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RESUMEN 

La presente investigación se centra en el tema de manejo y tratamiento de residuos solidos 

municipales de las ciudades de Mochumí, Túcume e Íllimo, que conforman el bloque II de la 

Mancomunidad Municipal del Valle La Leche – MMUVALL, teniendo como fin mejorar la 

calidad de vida del poblador. Para el desarrollo de esta investigación se realizará un diagnóstico, 

partiendo desde el área de estudio, haciendo énfasis en su aspecto físico, demográfico-social, 

económico, salud-social y riesgos medioambientales, que nos permitirán conocer la situación 

actual de las ciudades del bloque II – MMUVALL, analizarán las etapas y procesos del manejo 

integral de residuos solidos municipales, principalmente los procesos desde la recepción de los 

residuos solidos recolectados, la segregacion y tratamiento de los mismos según el tipo de residuo, 

hasta la obtención de un subproducto. Asimismo, se hará una evaluación crítica de las 

infraestructuras existentes y un análisis de su ubicación, emplazamiento y funcionamiento. 

Ademas se analizará y calculará la generación de residuos solidos desechados, su composición, 

densidad, humedad y demás factores que influyen sobre los residuos y que permiten obtener 

parámetros de volumen y capacidad. 

 

Como respuesta a la problemática de la investigación y el análisis del diagnostico, se 

propondrá el proyecto: “Centro de Tratamiento de Residuos Solidos Municipales”, para las 

ciudades de Mochumí, Túcume e Íllimo – Bloque II – Mancomunidad Municipal  del Valle La 

Leche (MMUVALL), que cumpla con los lineamientos obtenidos de las conclusiones; ofreciendo 

al bloque II – MMUVALL, una infraestructura que complementa y aporta en el manejo integral 

de residuos solidos de la zona, además de contribuir en el desarrollo ambiental, social y cultural 

del poblador, donde se fomentará la conscientizacion en la poblacion sobre los residuos solidos y 

el adecuado manejo desde el hogar,  todo ello en conjunto contribuirá en el cuidado y preservación 

del medio ambiente, lo cual se vera reflejado en la salud física, mental y emocional de los 

pobladores de la zona. 

 

Palabras Claves: Tratamiento de residuos, manejo de residuos sólidos, residuos sólidos, segregación, 

reciclaje, compostaje, conscientización. 
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ABSTRACT 

This research focuses on the issue of municipal solid waste management and treatment in 

the cities of Mochumí, Túcume and Íllimo, which make up block II of the Municipal Association 

of Valle La Leche - MMUVALL, with the aim of improving the quality of life of the villager. For 

the development of this research, a diagnosis will be made, starting from the study area, 

emphasizing its physical, demographic-social, economic, health-social and environmental risks, 

which will allow us to know the current situation of the cities of the block II - MMUVALL, will 

analyze the stages and processes of the integral management of municipal solid waste, mainly the 

processes from the reception of the collected solid waste, the segregation and treatment of the same 

according to the type of waste, until the obtaining of a by-product. Likewise, there will be a critical 

evaluation of the existing infrastructures and an analysis of their location, location and operation. 

In addition, the generation of discarded solid waste, its composition, density, humidity and other 

factors that influence the waste and that allow obtaining volume and capacity parameters will be 

analyzed and calculated. 

 

In response to the problem of research and diagnosis analysis, the project will be proposed: 

"Municipal Solid Waste Treatment Center", for the cities of Mochumí, Túcume and Íllimo - Block 

II - Municipal Association of Valle La Leche (MMUVALL ), that complies with the guidelines 

obtained from the conclusions; offering to block II - MMUVALL, an infrastructure that 

complements and contributes to the integral management of solid waste in the area, in addition to 

contributing to the environmental, social and cultural development of the population, where 

awareness in the population about solid waste will be promoted and proper management from 

home, all this together will contribute to the care and preservation of the environment, which will 

be reflected in the physical, mental and emotional health of the inhabitants of the area. 

 

Keywords: Waste treatment, solid waste management, solid waste, segregation, recycling, 

composting, awareness. 
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INTRODUCCION 

Los recursos naturales han sido utilizados por el hombre, desde sus inicios, asegurando así 

su supervivencia, además de permitirle inventar objetos y herramientas que lo ayuden a 

desarrollarse dentro del medio. Los principales recursos tomados de la naturaleza fueron alimentos 

y madera, cuyos residuos se integraban de manera sencilla en el medio sin causarle mayor 

perjuicio. 

La humanidad fue evolucionando con el paso de los años, su evolución fue tan vertiginosa 

que provocó una gran expansión de los centros urbanos y como consecuencia del desarrollo, se 

empezó por alterar los ecosistemas naturales del planeta, producto de la extracción y 

transformación de recursos naturales de manera indiscriminada (sobrexplotación), degradando el 

ambiente y contaminando el mismo; comprometiendo el óptimo desarrollo de las futuras 

generaciones. Como consecuencia, surgieron los primeros vertederos, puesto que comenzaron las 

dificultades y problemas para eliminar los residuos producidos. Cabe precisar que la cantidad y 

variedad de residuos sólidos de hoy, no son los mismos que los producidos hace 10, 50 o 100 años, 

debido a que el modernismo y la tecnología han permitido que incluso la basura también 

evolucione. 

Durante la Edad Media, se desarrollaron una serie de enfermedades, entre ellas, la peste 

bubónica, la cual tiene relación directa con el manejo de los residuos, ya que al no saber o no tener 

un lugar para disponerlos, se vertían en las mismas ciudades, producto de ello surgieron los 

problemas sanitarios, ya que se convirtieron en focos para roedores y pulgas, que son los 

principales vectores, transmisores de enfermedades. Sin embargo, hasta amediados del siglo XX 
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no se consideran los residuos sólidos urbanos como un problema medio ambiental de 

carácteristicas ecológicas.  

En esta sociedad, la composición de los residuos sólidos urbanos es totalmente diferente, a 

la de siglos pasados, debido a las características del consumo actual, puesto que se ha optado por 

consumir productos envasados con vidrio, cartón y plástico.  

En cuanto al tratamiento de los residuos sólidos generados, siendo los residuos orgánicos 

la mayor parte, fue muy importante el aprovechamiento de esta materia en la actividad agrícola 

como fertilizante y en la actividad ganadera como alimento. 

En la actualidad, a pesar de existir tecnología para optimizar el manejo de los residuos y 

asegurar la correcta eliminación de los mismos, gran cantidad de la población continúa eliminando 

sus residuos en vertederos o botaderos sin control alguno, afectando a la par nuestra propia 

superviviencia, contaminando el aire, agua y suelo. Todo ello es resultado de varios factores entre 

ellos la falta de conocimiento y consciencia en los dos actores principales: la población, por señirse 

a la cultura del consumismo (comprar productos de un solo uso) de manera irresponsable, sin 

preocuparse por los residuos que genera y el impacto que ejercen en el medio ambiente; el segundo 

actor lo constituyen las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de sensibilizar a la población 

e impulsar programas de gestión de residuos sólidos.  
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PARTE I 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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 PLANTEAMIENTO 

1.1.  Descripción de la Realidad Problemática 

Entre 1960 – 1970, el concepto de desarrollo sostenible inició su desarrollo, no obstante, 

recién en 1992 se aplica el término de manera específica al manejo de los residuos sólidos. 

