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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como objetivo el diseño ecoeficiente de un Instituto de 

Formación Técnica en producción gráfica en el distrito de San Juan de Lurigancho.  

Se propone un proyecto diseñado bajo estándares ecoeficientes con la finalidad de poner en 

valor la zona estudiada dentro del distrito más poblado de Lima, dentro de un contexto 

urbano, considerando, además, el patrimonio histórico del distrito.  

 Teniendo en cuenta las actividades a llevarse a cabo dentro del complejo se buscó lograr el 

correcto funcionamiento de los sectores internos de formación educativa y producción, de 

manera tal que coexistan internamente y sean aislados del entorno, para reducir la 

contaminación acústica, visual y otras, que puedan ser producidas por las actividades 

relacionadas a la producción gráfica que se realizaran dentro del instituto. 

Palabras clave: Ecoeficiencia, Identidad, Producción gráfica, Educación. 



xi 

ABSTRACT 

The objective of this research is the eco-efficient design of a technical training institute in 

graphic production in the district of San Juan de Lurigancho. 

A project designed under eco-efficient standards is proposed in order to value the area 

studied within the most populated district of Lima, within an urban context, also considering 

the historical heritage of the district. 

  Taking into account the activities to be carried out within the complex, it was sought to 

achieve the proper functioning of the internal sectors of educational training and production, 

in such a way that they coexist internally and are isolated from the environment, to reduce 

acoustic, visual and other pollution that can be produced by the activities related to graphic 

production that will be carried out within the institute. 

Keywords: eco-efficiency, identity, graphic production, education. 
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I. INTRODUCCIÓN

La ecoeficiencia, que forma parte de la sostenibilidad y desarrollo sostenible, es una forma 

de control donde se evalúan los procesos implicados en diferentes tipos de diseño, para 

determinar, si dentro de un país o proceso específico, se está alcanzando un determinado 

nivel de sostenibilidad, apoyándose en dos de los tres pilares que debe contener un proceso 

que busca ser sostenible; los cuales son, el aspecto económico y ambiental.  

Se busca integrar la ecoeficiencia dentro del sector educativo, a través del desarrollo de 

infraestructura adaptable a las características bioclimáticas del lugar, cumpliendo el objetivo 

de infraestructura sostenible de la “Agenda de Desarrollo Sostenible”, planteada por los 

países integrantes de las Naciones Unidas (Moran, 2015), para reducir las cuotas de energía 

y emisiones de Edificios y Construcción. Esto debido a que la construcción a nivel mundial 

consume gran cantidad de recursos naturales, de los cuales no todos son renovables; así 

mismo, consume alrededor del 36% de la energía global y produce el 38% de las emisiones 

de CO2 además de los residuos generados durante sus procesos (United Nations,2020). 

Fuente: Adaptado de United Nations Environment Programme (2020). 

2020 Global Status Report for Buildings and Construction Towards a Zero-

emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi 

Figura 1. Cuota de Energía y emisiones de Edificios y Construcción a nivel mundial (2019). 
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Además, se tiene también como objetivo el apartado de “Educación de calidad”, que 

promueve el acceso a las personas a una formación técnica que garantice su competitividad 

en el campo laboral, garantizando el acceso a un empleo. Se espera, que al 2030, los 

estudiantes posean los conocimientos para promover el desarrollo sostenible, mediante la 

educación.  

1.1.Planteamiento del Problema 

Según el portal informativo del Consejo de Construcción Verde (GBIG por sus siglas en 

inglés); en el Perú, existen al menos 110 edificaciones que poseen al menos una certificación 

bajo estándares LEED o EDGE, sin embargo, la gran mayoría de las edificaciones son de 

uso residencial o de Oficinas, y en menor cantidad aquellas construcciones que son utilizadas 

para actividades educativas de algún tipo.  

Identificación del Problema. 

A fin de poder estudiar un punto concreto y a la vez ofrecer una solución adecuada, se 

desglosa el problema a estudiar en diferentes niveles explicados a continuación. 

A Nivel Global. 

En el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 

2030, propuesta y aceptada por las naciones que conforman la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) y que se encuentran comprometidas con un desarrollo sostenible para el 

futuro, se enfocan diferentes campos de acción para mejorar nuestras sociedades. 

El noveno objetivo se enfoca en la innovación y en la infraestructura necesaria y requerida 

para la operación de las actividades productivas. Debido a la necesidad de ofrecer 

establecimientos con un diseño adecuado que faciliten el desarrollo de actividades de manera 

amigable con el medio ambiente, dentro de este objetivo se plantea, facilitar el desarrollo de 

infraestructuras sostenibles. 
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Sin embargo, según señala la ONU en su Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y en su página web, el camino para alcanzar el objetivo, aún es largo debido al poco 

acceso a recursos económicos, que impiden la posibilidad de implementar sus ambientes 

bajo una mirada ecoeficiente. 

A Nivel Nacional. 

En Perú, solo existe un instituto que imparte la enseñanza de producción gráfica nivel 

nacional, y esta no cuenta con las ninguna de las certificaciones de ecoeficiencia 

(Arquitectura verde, 2020), como la certificación por Liderazgo en Energía y Diseño 

Ambiental (LEED por sus siglas en inglés), Método de Evaluación Medioambiental del 

Organismo de Investigación de la Construcción (BREEAM por sus siglas en inglés), el 

estándar Passivhaus (Casa Pasiva), la certificación del Consejo alemán de Construcción 

Sostenible (DGNB por sus siglas en alemán) y la certificación por Excelencia en el Diseño 

para una Mayor Eficiencia (EDGE por sus siglas en inglés); las cuales están enfocadas a los 

edificios de baja y casi nula emisión o consumo de energía en función a los datos de 

Fuente: Adaptado de La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-

asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030. 
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rendimiento durante el proceso de planificación, construcción, puesta en marcha y 

mantenimiento. 

Además, por haber un solo instituto que imparta la enseñanza de producción gráfica a nivel 

nacional, limita a la población a desarrollarse académica y profesionalmente, promoviendo 

el incremento de la tasa de desempleo a nivel nacional que hasta el 2022, era del 7.86 % 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática,2023).  

A Nivel Local. 

San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor población a nivel latinoamericano, al 2022, 

la población ascendía a 1 millón 225 mil 92 personas. El distrito cuenta con 49 institutos de 

Educación Técnica Superior. Ninguno de los institutos del distrito cuenta con certificaciones 

de ecoeficiencia ni imparte la enseñanza de producción gráfica.  

Además, los institutos no se abastecen para atender a la población, por lo que generalmente 

los estudiantes deben desplazarse a otros distritos, utilizando medios de transporte que de 

por si son una gran fuente de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y afectando su 

economía.  

 El distrito, tiene un nivel de contaminación moderado, siendo su contaminante principal el 

PM2.5, que son partículas provenientes de combustión de medios de transporte, fábricas, 

diversos tipos de humo y emisiones de edificios y hogares (sistemas calefacción y 

enfriamiento) (IQAir, 2022). Estas partículas no solo contribuyen a la contaminación 

ambiental, sino que también tienen un impacto negativo en la salud.  

Fuente: Adaptado de ¿Qué es la Arquitectura Verde?, 

https://www.arquitecturaverde.es/arquitectura-sustentable-verde-o-sostenible/ 

Figura 3. Sellos de Certificaciones Internacionales para Edificios Sostenibles. 
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La alta cantidad de estas partículas, puede explicarse a que en las zonas de Zarate y 

Mangomarca cuentan con la mayor área destinada a la industria dentro del distrito, según lo 

indica el plano de zonificación, y es donde se tiene un mejor registro y acondicionamiento 

para estas actividades, sin embargo, debido al constante crecimiento del distrito y al poco 

control de zona alejadas, algunos de los terrenos dedicados a las actividades industriales se 

fueron convirtiendo con el tiempo en sitios destinados a vivienda así mismo la presencia de 

invasiones en zonas aledañas, ha dado paso a que actividades industriales (algunas de ellas 

actividades industriales pesadas) convivan con zonas residenciales, sumando a la 

contaminación de entornos naturales como las lomas de Mangomarca. 

Nota. Elaboración propia 

Figura 4. Zonificación y uso real. 
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La identidad gráfica del Distrito. 

Se conoce muy poco de la identidad del distrito debido a que las constantes invasiones han 

dañado sitios arqueológicos durante el proceso de expansión de la ciudad, sin embargo, 

desde la década de 1940 se vienen investigando y descubriendo patrimonio arqueológico 

importante encontrado en las pampas y quebradas de Canto Grande y en el Anexo 22 de 

Jicamarca (De la Cruz, 2013). 

Tal es el caso de los Geoglifos y Petroglifos del Cerro Cantería (de los que se dice tendrían 

una antigüedad anterior que los Nazca), los cuales son una serie de diseños impresos sobre 

roca y que habrían sido elaborados con cinceles y que representan diferentes iconografías 

asociadas al carácter religioso, estos son los primeros métodos de impresión y reproducción 

de grafismos desarrollados por culturas prehispánicas que permiten conservar su cultura 

hasta nuestros días. 

