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INTRODUCCIÓN  

 

La vertiginosa evolución urbana acontecida en el siglo pasado y el presente (XXI) en la 

urbe de la provincia de Lima, capital del Perú, se hace visible por el impacto que la 

globalización genera en nuestro contexto, una nueva configuración morfológica debido al 

crecimiento urbano, una creciente dinámica de la economía en distintos niveles 

socioeconómicos y la implementación de nuevas redes de comunicación y transporte que 

facilitan tanto la constante interrelación física como virtual en la urbe.  

Dichos acontecimientos se convertirían en el factor intermediario para que se generase, 

en la ciudad de Lima, el comercio informal emergente situado sobre la base de mercados, 

campos feriales y galerías que, posteriormente se transformarían en conglomerados 

especializados en rubros gracias al emprendimiento por necesidad de personas que apostaron 

por sus propios negocios para generar ingresos. Estos negocios adquirirían un potencial y una 

posición económica sostenible y resultaría en lo que, actualmente se reconvierte en una 

oportunidad de inversión para aquellos empresarios como para una nueva generación de 

emprendedores.  

En el contexto nacional, dentro del sector manufactura, el rubro textil y de confecciones 

empezó a gestarse en el siglo XX con el avance que, actualmente es reconocido como el 

conglomerado comercial Gamarra, donde se concentra a más de diez mil empresarios dedicados 

a las actividades del comercio, producción y servicios. Está industria es considerada uno de los 

mayores generadores de empleo del rubro manufactura del país y uno de los motores del 

desarrollo económico gracias a su inserción en el mercado internacional. 

A pesar de establecerse mejorías constantes de carácter físico/espacial, económico y 

social en Gamarra, actualmente se vuelven insuficientes respecto a los nuevos escenarios 

globales que involucran negociaciones entre el Estado Peruano y el mundo, para establecer 

Tratados de Libre Comercio (TLC) con países como México, Japón, EE.UU, China, entre otros, 

o el Acuerdo Transpacífico (TPP) integrado por países como Canadá, Australia, Vietnam, Chile 
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que al no prever cuidadosamente sobre la resultante que devendría en el sector textil y de 

confecciones ñgamarrinoò, lo posicion· en una situaci·n desventajosa, esto debido a la 

constante deficiente competitividad contra los mercados internacionales, tal es el caso de la 

constante baja de exportación de textiles y confecciones debido a la aparición de mejores ofertas 

de productos y servicios ofrecidos en otros pa²ses o el ingreso exitoso del ñfast-fashionò, una 

nueva estrategia global que se impone en el mercado nacional.  

Es indudable que los tiempos han cambiado, y sobre todo la perspectiva del cliente y/o 

consumidor que ahora busca un producto o servicio que presente un valor agregado, un factor 

diferenciador al resto de ofertas, la vivencia positiva de una experiencia de compra, etc., estos 

elementos deben formar la base de los nuevos intereses y estrategias de las actuales empresas 

para que sus bienes y servicios obtengan dichas cualidades. Por ello, el reconocimiento de la 

tecnología de la información como medio para la formación y el reforzamiento de un negocio 

acompañada de una óptima capacitación laboral y una serie de apoyos como: el asesoramiento, 

financiación, etc., conjunto al emprendimiento colectivo resulta necesario para el sostenimiento 

y desarrollo de estas empresas en la actualidad. Sin embargo, un elemento vital, sobre todo para 

espacios con carácter comercial como Gamarra, deberá ser la suma de esfuerzos provenientes 

de los empresarios, el Estado, entre otros (carácter colectivo) que converja en acciones que 

renueve el espacio urbano, siendo así un espacio asequible tanto para el comprador como para 

el ciudadano en s², y de forma indirecta se convierta en parte del ñvalor agregadoò que tanto 

solicita el mercado local e internacional.  

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES  
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

El conglomerado comercial Gamarra, situado en el distrito de La Victoria, ha alcanzado 

un crecimiento económico a nivel nacional, posteriormente lográndose, gracias a la labor de 



3 

empresarios de Gamarra, su exposición internacional, originando que cada vez más empresarios 

textiles y confecciones tengan la posibilidad de exportar sus productos bajo distintas etapas de 

la cadena productiva. A pesar de las constantes mejorías realizadas durante la última década, 

actualmente perduran una serie de problemas de escala global y local que desestabilizan el 

mercado en el conglomerado de Gamarra. 

En escala global, la competitividad de las industrias textiles y confecciones extranjeras 

exporta productos textiles y confecciones con valor agregado (diseño, empleo de nuevos 

materiales), en el caso de algunos países, la generación de materia prima textil resulta más 

barata que el costo del importe presentado en el Perú, obteniendo una resultante negativa en las 

estadísticas de exportación textil y confecciones nacionales durante los últimos años. El ingreso 

del ñfast-fashionò en los centros comerciales modernos, que cada vez est§n con nuevas 

aperturas a nivel nacional por su alta demanda proveniente de las grandes empresas y en parte 

el consumidor, ambas situaciones resultan otra amenaza visible para el empresario textil y de 

confecciones local. 

Muchas empresas pertenecientes a este rubro, algunas pertenecientes al conglomerado 

comercial o independientemente de ello, no poseen una interacción entre otros agentes 

relevantes para su desarrollo con otras empresas dentro de la cadena productiva, proveedores, 

gremios, instituciones privadas y el Estado, siendo un problema latente la falta de una 

plataforma física reconocible y fluctuante como Gamarra, donde se cree o solidifique la 

cohesión de alianzas y asociaciones concretas. Otro problema es la insuficiente e ineficiente 

capacitación laboral y de servicios dirigidos hacia las empresas, y sin duda alguna, los 

constantes impedimentos que el Estado impone con leyes y normas que dificultan la 

formalización y el desarrollo económico de las empresas.     

En la escala local, la expansión urbana descontrolada y desorganizada convierte a la 

zona de Gamarra como un lugar propicio para el comercio ambulatorio no regularizado por el 

Estado, generando el incremento de inseguridad ciudadana y la contaminación que empobrece 

la imagen urbana de la zona, a esto se suma la falta de espacios públicos definidos y de servicios 

recreativos complementarios. 
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De forma concreta, la problemática actual denota una serie de demandas 

espaciales/funcionales para el uso de distintos agentes de la zona relevantes con el hecho que 

las empresas, por sí solas, no pueden generar resultados concretos en la mejora de la 

competitividad, siendo de vital importancia la conformación de una plataforma de apoyo 

constante para empresas que se encuentren en diversos niveles socioeconómicos y fases de 

crecimiento, y el reforzamiento del concepto de asociación por medio de espacios de interacción 

entre empresarios. 

 

1.2 TEMA: DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN  
 

Se trata de un complejo arquitectónico cuya conformación se basará en la superposición 

de espacios ensamblados que guarden relación funcional entre ellos y el contexto urbano propio 

de la zona. 

La zona comercial del complejo arquitectónico advierte la aparición de espacios de 

servicios complementarios que constituyen una demanda por parte del visitante en la zona. 