En 1992, se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que 

se llevo a cabo en Río de Janeiro – Brasil; entre los documentos importantes aprobados esta la 

“Agenda XXI”; la cual recomienda incorporar prácticas para impulsar la segregación y reciclaje 

de los residuos, además de prestar atención a la sensibilización para reducir la generación de 

residuos, así como asegurar su disposición de manera ambientalmente segura. 

En America Latina y el Caribe (ALC), el Perú se ubica entre los países con la menor 

generación per cápita de residuos solidos urbanos con 0.75 kg/hab./dia, seguido por Brasil, 

República Dominicana, Argentina, Panamá y Chile. Sin embargo, en cuanto a la disposición 

sanitariamente segura de los residuos sólidos, el Perú se ubica entre los cinco países con el peor 

manejo de residuos a disponer, ya que no cuenta con infraestructura especializada y éstos se 

disponen en vertederos o botaderos a cielo abierto, lo cual se traduce en mayor contaminación 

(aire, agua y suelo) y degradación del entorno, además de impulsar de manera negativa la 

informalidad en los recicladores y exponer la salud y vida del personal del servicio de recolección, 

al ser vulnerables a contraer enfermedades infecciosas. 

A nivel nacional, se apreció un aumento de 1.7% en la generación de residuos sólidos, 

durante el periodo 2014-2015; pues se pasó de 7,461,627 toneladas de residuos municipales 

urbanos, generados en el 2014, a 7,588,646 toneladas, generadas en el 2015, donde el 64,8% 

corresponde  fuentes domiciliarias y el 35,2% a fuentes no domiciliaria; y que en su composición 
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predomina los residuos orgánicos con el 58,75 %, seguido por los residuos reciclables con un 

18,60%, 14,28% de residuos no aprovechables y 8,37% de residuos peligrosos. Entre sus 

principales componentes la materia orgánica abarca el 58,75%, papel y cartón el 7,71%, 2,52% en 

plástico PET, bolsas con 4,26% y residuos sanitarios con 8,18%. 

En el año 2015, el departamento de Lambayeque, fue el tercer departamento con mayor 

generación per cápita con 0.80 kg/hab/día, generando 95,016 ton/año, el valor más alto después de 

Lima y Callao. 

En el departamento de Lambayeque, no existe una infraestructura para el correcto 

tratamiento de residuos sólidos, estos se disponen de manera inadecuada en los 29 botaderos a 

cielo abierto, que en el 2015 se dispusieron 285,048 ton de residuos sólidos, de lo cual el 71.8% 

son residuos domiciliarios y el resto provino de fuentes diversas (comerciales, industriales, etc.).  

La provincia de Ferreñafe generó 0.97 kg/hab/día, Chiclayo 0.76 kg/hab/día, Lambayeque 0.66 

kg/hab/día. No obstante y debido a la población de cada territorio es que Chiclayo generó 223,400 

toneladas anuales, Lambayeque 39,404 kg/hab/día y Ferreñafe con 22,244 ton/año. 

En la provincia de Lambayeque en el año 1998 se conformó una asociación entre seis 

distritos; entre los años 2007 – 2010 se aprobó la Ley N° 29029, su modificación Ley N°29341 

con su Reglamento, mediante la cual se formaliza la Mancomunidad Municipal del Valle La 

Leche - MMUVALL, en el año 2011, que consta de seis distritos, dispuestos en  tres bloques, 

el Bloque I, lo conforman los distritos de Pacora y Jayanca; el Bloque II los distritos de 

Mochumí, Túcume e Illimo y el Bloque III el distrito de Mórrope, el objetivo de la 

mancomunidad es la de unir esfuerzos para generar proyectos que los beneficie, además de 

promover e impulsar el desarrollo local, mitigando los diferentes problema que afectan a la 

población.  
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Uno de los grandes problemas que afrontan las ciudades que conforman la mancomunidad 

es el deficiente manejo de  residuos sólidos. Los distritos del Bloque II, según informe 2017 – 

MINAM, generaron 2,664 ton/año (Mochumí), 1,620 ton/año (Túcume) y 360 ton/año (Illimo); 

obteniendo un acumulado de 4,644 ton/año, residuos que fueron desechados en diferentes 

botaderos a cielo abierto, entre los principales están en Mochumí (Caserío Maravillas), Túcume 

(Caserío San Luis – Pacora) e Illimo (Sector El Álamo); residuos sólidos desechados sin 

tratamiento alguno, lo que genera contaminación en suelo y aire, además de causar diferentes 

cuadros de enfermedades en la población. 

Las poblaciones de las zonas urbanas que conforman las ciudades de Mochumí, Túcume 

e Illimo, se ven afectadas constantemente por la presencia de botaderos dispersos por diferentes 

sectores de cada ciudad, lo que impacta negativamente, generando contaminación ambiental e 

impactos negativos en el ecosistema, afectando la calidad de vida y la salud de los pobladores, 

problema que requiere soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

Es por ello que los distritos de Mochumí, Túcume, Illimo, Pacora y Jayanca, que forman 

parte de la Mancomunidad del Valle La Leche – MMUVALL, sin considerar el distrito de 

Mórrope, han realizado un estudio denominado “Mejoramiento, Ampliación del servicio de 

Limpieza Publica en las áreas urbanas y en los centros poblados de Pacora, Jayanca, Illimo, 

Túcume y Mochumí – Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque”, que propone el 

mejoramiento de las condiciones sanitarias de la población de los distritos de la Mancomunidad 

del Valle La Leche – MMUVALL, por medio de cuatro factores, los cuales son: 

El almacenamiento y barrido de calles: Que comprende la adquisición de equipamiento 

para barrido y un sistema de un ruteo de barrido. 
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Recojo y transporte de los residuos sólidos: Que comprende la compra de equipos para el 

recojo y transporte, implementos de protección personal y un sistema de ruteo de recolección. 

Disposición final de los residuos sólidos: Que comprende en la construcción de un Relleno 

Sanitario para los residuos solidos municipales y equipamiento para la disposición final de los 

mismos. 

Gestión administrativa y financiera: Que comprende programas de gestión. 

Prácticas de la población: Que comprende la difusión de adecuadas prácticas ambientales, 

sencibilizacón sobre el pago de servicios de recolección y transporte.  

El presente proyecto de investigación tiene la intención de complementar y potencializar 

el proyecto presentado por la mancomunidad, es por ello que se propone la implementación de una 

infraestructura de un CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES PARA EL BLOQUE II - MMUVALL, en la cual se considerarán medidas 

para la clasificación, segregación y reciclaje de los residuos sólidos desechados y así contribuir 

a reducir los impactos negativos del ecosistema, que afectan a la salud y calidad de vida de los 

pobladores. 

1.2.  Descripción del Proyecto 

La presente investigación se centra en el tema de manejo y tratamiento de residuos solidos 

municipales de las ciudades de Mochumí, Túcume e Íllimo, que conforman el bloque II de la 

Mancomunidad Municipal del Valle La Leche – MMUVALL, teniendo como fin mejorar la 

calidad de vida del poblador. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizará un diagnóstico, partiendo desde el área 

de estudio, haciendo énfasis en su aspecto físico, demográfico-social, económico, salud-social y 
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riesgos medioambientales, que nos permitirán conocer la situación actual de las ciudades del 

bloque II – MMUVALL. 