Se ha encontrado un total de 10 paneles de piedra, 41 geoglifos que estarían distribuidos en 

estancias y plataformas escalonadas conectadas entre sí donde se llevarían a cabo actividades 

de carácter religioso. 

Figura 5. Geoglifo de Cerro Cantería. 

Nota. Adaptado de “San Juan de Lurigancho y sus Maravillas”, por S. De la Cruz, 

2013, http://cynthiakdc.blogspot.com/2013/10/petroglifos-una-maravilla-mas-de.html 

CC-BY
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Por lo expuesto, existe la necesidad de garantizar el acceso a educación de calidad a la 

población que les permita integrarse a la población económicamente activa (PEA), en 

ambientes que sean diseñados bajo los criterios de ecoeficiencia que contribuyan a la 

disminución de contaminación en el distrito.  

Por lo que, se propone implementar una actividad educativa en formación de producción 

gráfica en ambientes correctamente preparados y acondicionados para su funcionamiento 

que permitan la enseñanza y el uso ejemplar de maquinarias y manipulación de insumos, 

Figura 6. Paneles encontrados. 

Nota. Adaptado de “San Juan de Lurigancho y sus Maravillas”, por S. De la Cruz, 

2013,  http://cynthiakdc.blogspot.com/2013/10/petroglifos-una-maravilla-mas-de.html 

CC-BY
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bajo una mirada ecoeficiente. Así mismo con los descubrimientos arqueológicos, se pretende 

incentivar la importancia de los medios gráficos como elementos dentro de la identidad del 

distrito. 

Esta actividad se planteará en el límite entre la zonas industrial y residencial del sector 

industrial de Zárate y la zona residencial aledaña al sector de Mangomarca, a fin de convertir 

esta parte del distrito en zona importante de tránsito que a su vez funcione como un espacio 

de transición entre las mismas.  

1.2.Objetivos del Proyecto 

De acuerdo a lo estudiado y expuesto en líneas anteriores, el objetivo de este trabajo de 

investigación estará destinado a la creación de un ambiente propicio para la formación de 

profesionales técnicos que se desarrollen en la producción gráfica. Dicho ambiente deberá 

ser proyectado bajo estrategias ecoeficientes que permitan un desarrollo positivo en las 

actividades de aprendizaje, a la vez que plantean un modelo de edificación que permita el 

desarrollo de actividades educativas de producción gráfica bajo procesos eco amigables. 

1.2.1. Objetivo General 

El diseño ecoeficiente de un Instituto de Formación Técnica en Producción Gráfica en la 

zona de Mangomarca en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar qué criterios ecoeficientes son los más adecuados para el diseño del

Instituto de Formación Técnica en producción gráfica.

b. Identificar que lineamientos relacionados a la ecoeficiencia están reglamentados

por las normativas nacionales.

c. Proponer un Instituto de Formación Técnica en Producción Gráfica, bajo los

lineamientos ecoeficientes de la construcción sostenible.

d. Desarrollar un programa arquitectónico bajo estándares de arquitectura

ecoeficientes, aplicado al Instituto de Formación Técnica en Producción Gráfica.
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II. MARCO ANÁLOGO

2.1.Estudio de Casos Urbano – Arquitectónicos similares 

Debido a la naturaleza del proyecto presentado, se opta por analizar edificios con 

características similares al uso propuesto, ya sea en el uso de industria ligera al cual ha sido 

destinado (imprenta y actividades relacionadas) o que hayan incluido dentro de su proceso 

de diseño los criterios ecoeficientes al momento de su proceso constructivo y 

funcionamiento, lo cual se ve reflejado en la certificación o certificaciones obtenidas. 

Las edificaciones analizadas son las siguientes: 

a. Central de Imprenta Yoshida – Japón.

El edificio de oficinas e imprenta de la editorial Yoshida, ubicado en el barrio de

Sumida, en Tokio Japón, fue diseñado por Kazuyo Sejima y Asociados

(Ganadora del Pristker 2010). Ocupa un terreno con un área proyectada de

1100m2 y fue construido entre los años 2010 – 2014.

Este edificio es analizado debido a que las actividades que alberga son similares

o compatibles a las que se llevarán a cabo en el equipamiento

proyectado.( Arquitectura Viva, 2014.) 

Nota. Adaptado de “Central de la imprenta Yoshida, Tokio”, por I. Baan, 

2022, Arquitecturaviva (https://arquitecturaviva.com/obras/central-de-la-

imprenta-yoshida). CC-BY  

Figura 7. Edificio Central de Imprenta Yoshida. 
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b. Quito Publishing House – Ecuador.

Ubicado en el barrio de La Floresta en la Capital de Ecuador, es un edificio de

oficinas para 3 editoriales locales. Fue construido en el año 2014 y tiene un área

construida de 3000m2.Esta construcción diseñada por el equipo de arquitectos de

Estudio A0, es uno de los primeros edificios en la región y el primero en ecuador,

en alcanzar la certificación LEED Gold, gracias a la aplicación de estrategias

medioambientales.(ArchDaily Perú,2022)

c. Centro Académico Centenario – Perú.

Dentro del campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en

Lima, se encuentra el Centro Académico Centenario, un edifico construido en

2017, bajo la nueva visión y política de la universidad por la mejora de la

infraestructura académica. Es un edificio de uso mixto que alberga la biblioteca

y oficinas de personal docente que a su vez mejora la infraestructura de las

facultades adyacentes, sin embargo, una de las características principales, es el

enfoque al aumento de las áreas de uso colectivo para los estudiantes, en donde

se priorizan las actividades de estudio y socialización.( ArchDaily Perú,2022)

Nota. Adaptado de “Quito Publishing House / Estudio A0”, por S. Crespo y 

J. Constant, 2022, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/799554/quito-

publishing-house-estudio-a0). CC-BY 

Figura 8. Edificio del Quito Publishing House. 
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d. Ashram College Nieuwkoop – Países Bajos.

Construido en un área de 3427m2, se plantea como un edificio rígido y compacto,

gracias a su forma uniforme. Internamente prioriza el encuentro entre estudiantes,

ya que su circulación se basa en el uso de pequeños espacios “públicos” interiores.

Fue construido en el año 2020 y durante su proceso de diseño se tomó en cuenta

el control y reducción del consumo energético durante el funcionamiento del

edificio, teniendo en cuenta el uso de la luz natural para la iluminación interna y

como recurso energético a través de paneles solares.

( ArchDaily, 2022)

Gráfico 5. Vista principal del Centro Académico 

Centenario 

Figura 10. Vista Exterior del Ashram College Nieuwkoop. 

Nota. Adaptado de “Ashram College Nieuwkoop / Broekbakema”, por Paula 

Pintos, 2022, Archdaily (https://www.archdaily.com/970117/ashram-college-

nieuwkoop-broekbakema). CC-BY 

Nota. Adaptado de “Complejo Académico PUCP / Enrique Santillana + Tandem 

arquitectura + Jonathan Warthon”, por D. Santibañez, 2022, Archdaily 

(https://www.archdaily.pe/pe/899172/complejo-academico-pucp-tandem-

arquitectura). CC-BY 

Figura 9. Vista Principal del Centro Académico Centenario. 
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2.1.2. Matriz Comparativa de aportes de casos. 

Una vez estudiados los casos similares al equipamiento propuesto se realiza una comparativa 

para hacer énfasis en los aportes obtenidos. 

MATRIZ COMPARATIVA DE CASOS 

QUITO PUBLISHING HOUSE ASHRAM COLLEGE NIEUWKOOP 

ANALISIS 
CONCEPTUAL 

uso de una forma regular de gran tamaño y 
aprovechamiento de las características de 
las edificaciones existentes en el entorno 

cercanos permiten que la edificación resalte 
imponiendo un volumen visiblemente 

masivo. 

Uso de espacio previos y jardines de aislamiento, 
permiten que el edificio resalte sin competir con 
el entorno y genera un ambiente calmo dentro 

del complejo. 

ANALISIS 
BIOCLIMÁTICO  

Haciendo uso de los vientos que atraviesan 
el lugar y teniendo en cuenta el asolamiento 
y las horas de luz solar promedio, el edificio 

responde al clima húmedo de la zona a 
través de la ventilación natural y reduce el 

uso de energía artificial. 

El uso de formas curvas ayuda a compensar los 
vientos propios del lugar, por otro lado, la forma 
triangular permite que siempre se aproveche la 
luz solar y el asolamiento del edificio, el uso de 
paneles solares permite una mejor relación con 

el ambiente. 

ANALISIS 
FORMAL 

El uso de elementos sobresalientes, permite 
modificar el volumen virtual del edificio, lo 

cual se aprovecha para ubicar la capa 
protectora 

el uso de encuentro angulares entre los bloques, 
permite direccionar la atención de los usuarios, 

los elementos vidriados aligeran el volumen 
mientras las formas sólidas de las vigas permiten 

ver una continuidad en todo el edificio. 

ANALISIS 
FUNCIONAL 

el uso de espacios abiertos en la parte 
central del edificio permite ordenar 

adecuadamente las actividades realizadas 
alrededor de un núcleo 

amplitud para actividades educativas y uso de 
ambientes intermedios para circulación 

socialización e integración de espacios dentro del 
edificio. 