Con la creación de espacios de carácter educativo, asistencial, tecnológico e innovador 

al servicio del empresario y empleado ñgamarrinoò, se pretende posibilitar la ²ntegra formaci·n, 

investigación, desarrollo y ejecución de proyectos de negocio relacionados con el rubro. 

La asignación de espacios que formalicen el resultado de la labor del empresariado se 

constituirá en aquellos que estrechen la relación entre el empresariado y las diversas 

instituciones públicas y privadas, así como espacios que alberguen eventos de exhibición y 

desfiles de moda.   
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1.3 OBJETIVOS 
 

A) Objetivo general:  

Diseñar un centro de innovación y desarrollo del emprendedor (CIDE) dirigido a los 

empresarios, emprendedores y trabajadores pertenecientes a la MYPE del conglomerado 

comercial Gamarra, en el distrito de La Victoria. 

B) Objetivos específicos: 

Proporcionar espacios de reunión que incentiven la asociatividad y diálogo colectivo 

entre empresarios y trabajadores oriundos de Gamarra y/o con empresarios y visitantes como 

posibles clientes a futuro. 

Implementar espacios con carácter comercial, recreacional y de servicios 

complementarios accesibles esencialmente al público general considerando la presencia 

predominante de comercio en la zona. 

Generar un espacio público captador del ingreso y salida del transeúnte/usuario desde 

la futura infraestructura pública (conexión entre la Línea 1 y 2 del Metro de Lima) y permitirá 

la integración urbana del proyecto en el contexto urbano. 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

1.4.1 ALCANCES 
 

Los lineamientos normativos de los edificios aledaños al proyecto se referirán sólo a 

cuestiones de altura, número de pisos y retiros de las edificaciones con respecto a la calzada. 

En el análisis que antecede al diseño se reunirá a fuentes primarias basadas en estudio de campo. 
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1.4.2 LIMITACIONES  
 

El trabajo presupone una reubicación de los vendedores ambulantes establecidos en las 

calles aledañas, considerando que este es un problema de incumbencia estrictamente municipal. 

Sin embargo, también implica la demolición de los edificios existentes, por lo cual se explicará 

el costo-beneficio en la viabilidad del proyecto. 

En el aspecto teórico cierta información es deducida o inferida a partir de observaciones 

u opiniones de expertos en la materia. 

La escasa documentación específica y la falta de datos estadísticos en torno a nuestro 

objeto de estudio se debe en parte a una descontinuada realización de informes provenientes 

del sector público y privados, siendo algunos obsoletos o inadecuados para la presente tesis. 

 

1.5 VIABILIDAD  
 

Según el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 aparecen cuatro 

ejes estratégicos que comprenden objetivos específicos para la generación de proyectos sobre 

la situación actual de Lima. En los objetivos estratégicos provenientes del eje estratégico 2 que 

corresponde a la promoción de estrategias de habitabilidad garantizada como un derecho 

ciudadano, se propone el incremento de la superficie de áreas recreacionales o conservación de 

áreas verdes y espacios públicos. Por ello, este proyecto de tesis plantea ofrecer estos espacios 

tan necesitados en una zona donde predomina el comercio sobre el espacio público. 

También se toma el eje estratégico 3 (Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 

2012-2025) que abarca temas como el emprendeurismo, promoción del proceso de 

industrialización nacional y centro de servicios especializados. Se despliega en objetivos 

específicos como la instrucción técnica y empresarial para la actividad productiva con 
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programas para la implementación de cursos técnicos y prácticos o de mejora para la formación 

de capacitadores y la formación de escuelas metropolitanas descentralizadas de negocios 

empresariales. A pesar de la presencia y aporte del CITE-Chio Lecca en Gamarra no logra 

abarcar varias demandas del empresario de Gamarra.  

Dentro del eje estratégico 3, otro objetivo específico señala el fomento del 

financiamiento en infraestructura que permita el posicionamiento de Lima como espacio 

competitivo para eventos de carácter regional e internacional, ya que en la actualidad se va 

incrementando el porcentaje de personas que visitan Lima por negocios, por ello se necesita 

generar una inversión público-privada para la modernización o construcción de centros de 

negocios y de convenciones. Gamarra como propuesta de zona tentativa para una construcción 

de similar índole se justificaría entendiendo que habría mayor llegada hacia el empresariado de 

Gamarra por su proximidad en el lugar y en parte favorecería a crear/reforzar una relación con 

el sector público y privado.         

Dentro del eje estratégico 3, el último objetivo específico se vincula al tener como 

agente a la micro y pequeña empresa, siendo el primero sub-objetivo el que busca la promoción 

de la vinculación empresarial entre productores del lugar (micro y pequeña empresa), es decir, 

la conformación de plataformas empresariales y/o territoriales, promovidas a nivel distrital o 

incluso interdistrital. Para ello se necesitará de un proceso eficiente y maleable con respecto a 

las funciones administrativas municipales. La asociatividad empresarial podría tener mayor 

efectividad si se crearan espacios adecuados donde pudiesen interactuar los empresarios.   

Según el Plan de Desarrollo Local Concertado al 2020 del distrito de La Victoria se 

consideraron ejes estratégicos como el eje de desarrollo económico local que establece como 

programas estratégicos la asistencia técnica y la capacitación para la inserción en el mercado 

dirigido a la MYPE. De esos programas se deriva proyectos para el fortalecimiento de centros 

de estudio tecnológico y la incorporación de modelos de afiliación de las pymes para su 

incorporación en el mercado local. También se contempla el programa dirigido a la producción, 

comercialización y creación de un clúster de Gamarra, el cual se deriva en un programa que 

contiene proyectos estratégicos que resultan finalmente en proyectos como: el orden y 
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organización del comercio en Gamarra, aparición de ferias y eventos de desfiles de moda, la 

creación del clúster Gamarra y la implementación de oficinas de orientación y atención al 

cliente y empresario, todos estos elementos encajan con el proyecto planteado en la presente 

tesis. 

La multiplicidad de conexiones que posee el conglomerado comercial Gamarra con el 

resto de Lima Metropolitana gracias a los diversos medios de transporte público existentes 

(buses de empresas privadas, buses metropolitanos y la Línea 1 del Metro de Lima-Tren 

eléctrico) y la futura presencia de la Línea 2-Tren subterráneo que tiene dentro de sus planes la 

construcción de su estación subterránea (en el cruce de la avenida 28 de julio con la avenida 

Aviación) generará una conexión inmediata con la Línea 1, lo cual significa una mayor 

accesibilidad a la zona y un incremento de flujo de visitantes.      

El reconocimiento de la difícil relación entre el espacio público de la ciudad y las 

estaciones de distintos sistemas transporte masivo en Lima Metropolitana podría observarse en 

la futura plaza pública que funcionará de antesala a la conexión entre las estaciones de la Línea 

1 y 2 al sólo ocupar una determinada área aislada que no concreta una conexión física y visual 

con el espacio urbano dirigido hacia el conglomerado comercial Gamarra, por lo que se busca 

generar una propuesta arquitectónica-urbana permeable al espacio urbano y que guarde relación 

con las edificaciones que la rodean.   