Se analizarán las fases del manejo integral de residuos solidos municipales, principalmente 

los procesos desde la recepción de los residuos solidos recolectados, la segregacion y tratamiento 

de los mismos según el tipo de residuo, hasta la obtención de un subproducto. Asimismo se hará 

una evaluación crítica de las infraestructuras existentes y un análisis de su ubicación, 

emplazamiento y funcionamiento. Ademas se analizará y calculará la generación de residuos 

solidos desechados, su composición, densidad, humedad y demás factores que influyen sobre los 

residuos y que permiten obtener parámetros de volumen y capacidad. 

Como respuesta a la problemática de la investigación y el análisis del diagnostico, se 

propondrá el proyecto: “Centro de Tratamiento de Residuos Solidos Municipales”, para las 

ciudades de Mochumí, Túcume e Íllimo – Bloque II – Mancomunidad Municipal  del Valle La 

Leche (MMUVALL), que cumpla con los lineamientos obtenidos de las conclusiones; ofreciendo 

al bloque II – MMUVALL, una infraestructura que complementa y aporta en el manejo integral 

de residuos solidos de la zona, además de contribuir en el desarrollo ambiental, social y cultural 

del poblador, donde se fomentará la conscientizacion en la poblacion sobre los residuos solidos y 

el adecuado manejo desde el hogar,  todo ello en conjunto contribuirá en el cuidado y preservación 

del medio ambiente, lo cual se vera reflejado en la salud física, mental y emocional de los 

pobladores de la zona. 

1.3.  Formulación de la Pregunta de Investigación 

¿En qué medida el proyecto  “CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES PARA LAS CIUDADES DE MOCHUMÍ, TÚCUME E ILLIMO”, contribuirá 

con reducir los impactos negativos en el ecosistema, siendo estos la contaminación de aire, suelo, 
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quema de residuos sólidos, que afectan a la salud y calidad de vida de los pobladores de las 

ciudades de Mochumí, Túcume e Illimo - Bloque II – MMUVALL?  

1.4.  Hipótesis 

Si se proyecta un “CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES PARA LAS CIUDADES DE MOCHUMÍ, TÚCUME E ILLIMO”, entonces se 

contribuirá a contrarrestar los impactos negativos en el ecosistema y a mejorar la calidad de vida 

de los pobladores de las ciudades del Bloque II - MMUVALL. 

1.5.  Objetivos 

1.5.1.  Objetivo General 

Diseñar una propuesta arquitectónica de un Centro de Tratamiento de  Residuos Sólidos 

Municipales para las ciudades de Mochumí, Túcume e Illimo – Bloque II – Mancomunidad 

Municipal del Valle La Leche – MMUVALL, destinado para el correcto procesamiento, 

segregación y valorización de los residuos sólidos, con el fin de contrarrestar la contaminación 

ambiental y con ello mejorar la calidad de vida y salud de los pobladores. 

1.5.2.  Objetivo Específico 

 Conocer y analizar el área de estudio para identificar la situación actual del manejo de los 

residuos sólidos en las ciudades de Mochumí, Túcume e Illimo. 

 Identificar la zonificación, flujos y relaciones espaciales de las diferentes áreas que 

comprenden un centro de tratamiento de residuos sólidos. 

 Conocer y Estudiar los usuarios involucrados, en la generación, caracterización, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de las ciudades Mochumí, Túcume 

e Illimo. 
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 Analizar el estudio “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Publica en las 

Áreas Urbanas y en los Centros Poblados de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí, 

pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”. 

 Evaluar tecnologías y procesos, aplicables para el tratamiento de residuos sólidos. 

 Elaborar un programa arquitectónico, para diseñar una propuesta de un centro de 

tratamiento de residuos sólidos para las ciudades de Mochumí, Túcume e Illimo. 

1.6.  Justificación e Importancia 

1.6.1.  Justificación 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 Las ciudades de Mochumí, Túcume e Illimo – Bloque II – MMUVALL, no cuentan con 

una infraestructura, en la cual se realice la segregación, clasificación y valorización de los 

residuos sólidos municipales. 

 La salud de la población, se ve afectada por la contaminación ambiental producto del 

deficiente manejo de los residuos sólidos, lo que origina vectores y enfermedades. 

 La disposición final de residuos sólidos no se realiza de manera sanitaria ni ambientalmente 

segura. 

1.6.2.  Importancia 

La importancia de la presente investigación radica en: 

 La propuesta contribuirá a disminuir en gran medida la contaminación por residuos sólidos, 

en las ciudades de Mochumí, Túcume e  Illimo, pertenecientes al Bloque II – MMUVALL. 

 La propuesta servirá como prototipo para las ciudades aledañas que presentan el mismo 

problema de inadecuado manejo de residuos sólidos; además permitirá alargar la vida útil 
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del relleno sanitario del Bloque II, el cual tiene un estudio aprobado por la Mancomunidad 

Municipal Valle La Leche – MMUVALL. 

 Permitirá demostrar que el adecuado manejo de los residuos sólidos, mediante 

infraestructuras y políticas ambientales, contribuirán al desarrollo y bienestar de la 

población.  

1.7.  Variables Indicadores 

 Identificación de variables: 

 Variable Independiente (V1):  

Centro de tratamiento de residuos sólidos. 

 Variable dependiente (V2):  

Factores ambientales impactados por el mal manejo de residuos sólidos 
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Cuadro N° 1.   

Operacionalización de variables 
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Elaboración propia 
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1.8.  Alcances y Limitaciones 

1.8.1.  Alcances 

 El ámbito de estudio corresponde a las ciudades de Mochumí, Túcume e Illimo – Bloque 

II – Mancomunidad Municipal del Valle La Leche – MMUVALL. 

 Se trabajara con una población proyectada al año 2039, con una temporalidad de 20 años. 

 Lograr disminuir en gran medida el deficiente manejo de los residuos sólidos en las 

ciudades del Bloque II – MMUVAL, considerando el elevado volumen de residuos sólidos 

y la no existencia de dichas infraestructuras. 

1.8.2.  Limitaciones 

 No hay un estudio actualizado de residuos sólidos. 

 No hay datos específicos, referentes a la cauterización de residuos sólidos del lugar de 

estudio. 

 No existe una reglamentación específica para este tipo de proyectos. 

1.9.  Metodología  

1.9.1.  Método y tipo de investigación 

1.9.1.1.  Método. 

De acuerdo a la metodología para demostrar la hipótesis, el trabajo de investigación se 

realizará empleando el Método descriptivo, que permitirá obtener una imagen clara sobre la 

situación actual de las ciudades de Mochumí, Túcume e Illimo – Bloque II – MMUVALL, con 

respecto a los residuos sólidos municipales, a partir de las condiciones normativas, físicas, teóricas 

y contextuales.  
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1.9.1.2.  Tipo de Investigación. 