Tabla 1. Matriz comparativa de Casos 
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III. MARCO NORMATIVO

3.1.Síntesis de leyes, normas y reglamentos aplicados en el proyecto Urbano 

Arquitectónico 

Por la función de ser un instituto donde se educa para la formación técnica en producción 

gráfica, se considera a tomar como base normativa los siguientes documentos: 

1. Norma técnica “Criterios Generales de Diseño para infraestructura educativa” –

Resolución Viceministerial N°010-2022-MINEDU.(Ministerio de educación, 2022)

2. Norma técnica de Infraestructura para locales de Educación Superior – NTIE 001-

2015 R.V N°017-2015 MINEDU.(Ministerio de educación, 2015)

3. Normativa A010 “Criterios Generales de Diseño” – R.M. N° 191-2021-VIVIENDA;

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ( 2021)

4. Normativa A.120 Accesibilidad Universal RNE – D.S. N°079-2019-Vivienda.(19)

5. Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio

Interno D.S. N°017-2015-PRODUCE.( y del Ambiente (MINAM, 2015)

6. Normativa A.060 Industrias R.N.E. Industria, D.S. N|11-2006 – Vivienda.(, s. f.)

7. Normativa A.080 Oficinas R.N.E. Industria, D.S. N|11-2006 – Vivienda.( 2016)
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IV. FACTORES DE DISEÑO

4.1.Contexto 

4.1.1. Lugar 

La propuesta arquitectónica se encontrará ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

Departamento de Lima. Este distrito cuenta con más de un millón de habitantes y representa 

el 12.1 % de la población de Lima Metropolitana, según el censo 2017 en una extensión de 

131.25 Km2 (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2021). 

Está ubicado al este de Lima Metropolitana y limita por el norte con los distritos de 

Carabayllo y San Antonio por el Este con el distrito de Lurigancho-Chosica, hacia el sur con 

los distritos de El Agustino, Lima y El Rímac, por último, limita al oeste con los distritos de 

Comas e Independencia. 

Fuente: Adaptado de Plan Distrital de Manejo de Residuos sólidos de San Juan de 

Lurigancho 2022-2026, Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro – MDSJL. 

Figura 11. Mapa de Ubicación del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
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El distrito se encuentra ubicado en un terreno con relieve, donde su altitud mínima se 

encuentra a la entrada del distrito y límite con el distrito del Rímac y es de 190 m.s.n.m. 

mientras que su altitud máxima se encuentra en el límite con el Distrito de San Antonio de 

la provincia de Huarochirí, con una altura de 2200 m.s.n.m. 

Historia 

El nombre del distrito viene del vocablo quechua rurinkanchu, el cual tiene 2 

interpretaciones, siendo una de ellas “Lugar de Árboles Frondosos” y la otra “los Kanchu 

del Interior”. Durante la época precolombina, su territorio fue ocupado por el pueblo de los 

Ruricancho, de origen étnico de la sierra sur del Perú, especialmente en la actual zona de 

Mangomarca y Campoy, donde erigieron una ciudadela donde habrían vivido Curacas y 

miembros de la élite religiosa de la época. Su apogeo se dio entre los años de 1460 y 1535 

durante el dominio incaico.  

No es hasta el año de 1571 donde se funda el pueblo de indios, “San Juan Bautista de 

Lurigancho” pasando a ser posteriormente “Lurigancho”, donde se agruparon indios en 

pequeños poblados con tierras de cultivo en las afueras. En los años 1857 al 1896 se lleva a 

cabo la fundación del distrito de Chosica, integrándose ambos distritos en el territorio de 

Lurigancho – Chosica. Sin embargo, debido a la dificultad de los trámites documentarios 

que experimentaban los pobladores, y a la presión por parte de los hacendados de retomar 

los antiguos límites territoriales, se crea el Distrito de San Juan de Lurigancho el 13 de enero 

de 1967, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde. 

Durante la época Republicana, este territorio se destacó por su gran actividad agrícola y gran 

extensión de áreas naturales, pero debido a la reforma agraria en el gobierno de Juan Velazco, 

donde se registró un gran número de propiedades vendidas para la creación de 

urbanizaciones y cooperativas de vivienda, se daría inicio a la transformación del distrito 

agrícola a zona urbana. 

Por la década de los 60, el estado reubicó a los pobladores de la quebrada Cantagallo, dentro 

del distrito, mediante la expropiación del fundo Chacarilla de Otero, lo cual fue 

contribuyendo a que San Juan de Lurigancho sea visto como un destino para sectores 

populares de la época, naciendo las primeras urbanizaciones. 

Durante la época de los 80 y debido a la difícil situación que enfrentaba el Perú por el lado 

económico y a los actos terroristas que se llevaron a cabo al interior del país por parte de 

movimientos subversivos, Lima metropolitana enfrentó una inmigración masiva, lo cual 

propició el crecimiento de la ciudad. La falta de políticas de gobierno que solucionen los 
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problemas de acceso a viviendas para el sector popular dio inicio a la creación de “pueblos 

jóvenes” conformados por familias de escasos recursos y migrantes que fueron tomando 

poco a poco la totalidad del territorio habitable del distrito. Este crecimiento agresivo y la 

ocupación indiscriminada del territorio tuvo consecuencias visibles en el distrito, como la 

falta de un plan urbano ordenado y adecuado, la depredación de áreas naturales, mal manejo 

de sitios Arqueológicos, entre otros; que siguen afectando aún en épocas recientes 

(Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2022). 

Población 

Inicialmente, cerca de la época de fundación del distrito, San Juan de Lurigancho en 1972 

contaba con 259,390 habitantes, desde esa fecha el crecimiento poblacional del distrito ha 

tenido un crecimiento exponencial, actualmente, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), al 2022 la población de este distrito ha alcanzado 1’225’092 equivalente 

a más del 12 % de la población de toda lima metropolitana, divididos en 8 zonas y 17 

comunas que abarcan desde la comuna de Zárate, hasta el anexo 22 de San Antonio de 

Jicamarca. 

Fuente: Distribución Administrativa Sistema de 

Participación Ciudadana – GP/SJL, 2003. 

Figura 12. Distrito de San Juan de Lurigancho por zonas. 
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Según el Censo Poblacional 2017, San Juan de Lurigancho presenta una tasa de crecimiento 

poblacional de 1.5 % anual; por otra parte, del total de la población existente, el 49.93 % son 

hombres y el 50.068 % son mujeres, además se tiene que la población predominante en el 

distrito, se encuentra entre los 15 a 40 años, y la gran mayoría de esta pertenece a la PEA. 

Por último, San Juan de Lurigancho, tiene una densidad poblacional de 7912.34 hab/Km2. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),2019. 

Huaca de Mangomarca 

Actualmente una de las zonas arqueológicas destacadas dentro del distrito es la Huaca de 

Mangomarca, que conserva casi un 70 % de su estructura original y se encuentra ubicada 

cerca de la Av. Gran Chimú. Consiste en un asentamiento para la élite de la época 

precolombina, y está rodeada por el ecosistema de las Lomas de Mangomarca. 
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Pirámide Poblacional SJL
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Figura 13. Pirámide poblacional de San Juan de Lurigancho. 
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Entre sus estructuras posee una pirámide elevada a la cual se accede mediante una escalera 

curva, en su construcción se utilizó una mezcla de barro con pequeñas piedras y tapial, 

también posee cementerios con tumbas rectangulares.  

Por otro lado, dentro del distrito también se han encontrado Geoglifos y Petroglifos en la 

Zona de Canto Grande, que representaban rituales de la época, y cuentan con más de do mil 

años de antigüedad (Orrego Penagos, 2011). 

Lomas de Mangomarca 

Otro lugar importante dentro del distrito de San Juan de Lurigancho, por su gran impacto 

ambiental, son las Lomas de Mangomarca que permitió que los primeros pobladores de la 

zona tuvieran acceso a flora y fauna para su supervivencia, debido a que durante las épocas 

más húmedas del año entre los meses de junio a setiembre el clima era y es propicio para la 

aparición de vegetación extensa y fauna migrante. Se sabe que, hasta la época del virreinato 

se podía observar y realizar la caza de ciervos en este lugar. 

Lamentablemente, con la llegada de migraciones masivas e invasiones agresivas del 

territorio, el área natural de las Lomas ha sido especialmente afectada por el tráfico de 

terrenos. En el 2008 se inició una serie de campañas por parte de las organizaciones vecinales 

Fuente: Adaptado de “San Juan de Lurigancho”, JL Orrego P. y fotografía por 

L. Tavera, 2011.

Figura 14. Ciudadela de Mangomarca. 
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que buscan una reforestación del sitio y plantean el lugar como un pulmón natural para la 

ciudad (Comando Ecológico, 2011). 