Actualmente están surgiendo grupos de empresarios provenientes de Gamarra con 

iniciativas emprendedoras que apuestan por proyectos arquitectónicos y/o urbanísticos a 

mediana/gran escala contando con asesorías inmobiliarias y de construcción, como es el caso 

del proyecto llamado ñCiudad Textil del Per¼ò, un mega centro de producci·n mundial y 

exportaci·n que se encuentra en curso de ejecuci·n y el proyecto llamado ñGamarra Moda 

Plazaò, un centro comercial que se encuentra en ejecuci·n. Por lo tanto, se asume que en un 

corto/mediano plazo se formarán nuevos gremios de empresarios en Gamarra capaces de 

apostar por proyectos en beneficio del empresariado del rubro textil y confecciones, siendo un 

proyecto como el planteado en la presente tesis capaz de dar solución a una problemática 

constante en Gamarra.  
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Al reunirme con el sub gerente del área de capacitación de la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL) Carlos Torres Rivarola, y presentando algunos alcances de la presente tesis, se 

consideró que si cabría la posibilidad de que la CCL financie un proyecto arquitectónico en 

Gamarra debido a las potencialidades que presentaría dicha zona a  futuro, además sabiendo 

que la CCL tiene cierto grado de conocimiento del tema dado que poseen una sede (módulo de 

atención) allí mismo, la respuesta fue que existiría una posibilidad afirmativa bajo la condición 

de formar parte de un consorcio conformado por otras entidades públicas (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Producción, Corporación Financiera de 

Desarrollo) y privadas (Asociación de Exportadores-ADEX, Sociedad Nacional de Industrias-

SNI, Organizaciones no gubernamentales-ONG) de forma que se evalúen los lineamientos de 

la propuesta y una vez aprobado pueda lograr obtener créditos bancarios y/o posteriormente 

anunciar la concesión del proyecto.  

Según el análisis presentado por el arquitecto Jaime Juscamaita García, especialista del 

Ministerio de Educación, en el ñCurso de Especialización Criterios para el Diseño 

Arquitectónico de Espacios Educativosò dictado en agosto del año 2017 en el Colegio de 

Arquitectos del Perú (CAP) menciona que el 75.83% de áreas de predios destinados a 

instituciones educativas en Lima Metropolitana ocupan menos de 5,000 m2 y de ese porcentaje 

el 64.55% cuenta con menos de 1,000 m2 debido a la falta de predios disponibles en la ciudad. 

En base a dicha premisa se considera que el proyecto arquitectónico de la presente tesis se 

emplaza en un área dentro de dicho rango ocupacional.    

Según el análisis del lugar, se puede observar que los inmuebles que se localizan en el 

área del terreno que ocupará el proyecto arquitectónico de la presente tesis poseen dos variables 

que potencian la justificación de un cambio edilicio. La primera se sostiene en el cambio de su 

entorno urbano, visualizándose actualmente una presencia permanente de comercio informal 

ambulatorio enfocado en la venta de alimentos perecibles y/o puestos de comida que invaden 

la calle dificultando la accesibilidad de automóviles y generando una constante contaminación 

de residuos. La segunda, consta de la condición funcional de las edificaciones, aquellas oscilan 

entre los dos a cuatro pisos, donde se genera un comercio informal clandestino, almacenamiento 

o espacios en desuso y/o abandono. 



10 

Según el urbanista Poul Knudsen, especialista intermodal de la Autoridad Autónoma 

del Tren Eléctrico (AATE), hasta el momento se expropiarán aproximadamente 35 predios para 

la construcción de la plaza para la estación subterránea de la Línea 2, dejando un indeterminado 

número de predios restantes, aquellos que serán tomados para el proyecto de la presente tesis. 

Por ello,  según el Documento Salvaguardas Ambientales y Sociales, en el punto S7-

Reasentamiento de Población de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) suponiendo 

que sea financiada por la CAF: al causar el desplazamiento obligatorio de las personas que allí 

residen o trabajan en la manzana, siendo un impacto socioeconómico negativo para los 

pobladores directamente afectados como al entorno, por lo que más allá de la indemnización 

económica, en este caso, se brindará un determinado número de espacios comerciales y de 

servicios dirigidos al rubro de prendas de vestir para los comerciantes originarios de los predios 

expropiados.    

 

1.6 METODOLOGÍA  
 

Esquema secuencial: 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
 

2.2 LECTURAS URBANAS EN LA CIUDAD 

CONTEMPORÁNEA  

 

Las lecturas urbanas son modelos en base a estudios/análisis histórico, sociológico, 

estético, etc. necesarios para entender la relación en la forma urbana y su adaptación mental, 

las dinámicas y configuraciones espaciales que acontecen en una ciudad, más aún, si 

reconocemos que la ciudad ñes el lugar de abstracci·n; a¼n m§s, en su forma megalopolitana 

es una entidad incomprensible. Sus condiciones políticas, sus determinaciones económicas, sus 

tejidos sociales, hasta su multiculturalidad y profundidad histórica, conforman una 

superestructura de alta complejidad que se expresa visualmente.ò (Krieger, 2006, p.9)  

 

2.2.1 HIBRIDACIÓN Y USO MIXTO COMO ESTRATEGIAS 

PROYECTUALES 

 

En el libro "Los edificios híbridos" el arquitecto Steven Holl describe el edificio híbrido 

como "una concentración funcional y programática que permite diferentes combinaciones y 

propiedad del edificio de usos." No sólo responden a unas mezclas programáticas diversas, sino 

que reaccionan a acontecimientos y estímulos locales relacionados a factores geográficos, 

perceptivos, morfológicos, etc.  

El edificio h²brido ser²a esencialmente, un óantitipoô. Aquella configuraci·n 

program§tica que se producir²a espec²ficamente como ñfen·menoò m§s que como parte 

de una estructura u organizaci·n. El Edificio óh²bridoô y el ómixed-useô ser²an la 

materializaci·n de la ócomposici·n inorg§nica del capital, t²pica, por ejemplo, de la 

ciudad americana post-capitalista (Zaera, 1992-93, p.64).   
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En el presente siglo XXI, la ciudad posibilita el resurgimiento de las técnicas de 

hibridación programática y mixta en la arquitectura impulsados por razones de carácter 

económico y/o político, públicos y privados en función a la promoción de vivienda, el espacio 

público y equipamientos, que actuarían en base a la problemática actual en la ciudad, que se 

constituye en: la escasez de vivienda, el coste de la tierra, etc. y resulta en estrategias como: la 

intensificación del uso de suelo para contribuir al desarrollo sostenible, al igual que 

densificaci·n de estos para revitalizar los centros urbanos.  El constituirse como ñreactores 

urbanosò como lo menciona la urbanista y socióloga Jane Jacobs ñcontribuyen con la seguridad, 

el contacto público y los usos divergentes, o porque ayudan a mantener otra diversidad con esos 

efectosò (Jacobs, 2011, p.100). 