La investigación es de tipo Aplicada, ya que se elaborará un análisis sobre el manejo de 

residuos sólidos con respecto a la realidad problemática del área de estudio, proponiendo 

alternativas de tratamiento, que aporten a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 MARCO TEORICO 

2.1.  Antecedentes de investigación 

2.1.1.  Tesis Referentes 

2.1.1.1.  Tesis N° 01: Jara, H. (2017), “Arquitectura Industrial: Planta de segregación, 

valorización y disposición final de residuos sólidos urbanos para Arequipa Metropolitana”, 

Universidad Católica de Santa María, Arequipa – Perú. 

1. Problemática: 

La presente investigación muestra la siguiente problemática: 

 La ciudad de Arequipa no presenta con infraestructura de segregación ni clasificación de 

residuos sólidos, estos son depositados en botaderos a cielo abierto, lo que origina el 

aumento de enfermedades y la aparición de vectores (roedores, moscas, etc). 

 La poca cobertura del servicio de recolección y transporte en la ciudad, que genera  lugares 

donde la gente, al no tener con el servicio, improvisa puntos de disposición de residuos 

sólidos indeseados (puntos críticos), degradando el entorno y presentando un riesgo 

sanitario. 

2. Investigación: 

La investigación de la presente tesis se centra en el análisis de:  

 Situación actual de Arequipa Metropolitana, enfocado al análisis que comprende la 

dinámica territorial externa, que abarca aspectos histórico, geográfico, poblacional, 
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económico, cultural y gestión de RSU; y la dinámica territorial interna, cuyos datos dan un 

panorama actual del estado de la ciudad de Arequipa. 

 Análisis de Infraestructuras para el Tratamiento de Residuos Sólidos, donde se 

menciona que existe una Planta de Reciclaje (de papel, cartón y plástico), ubicada en el 

distrito de Yanahuara, la cual solo tiene capacidad operativa para reciclar los RSU de su 

distrito, obligando a los distritos aledaños a depositar los RSU en los 10 botaderos que se 

localizan en la periferia de la ciudad. Teniendo Arequipa metropolitana una generación per 

cápita de 7.00 kg/hab./día. 

 Análisis de los usuarios, donde identifica a cada actor que participara del proceso en su 

propuesta, lo cual va de acuerdo a las diferentes zonas, desde los empleados 

administrativos, público visitante, empleado laboratorista, personal obrero (planta 

industrial y de procesos abastecimiento y limpieza, zonas de servicios, áreas de alimentos 

y área de atención médica). 

 Análisis del terreno, donde se presenta el análisis físico – espacial, topográfico y 

geomorfológico, accesibilidad y  climático; en un área otorgada por el municipio de 

Arequipa. 

 Estudio y conocimiento de tecnologías que serán aplicadas, indica algunos elementos 

de carácter sustentable que serán utilizados en propuesta, como: paneles fotovoltaicos (en 

coberturas de sierra), sistema vigas compuestas tipo Pratt, sistema de columnas compuestas 

tipo C. 
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3. Propuesta: 

 Planta de segregación, valorización y disposición final de residuos sólidos urbanos 

- Ubicación: Pampa Escalerilla, distrito Cerro Colorado, departamento de Arequipa. 

- Área del terreno: 59.66 ha. 

- Área Construida:  

Cuadro N° 2.  

Porcentaje de área techada y área libre - Tesis 01 

 Área (m2) Área (Ha) Porcentaje 

Área Techada 46,216.58 4.62 15.20% 

Área Libre 257,929.36 25.79 84.80% 

Área del terreno 304145.94 30.41 100.00% 
Fuente: Arquitectura Industrial: Planta de segregación, valorización y disposición final de residuos solidos 

urbanos para Arequipa Metropolitana. – UCSMA. Autor: Jara H. 

Elaboración Propia 

 Programa propuesto: 

La presente tesis presenta 6 zonas, las cuales se distribuyen en el terreno de la siguiente 

manera: 

Cuadro N° 3.  

Distribución en % por zonas - Tesis 01 

Zonas Área(m2) Porcentaje 

Zona Administrativa 661.80 7.69% 

Zona de Motivación y difusión del conocimiento 1795.00 20.86% 

Zona de Análisis 463.50 5.39% 

Zona Industrial del Personal 667.90 7.76% 

Zona de Segregación de Residuos 4627.16 53.78% 

Zona de Servicios de Complemento 388.85 4.52% 

Área total 8,604.21 100.00% 
Fuente: Arquitectura Industrial: Planta de segregación, valorización y disposición final de residuos solidos 

urbanos para Arequipa Metropolitana. – UCSMA. Autor: Jara H. 

Elaboración Propia 

A continuación, se detalla cada zona propuesta, indicando área y capacidad: 
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Cuadro N° 4.  

Programa arquitectónico propuesto - Tesis 01 

Zona Ambientes Cantidad Capacidad Área (m2) 

Zona Administrativa 661.80 

Zona 

Administrativa 

Hall de ingreso 1.00 25 pers. 50.00 

Punto de control e informes 1.00 2 pers. 8.80 

Gerencia General 1.00 10 pers. 47.50 

Gerencia Administrativa 1.00 18 pers. 73.00 

Jefes de sección y secretaria 1.00 16 pers. 160.00 

Oficina de comunicación y 

relaciones exteriores 
1.00 5 pers. 37.50 

Cuerpo gerencial 1.00 19 pers. 142.50 

Sala de descanso 1.00 4 pers. 16.00 

Depósitos 1.00 2 pers. 20.00 

Hall de servicio 1.00 10 pers. 14.00 

ss.hh 2.00 12 pers. 92.50 

Zona de Motivación y Difusión del Conocimiento 1795.00 

Zona de 

Motivación y 

Difusión del 

Conocimiento 

Hall de bienvenida 1.00 40 pers. 120.00 

Auditorio 1.00 50 pers. 75.00 

Área museográfica 1 1.00 50 pers. 325.00 

Área museográfica 2 1.00 50 pers. 325.00 

SUM 1 1.00 50 pers. 90.00 

SUM Principal 1.00 60 pers. 108.00 

SUM Panorámico 1.00 50 pers. 90.00 

Aula polivalente principal 1.00 20 pers. 75.00 

Aulas polivalentes 4.00 20 pers. 144.00 

Depósitos 1.00 1 pers. 20.00 

Azotea mirador 1.00 50 pers. 305.00 

ss.hh 1.00 16 pers. 118.00 

Zona de Análisis 463.50 

Zona de 

Análisis 

Hall Principal 1.00 8 pers. 40.00 

Oficina de entregas de muestras 1.00 2 pers. 10.00 

Archivo 1.00 1 pers. 6.00 

Gerencia de Investigación 1.00 10 pers. 45.00 

Hall de distribución 1.00 5 pers. 22.00 

Sala de  pre-tratamiento 1.00 7 pers. 56.00 

Sala de análisis físico y químico 1.00 7 pers. 45.50 

Sala de control microbiológico de 

muestras orgánicas 
1.00 10 pers. 86.00 

Área de servicio de laboratorio 1.00 5 pers. 35.00 

ss.hh 1.00 16 pers. 118.00 
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Zona Ambientes Cantidad Capacidad Área (m2) 