4.1.2. Condiciones Bioclimáticas. 

En San Juan de Lurigancho, debido al relieve existente en el terreno, se pueden apreciar dos 

de los denominados pisos ecológicos de Pulgar Vidal, los cuales son La Chala o Costa y la 

Yunga, también cuenta con una zona de Lomas naturales. Estas zonas presentan 

características ligeramente diferentes entre sí, lo cual se ve reflejado en el clima del distrito. 

El clima presente en el territorio es de tipo desértico, con una temperatura promedio de 18°C, 

oscilante entre los 14 y 23 °C, sin embargo, el año 2021 se han registrado temperaturas 

máximas de 30°C en los meses de marzo y abril, y temperaturas mínimas de 12°C. La 

principal diferencia entre la parte alta y la parte baja del distrito es la humedad, mientras que 

en la parte baja, debido a su cercanía con el Río Rímac la zona de Zarate y Caja de Agua, 

son más húmedas que las zonas de Canto Grande, aun así, la humedad relativa del todo el 

distrito oscila entre el 60 a 80 % (Meteoblue, 2021a). 

Fuente: Adaptado de “Lomas de Mangomarca, Situación Actual”. Comando 

Ecológico, 2011. 

Figura 15. Lomas de Mangomarca en temporada húmeda. 
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Así mismo el distrito de san Juan de Lurigancho presenta pocas precipitaciones durante el 

año, siendo las principales en los meses de noviembre a enero entre 2 a 5 mm. Por otro lado, 

los vientos predominantes en el distrito están en dirección Nor Este y alcanzan velocidades 

de hasta 38 km /h, especialmente en los meses de junio a setiembre. (2021) 

Fuente: Adaptado de Archivo Meteorológico San Juan de Lurigancho. Datos Climáticos 

Observados, 2021.  

Figura 16. Diagrama histórico del clima en San Juan de Lurigancho 

durante el 2021. 

Fuente: Adaptado de Datos climáticos y meteorológicos para San Juan de Lurigancho. Rosa de 

los Vientos, 2021.  

Figura 6. Rosa de Vientos de San Juan de Lurigancho. 
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En cuanto a las horas de luz solar y asolamiento, se tienen los siguientes datos, la incidencia 

de luz solar sobre el lugar de estudio se da desde las 6:00 hrs hasta las 19:00 hrs, siendo los 

meses de marzo a setiembre, donde el sol tiene una mayor inclinación hacia el norte, mientras 

que en los meses de noviembre a enero, presenta una ligera inclinación hacia el sur, estos 

datos deben ser considerados durante el proceso de diseño para aprovechar y optimizar el 

uso de iluminación natural, así como la utilización de elementos protectores que minimicen 

la radiación directa.(Sun Earth Tools, 2023) 

4.2.Programa Arquitectónico 

4.2.1. Aspectos Cualitativos 

Según las actividades a realizarse dentro del edificio, se ha considerado 2 tipos diferentes de 

usuarios en las zonas de mayor influencia del proyecto, las cuales son la parte formativa y 

la parte productiva (talleres de actividades gráficas y editoriales). 

La identificación del usuario del área Formativa se realizó de la siguiente manera. El objeto 

arquitectónico proyectado, se enfoca principalmente a la población de SJL que representa 

Fuente: Obtenido de SunEarthTools.com. 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php#chartP 

Figura 18. Gráfico de Proyección Polar. 
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más del 12 % de la población de Lima Metropolitana, mayores de 15 años (48.2 %), que no 

estudia (48.2 %) y a su vez cuenta con secundaria completa (59.2 %), que actualmente no 

trabaja (23.6 %), pertenecientes a los estratos socioeconómicos D/E (40.6 %) y que dejaron 

sus estudios por problemas económicos (47.75 %). Así mismo, aquella población con un 

porcentaje de interés o afinidad por las carreras de diseño gráfico o relacionados a la 

producción e industria gráfica (14 %), según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en el 

Documento de Trabajo N°259 “jóvenes y Educación en Lima Metropolitana y Callao”. Se 

obtiene un público objetivo, estimado de 1442 personas.(Carrillo et al., 2019) 

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2019. 

Debido a la malla curricular para la formación en producción gráfica, se requerirá de 

ambientes adicionales que permitan realizar los trabajos de pre prensa, impresiones en 

sistemas offset, acabos de post prensa e impresión, así como oficinas para actividades 

editoriales y logísticas.  

Una vez obtenidos los usuarios finales del proyecto se procede a identificar las necesidades 

y actividades a realizar dentro de la propuesta con la finalidad de plantear espacio adecuados 

para su correcta realización, lo cual ayudará a definir posteriormente las zonas operativas y 

funcionales del proyecto, derivando en un planteamiento de programa arquitectónico. 

Figura 19. Perfil de usuario. 



23 

CARACTERIZACIÓN Y NECESIDADES DE USUARIO 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios 
Arquitectónicos 

Logística Coordinación Coordinadores Paquetería 
Embalaje Operadores 

Transporte Operadores Patio de Maniobras 
Producción Diseño Diseñadores Oficinas Editoriales 

Redacción Redactores 
Revisión Editores 

Coordinación Editores y Autores Espacios de Reunión 
Impresión Personal técnico Imprenta 

Promoción Investigación Investigadores Talleres 
Difusión conferencistas Salas de conferencia / 

exposición Demostraciones Personal técnico 
Aprender Aprendizaje Alumnado Aulas 

Diseñar Alumnado Laboratorios 
Operación de Equipos Alumnado 

Gestión de la 
institución 

Gestión Director Oficinas 
Administrativas Marketing Publicistas 

Administración Personal Administrativo 
Coordinación Personal Administrativo Salas de Reuniones 

Cuidado y 
mantenimiento del 

edificio 

Limpieza Personal de Limpieza Zona de Servicios 
Mantenimiento Técnicos Maestranza 

Reparación Técnicos 
Almacenaje Mantenimiento Almacenes 

Tabla 2. Cuadro de Caracterización y Necesidades de Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2. Aspectos Cuantitativos 

Tomando como referencia, el programa académico del Servicio Nacional de Adiestramiento 

en Trabajo Industrial (SENATI), se comprenden un programa académico de 630 horas 

lectivas, 315 horas presenciales, y se proyecta un total de 15 horas a la semana, de las cuales 

6 son destinadas a la formación tecnológica y 9 horas a la formación práctica (SENATI, 

2021). Se considera que el equipamiento, contará con 3 turnos dedicados a la actividad 

formativa, por lo cual, se considera un total de 480 alumnos por turno. Con estos datos, se 

procede al cálculo de ambientes básicos de (aulas y Talleres) por turno. Un total de 8 aulas 

y 12 talleres. Por otro lado, los ambientes adicionales para los trabajos de producción gráfica, 

fueron calculados tomado como ejemplo una empresa nacional (Editora Perú S.A.), teniendo 

como resultado los ambientes de talleres de impresión, almacenaje, embalaje y logística, 

oficinas de edición, redacción, retoque digital, maquetación y ambientes administrativos.  
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ZO
N

A
 

SUB 
ZONA 

TIPO DE 
AMB. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

CANT. 
I.O.

(m2xocup) 
AFORO ÁREA 

ÁREA SUB 
ZONA 

ÁREA 
ZONA NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO AMBIENTES ARQUITECTÓNICOS 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

A
M

B
IE

N
TE

S 
B

Á
SI

C
O

S 

A Aprender Pedagógica Estudiantes 

Sillas unipersonales con 
tablero incorporado 

Aulas 4 1.57 40 251.20 

1891.20 

1942.20 

Mesas y sillas 
individuales 

Aulas 4 1.75 40 280.00 

B Aprender Pedagógica Estudiantes 

Mueble de cómputo y 
sillas 

Aula de Cómputo 2 2.5 20 100.00 

Mesas y sillas 
individuales 

Biblioteca 1 - - 90.00 

C Aprender Pedagógica Estudiantes 

Mesas y sillas 
individuales 

Laboratorio 1 2 3 20 120.00 

Laboratorio 2 2 3 20 120.00 

Mesas y sillas 
individuales 

Taller de Dibujo Técnico 2 3.5 20 140.00 

Taller de maquetación 2 3.5 20 140.00 

Taller de impresión 2 3.5 20 140.00 

D Aprender Pedagógica Estudiantes 
Mesas y sillas 
individuales 

Sala de Usos Múltiples (SUM) 1 1 90 90.00 

E 

No aplica 

Losa Multiuso 1 - - 420.00 

F 
Área de Ingreso Compartido con las otras zonas 

Espacios exteriores Compartido con las otras zonas 

SS
.H

H
. 

Estudiantes S.H. para estudiantes 1 - - 33.00 

51.00 P. Docente S.H. para docentes 1 - - 12.00 

Visitantes S.H. público 1 - - 6.00 

Tabla 3 Programa Arquitectónico de Área Formativa 

Fuente: Elaboración propia. 



25 

ZO
N

A
S 

SUB 
ZONA 

TIPO DE 
AMB. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
CANT. 

