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RESUMEN 

La investigación sobre el sector agrario de Lambayeque proporciona una visión 
integral de los recursos agrícolas, la agroindustria, la productividad y los desafíos 
relacionados con la contaminación y la vulnerabilidad de la región. Se destaca la 
problemática de los residuos orgánicos en diversas fases de la actividad agraria. 
En este contexto, se aborda específicamente la ciudad de Túcume, con una 
fuerte impronta agrícola y cultural, y como ciudad importante dentro de una 
dinámica territorial de actividad agroindustrial. Se propone diseñar un centro para 
la formación y difusión de innovación tecnológica, destinado al aprovechamiento 
de los residuos de la agroindustria para desarrollar materiales constructivos, 
sistemas y subproductos. Para alcanzar este objetivo, se indaga en la identidad, 
las tradiciones ancestrales del contexto y la continuidad cultural asociadas al uso 
de recursos biológicos en la arquitectura vernácula o regional, abordando la 
pertinencia en el territorio. El proyecto busca dinamizar nuevas oportunidades de 
crecimiento económico de la población y la comunidad introduciendo una visión 
más consciente de las utilidades de la actividad agrícola, respetando la cultura y 
el medioambiente, creando lazos entre el productor, las empresas y el estado. 
La estrategia propositiva es enfrentar el diseño para el intercambio de 
conocimientos y experiencias de la diversidad de usuarios en ambientes 
multifuncionales preparados para el aprendizaje, la capacitación y 
experimentación en dialogo con el paisaje. Además, funge una segunda labor 
como albergue temporal para salvaguardar a los locales durante El Niño, por lo 
que, se orienta a explorar métodos de gestión hídrica sustentable como 
captación y almacenamiento del agua en adaptación a un paisaje inundable. En 
conclusión, el proyecto en Túcume se transforma en un catalizador local, 
erigiéndose como paradigma regional replicable permitiendo abrir posibilidades 
en diferentes contextos con el objetivo de propulsar el progreso sostenible con 
miras a un impacto positivo a nivel nacional. 
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RESUMEN

La investigación sobre el sector agrario de Lambayeque 
proporciona una visión integral de los recursos agrícolas, 
la agroindustria, la productividad y los desafíos relaciona-
dos con la contaminación y la vulnerabilidad de la región. 
Se destaca la problemática de los residuos orgánicos en 
diversas fases de la actividad agraria. En este contexto, 
se aborda específicamente la ciudad de Túcume, con una 
fuerte impronta agrícola y cultural, y como ciudad im-
portante dentro de una dinámica territorial de actividad 
agroindustrial. Se propone diseñar un centro para la for-
mación y difusión de innovación tecnológica, destinado al 
aprovechamiento de los residuos de la agroindustria para 
desarrollar materiales constructivos, sistemas y subproduc-
tos. Para alcanzar este objetivo, se indaga en la identidad, 
las tradiciones ancestrales del contexto y la continuidad 
cultural asociadas al uso de recursos biológicos en la arqui-
tectura vernácula o regional, abordando la pertinencia en 
el territorio. El proyecto busca dinamizar nuevas opor-
tunidades de crecimiento económico de la población y la 
comunidad introduciendo una visión más consciente de las 

utilidades de la actividad agrícola, respetando la cultura y 
el medioambiente, creando lazos entre el productor, las em-
presas y el estado. La estrategia propositiva es enfrentar el 
diseño para el intercambio de conocimientos y experiencias 
de la diversidad de usuarios en ambientes multifuncionales 
preparados para el aprendizaje, la capacitación y experi-
mentación en dialogo con el paisaje. Además, funge una 
segunda labor como albergue temporal para salvaguar-
dar a los locales durante El Niño, por lo que, se orienta 
a explorar métodos de gestión hídrica sustentable como 
captación y almacenamiento del agua en adaptación a un 
paisaje inundable. En conclusión, el proyecto en Túcume 
se transforma en un catalizador local, erigiéndose como 
paradigma regional replicable permitiendo abrir posibilida-
des en diferentes contextos con el objetivo de propulsar el 
progreso sostenible con miras a un impacto positivo a nivel 
nacional.
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INTRODUCCIÓN