A pesar de la vocaci·n ñmixtaò que ambas estructuras compartir²an, la diferencia entre 

edificio mixed-use y edificio híbrido radicaría, sin embargo, en que mientras el primero 

tratar²a de ñminiaturizarò la complejidad funcional de la metr·poli (de universalizar - 

indiferente al lugar - la propia experiencia de choque urbana) el segundo (tal y como lo 

entender²amos aqu², es decir, como resultado de una operaci·n de ñacopleò entre fuerzas 

y/o tensiones, programáticas, estructurales y escalares) procuraría favorecer una 

asociación - un contrato ï ambiguo - con el lugar (con aquellas ñcircunstanciasò y 

ñtensionesò espec²ficas que ®ste presentar²a) desde una posible resonancia con aquellos 

procesos anti tipológicos globales, que sintetizarían la propia estructura urbana (como 

ñmetasistemaò superior) pero tambi®n desde una especial atenci·n al ñsonidoò-o a la 

ñm¼sicaò particular- del entorno envolvente.ò (Zaera, 1992-93, p.64) 

 

2.2.2 MUTACIONES 
 

La ciudad y la arquitectura se encuentran en constante proceso de mutación mientras la 

globalización y la urbanización transforman el medio ambiente y las formas arquitectónicas 

tradicionales. El arquitecto Rem Koolhaas utiliza un ejemplo parar referirse a las 

transformaciones continua en la ciudad: 
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Es el caso específico de lo que sucede con aquellos espacios que resguardan actividades 

comerciales, aquellos que se han convertido en una parte inherente en nuestra vida 

cotidiana son a la vez, una de las actividades más vulnerables ante el declive y a la 

obsolencia. A diferencia de programas como los de las escuelas, las universidades, las 

iglesias, en los que la asistencia se prolonga en el tiempo, o los hospitales en los que el 

uso está asegurado al ser una necesidad básica, no hay garantías para la frecuencia o 

densidad de uso del shopping. Dado que el shopping también depende de factores 

externos - como puede ser la economía y las modas o incluso - la asistencia pueden 

fluctuar drásticamente en ciclos mensuales o incluso diarios. (Koolhaas, 2001, p.174)  

Desde el campo de la biología, específicamente en el sub-campo de la filogénesis, una 

ciencia que estudia la evolución de una especie (nacimiento-desarrollo) se convierte en una 

estrategia tomada por el estudio Foreign Office Architects (FOA) y aplicada en las lógicas 

proyectuales para sus proyectos arquitectónicos y urbanísticos, que establecen 

patrones/categorías constantes combinables que se emplean para generar espacios, geometrías 

y estructuras. 

La clasificación incorpora siete estrategias transversales del árbol filogenético, 

indicadas por gráficos que permite la formación de una variedad de proyectos. El proceso 

proyectual que comienza en el vacío tiene una primera aproximación en cuanto a la función, 

facialidad, equilibrio, discontinuidad, orientación, geometría y diversificación. 

Función (suelo ï envolvente): Esta primera diferenciación divide los proyectos en dos 

grandes genealogías que se relacionan claramente con la naturaleza específica de 

nuestro trabajo. La manipulación de la superficie es un rasgo crucial de nuestras obras 

y, por lo tanto, esta primera división se asocia con la función predominante de la 

superficie. Los proyectos se clasifican aquí en aquellos que se relacionan con la 

formación de superficies envolventes, o superficies cuya principal función es encerrar 

el espacio, y aquella cuya principal función es la construcción de un suelo conectivo. 

Facialidad (unifacial ï multifacial): Una superficie tendrá por lo menos una cara, 

dependiendo de cuantas superficies estén ocupadas. Por ejemplo, un monolito o un suelo 
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se experimentan únicamente en una de sus caras, mientras que, en general, un bloque o 

una fachada tienen un interior y un exterior, o un suelo y un techo. Según el número de 

capas en que la superficie secciona el espacio, aumenta el orden de la facialidad. 

Equilibrio (constante: paralelo/perpendicular ï variable): Este discriminador clasifica 

superficies con relación a la fuerza de gravedad, lo que es esencial para establecer la 

relación entre la superficie y la estructura y los sistemas de drenaje. Esta clasificación 

determina, en primera instancia, si la superficie permanece constante en su alienación a 

la gravedad, o si alterna su orientaci·n dentro del proyecto (é) Seg¼n la alienación, la 

calidad de la superficie variará, sustancialmente tanto en su definición geométrica como 

unas sus cualidades materiales. 

Discontinuidad (plano ï ondulado ï angulado ï perforado ï bifurcado): Este atributo de 

la especie describe la tipología de singularidad que determina las discontinuidades en la 

superficie y se clasifica en una gradación que depende de la intensidad de las 

singularidades de la superficie. 

Orientación (orientado: estriado/polar ï no orientado): Esta categoría divide las 

superficies con relación a la orientación espacial de sus singularidades. 

Independientemente de su naturaleza, las singularidades de la superficie pueden 

organizarse siguiendo una ley coherente, o pueden ser completamente aleatorias. 

Geometría (continuo ï discontinuo): El discriminador geométrico se refiere a la 

continuidad geométrica de la superficie. Clasifica los proyectos entre aquellos que 

poseen una variación continua a la tangente, y por lo tanto crean una superficie lisa, y 

aquellos que poseen puntos de tangente indeterminada de la superficie en algunos 

momentos, creando rupturas en la continuidad geométrica de la superficie. Esos 

proyectos crean bordes o surcos más que discontinuidades uniformes. 

Diversificación (tramado ï contingente): Cada rama de árbol filogenético se divide en 

aquellos proyectos en los que el sistema tramado de discontinuidades, accidentes o 
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cambios de orientación se producen regularmente en la superficie, y aquellos en los que 

aparecen aleatoriamente según la especificidad local. (FOA, 2003, pp. 12-15) 

 

 

Figura 1: Sistemas de clasificación del árbol filogenético. 

Fuente: Foreign Office Architects, 2003 
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2.2.3 LA TEORÍA DE LA IMAGEN URBANA  
 

La teoría de la imagen urbana, la cual adopta los principios de la psicología de Gestalt 

mediante el empleo de la percepción y comprensión de una jerarquía o esquema primario del 

orden en el espacio urbano basado en el análisis visual. 

La información extraída de las imágenes de la ciudad con relación a las formas físicas 

puede ser categorizados, seg¼n el urbanista Kevin Lynch (1998) en su libro ñLa imagen de la 

Ciudadò, dentro de cinco tipos de elementos: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos. 

1-Sendas: Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representados por calles, senderos, 

líneas de tránsito, canales o vías férreas. 

2-Bordes: Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o considera 

sendas. Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, 

cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales y no 

ejes coordinados. 

3-Barrios: Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones 

oscilan entre medianas y grandes, concebidas como un alcance bidimensional, en el que 

el observador entra ñen su senoò mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran 

un carácter común que los identifica. 

4-Nodos: Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar 

un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se 

encamina. 