I.O.
(m2xocup) 

AFORO ÁREA 
ÁREA SUB 

ZONA 
ÁREA ZONA 

NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO AMBIENTES ARQUITECTÓNICOS 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

O
FI

C
N

A
S 

M
ED

IO
S Directivo Escritorio, sillas Jefatura de Medios 1 9.5 1 9.50 

559.00 1106.75 

Profesional Escritorios silla 
Asistente de Medios 2 3.75 1 7.50 

Periodista 2 3.75 1 7.50 

D
O

C
U

M
EN

TA
-C

IO
N

 

Directivo Escritorio, sillas Jefatura Documentación 1 9.5 1 9.50 

Profesional Escritorios, silla, 
archivos 

Asistente de Documentación 1 9.5 1 9.50 

Archivo General 1 15.00 

Asist. Conservación digital 2 3 1 6.00 

Asistente de Hemeroteca 2 3 1 6.00 

Hemeroteca 1 25.00 

Asistente de Archivo Fotográfico 2 3 1 6.00 

Especialista Archivo Fotográfico 1 25.00 

D
IG

IT
A

L 

Jefatura Dpto Digital 1 9.5 1 9.50 

Asistente Digital 1 3 1 3.00 

Infografista 2 3 1 6.00 

Diseñador Web 2 3 1 6.00 

Editor Audiovisual 1 9.5 1 9.50 

Productor y Realizador Audiovisual 4 3 1 12.00 

Auxiliar Audiovisual 2 3 1 6.00 

IM
A

G
EN

 

Editor Fotografía 1 3 1 3.00 

Reportero Gráfico 1 3 1 3.00 

Coordinador de Diseño 1 9.5 1 9.50 

Diagramador 4 3.75 1 15.00 

Retocador de Imagen 2 3 1 6.00 

ED
I

C
IÓ N

 

Editor en Jefe 1 12 1 12.00 
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Editor de Equipo 4 9.5 1 38.00 

Editor 14 3 1 42.00 

Traductor 1 3 1 3.00 

Redacción 28 3 1 84.00 
R

EU
N

IO
N

 

Sala de Reuniones 3 1.5 10 45.00 

Cabina de Reunión 6 1.5 3 27.00 

Kitchentte 2 3 1 6.00 

Espera 1 0.5 20 10.00 

Impresoras 6 1.5 1 9.00 

Archivo 4 2 1 8.00 

S.
H

. 

SS.HH.  Pers. Hombres 3 4.5 1 13.50 

SS.HH.  Pers. Mujeres 3 3 1 9.00 

SS.HH.  Pers. Discap. 3 4.5 1 13.50 

SS.HH. Visit. Hombres 2 4.5 1 9.00 

SS.HH. Visit. Mujeres 2 3 1 6.00 

SS.HH. Visit. Discapacitados 2 4.5 1 9.00 

IM
P

R
EN

TA
 

O
FI

C
IN

A
S 

Producción  Impresión 

Especialista 

Closet, Sillas, 
Mesas de Trabajo 

Coordinador  1 9.5 1 9.50 

263.25 

Jefe de Producción 1 3.75 1 3.75 

Jefe de Planeamiento 1 3.75 1 3.75 

Asistente de Control 2 3 1 6.00 

P. Técnico Coord Impresión 1 9.5 1 9.50 

TA
LL

ER
 

P. Técnico 

Operador de Pre Prensa 4 3 1 12.00 

Impresor I 8 6 1 48.00 

Impresor II 4 20 1 80.00 

Operador de Acabados 4 3 1 12.00 

D
EP

 Especialista Almacén de Insumos 2 9 1 18.00 

P. Técnico Coord Almacén 1 3.75 1 3.75 
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Asistente de Almacén 2 3 1 6.00 

DESC. Sala de Operarios 1 1.5 10 15.00 

S.
H

. 
SS.HH.  Pers. Hombres 3 4.5 1 13.50 

SS.HH.  Pers. Mujeres 3 3 1 9.00 

SS.HH.  Pers. Discap. 3 4.5 1 13.50 

C
O

M
ER

C
IA

L 

LO
G

IS
TI

C
A

 

Recepción y Control de pedidos 1 3 1 3.00 

284.50 

Coordinador Comercial 1 9.5 1 9.50 

Jefat. Mkt y Ventas 1 9.5 1 9.50 

Marketing y ventas 7 3.75 1 26.25 

Asistente de Mkt y Ventas 3 3 1 9.00 

Diseñador Gráfico 1 3 1 3.00 

Jefat. Logistica 1 9.5 1 9.50 

Venta Libre 1 3 1 3.00 

Coord. Distribución 2 3 1 6.00 

Programador log. 1 3 1 3.00 

A
LM

 

Coordinador de Almacén 1 9.5 1 9.50 

Auxiliar de Almacén 9 3 1 27.00 

Impresoras 1 1.5 1 1.50 

Almacén de Prod. Terminados 3 15 1 45.00 

P
A

Q
 

Coordinador de Paquetería 1 3.75 1 3.75 

Auxiliar de paquetería 2 3 1 6.00 

Paquetería 1 60.00 

Embalaje 1 20.00 

D
ES

P
. Área de Distribución 1 25.00 

Patio de Maniobras 1 

Bahia de Carga / Descarga 1 5.00 

Tabla 4Programa Arquitectónico de Área Productiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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ZO
N

A
S 

SUB 
ZONA 

TIPO DE 
AMB. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
CANT. 

I.O.
(m2xocup) 

AFORO ÁREA 
ÁREA SUB 

ZONA 
ÁREA ZONA 

NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO AMBIENTES ARQUITECTÓNICOS 

D
IF

U
SI

Ó
N

 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 

Laboratorio 1 3.5 10 35.00 

679.80 

1283.10 

Taller de investigación 1 3.5 10 35.00 

Coord Investigación 1 9.5 1 9.50 

Asistentes 2 3 1 6.00 

Impresoras 1 3 1 3.00 

Almacen 2 6 1 12.00 

C
U

LT
U

R
A

L 

Biblioteca 8 10 1 80.00 

424.05 

Depósito de Biblioteca 1 - - 18.30 

Sala de Lectura 7 1 6 42.00 

Galería de Exposición 1 3 50 150.00 

Depósito de Galeria 1 - - 22.50 

Museo 1 1.5 50 75.00 

Depósito de Museo 1 - - 11.25 

Recepción 1 25.00 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

Auditorio 1 0.9 150 135.00 

155.25 

Foyer 1 

Boletería 1 

SS.HH. 1 

Depósito de auditorio 1 - - 20.25 

S.H. 

SS.HH.  Pers. Hombres 2 4.5 1 9.00 

24.00 SS.HH.  Pers. Mujeres 2 3 1 6.00 

SS.HH.  Pers. Discap. 2 4.5 1 9.00 

Tabla 5 Programa Arquitectónico de Área de Difusión 

Fuente: Elaboración propia. 
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ZO
N

A
S 

SUB 
ZONA 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
CANT. 

I.O.
(m2xocup) 

AFORO ÁREA 
ÁREA 
SUB 

ZONA 
ÁREA ZONA 

NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO AMBIENTES ARQUITECTÓNICOS 

SE
R

V
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

A
.P

ER
SO

N
A

L

Coordinar y 
Descansar 

Consumo de 
Alimentos 

Personal Interno 
Sillas, Mesas, 

Lockers, Estantes 

Comedor 1 1 20 20.00 

70.00 

434.50 

Coordinación de 
personal 

Oficina de Personal de Limpieza 1 15.00 

Descanso Estar 1 2 10 20.00 

necesidades 
fisiológicas 

Vestidores 2 1 3 6.00 

Servicios Higiénicos 2 4.5 1 9.00 

SERV Limpieza 
Personal de 

Limpieza 

Cuarto de Limpieza 8 40.00 
64.00 

Almacén de Residuos sólidos 6 24.00 

ALM. 

Almacenaje Mantenimiento Anaqueles 

Almacén General 2 80.00 

144.00 

Almacén de Equipos 1 20.00 

Servidor 1 15.00 

P. Técnico Módulo de Conectividad 1 - - 19.00 

Anaqueles Almacén General 1 - - 10.00 

MANT. 
Mantenimiento y 

Reparación 
P. Técnico 

Estantes, Mesas 
de Trabajo, Sillas 

Jefat. Mantenimiento 1 12 1 12.00 

58.00 

Mecanico I 5 3.5 1 17.50 

Mecanico II 1 15 1 15.00 

E. Electrónico 2 4.5 1 9.00 

Electricista 1 4.5 1 4.50 

SERV 

Mesas de trabajo 
y sillas 

Maestranza 1 - - 40.00 

76.00 

P. Vigilancia Escritorio y silla Vigilancia 3 6 1 18.00 

P. Técnico 

Cuarto de máquinas y cisterna 1 - - 6.00 

Almacén de Residuos sólidos 1 - - 6.00 

Estante Cuarto de limpieza 1 - - 3.00 

Cuarto eléctrico 1 - - 3.00 

S.H 
SS.HH.  Pers. Hombres 3 4.5 1 13.50 

22.50 
SS.HH.  Pers. Mujeres 3 3 1 9.00 

Tabla 6 Programa Arquitectónico de Área de Servicios generales 

Fuente: Elaboración propia. 
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ZO
N

A
S 

SUB 
ZONA 

TIPO 
DE 

AMB. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
CANT. 