En el extenso panorama agrario del departamento de Lam-
bayeque, la investigación se adentra en las complejidades 
que rodean el contexto, conectando tres aspectos: lo agra-
rio, como los recursos agrícolas, las cadenas de procesos 
en la agroindustria y la productividad regional. El segundo 
aspecto, la relevancia del pasado cultural y la continuidad 
de conocimientos constructivos vernaculares. Por último, el 
aspecto de la vulnerabilidad de la región, las afectaciones y 
sus consecuencias.  Este análisis exhaustivo también arroja 
luz sobre una problemática latente: la contaminación de la 
región, particularmente en el manejo de los residuos agrí-
colas presentes en diversas fases de la actividad agraria.
En este contexto, Túcume emerge como una escala con-
centrada y significativa, una ciudad que manifiesta un 
entramado entre su tejido urbano y cultural arraigado a la 
influencia de la actividad agrícola que la delimita. Aquí, se 
plantea una interrogante crucial: ¿De qué manera pode-
mos transformar los residuos resultantes de las actividades 
agroindustriales en una fuente activa de desarrollo soste-
nible, respetando y potenciando la riqueza cultural local, 
al tiempo que se minimiza el impacto ambiental, capaz de 
propiciar un impacto positivo en el progreso integral de la 
ciudad?
En ese sentido, el planteamiento da lugar al diseño de un 

equipamiento público, un centro de innovación tecnológica 
en aprovechamiento de residuos agroindustriales (CITE– 
ARA), una propuesta que se centra en la formación y 
difusión de nuevas técnicas y métodos tecnológicos para 
fomentar la innovación y el desarrollo de nuevos mate-
riales constructivos, sistemas y productos provenientes de 
los residuos tanto agrícolas como agroindustriales y los 
recursos endémicos del territorio, para catalizar nuevos 
emprendimientos de manera sostenible, a nivel local y re-
gional, no solo de productores, sino también, de empresas, 
asociaciones, cooperativas y más entidades.
En este contexto, el objetivo del proyecto no solo se trata 
de dinamizar nuevas oportunidades de crecimiento econó-
mico para la población y la comunidad de Túcume, sino 
también de introducir una visión más consciente acerca de 
las utilidades de la actividad agrícola. Además, la meta es 
respetar la cultura local y el medio ambiente, tejiendo lazos 
sólidos entre el productor, las empresas y el estado. De 
modo que, el CITE - ARA busca ser una respuesta integral 
a los desafíos presentes en la gestión de residuos orgánicos. 
Asimismo, se plantea ser una solución temporal frente a la 
vulnerabilidad cíclica de la región provocada por fenóme-
nos como El Niño, desempeñando un papel impulsor en 
miras al progreso. 
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01.1 Contexto: Lambayeque, territoria agrícola
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01.1 Lambayeque se ubica en la costa norte del territo-
rio peruano, sus coordenadas geográficas 5º 28’36” y 
7º 10’27” de latitud Sur y 79º 53’48” y 80º 37’23” de 
longitud oeste, que puede ir de una altitud de 4 m.s.n.m 
hasta 4000 m.s.n.m. La provincia de Lambayeque, se 
ubica a lado izquierdo del río Lambayeque a una altura de 
18 m.s.n.m. a 11,4  Km. de la ciudad de Chiclayo, limita 
por el noroeste con Piura y Morropón, por el norte solo 
con Piura, por el sur con Chiclayo y Ferreñafe, por el este 
limita con Jaén y Ferreñafe, y finalmente, por el oeste con 
el mar del Océano Pacifico (Gobierno Regional de Lamba-
yeque, 2006, p.14). El ecosistema de Lambayeque es una 
amalgama de diversos hábitats, en el que se entrelazan los 
bosques secos, los manglares, las playas y las áreas agríco-
las, lo que le permite ofrecer una gran diversidad biológica. 
En los bosques secos, se encuentran especies emblemáticas 
como el algarrobo y el zapote, mientras que los manglares 
albergan una variada fauna marina y aves migratorias. En 
el territorio se cultivan productos como arroz, maíz, caña 
de azúcar, hortalizas, menestras y frutas lo que contribuye 
a la riqueza económica y cultural de la región. Los tipos 
de suelos que predominan son los suelos arenosos y franco 
arenosos, característicos de la costa desértica y se forman 
a partir de la acumulación de sedimentos transportados 
por los ríos y el viento; son suelos permeables, con baja 
capacidad de retención de agua y nutrientes, lo que supone 
un desafío para la agricultura especialmente en épocas de 
sequía. Sin embargo, a través de técnicas de riego y manejo 
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adecuado, se ha logrado trabajar con cultivos como arroz, 
maíz, caña de azúcar y diversos frutales que se han logrado 
acondicionar. (Gobierno Regional de Lambayeque – Orde-
namiento Territorial para el Desarrollo Sostenible, 2013, 
p.33).
A su vez, en toda la región de la Lambayeque se desa-
rrollaron culturas preincaicas dejando en la actualidad
huellas arqueológicas en la extensión del territorio. Solo
en la provincia de Lambayeque se han hallado complejos
arquitectónicos de culturas como Mochica, Chimú, Lam-
bayeque e Inca. Esta última ocupó los principales centros
administrativos de las antiguas culturas y tuvo dominio del
territorio gracias a su compleja configuración de caminos,
el Qhapaq Ñan. Los edificios prehispánicos en Lambayeque
se construían en cámaras en forma de pirámide trunca, en
algunos centros se hallaron muros constructivos de diferen-
tes sistemas, a base de bloques de adobe que cuya forma
cambiaba según la época de hegemonía cultural del territo-
rio (Canziani, 2012, 327). Los centros prehispánicos más
representativos de Lambayeque, son Sipán, Chornancap,
Santuario Histórico de Pómac y Túcume, como puntos de
referencia cultural y turística. En el valle del río La Leche
y del Canal Taymi en la ciudad de Túcume, se forma una
extensa zona agrícola que concentra uno de los complejos
urbanos prehispánicos más importantes de Lambayeque.
La ocupación de Túcume se originó entre los 1050 a 1100
d.C. bajo el dominio de los Chimú luego sometido bajo
los Lambayeque. La ciudad prehispánica de una extensión