Zona Industrial del personal 667.93 

Zona Industrial 

del personal 

Hall de recepción 1.00 15 pers. 30.00 

Vestidores 2.00 20 pers. 120.00 

Zona de asistencia 1.00 2 pers. 24.00 

Comedor 1.00 40 pers. 80.00 

Área/ingreso de servicio 3.00 10 pers. 165.00 

Cocina 1.00 34 pers. 213.93 

Centro de vigilancia 1.00 7 pers. 35.00 

Zona de Segregación de Residuos 4627.16 

Zona de 

Segregación de 

Residuos 

Fosos de recepción de orgánicos 1.00 1 pers. 71.56 

Fosos de recepción de inorgánicos 1.00 1 pers. 71.56 

Fosos de recepción de NO 

clasificados 
1.00 1 pers. 114.49 

Área de separación y clasificación 1.00 22 pers. 1081.22 

Área de trituración de orgánicos 1.00 3 pers. 27.00 

Área de almacenamiento de 

subproductos suelto 
2.00 9 pers. 540.00 

Plataformas de carga 

(compactación) y despacho de sub 

productos 

1.00 5 pers. 133.33 

Almacén de subproductos 1.00 16 pers. 960.00 

Área compactación y despacho de 

rechazo 
1.00 3 pers. 75.00 

Almacén momentáneo de rechazo 1.00 4 pers. 120.00 

Área de compactación y despacho 

de voluminosos 
1.00 2 pers. 50.00 

Almacén de voluminosos 2.00 3 pers. 180.00 

Área de servicio interno 1.00 21 pers. 441.00 

Área de servicio externo 1.00 36 pers. 762.00 

Zona de Servicios de Complemento 388.85 

Zona de 

Servicios de 

Complemento 

Atrio de ingreso 1.00 1 pers.  

Comedor de empleados 1.00 96 pers. 201.85 

ss.hh visitas y comedor – damas 1.00 4 pers. 30.00 

ss.hh visitas y comedor - varones 1.00 6 pers. 45.00 

Librería & tienda 1.00 40 pers. 112.00 

Total 8604.24 

Área libre (vegetación, estacionamiento) 9439.37 

Total 18043.61 
Fuente: Arquitectura Industrial: Planta de segregación, valorización y disposición final de residuos solidos 

urbanos para Arequipa Metropolitana. – UCSMA. Autor: Jara H. 

Elaboración Propia 

  



     33 

 

 Descripción de la propuesta: 

- Entre los principales critertios considerados en la propuesta, se encuentra la orientación de 

la misma con respecto a la dirección de los vientos, ésto para evitar la resistencia de la 

pieza arquitectónica contra el viento; en la misma línea, la propuesta ha considerado un 

escalonamiento en los volúmenes, lo que ha aprovechado para ubicar el ingreso de los 

residuos en la cota más alta y el área de despacho de sub productos post-segregación, en la 

cota más baja.  

- La propuesta consta de cuatro bloques de los cuales tres corresponden a la zona industrial, 

cabe señalar que el diseño se plantea seis sectores: Sector Industrial, Sector de motivación 

y difusión, sector administrativo, sector de servicio, sector del personal obrero y el sector 

de análisis. 

- En cuanto a la iluminación y ventilación, la propuesta considera la implementación de 

paneles solares para aprovechar la captación de radiación y ésta pueda ser almacenada y 

transformada en energía eléctrica, dichos paneles se ubican en la elevación de la cara 

superior de los volúmenes, a la vez, la propuesta considera brindar iluminación a sus 

ambientes sin estar expuestos al asoleamiento, ello ubicando vanos en los planos superiores 

orientándolos al lado sur. 

- La propuesta, con intención de concientizar es que pone énfasis al visitante del complejo, 

que podrá recorrer el sector de motivación y difusión, donde se plantea un flujo externo 

para que el visitante visualice el proceso de clasificación de los residuos solidos en toda el 

área de procesamiento, a una cota de 10m más alta, el recorrido inicia en el auditorio y 

concluye en espacios poli-funcionales que fortalecen los conocimientos adquiridos durante 

el recorrido mediante actividades informativas, recreativas y culturales. 
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- En cuanto al sistema constructivo, se propuso dos tipos: estructuras de concreto armado y 

estructuras metálicas, lo va de acuerdo a la actividad a realizar en los diferentes sectores. 

 Comentario Tesis 1: 

- Lo resaltante de esta propuesta es que además de buscar dar una solución al problema de 

los residuos sólidos de la ciudad, también plantea involucrar a la población en el proceso, 

proponiendo un área en la cual participan como visitantes con acceso a observar el proceso 

de clasificación y tratamiento de los residuos sólidos, y reforzando posteriormente con 

actividades y charlas, para que están sean empleadas en los hogares.  

2.1.1.2.  Tesis N° 02: Franco, J. (2016), “Diseño de planta de tratamiento de desechos 

sólidos para la ciudad de Babahoyo”, Universidad de Guayaquil, Guayaquil – Ecuador. 

1. Problemática: 

La presente investigación muestra la siguiente problemática: 

La ciudad de Babahoyo, no existe una correcta disposición final y tratamiento de residuos 

sólidos, por lo que afecta el medio ambiente y la salud de los seres vivos que lo habitan. 

Se producen un total de 655 t/d de residuos sólidos y que se disponen en 20 botaderos a 

cielo abierto, en la zona periférica de la ciudad de Babahoyo-Ecuador. 

2. Investigaciones: 

La investigación de la presente tesis se centra en el análisis de: 

 Análisis de conducción de los desechos sólidos en Babahoyo - Ecuador 

El progresivo desarrollo cultural y económico de Ecuador ha causado un incremento en la 

generación de residuos sólidos domiliarios (orgánicos e inorgánicos). Ante ese panorama se 

buscaba impulsar los estudios de Gestión Integral, además de aprovechar los residuos sólidos; para 



     35 

 

lo cual se han reunido 20 gobiernos autónomos descentralizados para conformar la Mancomunidad 

Mundo Verde. 

 Situación Actual del Botadero de Babahoyo 

La situación del actual botadero es precaria, puesto que no se tiene control alguno sobre la 

disposición de los residuos; sanitariamente hablando es inseguro, ya que expone a las personas del 

entorno y recicladores informales a concebir enfermedades, además de contaminar el paisaje 

urbano y aire con los munticulos de residuos y olores de su descomposición que no son 

controlados. 

 Análisis arquitectónicos de una Planta de Tratamiento. 

- Aspecto Funcional: Disponer de circulaciones directas y no tan forzosas. 

- Aspecto Ambiental: En las áreas de tratamiento no debe de existir radiación solar. 

Establecer el proyecto de acuerdo al flujo de los vientos para optimizar los medios de 

ventilación. Desarrollar ambientes interconectados por intermedio de plazas libres que 

contribuyan al aire natural. 

- Paisajes: Brindar al  entorno, espacios de estar y descanso. Tener criterios de barrera 

vegetal de árboles para general un área de amortiguamiento. 

- Estructurales: La estructura metálica, es un sistema completo de reforzamiento de grandes 

luces que tienen ciertos espacios. 

- Instalaciones: Se considera la normativa en cuanto a sistemas contra incendios, por ser una 

infraestructura que tendrá áreas de almacenamiento de materia inorgánica y orgánica. 

- Acabados: Para el cerramiento de los ambientes, se considera planchas metálicas, que 

permiten evitar concentrar el calor. 
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 Análisis de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos “Los Hornillos”- España. 