I.O.
(m2xocup) 

AFORO ÁREA 
ÁREA 
SUB 

ZONA 
ÁREA ZONA 

NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO AMBIENTES ARQUITECTÓNICOS 

A
M

B
IE

N
TE

S 
C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IO
S 

B
IE

N
ES

TA
R

 

P. Docente y 
estudiantes 

Escritorio y 
sillas 

Espacios para personal de bienestar 1 9.5 - 9.50 

233.50 

703.50 

Sillas Área de espera 1 5 - 5.00 

Camilla, Silla, 
Escritorio 

Tópico 1 9 - 9.00 

Sillas y 
Muebles 

Lactario 1 - - 10.00 

Sillas y Mesas Cafetería 1 - - 200.00 

Estacionamientos 30 15 1 450.00 

470.00 Bahia de Carga y descarga 1 - - 20.00 

Zona de exposición al Aire libre 1 0.5 50 

Tabla 7 Programa Arquitectónico de Ambientes Complementarios 

Fuente: Elaboración propia. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS PORCENTAJE TOTAL 

Administración 5.03% 289.50 

Formación 33.72% 1942.20 

Producción 19.22% 1106.75 

Difusión 22.28% 1283.10 

Servicios Generales 7.54% 434.50 

Zona Complementarias 12.21% 703.50 

CUADRO RESUMEN 

SUBTOTAL AREA CONSTRUIDA 100% 5759.55 

% MUROS Y CIRCUALACION 30% 1727.865 

TOTAL AREA CONSTRUIDA 7487.42 

TOTAL AREA LIBRE 

TOTAL 

Tabla 8 Cuadro Síntesis de la Programación Arquitectónica. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.Análisis del Terreno 

Una vez definido el programa arquitectónico del proyecto, se procedió a examinar diferentes 

zonas del distrito que permitan el uso planteado para el equipamiento urbano arquitectónico. 

4.3.1. Ubicación del terreno 

El predio se encuentra ubicado en el departamento de Lima, provincia de lima, Distrito de 

San Juan de Lurigancho, en el sector de Mangomarca. 

Figura 7. Ubicación geográfica de Lima Provincia y Distrito de S.J.L. 
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El terreno se encuentra ubicado en la zona urbana denominada Urbanización Los Regadores, 

que se ve delimitado principalmente por las avenidas Los Cóndores, Los regadores y la 

Avenida Lurigancho. Colinda con la Asociación de viviendas Valle del Mantaro 

Horizonte 

Zárate 

Urb. Los 

Regadores 

Etapa 2 

Asoc. De 

Vivienda Valle 

del Mantaro 

Figura 8. Ubicación Geográfica Sector Zárate - Mangomarca / Urbanización Los 

Regadores 2da Etapa. 

Figura 22. Ubicación del terreno. 

A
v.

 L
o
s 

R
e
g
a
d
o
re

s 
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4.3.2. Topografía del terreno 

El sector seleccionado para el estudio presenta una ligera pendiente debido al relieve 

presente en el lugar, la cota de altura inicial es de 217 m.s.n.m. y el punto más alto en la 

cercanía del sector llega a los 385 m.s.n.m., el área de interés, donde se encuentra nuestro 

terreno se encuentra en la cota menor, sin embargo, se ve bordeado por un relieve cercano 

que alcanza los 320 m.s.n.m. (Topographic Map, 2022).  

Sin embargo, la topografía actual del terreno donde se ubica el proyecto cuenta con un relieve 

poco accidentado casi llano, con una pendiente mínima. 

Figura 14. Mapa de relieve de la zona de estudio. 

Fuente: Adaptado de Topographic- map.com, 2022. 

Figura 9. Esquema de topografía del terreno. 
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Teniendo en cuenta la topografía del sector se procede a ubicar el área de interés dentro de 

un mapa de riesgos y peligros del SIGRID (Sistema de Información para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, 2022), donde se obtienen los siguientes datos. Debido a encontrarse 

muy próximo a uno de los puntos altos del sector, el terreno se ubica en un lugar susceptible 

a deslizamientos de masas, sin embargo, su proximidad no es suficiente para ser catalogado 

dentro de un nivel de riesgo medio y se mantiene en riesgo bajo (Sistema de Información 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2022). 

Por otro lado, según el Diagrama de Microzonificación sísmica del MVCS el terreno elegido 

para el equipamiento urbano arquitectónico, se encuentra dentro de una ZONA II donde se 

registra mayor cantidad de suelos fino granulares.(Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED, 2014). 

Departamento Provincia Distrito Zona Descripción 

Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

Zona IV 
Taludes de fuerte pendiente con potencial 
peligro de deslizamiento, derrumbes y caídas 
de rocas 

Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

FR Formación rocosa 

Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

Zona I 
Grava de origen coluvial-aluvial. Período 
predominante de 0.1s a 0.2s 

Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

Zona II 

Suelos granulares finos superficiales y 
alternancia de suelos cohesivos y no 
cohesivos. Período predominante de 0.2s a 
0.3s 

Tabla 9. Microzonificación Sísmica MVCS 

Fuente: Adaptado de SIGRID /CENEPRED, MVCS CISMID, 2014 

Fuente: Adaptado de SIGRID / CENEPRED, 2022. 

Figura 10. Mapa de riesgos - SIGRID / CENEPRED. 
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Por último, una sección transversal del terreno nos permite observar que la pendiente y 

desnivel existentes dentro del área escogida para la ubicación del proyecto es mínima, casi 

completamente nivelada, por el avance urbano y las actividades de la zona. 

4.3.3. Morfología del terreno 

El proyecto se ubicará en un terreno de forma trapezoidal, ubicado en la Calle los regadores, 

cuenta con un total de 476.87 ml de perímetro. Sus lineros son los siguientes: 

• Por el Norte: En línea curva con 36.41 m con Ca. Los Regadores

• Por el Este: Con 58.49 m, 86.71 m Ca. Los Regadores

• Por el Oeste: En línea recta con 144.41 m con Ca. Los Regadores

• Por el Sur: En línea recta con 159.29 m con Ca. S/N

Fuente: Adaptado de SIGRID / CENEPRED, 2022. 

Figura 26. Perfil topográfico del terreno. 
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4.3.4. Estructura Urbana 

El Distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra dividido en 8 zonas administrativas y un 

total de 18 comunas. El terreno seleccionado, pertenece a la Urbanización Los Regadores 

Etapa 2, dentro de la Zona de Zárate – Mangomarca (zona 1) correspondiente a la comuna 2 

(Zona Zárate Industrial) del distrito, la zonificación de este sector es de Uso Residencial 

Medio, tiene un trazado de plato roto, donde se busca adaptarse al terreno y a la trama de los 

barrios cercanos. 

 Su trama Urbana presenta espacios abiertos, debido también a su cercanía con el sector 

industrial del distrito, sin embargo, también se registra una gran cantidad de edificaciones 

de menor tamaño que saturan la trama inicial, especialmente hacia las zonas elevadas. La 

zona donde se ubica el terreno cuenta con los servicios básicos de Agua potable, 

alcantarillado y luz eléctrica. 

Figura 11. Colindancias y medidas del terreno. 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 

Dentro del distrito existen 2 tipos de vías claramente diferenciadas, la vía principal o arterial, 

es la Av., Próceres de la independencia / Fernando Wiesse, que va desde la Av., 9 de Octubre, 

en el límite del distrito con el Rímac y llega hasta la Av., Sinchi Roca en Huarochirí, esta 

vía atraviesa el distrito de Sur a Norte y representa la vía de ingreso y salida más importante 

del distrito. El resto de Avenidas son vías colectoras. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 28. Esquema de estructura urbana del sitio. 

Vía Arterial 

Vía Colectora 

Figura 29. Diagrama de vías en el distrito de S.J.L. 
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El terreno escogido se sitúa cerca de avenidas importantes para el distrito, como son Proceres 

de la Independencia, Lurigancho y 13 de enero, las cuales tienen un alto flujo vehicular, 

especialmente la avenida Lurigancho pues limita con la parte industrial del distrito. 

La Av. Próceres de la Independencia, es una vía de alto flujo vehicular, pero también forma 

parte de la ruta del tren eléctrico de Lima, y el sistema de transporte integrado (buses 

corredores), su paralela, la avenida 13 de enero, posee también alto flujo vehicular, pero es 

usado mayormente por el transporte privado, al igual que la avenida Santa Rosa, la cual 

desemboca en la Calle Los Cóndores, que transita a una cuadra de la ubicación escogida para 

el proyecto. 

La avenida Lurigancho bordea la zona de Mangomarca en límite con Zárate, tiene alto flujo 

vehicular y transitan vehículos de transporte público, privado e incluso transporte de carga; 

esta avenida es importante para conectar Mangomarca con las rutas que se dirigen hacia la 

zona de Campoy y el distrito de Lurigancho-Chosica, también conecta con las avenidas 

Pirámide del Sol y Las Lomas, que cruzan el río Rímac y conectan con el distrito de El 

Agustino.(Instituto Metropolitano de Planificación, 1999) 

La ubicación del proyecto, permite a los usuarios acceder en un tiempo relativamente corto 

desde la estación de tren más cercana (Pirámide del Sol) con un tiempo de entre 15 a 20 min, 

en transporte público, conectándose con otros puntos importantes de la ciudad a través del 

sistema del tren eléctrico. 