de 220 ha conformo su sociedad alrededor del Cerro La 
Raya, como divinidad de protección y en donde se desta-
ca la construcción llamada Huaca Larga, edificación de 
alrededor de 600 m de largo y unos 140 m de ancho. Se 
convierte en una impresionante muestra de construcción de 
pirámides trunca con cámaras en adobe. (Canziani, 2012, 
333) La posibilidad de la construcción de sociedades en
una región desértica como la costa norte del Perú, fue por
la ingeniería hidráulica realizada por los antiguos habitan-
tes de la región, permitiendo crear un valle construido fértil
y productivo, valle que a nuestros días sigue siendo fuente
de agricultura para los habitantes de nuestros tiempos y
que se ha convertido una región altamente explotada para
la agroindustria tanto nacional como de exportación.



16      CITE ARA_Centro de Innovación Tecnológica para el Aprovechamiento de Residuos Agrícolas



  17PFC SUR_ Proyecto Fin de Carrera de Sistemas Urbanos Rurales



18      CITE ARA_Centro de Innovación Tecnológica para el Aprovechamiento de Residuos Agrícolas

01.2 Relevancia provincial y regional 
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01.2 Según CIPCA (2022) las ciudades en el territorio de 
la costa norte, como la provincia de Lambayeque, forma 
parte de una Macro Región del norte peruano. La com-
posición de la Macro Región Norte está dada por ocho 
departamentos tanto de la costa como de la Amazonía 
como Piura, Tumbes, Lambayeque, La libertad, Cajamar-
ca, Amazonas, Tarapoto e Iquitos. Por lo que la región está 
configurada con una compleja articulación vial, portuaria 
y aérea destacando vías como la carretera Panamericana 
Norte. Dada la característica agroexportadora del área 
norteña y la gran demanda de los productos provenientes 
de esta actividad, en la última década se ha incrementado 
en mayor grado la actividad de movimientos de barcos en 
el litoral norteño. Y en el caso de las conexiones aéreas las 
disponibilidades de vuelos se presentan en ciudades como 
Piura, Chiclayo y Trujillo, en el caso de la costa de esta 
macro región, así como también Cajamarca y Tarapoto. 
Por lo que es importante resaltar la gran complejidad de 
las dinámicas agroexportadoras dentro de la región que 
fortalecen las articulaciones y conectividad entre provin-
cias y ciudades. 
La infraestructura vial conectada de esta macro región 
permite establecer diferentes dinámicas alternas como la 
turística, que propicia el recorrido de diferentes yacimien-
tos prehispánicos e infraestructura o instituciones de con-
servación y exposición pública de tradiciones y elementos 
culturales de cada localidad, que son ampliamente cono-
cidos y extendidos en el territorio norte. Como en el caso 