5-Hitos: Los hitos son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador 

no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico 

definido con bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una 

montaña. (Lynch, 1998, pp. 61-62) 
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2.2.4 LOGÍSTICA S DEL CAMPO  
 

Las «logísticas de campo» tratan de volverse en una oportunidad, alejándose de una 

ética y una estética moderna de la transgresión. Inclinándose a favor del lugar y no en 

contra; registrando y aceptando la complejidad de los datos existentes (é) La 

arquitectura necesita aprender a gestionar esta complejidad y, paradójicamente, solo 

puede lograrlo si renuncia a ciertas medidas de control. (Allen, 1996)   

ñTrabajar con log²sticas de campo implicar²a trabajar con dispositivos capaces de 

vincular movimientos y acontecimientos, referidos a trayectorias de orden fluctuante, variables 

seg¼n l·gicas internas y solicitudes externas.ò (Gausa, V.; Guallart, V.; Morales, J.; Muller, W.; 

Porras, D.; Soriano, F., 2001, p.49) 

 

CAPÍTULO III : MARCO CONCEPTUAL  

 

3.1 EDIFICIOS MULTIFUNCIONALES: HÍBRIDOS Y USO 

MIXTO  

 

La historia de los híbridos comienza a finales del siglo XIX, cuando la ciudad densa 

admite como inevitable la superposición de funciones. Es en el interior de la metrópoli 

donde nacen estos organismos mixtos, ayudados fundamentalmente por el poder 

catalizador de la centralidad. (Mozas, 2008, p.4) 

Justamente, en la ciudad se empieza a ejecutar este tipo de estrategia dado el 

desproporcionado valor de uso de suelo y la rígida trama urbana, promoviéndose así la 

interacción de usos urbanos (esfera pública) con las iniciativas y actividades privadas. De esta 

forma se emplea con mayor lógica el espacio potencialmente utilizable. Los ejemplos que 

aparecen en el Pamphet Architecture-Hybrid Buildings N.11 ñsugiere que los edificios híbridos 



18 

pueden ser separados en tres categor²as: Tela, Injerto y Monolito.ò (Fenton, 1985, p.7) El 

híbrido tipo injerto evidencia su programa multifuncional al ser el resultado del crecimiento 

volumétrico de tipologías convencionales existentes en la ciudad, los híbridos tipo tejido poseen 

un programa multifuncional interno que no es visible desde el exterior de la edificación y el 

tipo monolito posee una escala monumental, producto de la ciudad industrializada del siglo XX. 

Otro claro ejemplo surgió en Japón, incorporado por los arquitectos del Atelier Bow 

Wow, quienes armaron un cat§logo donde clasifican lo que ellos llaman ñarquitectura de no-

buenosò, edificios ñautoconscientesò, aquellos que corresponden a trav®s de sus estrategias de 

diseño y conjunto programático con su entorno generando edificios inusuales basados en tres 

órdenes superpuestos: categoría, estructura y uso que adquieren de forma conjunta estos al 

generar una situación fluida y superada de la idea de división marcada entre lo público y 

privado. 

 

 

Figura 2: El registro de la ciudad de Tokio recoge una serie de ejemplos de estructuras hibridas producidas desde 

el acople de programas y metodologías y tipologías diversas. Extraída del libro Made in Tokio. 

Fuente: Gausa, Manuel. 2010 
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Foto 1: Vista fotográfica del edificio Linked Hybrid-Steven Holl Architects 

Fuente: Archdaily (2009, 9 de setiembre) 

 

 
 

Figura 3: Supercar School-Atelier Bow Wow 

Fuente: Atelier Bow Wow, 2009 
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En el libro ñThis is Hybrid II. Low-rise Mixed-use Buildingsò, el arquitecto espa¶ol 

Javier Mozas, define personalmente a los h²bridos como ñcosmopolitasò, es decir, que se 

mueven sin inconvenientes en la diversidad, asentados en forma fragmentarias que no les 

corresponden según el espacio disponible, en volúmenes superpuestos, formando así, un 

resultado aglutinador. En el libro anteriormente mencionado, se presentan características de los 

edificios híbridos:  

Personalidad: La personalidad del híbrido es una celebración de la complejidad, de la 

diversidad y de la variedad de programas. Es el crisol para una mixtura de diferentes 

actividades interdependientes (é) El h²brido muestra sus muchas facetas y su 

personalidad propia. Como depende de la naturaleza individual de su proceso de 

creación, puede adoptar múltiples representaciones, incluso contradictorias en su 

apariencia: hito urbano, escultura, paisaje o volumen anónimo. 

El híbrido-hito no está sujeto a la indiferencia, su sentido es producir impacto en el 

observador. No pasa desapercibido, sino que manifiesta sus habilidades en público, su 

carácter extravertido y sus dotes de atracción. El edificio híbrido con carácter de hito es 

un actor con un papel destacado en la escena urbana. 

El híbrido-anónimo, por el contrario, obliga a que cada parte del programa pierda su 

originalidad. En caso de contener programa público, lo colectivo tendrá que disolver su 

carácter y conformarse con ser uno más dentro de la escena cotidiana de la ciudad. 

Sociabilidad: La hibridación ideal se retroalimenta del encuentro entre la esfera privada 

y la esfera pública. La intimidad de la vida privada y la sociabilidad de la vida pública 

encuentran en el edifico híbrido anclajes para desarrollarse. La permeabilidad del 

híbrido respecto a la ciudad lo hace accesible y la utilización privada de sus 

equipamientos amplía su horario de utilización a las veinticuatro horas. Esto implica 

que la actividad es constante y no está regida ni por los ritmos privados, ni por los 

públicos. Se crea otra categoría de uso, el edificio de jornada continua.  
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Forma: La moderna insistencia en la correspondencia entre la forma del edificio y su 

función ya no funciona. La relación forma-función en un híbrido puede ser explícita o 

implícita. En el primer caso se tiende a la fragmentación, en el segundo a la integración. 

Un híbrido genérico es un edificio-contenedor que procura un hábitat indiferenciado a 

la diversidad de funciones que se agrupan en su interior. (Mozas, 2008, p.22) 

Tipología: No se puede clasificar a los edificios híbridos por tipologías, porque en la 

esencia misma del híbrido está la de huir de las categorías.  

Procesos: La mezcla de usos es una parte de los procesos generales de hibridación. 

También se puede hibridar la propiedad y el desarrollo del suelo, mediante una 

combinación de promoción pública y privada.  

Programas: La mezcla de usos es una potencia motora que actúa como un sistema de 

vasos comunicantes, favoreciendo a aquellas actividades más débiles para que todas las 

partes salgan beneficiadas. Los edificios híbridos son organismos con múltiples 

programas interconectados, preparados para acoger, tanto a las actividades previstas, 

como a las imprevistas de una ciudad. 

Densidad: Entornos densos y con limitaciones para la ocupación de suelo son un buen 

campo de cultivo para situaciones híbridas. 

Escala: Los híbridos tienen el carácter de superedificios, de supermanzanas, de 

megaestructuras, de edificios-ciudad. (é) La escala de un híbrido y su relación con el 

entorno se mide por la yuxtaposición de las secciones programáticas. En los híbridos 

verticales, las funciones se unen por superposición, en los horizontales por adición en 

planta. 