Fuente: Adaptado de Sistema Vial Metropolitano SVM-1999, Instituto 

Metropolitano de Planificación, 1999. 

Figura 12. Plano de Viabilidad y Accesibilidad. 
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El acceso peatonal al terreno, es de manera directa desde la avenida Lurigancho, 13 de enero 

y Santa rosa, de bajo tránsito de personas, especialmente hacia la calle los regadores y la 

avenida santa rosa donde el asfaltado no se encuentra en buen estado y las veredas no están 

habilitadas en su totalidad. 

2 

3 

1 

Fuente: Elaboración propia, gráfico base adaptado de https://www.cyclosm.org/ 

Figura 13. Secciones Viales. 
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4.3.6. Relación con el Entorno 

De acuerdo a lo observado en el Plano de Zonificación de Lima metropolitana, elaborado 

por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP, 2007), el terreno elegido para la 

ubicación del proyecto se encuentra catalogado como zona de Residencial de Densidad 

Media, así mismo, se aprecia que en su entorno cercano predomina tanto el uso de suelo 

residencial, como el de uso para la industria liviana, con pocos con zonas de comercio 

vecinal y/o zonal asignadas a las avenidas colectoras cercanas. (Instituto Metropolitano de 

Planificación, 2007) 

También, se observa la existencia de zonas recreativas, y su cercanía al ZRP usado para el 

parque Zonal Huiracocha, por otro lado, hacia el norte, se observa una zona de tratamiento 

paisajístico, que en la actualidad no se encuentra habilitada. 

4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

Sufre un cambio de Zonificación con base en las ordenanzas legales aprobadas 341-MML, 

786-MML, 893-ML, 1862-MML y 1894-MML, la misma que procede y nos permite con los

Fuente: Adaptado de Plano de Zonificación de Lima Metropolitana San Juan de 

Lurigancho Área de Tratamiento Normativo I, 2007, IMP. 

Figura 14. Mapa de Zonificación. 
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nuevos usos, crear el proyecto de un Instituto de Formación Técnica en Producción Gráfica. 

El cambio se presentó y realizó por los siguientes motivos: 

- Proyecto con área de influencia local.

-Potenciar un eje del distrito creando un hito y punto de atracción.

- Generara un nodo que atraiga mayores actividades e incentive el mejoramiento

de la seguridad civil a beneficio de los vecinos. 

Requisitos y pasos del cambio de Zonificación, según las normas legales publicadas en el 

diario El Peruano: 

1. Análisis de zonificación y compatibilidad de usos
• Plano de ubicación en escala 1:1000 y perimétrico, georreferenciados en el

sistema PSAD 56
• Plano de una primera idea de cambio de zonificación solicitada, sobre el

plano parcial de zonificación vigente, con indicación del predio materia de
solicitud.

• Plano de levantamiento de usos actuales de suelo
• Memoria descriptiva que incluya:

Sustentación técnica donde indique que se aprovechara mejor el suelo,
cambiando la zonificación.
Fotografías recientes identificando el precio. ( a, 2001, 2005a, 2005b, 2014,
2015)

2. Análisis de efecto vial y ambiental reafirmadas y comprobadas por las áreas
pertinentes

3. Reafirmación de la existencia de abastecimientos urbanos (educación, salud
y/o recreación) y de servicios para todo el publico

Figura 33. Plano del antes y después de la zonificación. 

Fuente: Adaptado de Plano de Zonificación de Lima Metropolitana San Juan de 

Lurigancho Área de Tratamiento Normativo I, 2007, IMP. 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO

5.1.Conceptualización del objeto Urbano Arquitectónico. 

Teniendo en cuenta el carácter propio de la zona de Mangomarca, donde se encuentran zonas 

arqueológicas y el área natural protegida de las Lomas de Mangomarca, se ha tomado 

diferentes aspectos y características que ayuden a afianzar la identidad del proyecto. 

 Así mismo se toma elementos y soluciones arquitectónicas, en base a los casos análogos 

estudiados previamente, para fortalecer las ideas que rigen la forma y estilo del proyecto. 

5.1.1. Ideograma Conceptual 

Dentro del complejo arqueológico se encuentra la fortaleza de Mangomarca y la huaca de 

Mangomarca, siendo esta última de carácter ceremonial. El complejo Arqueológico se 

caracteriza por un carácter “imponente”, “protector”, “robusto”. 

Así mismo se observa el uso de ciertos elementos importantes como las terrazas, y el énfasis 

de poder observar la totalidad el proyecto desde el punto más importante. 

Por otra parte, hacia los elementos naturales del sitio, La característica principal de las lomas 

de Mangomarca es la capacidad de resiliencia y renovación de la flora existente en el lugar, 

Fuente: imagen rescatada, Edición propia 

Figura 15. Estudio de la Forma de la zona arqueológica de Mangomarca. 
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“un lugar de constante renovación”, “florecimiento”, “Crecimiento”; el equipamiento 

propuesto está dedicado a la educación en el sector de la industria gráfica, y a la posibilidad 

de capacitar personal técnico en nuevas tecnologías, lo cual, implica una renovación del 

sector.(R. García, 2019) 

5.1.2. Criterios de diseño 

Una vez estudiados los elementos principales del sitio y tomando de referencia los casos 

análogos estudiados, se plante los siguiente parámetros o diseño a considerar para la 

concepción y planteamiento del elemento arquitectónico 

1. Formas y volúmenes rectangulares agrupados por los usos e importancia dentro

del complejo.(J. Abanto, 2008)

Fuente: Imágenes extraídas de “Lomas de Mangomarca: Caminatas para Amar el 

Invierno”, R. García, 2019. 

Figura 16. Lomas de Mangomarca. 

Figura 36. Uso de Formas Rectangulares. 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen extraída de “Lurigancho, Un curacazgo 

Ychsma de Margen derecha del Valle Bajo del Rímac”, J. Abanto. 
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Se plantea el uso de Bloques de planta rectangular que giran sobre un punto 

excéntrico, generando 3 ejes principales. Una vez segmentados y dimensionados 

de acuerdo a sus actividades los bloques se intersecan siguiendo los ejes. 

2. Crecimiento e imponencia, de los ambientes, de acuerdo a su importancia

Figura 38. Bloques a diferentes alturas. 

Figura 17. Uso de Formas rectangulares en Planta. 
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Los bloques propuestos presentan diferentes niveles y alturas, acorde a su función 

y actividad dentro del complejo, así como también, de acuerdo al nivel de ruido 

que generan. 

3. Uso de terrazas que faciliten la visual desde los lugares más importantes del

complejo.

La diferencia de altura entre las edificaciones del complejo, son utilizadas para 

la creación de terrazas que direccionen las visuales principales hacia los espacios 

abiertos. 

4. Uso de Doble muro / Fachada, que nos permita proteger las funciones internas

del edificio.

Figura 39. Planteamiento de Visuales. 

Figura 40.  Uso de Membrana protectora o doble Fachada. 
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5.1.3. Partido Arquitectónico 

Teniendo en cuenta los criterios de diseño obtenidos en la investigación, y tomando como 

punto de referencia la conceptualización de nuestro proyecto, y considerando el carácter de 

las actividades que se albergaran dentro de la edificación se plantean tres volúmenes 

correspondientes a los lineamientos planteados de FORMACIÓN, PRODUCCIÓN Y 

DIFUSIÓN, a partir de estos se procede a ubicarlos y modificarlos, que cumpla con todas 

las características mencionadas, de la siguiente manera. 

Primero se toma como punto de partido la idea inicial, donde lo más importante a tener en 

cuenta son los conceptos de florecimiento y crecimiento, se ubican dos de los tres bloques 

rectangulares alineados con dos de los lados del terreno, dejando una separación que permita 

aislar el bloque del entorno. 

Con la idea de florecimiento y crecimiento se plantea un centro, alineado con uno de los 

vértices del terreno y donde el bloque inicial se repite y crece alineado con los ángulos 

formado por el vértice y su bisectriz, obteniendo 3 bloques rectangulares que van creciendo 

conforme se alejan del lado inicial. 

Posteriormente se emplea la extrusión de dichos bloques a distintas alturas, de manera que 

el volumen, refleje de forma invertida, el sentido ascendente de los bloques, logrado en 

planta. 

Por último, se sectoriza y divide los bloques más largos teniendo en cuenta las actividades a 

desarrollar, hundiendo en el terreno aquellas partes que puedan generar más ruido o 

necesiten de un mayor confort térmico y elevando los nuevos bloques que serán destinados 

a actividades importantes que generen menos ruido. 

Figura 41. Partido Arquitectónico. 
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5.2. Zonificación 

El proyecto está compuesto por tres bloques rectangulares ordenados según la morfología 

del terreno, estos bloques albergan las principales actividades del proyecto que son, 

formación, producción y difusión. 