de la Ruta Moche que contempla rutas articuladas para el 
recorrido de asentamientos prehispánicos a lo largo de las 
ciudades de la costa tanto como en La Libertad, Lambaye-
que y Piura. En el caso del departamento de Lambayeque 
las rutas viales contemplan las conexiones para el flujo de 
cargamento de las industrias agroexportadoras, las diná-
micas de desplazamiento en la región, así como, las rutas 
de tours hacia áreas de conservación y reservas naturales 
como sitios arqueológicos, museos y centros culturales. 
En síntesis, los ejes que imperan en la Macro Región de la 
costa norte del Perú se orientan a la agro productividad, el 
desplazamiento y el turismo.  
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01.3 Agricultura y procesos
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01.3 Lambayeque tiene una superficie agrícola total 188 
244 Ha, que representa el 3,20 % de la superficie agrícola 
nacional y el 13.2% de la Superficie Agrícola Regional 
(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021). Según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) 
a éstas actividades se dedican el 51.6% de la Población 
Económicamente Activa del ámbito provincial. Los proce-
sos de siembra y cosecha, están intervenidos por el uso de 
fertilizantes y fungicidas que, si bien es cierto, son procesos 
muchas veces necesarios para la producción de determi-
nados insumos; aunque la contaminación del aire ocurre 
principalmente en ciudades y zonas industriales, también 
es consecuencia de la quema de basura, los incendios de 
zonas de vegetación como bosques y campos agrícolas 
tales como la caña de azúcar y arroz. La provincia de Lam-
bayeque es la que presenta mayor diversidad de peligros 
de origen climático y origen geológico-climático (como el 
Fenómeno del Niño). La mayor vulnerabilidad se da en las 
edificaciones precarias de adobe de todos los distritos; por 
la carencia de medios de evacuación de lluvias de las zonas 
urbanas y caseríos (drenaje pluvial) por deficiencias cons-
tructivas de las estructuras. Por las deficiencias de mante-
nimiento de los cauces y carencia de obras de seguridad 
en sus márgenes; y por ocupación de franjas marginales y 
lechos de activación intermitente. Por la deforestación de 
las laderas y cabeceras de cuenca que exponen los suelos a 
erosión y deslizamientos. Por el desinterés de la población 
en tomar conciencia para implementar medidas oportunas 
de prevención y seguridad.
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01.4 Vulnerabilidad y relación de riesgos
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01.4 Para la Autoridad Nacional del agua -ANA (2016) 
durante el fenómeno de El Niño puede suceder dos ocu-
rrencias hídricas, el primero, al aumento del caudal de las 
principales cuencas del país, el segundo, lluvias anómalas 
de nivel torrencial y en ambas situaciones generan inun-
daciones que perjudica a las ciudades y a las poblaciones, 
además de afectar áreas de cultivo, infraestructura vial y 
equipamientos de primera necesidad como centros de salud 
y colegios. Por lo que, las condiciones de normalidad en 
épocas de El Niño pueden tender a convertirse en estado 
crítico o muy crítico vulnerando las principales actividades 
de producción, en ese sentido la carencia de planes holís-
ticos de prevención en zonas vulnerables es una necesidad 
que debe imperar en la región.
Los distritos de un alta susceptibilidad y gran cantidad de 
damnificados en situaciones de crisis como Túcume, Mo-
chumí y Lambayeque, ciudades densamente pobladas con 
un gran desarrollo agrícola y pecuaria indispensables para 
el aporte nacional y sujetas a inundaciones periódicas no 
cuentan con un sistema de prevención o preparación para 
enfrentar este problema. Las ciudades entran en suspensión 
fundamentalmente por la colmatación de canales, el colap-
so de redes de agua y desagüe, el empozamiento de agua 
en vías de transporte e incluso la activación de quebradas. 
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (2017) existen pocos albergues 
en algunas localidades que permitan ofrecer soporte a 