- Ubicación: Se encuentra afuera de la ciudad de Valencia, en una zona industrial, con una 

superficie de 6.00 ha. 

- Aspecto Arquitectónico: La propuesta se integra paisajista y territorialmente al entorno, 

puesto que debe seguir el mismo criterio de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. 

- Aspecto formal: La edificación es regular volumétricamente hablando, esta compuesta por 

bloques de medidas generosas. 

3. Propuesta: 

 Diseño de la Planta de Tratamiento de desechos sólidos para la ciudad de Babahoyo-

Ecuador. 

- Ubicación: Cuidad de Babahoyo, provincia de los Ríos, País Ecuador. 

- Área de Terreno: 6,21 Hectáreas. 

- Capacidad: 50 ton/h 

- Programa propuesto:  

La presente tesis presenta 08 zonas, las cuales se distribuyen en el terreno de la siguiente 

manera. 

Cuadro N° 5. 

Distribución en zonas - Tesis 02 

 
Fuente: Diseño de planta de tratamiento de desechos solidos para la ciudad de Babahoyo – Univ. Guayaquil. 

Autor: Franco, J. 

Elaboración propia. 
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A continuación, se detalla cada zona propuesta, indicando área y capacidad. 

Cuadro N° 6 

Programa arquitectónico propuesto - Tesis 02 
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Fuente: Diseño de planta de tratamiento de desechos solidos para la ciudad de Babahoyo – Univ. Guayaquil. 

Autor: Franco, J. 

Elaboración propia. 

 Descripción de la propuesta: 

- La finalidad del proyecto, es dar solución al deficiente tratamiento de los residuos solidos, 

ofreciendo una infraestructura que cumpla con los estándares necesarios para el adecuado 

manejo de los residuos de la ciudad de Babahoyo. 

- La dimensión de los volúmenes y ambientes de la propuesta, son holgadas, creando 

espacios amplios para el tipo de actividad y equipamiento que se realiza. 

 Comentario 

- La presente tesis se centra en el estudio del tratamiento de residuos sólidos, mitigando el 

problema de los botaderos y vertederos informales, además de mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la zona. 

- Debido a que la mayor parte de los residuos generados son órganicos, se propone una  zona 

de compostaje, en la cual se aprovechará la materia orgánica.  
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2.1.1.3.  Tesis N° 03: Ajin R. (2010), “Diseño y planificación del edificio para la planta 

de clasificación, embalaje y reciclaje de desechos sólidos del municipio de Tecpán – 

Guatemala”, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. 

1. Problemática:  

La presente investigación muestra la siguiente problemática: 

- Frente al aumento de los residuos sólidos los hogares de la ciudad de Tecpán optaron en 

quemar sus desechos en sus hogares. 

- La falta de capacidad del relleno sanitario y el aumento de la generación de residuos, 

producen otros problemas como la quema indiscriminada de residuos, el surgimiento de 

botaderos en diferentes puntos de la ciudad, la dispersión de olores desagradables y la 

contaminación del paisaje urbano. 

2. Investigación: 

La investigación de la presente tesis se centra en el análisis de: 

 Análisis de residuos ganaderos. 

Los principales residuos ganaderos son los derivados del estiércol, que son producidos por 

el ganado vacuno, porcino y aves. Dichos residuos son ricos en nutrientes, los cuales son 

absorbidos por las plantas al incorporarlos con la tierra.  

 Análisis de compostaje y reactores. 

Para obtener compost, se requiere únicamente materia orgánica, mientras más cuidado se 

tenga en la separación primaria, mejor será la calidad del compost; para ello se recomienda 

implementar un plan de segregacion en la fuente. 
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Sin embargo, si aún no se cuenta con el plan mencionado, el procedimiento es separar los 

restos orgánicos del resto de los residuos, mediante un cribado o de manera manual, luego de 

obtener la materia organica se tritura y se dispone a ser compostado 

 Análisis del marco legal ambiental. 

Para elaborar el proyecto se ha tenido en cuenta todas las normativas que rigen el correcto 

manejo y tratamiento de residuos solidos, ajustandose a la realidad para el futuro desarrollo del 

proyecto. 

 Análisis situación actual de la ciudad de Tecpán. 

La ciudad de Tecpan, es considerada un eje para el comercio y comunicaciones a nivel 

mundial, esto por su ubicación, ya que colinda con México, Belice, El Caribe, Honduras y El 

Salvador; lo cual ha sido beneficioso para el desarrollo de la ciudad y el turismo. O obstante 

también ha traído aspectos negativos, como la contaminación, el excesivo consumismo para 

garantizar la comercialización de productos, además del desorden y la falta de puntos de acopio 

de residuos solidos. Tecpan, es una ciudad con capacidad turística y comercial, pero ello requiere 

ir de la mano con un plan de manejo de residuos y una infraestructura adecuada a la necesidad. 

 Análisis económico de los residuos agrícolas, de la ciudad de Tecpán. 

Tecpan, es una ciudad principalmente agrícola, tan asi que su economía se basa en la 

agricultura y la industria, lo cual ha permitido el crecimiento de toda la ciudad. 

3. Propuesta: 

 Edificio de clasificación de residuos sólidos para el municipio de Tecpán 

- Ubicación: El proyecto estará localizado en la ciudad de Tecpán, departamento de 

Chimaltenango – Guatemala. 

- Área de terreno:  9’472,00 m2 
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- Área construida: 350,68 m2. 

Cuadro N° 7.  

Porcentaje de área techada y área libre - Tesis 03 

  Área (m2) Área (ha) Porcentaje 

Área techada 568.68 0.06 6.00% 

Área libre 8904 0.89 94.00% 

Área del terreno 9472.68 0.95 100.00% 
Fuente: Diseño y planificación del edificio para la planta de clasificación, embalaje y reciclaje de desechos solidos 

del municipio de Tecpan -  Univ. San Carlos de Guatemala. Autor: Ajin R. 

 

 Programa propuesto 

La presente tesis presenta 02 zonas, las cuales se distribuyen en el terreno de la siguiente 

manera: 

Cuadro N° 8.  

Distribución en % por zonas - Tesis 03 

Zonas Área(m2) Porcentaje 

Zona de clasificación 267.33 2.82% 

Zona Administrativa 1083.35 11.44% 

Área Libre (*) 8904 94.00% 

Área Total 9472.68 100.00% 

(*) Se ha considerado el área correspondiente a plazas y circulaciones. 

Fuente: Diseño y planificación del edificio para la planta de clasificación, embalaje y reciclaje de desechos solidos 

del municipio de Tecpan -  Univ. San Carlos de Guatemala. Autor: Ajin R. 

Elaboración propia. 

A continuación, se detalla cada zona propuesta, indicando área y capacidad. 

Cuadro N° 9. 