En el primer nivel los bloques se intersecan formando espacios de ingreso y de uso público 

alrededor de los cuales se desarrollan las actividades del complejo y están conectados con 

los ambientes y jardines exteriores a través de recorridos internos. En este nivel las 

actividades de Difusión presentan más importancia debido a que se busca mostrar y 

promocionar las actividades realizadas en el complejo y difundir conocimientos sobre la 

industria que alberga. 

En el segundo nivel del complejo, las actividades de formación y producción adquieren 

mayor relevancia, en este nivel aparece la zona administrativa que se conecta directamente 

con las otras áreas a través del corredor interno de la edificación. Así mismo la zona 

productiva se divide en bloques aislados separando las actividades de oficina de las 

maquinarias necesaria en la producción para así aislar ruidos y se permita el funcionamiento 

adecuado de ambas actividades. 

Figura 18. Zonificación primer nivel. 
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En el tercer nivel se presenta la biblioteca que separa la zona de talleres académicos de las 

oficinas editoriales, por último, en el cuarto piso del bloque central se desarrollan actividades 

de administración general y la gerencia principal del complejo. 

Figura 43. Zonificación segundo Nivel. 

Figura 44. Zonificaciones del Tercer y Cuarto nivel. 
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5.3. Planos Arquitectónicos del Proyecto 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
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5.3.3. Plano General 
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Cortes Generales 
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Elevaciones Generales 
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5.3.4. Plano de arquitectura por sectores 
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5.3.5. Planos de detalles Arquitectónicos 
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5.3.6. Planos de Seguridad 
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5.4. Memoria Descriptiva de Arquitectura 

• Antecedentes: Teniendo en cuenta la necesidad de renovar las actividades 

educativas de producción gráfica en el país, se plantea un centro de formación donde 

se promuevan prácticas ecoeficientes dentro de las actividades formativas de 

producción gráfica en una zona adecuada dentro del distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 

• Objetivo del Proyecto: El diseño ecoeficiente de un Instituto de Formación Técnica 

en producción gráfica para la formación de personal capacitado y ejemplo de 

funcionamiento ecoeficiente en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

• Ubicación del Proyecto:  

- Nombre del Proyecto: “INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN 

PRODUCCIÓN GRÁFICA”. 

- Ubicación: Calle Los Regadores Mz C lote 2, Sector Mangomarca, San Juan de 

Lurigancho, Lima. 

- Limites: 

• Por el Norte: En línea curva con 36.41 m con Ca. Los Regadores 
• Por el Este: Con 58.49 m, 86.71 m Ca. Los Regadores 
• Por el Oeste: En línea recta con 144.41 m con Ca. Los Regadores 
• Por el Sur: En línea recta con 159.29 m con Ca. S/N 

 

• Descripción del Proyecto: La propuesta Arquitectónica para este lugar es un 

Instituto de Formación Técnica en producción gráfica de 4 niveles donde se 

contempla las zonas de recibimiento, Administración, Zona Académica, Producción 

y Difusión, acompañado de un circuito interno de espacios públicos que conectan los 

espacios interiores con las áreas externas, distribuido de la siguiente manera:  

 

En la planta baja, se encuentra el acceso a la galería de exposición que se encuentra 

en el ingreso principal al complejo donde se accede a través de la plaza de ingreso, 

así también como el bloque y áreas de auditorio el cual se conecta a la plaza y a la 

galería mediante un recorrido a desnivel que conecta con los talleres productivos, 
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donde se encuentran los almacenes, zonas de carga y descarga, imprentas y área 

logística. 

 

En la primera planta, Desde el ingreso principal se accede a través de un recorrido 

interno a la recepción, lobby, y oficinas administrativas de la zona académica. Del 

lado derecho del ingreso principal un recorrido exterior bordea el edificio conectando 

con los jardines exteriores el ingreso a la zona social del área academia y 

estacionamientos. En este nivel, dentro del área académica, se encuentran las aulas y 

talleres formativos, SUM, laboratorios, desde el área social se puede acceder a la 

cafetería. 

 

En el segundo nivel, se accede a las oficinas administrativas y oficinas editoriales, 

también a aulas académicas, laboratorios, talleres y salas de cómputo. 

 

En el tercer nivel se encuentran oficinas editoriales, aulas y talleres académicos y la 

biblioteca. Desde este nivel en el bloque productivo se puede acceder a la oficina de 

la administración general de todo el complejo 
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5.5. Planos de Especialidades del Proyecto – Por sectores 

5.5.1. Planos básicos de Estructuras 
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5.5.2. Planos básicos de Instalaciones Sanitarias 
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5.5.3. Planos básicos de Instalaciones Electromecánicas 
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5.6. Información Complementaria 

A continuación, se muestran imágenes renderizadas del proyecto. 

 

5.6.1. Animación Virtual 

Vistas Exteriores 

Figura 21. Vista exterior - Fachada e Ingreso Principal. 

Figura 20. Vista Exterior desde Estacionamientos. 

Figura 19. Vista Exterior del Auditorio. 
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Vistas interiores 

Figura 48. Vista de Cafetería. 

Figura 49. Vista Interior de Área Social Académico. 
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Figura 22. Vista Interior de la Biblioteca. 

Figura 23. Vista Interior de Pull de Oficinas Editoriales. 

Figura 52. Vista Interior del Auditorio. 
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VI. CONCLUSIONES

Se propone la implementación de un Instituto de Formación Técnica en producción gráfica 

en el distrito de San Juan de Lurigancho como forma de potenciar esa zona límite entre la 

zona industrial manufacturera del distrito y zonas de residencial de densidad media. A la vez, 

la creación de este instituto cercano a un área natural como son las lomas de Mangomarca 

genera valor a la zona a través de un diseño arquitectónico con énfasis en la ecoeficiencia y 

relación con su entorno urbano. 

En relación al objetivo específico 1, se determinó que los criterios ecoeficientes más 

adecuados para el diseño del Instituto de Formación Técnica en producción gráfica, se 

debían incluir dentro de la arquitectura para que esta alivie el consumo energético dentro en 

los ámbitos constructivos y de funcionamiento de la edificación. Por tanto, se tomó como 

estrategia la ubicación de los bloques principales, los cuales a través de un posicionamiento 

triangular ayudarían a distribuir mejor las corrientes de aire de la zona para así permitir una 

ventilación natural dentro de los ambientes interiores reduciendo el uso de equipos de 

acondicionamiento y su consumo energético. Así mismo, el uso de una doble fachada o piel 

que cubra y proteja la edificación de la radiación pero que al mismo tiempo permita el paso 

de luz natural ayuda a reducir el uso de iluminación natural durante las horas de luz solar, 

por otra parte para reducir el uso de materiales y recubrimientos que permitan el aislamiento 

termoacústico por el uso de maquinaria de impresión, se dispuso separar las actividades que 

genere un nivel de ruido elevado dentro de un bloque aislado, así como generar un 

semisótano para utilizar el terreno a manera de aislante. 

Respecto al objetivo específico 2, se identificó guías de ecoeficiencia para instituciones 

estatales y empresas, así como también consideraciones de diseño ambiental en las 

normativas relacionadas a edificaciones de uso académico educativo, con base en estas, en 

especial a la GUÍA DE ECOEFICIENCIA PARA EMPRESAS (MINISTERIO DEL 

AMBIENTE, 2009), capítulo 8 “ECOEFICIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE 

EDIFICACIONES”, donde se hace énfasis en el uso, gestión y la necesidad de minimizar 

las necesidades de consumo energético de las edificaciones durante su funcionamiento, así 

mismo durante la etapa de diseño se debe tomar en cuenta tanto el consumo energético de la 

edificación como el ruido en el aspecto de efecto ambiental. 

En cuanto al objetivo específico 3, a lo largo de este documento y mediante la edificación 

expuesta en capítulos anteriores, se propuso un Instituto de Formación Técnica en 
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Producción Gráfica que toma en cuenta lineamientos ecoeficientes para su diseño con las 

consideraciones de consumo energético y ruido, así como la inclusión en el diseño de espacio 

abiertos y vegetación. 

Por último, conforme al objetivo específico 4, se desarrolló un programa arquitectónico que 

cumpla con las necesidades de las actividades a realizarse dentro del complejo, los ambientes 

propuestos en este programa se ubican dentro de la edificación tomando en cuenta las 

consideraciones y criterios ecoeficientes antes mencionados, así como las necesidades 

espaciales y logísticas de cada actividad especialmente en las zonas de formación académica 

y producción.(Ministerio de ambiente, 2009) 
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VII. RECOMENDACIONES

En base a lo mencionado en capítulos anteriores, se propone las siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda que las entidades responsables planifiquen, evalúen y propongan

usos intermedios entre zonificaciones no compatibles que se encuentran muy

cercanas unas de otras, con la finalidad de no crear zonas de poco tránsito y generen

mayor actividad pública dentro del distrito.

• Se propone evaluar la reubicación de viviendas aledañas a actividades educativas e

industriales de modo tal que se propongan usos y zonificaciones que ayuden a la

integración entre actividades.
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