la población más afectada, incluso existen distritos con 
ningún albergue en la provincia de Lambayeque. Para las 
poblaciones más susceptibles como los caseríos y asenta-
mientos dispersos en las extensiones agrarias los periodos 
de El Niño pueden percibirse como situaciones catastró-
ficas destruyendo por completo sus viviendas, su fuente 
ingreso, su salud e incluso sus vidas. En el boletín de datos 
recogido por la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional en El Niño del 2023 el máximo de 
damnificados alcanzados en la provincia de Lambayeque 
oscilaba de entre 2063 a 3399. En ese sentido, la capacidad 
de resiliencia es una cualidad necesaria dentro de un plan 
frente a riesgos para lograr impulsar a la población para 
capacitarlos a contrarrestar y sobrellevar estas situaciones 
de emergencia. 
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02.1 El recinto como laboratorio experimental
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02.1 Desde épocas milenarias, los gentiles de la costa norte 
conquistaron el territorio con maestría y proeza, extrayen-
do de su fertilidad la variada riqueza, erigiendo palacios y 
ciudades con recursos de la tierra. Domadores del agua y 
del paisaje se alzaron, en cada huaca y sitio arqueológico 
residen los vestigios de culturas ancestrales, que precedie-
ron a los valles de Lambayeque. De acuerdo al análisis de 
Correa (2000) el gran valor y relevancia en los vestigios 
u obras de arquitectura vernaculares prehispánicos se en-
cuentra en las obras menores numerosas de los habitantes 
que no pertenecían a la élite, es decir, los antiguos pobla-
dores. La trascendencia de ello se da por los patrones tanto 
de asentamiento como métodos constructivos, así como la 
tradición estilística y tecnológica se ha trasmitido de mane-
ra generacional. La ingeniería tradicional y diseño respon-
den a las necesidades y disponibilidad territorial, el uso de 
insumos como el barro, la madera, la piedra, la caña, las 
hojas y muchas de ellas llevan un conocimiento del manejo 
del recurso para transformarlo en material por ejemplo 
como el maguey convertido en soga para fijar encuentros y 
realizar nudos. Otras actividades de antaña procedencia se 
basan en el desarrollo y la maestría de dominar los recur-
sos y transformarlos como el uso de la totora para cons-
truir los caballitos de totora, que los antiguos usaban para 
surcar las olas y practicar la pesca. Ya lo dice el padre del 
Cobo, en sus escritos de Historia Del Nuevo Mundo, que 
los españoles estuvieron sorprendidos por la utilidad que le 
daban los locales con la enea o junco, ya que su habilidad 
les dejaba crear desde canastas, cestos, sombreros e incluso 
bardas encañadas para los parrales.
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02.2 Continuidad Cultural y pertinencia
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02.2 Para Burga (2010) la continuidad histórica y cultu-
ral está impregnado en el horizonte de este territorio. En 
las moradas, en los hogares que se asientan, se vislumbra 
la continuidad cultural, donde aún las especies vegetales, 
convertidas en sustento, se erigen como cimiento del hogar. 
El algarrobo, la caña, la quincha, pilares de identidad, 
evocan el pasado y se fusionan con el presente, como 
muestra estilística de una región, reflejo de la evolución 
constructiva histórica. Por lo que, la evolución constructi-
va de viviendas durante la historia, permite comprender los 
patrones constructivos utilizados en el pasado y como se 
han convertido en muestra estilística de una región. En la 
extensión de las ciudades desarrolladas que conviven con 
el legado prehispánico cultural aún se conserva las tradi-
ciones arquitectónicas, especialmente en caseríos o asenta-
mientos dispersos. Los habitantes no sucumban frente al 
ladrillo y el concreto, caso contrario si se habla del centro 
las ciudades que buscan acoplarse a los métodos contem-
poráneas dejando en menor medida el uso de las técnicas 
tradicionales. Sin embargo, aún en el paisaje se impone el 
adobe o el tapial como estructura, el algarrobo como pilar 
y para soportar la cubierta el uso de tijerales de caña brava 
con una cobertura de calamina. La presencia de ramada 
con el uso de las fibras disponibles como las palmas, el 
carrizo y la totora. 
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03.1 Aproximación a zona altamente aprovechable y productividad
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03.1 En ese sentido es posible aproximarse a las ciudades 
de Túcume, Mochumí e illímo por su impronta agrícola 
y sus ciudades pujantes en progreso. Todas las ciudades 
conservan la vinculación de agrícola, cultura y ciudad, pero 
es en Túcume, ciudad que se preserva como hito cultural de 
Lambayeque la tradición viva que se va atesorando a medi-