Programa arquitectónico propuesto - Tesis 03 

Zona Ambientes Cantidad Área (m2) 
Área total 

(m2) 

Área de clasificación 267.33 

Área de 

Clasificación 

Área de descarga de 

desechos 
1.00 17.95 17.95 

Área de criba 1.00 10.95 10.95 

Área de selección 1.00 12.00 12.00 

Área de selección orgánica 1.00 12.00 12.00 

Almacenamiento de 

desechos clasificados 
1.00 18.70 18.70 
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Embaladoras 1.00 11.20 11.20 

Almacén de pacas de 

desechos 
1.00 6.06 6.06 

Carga de pacas de desechos 1.00 17.95 17.95 

Cuarto de maquinas 1.00 17.95 17.95 

Área de control eléctrico 1.00 6.87 6.87 

Almacén de desperdicios 1.00 25.00 25.00 

Área de incineración 1.00 40.50 40.50 

Área de procesamiento de 

compost 
1.00 70.20 70.20 

Área Administrativa 1083.35 

Área 

Administrativa 

Recepción 1.00 14.35 14.35 

Oficina administrativa 1.00 14.35 14.35 

Oficina contable 1.00 14.35 14.35 

Archivo  1.00 21.00 21.00 

Enfermería 1.00 14.00 14.00 

Vestuario de hombre 2.00 10.80 21.60 

Vestuario de mujeres 2.00 10.85 21.70 

Duchas 2.00 28.00 56.00 

Ss.hh 2.00 15.00 30.00 

Comedor 1.00 70.00 70.00 

Almacén de herramientas 1.00 12.00 12.00 

Bodega administrativa 1.00 12.00 12.00 

Parqueo 4.00 195.50 782.00 

Total 1350.68 

Área libre (vegetación) 8122.00 

Total 9472.68 
Fuente: Diseño y planificación del edificio para la planta de clasificación, embalaje y reciclaje de desechos solidos 

del municipio de Tecpan -  Univ. San Carlos de Guatemala. Autor: Ajin R. 

Elaboración propia. 

 Consideraciones: 

- Conservación de la biodiversidad: Conservar el potencial ecológico con el que aun cuenta 

el municipio de Tecpán 

- Drenaje pluvial: El tipo de construcción está considerando la topografía, dichas aguas serán 

drenadas a las cuencas principales. 
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 Descripción de la Propuesta 

 

Imagen N° 1. Vista en perspectiva de la propuesta  - Tesis 01 

El proyecto tiene como consigna el respetar el medio en el que se desarrolla, evitando 

modificar el entorno en el que será implantado y aprovechando al máximo los aspectos favorables 

(topografía, vientos, asoleamiento), el proyecto tiene como finalidad ser autosostenible y satisfacer 

las necesidades en cuanto a manejo de residuos refiere.  

El proyecto adicionalmente brinda ambientes confortables y amplios, en los cuales se 

puede desarrollar cada actividad y el resultado sea de calidad. Implementando instalaciones que 

respondan a la necesidad del proyecto. 

 Comentario: 

La presente tesis se centra en el estudio de la clasificación de los residuos sólidos que 

genera en la ciudad de Tecpán. Específicamente en los residuos orgánicos que son generados por 

la actividad ganadera y la agricultura. 

El estudio trata de considerar lo necesario de la conservación del medio ambiente, 

considerando una barrera forestal entre el proyecto y el entorno. 

El proyecto presenta 02 zonas importantes, entre ellas la de compostaje, ya que la mayor 

cantidad de residuos que produce la ciudad es de materia orgánica. 

El proyecto de investigación tiene muy claro las premisas del factor ecológico, funcional y 

tecnológico. 
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2.2.  Bases teóricas 

2.2.1.  Teorías Generales 

La presente investigación está orientada en la calidad de vida del ser humano, a través de 

sus distintas manifestaciones, para lo cual hemos tomado en cuenta los siguientes enfoques y 

teorías: 

2.2.1.1.  Enfoque: Teoría de las Tres Dimensiones de Desarrollo Sostenible.1 

Autor. Miren Artaraz Miñón, 2002. 

A pesar de la falta de concenso que el autor refiere, existen multiples interpretaciones que 

coninciden en que para alcanzar un crecimiento económico y lograr un desarrollo sostenible, se 

debe partir por buscar el respeto al medio ambiente, esto reflejado en cada politica y/o acción.  Así 

mismo el autor, cita lo recalcado por la presidenta del Consejo Europeo de Gotemburgo del 2001, 

Nicole Fontaine: “la voluntad de la Unión Europea a favor de un desarrollo sostenible, cuyas tres 

dimensiones, la económica, la social y la medioambiental, son indisolubles”.  La cual ha sido 

graficada por el autor como un triángulo de lados iguales, con una dimensión en cada vértice, 

dejando un área central que representaría la zona de equilibrio que daría lugar al desarrollo 

sostenible.  

Esquema N° 1. 

Resumen de la Teoría de las Tres Dimensiones del Desarrollo Sostenible 

 
Elaboración propia. 

                                                 
1 Se localiza en Ecosistemas: Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1887
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El autor identifica y desarrolla las tres dimensiones de la siguiente manera: 

 Dimensión económica 

En la presente dimensión el autor hace mención de una reflexiva diferencia entre 

Crecimiento y Desarrollo, la primera medida por el PIB, y la segunda por la calidad de vida de 

los habitantes; el autor trae a acolación esta diferencia puesto que en 1990, en el primer 

documento sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas, se elaboró el Índice 

de Desarrollo Humano, dicho índice permite medir el progreso de un país, teniendo como 

principal parámetro, no el PIB, sino el nivel educativo de la población, el ingreso percápita y la 

esperanza de vida de los habitantes. 

Adicionalmente, propone cuantificar lo que le cuesta al medio ambiente el desarrollo de 

las actividades económicas e industriales, lo cual priopone debería ser incluido en el PIB.  

 Dimensión social 

El autor cita a Redclift (1996), quien menciona “la gestión y los conflictos ambientales 

están relacionados con dos procesos: la forma en que las personas dominan la naturaleza y 

dominación ejercida por algunas personas sobre otras”.  Ante esto el autor refiere que el dominio 

que realizan las personas sobre el medio ambiente, es notorio. Menciona que existe una deuda 

ecológica, que lo define como la no consideración de externalidades ni los costos sociales, de los 

países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo, cuando realizan las exportaciones de 

recursos naturales, ya que los costos que pagan los países desarrollados no corresponden con el 

valor real de la extracción y recursos. 

 Dimensión ecológica 

En la presente dimensión el autor platea tomar como ejemplo a la naturaleza, donde se 

minimice o anule la produción de residuos y se plantee un sistema productivo que requiera 
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únicamente de recursos y energías renovables; haciendo más estrecha la brecha entre la producción 

y el residuo, cerrando así los ciclos, por ello el autor considera que a partir de una economía 

circular, se podría lograr la sostenibilidad desde el ámbito ecológico. 

El autor precisa que para lograr un verdadero desarrollo sostenible se debe considerar las 

tres dimensiones al mismo nivel de importancia, sin poner una sobre la otra, la aplicación de las 

dimensiones debe ser global; para lograrlo no es suficiente con los modelos económicos actules, 

se tiene que promover nuevos plantemientos en diferentes rubros (sociales, económicos y 

medioambientales).  

2.2.1.2.  Enfoque de las 3 erres de la Ecología: Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

Autor: José David Lara González, 2008.2 

El autor rescata la antigua imagen del “Triangulo de la Ecología”: Reducir, Reutilizar, 

Reciclar; aunque no siempre se respete el orden del enfoque, reanudando y defendiendo el sentido 

y la intención original. 