Ciudad: En ocasiones, lo que es híbrida es la actuación urbana, compuesta por una serie 

de edificios monofuncionales, reunidos en torno a una escena común, que representa a 

la mayor parte del teatro-mundo ciudadano. El híbrido supera los dominios de la 

arquitectura y se introduce en el campo del urbanismo. (Infante, 2009) 



22 

3.2 CONGLOMERADO COMERCIAL Y PRODUCTIVO  
 

Un conglomerado se define como concentración de empresas de diversa escala 

organizacional que se disponen a la comercialización y producción de un bien y/o servicio 

posiblemente puntualizado hacia un rubro/sector en particular, y cuya cercanía geográfica les 

permiten diversas formas de cooperación vertical y horizontal entre ellas.  

Esas concentraciones pueden dar lugar a economías externas, por ejemplo, surgen 

proveedores especializados de materias primas y componentes o se crea un acervo de 

recursos humanos especializados en el sector, y promover el desarrollo de servicios 

especializados en asuntos técnicos, gerenciales y financieros. (ONUDI, 2003, p.7) 

 

3.3 EL ESPACIO COMERCIAL  
 

El espacio comercial es el espacio f²sico intermediario donde ocurre ñun acoplamiento 

del espacio y del tiempo que separan las actividades de producir dicho bien y de consumirlo.ò 

(Miquel, S., Parra, F., Lhermie, C. & Miquel, M., 2008, p.35). Este proceso/puente entre 

producción y consumo se denomina distribución comercial, la cual forma canales de 

distribución que permiten poner el producto a disposición del consumidor a través de su 

presencia física: en almacenes, góndolas, estanterías, puntos de venta, entre otros; o virtual: en 

la web.  

Entallando específicamente en el espacio físico como establecimiento comercial: 

Se consideran establecimientos comerciales a los locales, las construcciones, las 

instalaciones o los espacios cubiertos o sin cubrir en que se desarrollan actividades 

comerciales, tanto si éstas se producen de manera continuada, periódica u ocasional e 

independientemente que se realicen con intervención de personal o con medios 

automáticos. (Generalitat de Catalunya, 2014) 
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La planificación e implantación de un espacio comercial requiere profesionales que 

realicen un estudio en profundidad del conjunto de elementos exteriores e interiores que van a 

conformar el punto de venta, con el objetivo de diseñar un establecimiento atractivo y rentable. 

A nivel externo, el establecimiento comercial debe trasmitir los atributos principales de 

su interior y su percepción de los elementos exteriores variará en función de la distancia a la 

que se encuentre el potencial cliente. A nivel interno, se detalla el funcionamiento sinérgico de 

los sub-espacios del establecimiento comercial: el espacio de exposición de las mercancías, que 

incluye los espacios internos para el tránsito clientelar, los espacios donde se efectúa el cobro 

del producto y/o servicio y puede recibir información sobre estos mismos, y finalmente, el 

espacio destinado a prestar servicios complementarios como la atención al cliente, servicio 

técnico, etc. 

Se puede hacer diversas clasificaciones del comercio en función de los criterios que se 

utilicen. En la tesis doctoral titulada ñActividad comercial y espacio urbano. (La organizaci·n 

espacial del comercio minorista en la ciudad de Albacete)ò est§ clasificaci·n se simplifica en: 

los que se centran en los caracteres de las empresas. 

Según las formas de organización: Tradicionalmente se han considerado tres grandes 

formas de organización: comercio independiente, asociado e integrado.  

Comercio independiente: Se denomina así a los establecimientos mayoristas o 

minoristas ñque realizan su actividad de forma autónoma, es decir, sin que exista ningún tipo 

de relación contractual o corporativa con otras empresas, tanto en el mismo escalón de la 

distribuci·n, como en escalones diferentesò (Ortega, E., 1990, 70). Para este caso, se tiene los 

comercios minoristas, incluido los pop-up retail/pop-up store, ñlos cuales abren de forma 

temporal y por corto período en pequeños locales dando una mayor exclusividad al producto a 

consumirò (Ćlvarez L.,2013). 

Comercio asociado: Se emplea este término cuando diferentes establecimientos, aunque 

sean de distinta propiedad se encuentran relacionados a través de fórmulas diversas para realizar 

algunas actividades comunes. Se puede hablar de dos categorías: las asociaciones horizontales 

y las verticales. Las primeras son aquellas que se realizan en el mismo escalón de la distribución 

(minoristas o mayoristas entre sí). A este grupo pertenecen las cooperativas y las agrupaciones 
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de compra de detallistas. Las asociaciones verticales tienen lugar a distintos niveles de la 

distribución (mayoristas-minoristas, fabricantes-mayoristas, fabricantes minoristas).  (Ortega, 

E., 1990) Para el caso de asociaciones horizontales, los centros comerciales como el Jockey 

Plaza que, al poseer tiendas minoristas, desde tienda comercial destinadas a una marca en 

particular hasta una tienda ancla, busca convertirse en town center, ñformato que vincula 

diferentes aspectos urbanos y comerciales.ò (Regalado, et al.,2009) 

Comercio integrado: Se denomina así a aquel tipo de comercio que reúne en una sola 

empresa las funciones de mayorista y de minorista. La forma jurídica que suele adoptar es la de 

una sociedad, y los diversos puntos de venta están dirigidos por gerentes o administradores 

asalariados. Generalmente tienen un gran número de empleados y elevadas cifras de negocio. 

ñLos grandes almacenes, almacenes populares, las empresas de grandes superficies como 

hipermercados, supermercados, etc.ò (Garc²a, 1995, pp.482-483) 

 

 

Figura 4: Puntos básicos para la aplicación de técnicas de merchandising en el exterior. 

Fuente: De Juan Vigaray, María D., 2004 

 



25 

 
Figura 5: Puntos básicos para la aplicación de técnicas en el interior. 

Fuente: De Juan Vigaray, María D.,2004 

 

3.4 LOS ESPACIOS PARA LA EDUCACIÓN TERCIARIA  
 

La educación abarca distintas dimensiones externas a la estandarizada (educación 

escolar y universitaria) como son la capacitación técnica profesional y el aprendizaje 

permanente (lifelong learning). La Organización Internacional del Trabajo-OIT (1993) la define 

como ñla idoneidad para realizar una tarea o desempe¶ar un puesto de trabajo eficazmente por 

poseer las calificaciones requeridas para elloò (OIT,1993). 

La capacitación basada en el marco de la competencia laboral se implementa en diseños 

curriculares, procesos pedagógicos, la obtención de recursos educativos físicos/virtuales, etc. 

que se estructuran mediante la identificación de competencias en diversos sectores productivos 

laborales. Seg¼n los autores del informe: ñCapacitaci·n por Competencia. Principios y 

M®todosò (2009) el sistema de educaci·n para el trabajo establecido en varios pa²ses se 

ñorganiza en base a cuatro sistemas institucionales, los cuales se distinguen seg¼n los objetivos 

de aprendizaje que persiguen, el nivel de formación impartida, las clientelas que atienden y los 

mecanismos de financiaci·n que utilizanò: (Mart²nez & Mart²nez, 2009, p.51) 
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Formación escolarizada pre empleo: Es dirigida hacia los jóvenes y se enfoca en una 

enseñanza puntualizada de conocimientos que se emplearán en un ámbito laboral, donde se 

imparten competencias generales con el fin de aumentar las posibilidades del estudiante para 

su inserción asegurada dentro del mercado laboral. 