da se acentúa el progreso, ya que, se encuentran las Pirámi-
des de Túcume, el Museo de Sitio, Huaca Grande y Huaca 
La Pintada, puntos de gran atracción turística. A 33km de 
Chiclayo en la parte baja del valle La Leche, esta ciudad 
intermedia se encuentra en medio de la carretera Fernando 
Belaunde Terry o ex Panamericana Norte, y se encuentra 
conformado por un centro urbano, caseríos en los alrede-
dores y viviendas rurales a las afueras del centro, en el área 
agrícola. Con temperaturas mínimas de 17º y máximas de 
33º de clima desértico, susceptible a las inundaciones por 
el fenómeno de El Niño. Túcume se caracteriza por ser una 
localidad altamente productiva focalizándose en la produc-
ción de arroz y en sus periferias de maíz. Su localización 
en la provincia de Lambayeque es sobresaliente porque 
se encuentra rodeado y conectada de ciudades y caseríos 
también agrícolas con las mismas cualidades de agro 
productividad. Es una ciudad casi núcleo, es decir, por su 
posición en el espacio geográfico, y su proximidad a otras 
ciudades menores como Mochumí e Illímo, lo que, la hace 
una localidad de interés de investigación. 
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03.2 Referencias globales
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03.2 En otras partes del mundo, empresas emergentes con 
intereses en entrar a la economía circular aprovechando 
los residuos de producción de otros sectores para elaborar 
materiales menos contaminantes y procurando cero emi-
siones. Muchas ciudades en el mundo sumamente desa-
rrolladas han aprovechado la carencia de disponibilidad 
de para crear un producto proveniente de los remanentes 
de otras industrias.  Esta condición ha gestado empresas 
y marcas que tienen como objetivo generar productos a 
base o incluyan insumos orgánicos. En un mundo alta-
mente contaminado por la industria de la construcción, 
abrir nuevas posibilidades y opciones como los productos 
total o parcialmente hechos con insumos orgánicos, o 
resultantes de otros procesos, es una forma de inducir a 
un nuevo rubro para dejar de explotar el planeta para la 
obtención de recursos y contaminar con los procesos de 
transformación que producen millones de toneladas de 
dióxido de carbono. Estudios, laboratorios y arquitectos 
procuran realizar diseños sustentables de la mano de la 
tradición (de gran carácter social) y la tecnología con-
temporánea que también tienen como fin ser pertinentes 
con las necesidades urgentes que tienen el mundo. Según 
la ONU Cambio Climático las emisiones mundiales de 
CO2 sobrepasaron los 2000 millones de toneladas en el 
2022, la mayor cifra de la historia en términos absolutos. 
De modo que, urge sobremanera, efectuar cambios en los 
sectores de producción más contaminantes como la cons-
trucción, planteando nuevas alternativas más sustentable 
y sostenible. 
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03.3 Data productiva como oportunidad para la región
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03.3 Los principales destinos para la comercialización 
de madera son la industria de transformación primaria 
(86%) y los depósitos y establecimientos comerciales 
(14%) de las ciudades de Cajamarca, Trujillo, Chiclayo y 
Piura. La distancia recorrida en vehículo entre Chiclayo 
y Túcume es de 34 km. Dura aproximadamente 31 min 
para conducir desde Chiclayo a Túcume.
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No solo se busca aprovechar los recursos biológicos en 
términos de materiales constructivos, sistemas y 
subproductos, sino que también pretende ser un puente 
entre las tradicio-nes ancestrales y la vanguardia 
tecnológica. La identidad local, arraigada en la 
arquitectura vernácula y regional, se convierte en el punto 
de partida para abordar la pertinen-cia de esta propuesta 
en el territorio.
Por lo que, aspira a reducir o mitigar la contaminación 
ambiental por la agroindustria y gestionar de manera efi-
ciente los residuos.
la esencia de una cultura viva, que en el fluir del tiempo 
no se ha extinguido. 
¿Cómo podemos transformar los residuos generados por 
las producciones agroindustriales en una fuente activa de 
desarrollo sostenible que genere un impacto positivo en el 
progreso de la ciudad?
La propuesta se centra en la formación y difusión de 
nuevas técnicas y métodos tecnológicos para fomentar la 
innovación y el desarrollo de nuevos materiales construc-
tivos, sistemas y productos provenientes de los residuos 
tanto agrícolas como agroindustriales y los recursos endé-
micos del territorio, para catalizar nuevos emprendimien-
tos de manera sostenible, a nivel local y regional, no solo 
de productores, sino también, de empresas, asociaciones, 
cooperativas y más entidades. 
Por lo que, aspira a reducir o mitigar la contaminación 
ambiental por la agroindustria y gestionar de manera efi-
ciente los residuos.

El CITE-ARA, forma parte de la red de centros de inno-
vación productiva y de transferencia tecnológica adscritos 
al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), como 
conector entre el estado, la academia y el sector privado en 
el área de la cadena productiva. El centro es el primero en 
la provincia de Lambayeque y a nivel de la red nacional, el 
primero orientado en el aprovechamiento de los residuos 
del sector agrario. 
Se concluye, que el presente proyecto en Túcume no solo 
se enfoca en la gestión responsable de residuos orgánicos, 
sino que también tiene como objetivo primordial resaltar la 
pertinencia el desarrollo sostenible, tanto como en el sector 
agrario, constructivo. Se aspira a que su impacto trascien-
da las fronteras locales, regionales y nacionales convirtién-
dose en el vinculo de lo agrario, la comunidad y l

Mas el entorno actual, con sus inclemencias y desafíos, 
imperan un enfoque renovado en las viviendas, que brinde 
condiciones de vida digna y resiliencia, ante las épocas de 
crisis y los embates del clima. 

Los habitantes actuales, con su modo de vida, reflejan en el 
ambiente, y así preservar la armonía y equilibrio del terri-
torio. Uniendo técnicas ancestrales con innovación presen-
te, podemos trazar el camino hacia un futuro sostenible, 
donde la suma de conocimientos y herramientas, que logre 
el equilibrio entre progreso y conservación. 
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El proyecto de tesis desarrollado representa un hito significativo en la búsqueda de solu-
ciones innovadoras y sostenibles para los desafíos que enfrenta el sector agrario, específi-
camente en la ciudad de Túcume, Lambayeque. A través de una exhaustiva investigación 
y análisis, se ha identificado la necesidad apremiante de abordar la gestión de residuos 
orgánicos generados por las actividades agroindustriales en la región. Estos residuos, 
que incluyen tanto materiales sólidos como semisólidos, plantean una serie de desafíos 
ambientales, económicos y sociales que requieren una respuesta integral y efectiva.

En este contexto, se propone la implementación de un innovador equipamiento de 
tecnología, diseñado para transformar estos residuos en recursos aprovechables, tales 
como materiales constructivos, sistemas y subproductos. Esta solución no solo busca 
mitigar los impactos negativos de la contaminación orgánica en el medio ambiente, 
sino que también tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo económico lo-
cal y regional. Al integrar tecnología avanzada con conocimientos ancestrales y tradi-
ciones culturales, el proyecto busca crear un modelo de desarrollo sostenible que pro-
mueva la armonía entre el progreso económico y la conservación del medio ambiente.

Además, el proyecto tiene una dimensión social importante. Además de ser un centro 
de innovación para agricultores y constructores jóvenes y adultos, también se concibe 
como un espacio multifuncional que puede servir como refugio temporal para los afec-
tados por fenómenos climáticos como el Niño. Esta función dual responde a la nece-
sidad urgente de fortalecer la resiliencia de la comunidad ante situaciones adversas, al 
tiempo que fomenta la solidaridad y la colaboración entre diferentes grupos sociales.

En resumen, este proyecto de tesis representa un paso adelante en la bús-
queda de soluciones integrales y sostenibles para los desafíos del sec-
tor agrario en Túcume y más allá. Al abordar la gestión de residuos orgá-
nicos de manera innovadora y socialmente responsable, se espera que este 
proyecto tenga un impacto positivo duradero en la comunidad, promoviendo el 
desarrollo económico, la preservación del medio ambiente y la cohesión social.
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