Formación profesional semi escolarizada: Se enfoca en la inserción del alumnado al 

mercado laboral gracias a la combinación de formación teórica en centros especializados y las 

prácticas realizadas en empresas. Los jóvenes aprenden un oficio cualificado en un plazo 

estimado entre dos a cuatro años por la alternancia Escuela ï Empresa.  

Formación profesional no reglada: Se refiere a una formación intensiva de corta 

duración para jóvenes dentro y fuera del sistema escolar y público general con el fin de ocupar 

oficios específicos. Los cursos intensivos van de entre 300 a 800 horas aproximadamente. Está 

formación se da en centros especializados que poseen talleres y locales de práctica equipados.  

Capacitación continua: Es una modalidad que permite la habilitación y actualización a 

aquellos adultos trabajadores, en servicio o desempleados, permitiéndoles mejorar su 

empleabilidad en el mercado laboral. A través de los cursos cortos permite al estudiante una 

adaptación constante en conocimientos sobre tecnología, organización, etc. 

Estas estrategias y procedimientos se acompañan de los espacios físicos y de una 

atmósfera donde el proceso pedagógico se lleva a cabo, el cual, en la actualidad, se ha 

transformado en espacios flexibles y din§micos que facilitan la interacci·n y el multiuso. ñDe 

hecho, el aprendizaje posiblemente sucede en todas partes: en las aceras de la ciudad, en los 

aviones, en los restaurantes, en las librer²as y en los patios de recreoò (Van Note Chism, 2006, 

p.6). 
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3.5 EL ESPACIO PÚBLICO  
 

ñEl espacio p¼blico es un concepto, posiblemente manoseado por diferentes disciplinas, 

que a lo largo de la historia se muestra en constante mutaci·n.ò (Bahrdt, 1979) Dado el campo 

desde donde se manifieste una concepción se puede mantener la idea de que el espacio público 

es ñel espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadan²a.ò (Borja J., Mux², 

Z., 2000, p.8) o ñel espacio de encuentro e interacción de las ciudades, y su vitalidad.ò (Bentley, 

1999, p.49) 

Un espacio público mantiene su carácter público si se presencia un uso colectivo, esta 

colectividad genera identidad, individual y colectiva proveniente de la asunción entre la 

diversidad de ciudadanos con el entorno físico-social. 

Como se hace menci·n en el libro ñIdentidad y espacio p¼blico. Ampliando §mbitos y 

pr§cticasò: ñno hay ciudad sin ciudadanos, ni ciudadanía sin espacio público, donde todos 

seamos p¼blicos.ò (Sánchez & Domínguez, 2014, p.10) Para el arquitecto Gehl, en la 

planificación urbana debe tomarse como punto de partida los factores: vida y el espacio urbano, 

estos acondicionarían la posibilidad de repensar en la contextualización del edificio con las 

necesidades que aparecen en su entorno, generando la posibilidad de que sus funciones y su 

configuración puedan guardar una relación coherente y beneficiosa con esos dos factores.    

Los espacios urbanos de carácter público son aquellos que poseen una serie de variables: 

la continuidad física con carácter peatonal, ofreciendo la oportunidad de actividades recreativas 

y sociales prevista e imprevista de carácter activo y pasivo, la polivalencia y versatilidad de las 

actividades, la accesibilidad universal (para el público general) y la calidad física del espacio 

urbano (considerando variables como el diseño, la funcionalidad y cantidad de espacio como 

de mobiliario adecuado como estrategia de atracción visual).  

El espacio público posee dos funciones fundacionales: la primera, engloba una macro-

escala al producir una configuración formal de la ciudad, garantizando una elemental 

continuidad y resaltar la diferenciación entre sus componentes: edificios, manzanas y áreas 
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urbanas; y la segunda, desde una escala urbana supone el ordenamiento de las relaciones entre 

componentes de un área específica de la ciudad: Edificios, equipamientos, vías, etc. Empero 

sus denominaciones, dados las condiciones complejas y dinámicas en la ciudad empiezan a 

aparecer variaciones: espacios privados de uso público (ejemplo: áreas comerciales que 

reproducen por ejemplo plazas y pasajes comerciales) y espacios privados de uso comunitario 

(por ejemplo, estaciones y hospitales). 

En cuanto a una clasificación de estos espacios Tokeshi (2013) menciona dos; los 

espacios abiertos y cerrados. 

Son tres los lugares considerados espacios públicos por excelencia: el parque, la plaza 

y la calle. Estos espacios se caracterizan por ser lugares que les pertenecen a todos, 

donde las personas realizan diversas actividades (reunión, juego, comercio, etc.) que les 

permite desarrollarse y forjar redes sociales como también circular manteniendo el 

anonimato. (Tokeshi, 2013, p.124) 

 

CAPÍTULO IV : ANTECEND ENTES 

 

4.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTIC AS DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL PERÚ  

 

Para determinar una definición concreta de las MYPE, la búsqueda debe iniciarse en los 

archivos/documentos pertenecientes a las organizaciones legislativas regidas bajo la realidad 

nacional peruana, quienes bajo la definici·n escrita en la ñLey de Promoci·n de las MYPEò 

señala lo siguiente:  

MYPE son la unidad económica (micro o pequeña empresa) que se encuentra 

constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley 
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General de Sociedades) cuyo objetivo es desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción de bienes o prestación de servicios presentándose como una 

alternativa de empleo y desarrollo. (Ministerio de Producción, 2013) 

Estos datos forman parte de la vigente Ley de Promoción de la Competitividad (2016): 

ñFormalizaci·n y Desarrollo de la Micro y Peque¶a Empresa y del Acceso al Empleo Decente, 

conocida como Ley de Mypeò (Ley NÜ30056), predecesora de la Ley NÜ 28015, siendo la 

diferencia más resaltante la definición normada de microempresa sólo considerándose el 

tamaño de ventas anuales y no el número de trabajadores que la constituyesen como se 

estipulaba anteriormente; además una ley que actualiza la regulación del aspecto laboral, se 

desplegaría a resolver un abanico de problemas como: administrativos, tributarios, de seguridad 

social. 

Al igual que las micro y pequeña empresa, las medianas empresas conforman parte de 

los tipos de empresas anteriormente mencionadas: MIPYME (acrónimo que denominan tres 

categorías: la micro, pequeña y mediana empresa) y posee una categoría empresarial de ventas 

anuales superiores a 1700 UIT pudiendo llegar a un monto máximo de 2300 UIT. (Belaunde, 

2014) 

 

Figura 6: Criterios para definir el estrato empresarial, según Ley Nº30056  

Fuente: Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial del Viceministerio 

de Mype e Industria, 2013 
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Algunas características en lo que respecta a las MIPYME formales son: organización 

empresarial, la variable geográfica y su conformación. En lo que respecta al nivel 

organizacional, las estadísticas del MINCETUR mencionaban: 

 Las MIPYMES organizadas como persona natural representan el 71,8% (963199 

empresas), y solo el 28,2% se constituye como persona jurídica (377504 empresas). El 

número de trabajadores que emplean para desarrollar la actividad empresarial, según los 

el 96,7% de las MIPYMES tuvieron hasta cinco trabajadores. (Ministerio de 

Producción, 2013) 

La variable geográfica indica que donde se concentran el mayor número de MIPYMES 

es donde se halla una concentrada participación del producto bruto interno nacional, siendo las 

provincias de Lima, Arequipa, La Libertad, Piura y Cusco aquellas que concentran el 66,4% de 

las MIPYMES y el 70,9% del PBI a nivel nacional. ñA nivel nacional, las regiones de Lima y 

del Callao concentran el 51,0% de las MIPYMES, y el 49,0% restante se distribuye a nivel 

nacional en las regiones que conforman la costa, sierra y selva.ò (Ministerio de Producci·n, 

2013) 

Otra característica es que la mayoría de pequeñas y medianas empresas están agrupadas 

en sociedades, registrándose en el año 2013: 55 mil 290 pequeñas empresas, de las 

cuales el 60,8% se agrupan en sociedades, un 35,6% son empresas individuales de 

responsabilidad limitada o personas naturales y el 3,6% tienen otro tipo de organización 

jurídica y la mayor parte de las medianas empresas (78,5%) son sociedades anónimas 

cerradas, sociedades anónimas abiertas o sociedades comerciales de responsabilidad 

limitada, entre otros.(INEI, 2013) 

A pesar de la existencia de la denominación MIPYME, las características específicas de 

cada unidad económica resultan variantes en el contexto nacional. Dejando a un lado a la 

mediana empresa, se observa que la MYPE en el Perú puede categorizarse en tres estratos, 

según la capacidad de auto-ýnanciamiento para su crecimiento econ·mico, productividad, 

innovación y diferenciación (Codemype, 2005):  
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MYPE de acumulación: Tiene la capacidad de generar utilidades para mantener su 

capital original e invertir en el crecimiento de la empresa. Cuenta con mayor cantidad 

de activos y se evidencia una mayor capacidad de generación de empleo remunerado.  

MYPE de subsistencia: Es aquella unidad económica sin capacidad de generar 

utilidades, en detrimento de su capital, dedicándose a actividades que no requieren de 

transformación sustancial de materiales o deben realizar dicha transformación con 

tecnología rudimentaria. 

Nuevos emprendimientos: Son aquellas iniciativas empresariales concebidas desde un 

enfoque de oportunidad, es decir, como una opción superior de autorrealización y de 

generación de ingresos. Los emprendimientos se orientan a la innovación, creatividad y 

cambio hacia una situación económica mejor y más deseable, ya sea para iniciar un 

negocio o para mejorar y hacer más competitivas las empresas. (Matute, Albújar, 

Janampa, Odar & Osorio, 2008, p.50) 

 

 

Figura 7: Marco general de las unidades económicas del Perú 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Empresas, 2015 
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4.1.1 LA  PROBLEMÁTICA DE LA PEQUEÑA, MICRO EMPRESA Y 

MEDIANA EN EL PERÚ  

 

La inaccesibilidad a los mercados nacionales e internacionales se debe a las limitaciones 

y dificultades de la cultura empresarial peruana debido a la falta de competitividad y de técnicas 

mercadológicas y, por lo tanto, no se genera un valor agregado al producto o servicio.  

En cuanto al financiamiento, ñel 36.7% de empresas respondi· que la demanda es 

limitada, el 34.8% señaló que existe dificultad para acceder al financiamiento y el 30.6% señaló 

la excesiva regulaci·n tributariaò (Gesti·n, 2016). 

La competencia informal nacional como extranjera. En el Perú, a nivel de segmento 

empresarial, ñel mayor porcentaje se presenta en la microempresa (84.2%), mientras que la 

competencia informal es menor en la mediana y gran empresa (65.3%).ò(Gesti·n, 2016) 

La baja concientización o actuación pasiva del Estado por apostar por las empresas 

nacionales al no cumplir con rol de promotor, no brinda capacitación y asesoramiento, no 

promueve la formalización y no regula leyes que se ajusten a la realidad socioeconómica de la 

población. 

La falta de innovación tecnológica se demuestra en el Global Innovation Index 2016 

donde se posiciona al  Perú en el ranking 71, demostrando que la gran mayoría de pymes no 

apuestan aún por la creatividad e innovación. 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064
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Figura 8: Tabla del Global Innovation Index 2016 y Subíndices de entrada / salida: Rangos e intervalos de 

confianza del 90%  

Fuente: Soumitra Dutta, B. & Wunsch-Vincent, S., 2016 

 

4.2 LA EMPRESA TEXTIL Y DE CONFECCIONES EN EL 

PERÚ 

 

En su conjunto conforman uno de los sectores industriales más volátiles ante los ritmos 

de la situación económica mundial y nacional que genera un dinamismo cambiante en la 

situación interna y exportadora en el país. Al igual que en el caso de otros países, en la década 

de los sesenta y setenta se convirtió en la actividad económica generadora de empleo 

formal/informal que produjo a la larga varios núcleos comerciales/productivos (como el 

conglomerado comercial Gamarra) en el interior del país y fue el primer sector manufacturero 

exportador de productos con valor agregado. 

ñLas empresas textiles y de confecciones abarcan diversas actividades que van desde el 

tratamiento de las fibras textiles para la elaboración de hilos, hasta la confección de prendas de 

vestir y otros art²culosò (Bustamente,2016). Estas pertenecen a la cadena productiva diversa 

que implica el empleo de materias primas y procesos de elaboración resultando en productos 

como hilados, tejido plano y de punto para la confección de prendas de vestir y otros artículos.  
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4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MYPE PERTENECIENTE AL 

SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIONES  

 

Existen dos subsectores en la cadena de valor del sector actividad manufacturera textil 

según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): el subsector textil (CIIU17) y 

el subsector de prendas de vestir (CIIU1810). 

El primero (CIIU17) comprende desde la etapa inicial con el desmote del algodón 

tanguis y pima, la obtención de lana y pelos finos, y posteriormente, la elaboración de telas 

acabadas (hilado, tejido y teñido). La producción de fibras, hilados y tejidos posee nueve 

categorías de productos: fibras naturales, fibras artificiales, tejidos planos, tejidos de punto, 

tejidos industriales, revestimientos para pisos, productos para el hogar, textiles no tejidos y 

sogas. El segundo (CIIU1810) comprende el procedimiento relacionado con la confección de 

prendas de vestir, incluyendo actividades como el diseño, la preparación de muestras, la venta 

de las prendas de vestir acabadas, entre otras. 

 

 

Gráfico 1: Indicadores de producción, estructura empresarial, laboral y costos de producción y comercio exterior 

del sector textil y confecciones en los años 2009 y 2014.  

Fuente: Portal de Estadísticas MIPYME e Industria-ENAHO (INEI), IVF (PRODUCE), Patrón de Contribuyentes 

(SUNAT), SIN, 2015 


















































































































































































































































































































































































