Esquema N° 2 

Enfoque de Las Tres Erres de la Ecología 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                 
2 José David Lara González. Ingeniero civil, Profesor investigador del Departamento Universitario para el 

Desarrollo Sustentable. Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México.  
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2.2.1.3.  Enfoque de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Autores: Gladys Monge3; Jaramillo 

El autor refiere que las consecuencias de la mala gestión de residuos sólidos, afecta tanto 

a la salud humana como al medio ambiente, pues las personas pueden verse perjudicadas por 

contacto directo o indirecto con los residuos y el medio ambiente se ve afectado con las fuentes de 

contaminación (suelo, aire y agua). 

El autor manifiesta que la salud de las personas se puede afectar directamente cuando tienen 

contacto directo con los residuos, al mezclar los mismos con residuos peligrosos domésticos 

(vidrios rotos, metales, jeringas, hojas de afeitar, etc.) o incluso con residuos y sustancias derivados 

de hospitales. En cambio, contacto indirecto con los residuos, se refiere a la proliferación de 

animales, que son atraídos por los residuos sólidos como ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, 

etc. que se reproducen en ese medio, y se convierten vectores, es decir son portadores y 

transmisores de enfermedades que pueden ocasionar desde diarreas hasta tifoidea. 

Con respecto al efecto ambiental, el autor tiene diversas percepciones, desde el deterioro 

del paisaje urbano y rural por el arrojo de basura de manera descontralada en las calles, 

generándose puntos críticos y surgiendo más y nuevos botaderos a cielo abierto, lo cual conlleva 

a espisodios de quema de basura, generando humos que causan diferentes problemas como 

afecciones respiratorias, reducción de visibilidad; que adicionado con las corrientes de viento, 

dispersan los olores y microorganismos hasta las poblaciones aledañas causando otro tipo de 

enfermedades; otro efecto negavito es el deterioro del suelo utilizado como botadero, lo cual afecta 

directamente en la desvalorización del mismo y de los predios ubicados en su entorno inmediato. 

                                                 
3 Ex- Asesora en Residuos sólidos del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(CEPIS-OPS), de la organización Panamericana de la Salud. Ha realizado asesorías técnicas en residuos municipales 

y peligrosos en el Perú y otros países de América Latina y El Caribe. 
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Seguidamente, el autor precisa que la disposicitón inadecuada afecta también en la contaminación 

de corrientes de agua (acequias, ríos, arroyos, etc.), debido al vertimiento de residuos en las orillas  

y también por la filtración de los liquidos que se producen al descomponerse, conocidos como 

lixiviados.  

1. Clasificación de los Residuos Sólidos. 

Según la ley general de los Residuos Sólidos Ley N° 27314, se clasifican en (MINAM, 

2009) 

 Clasificación por Origen 

Cuadro N° 10. 

Clasificación de residuos sólidos, según origen 

 
Fuente: MINAM - Manual de Capacitación: “Como cuidamos de nuestra provincia”, 2009. 

Elaboración propia 
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 Clasificación por manejo y gestión (OEFA, 2014) 

Cuadro N° 11.  

Clasificación de residuos sólidos, según manejo y gestión 

 
Fuente: OEFA-Fiscalizacion Ambiental en Residuos Sólidos de Gestión Municipal Provincial – Informe 2013-2014. 

https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=13926. 

Elaboración propia 

 Clasificación por Características – Tipo de Manejo (MINAM, 2009). 

Cuadro N° 12.  

Clasificación de residuos sólidos, según sus características 

 
Fuente: MINAM - Manual de Capacitación: “Como cuidamos de nuestra provincia”, 2009. 

Elaboración propia 
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2. Etapas y Procesos del Manejo de los Residuos Sólidos. 

Esquema N° 3. 

Etapas y procedimientos del manejo de residuos solidos 

 

Fuente: Guía Metodológica para el Desarrollo del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 

de Residuos sólidos, MINAM.4 

Elaboración propia. 

2.2.2.  Teorías Arquitectónicas.  

2.2.2.1.  Enfoque a la Arquitectura Sustentable 

Autor: Arq. Luis de Garrido. (2010)5 

El arquitecto Luis de Garrido, menciona que “la arquitectura ha evolucionado hasta 

nuestros días, pero en dirección diferente a las necesidades reales de nuestra sociedad y planeta”, 

                                                 
4 Guía Metodológica – MINAM, según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – D.L. N° 1278 (2017) 
5 Luis de Garrido, es un arquitecto español, especializado en arquitectura sostenible. 
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puesto que el lenguaje arquitectónico que actualmente se maneja está enmarcado en una 

arquitectura racionalista, que se creó con el fin de dar respuesta arquitectónica a problemas sociales 

y culturales de hace 80 años; por lo que en la actualidad no aplicarían puesto que ahora los temas 

a preocupar son el calentamiento global, la contaminación ambiental, escases de recursos, 

incremento en la generación de residuos, carencia y calidad de agua, el estado de la capa de ozono, 

etc.  

El autor menciona que a pesar de los elementos y herramientas arquitectónicas que nos 

brinda el movimiento moderno, éstos no son capaces de dar solución a problemas actuales, 

probablemente la gran mayoría los aumenta.  

Por tal motivo el autor, Arq. Garrido, propone establecer un nuevo lenguaje arquitectónico, 

que vaya acorde a las necesidades y exigencias tanto humanas, sociales y tecnológicas de la 

actualidad, para ello se hara uso de un plan de acción, que tiene como base cuatro puntos: 

 
Elaboración propia 

Con la finalidad de saber el grado de sustentabilidad de una construcción, el autor propone 

38 indicadores que regulan el grado de sustentabilidad, y que se basan en los siguientes pilares: 

 
Elaboración propia 

El autor recalca que los indicadores mencionados proporcionan información de las 

particularidades que debe tener una edificación para ser considerada sustentable o con algún grado 

de sustentabilidad. 
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Adicionalmente el Arq. Garrido plasmo la clasificación de las acciones sustentables en el 

“Modelo de las pirámides invertidas”, lo denomino así por la relación inversamente proporcianal 

entre el costo económico de las acciones arquitectónicas y la eficacia medioambiental. 

Esquema N° 4. 

Modelo de la Pirámide Invertida, según Arq. Luis De Garrido 

 
Fuente: Arquitectura Sustentable, autor: Luis De Garrido. 

Elaboración propia 

Muchas veces queremos optar por construir edificios con un alto nivel de sustentabilidad, 

sin embargo es complicado por el costo que representa, frente a ello se puede hacer uso de acciones 

sustentables más eficaces y más económicas, para evitar el incremento del presupuesto disponible. 

Como conclusión, podemos mencionar que el principal reto para la arquitectura, ingeniería 

y la construcción es el desarrollo de ciudades a través de acciones ecológicamente sostenibles que 

ofrezcan a sus habitantes una amplia calidad de vida. 
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2.2.2.2.  Enfoque de la Arquitectura Ecológica.  

Autor: Francis D.K. Ching & Ian M. Shapiro. (2014). 

El Arq. Ching, hace notar la influencia que la sostenibilidad y la arquitectura sostenible 

vienen ejerciendo en las disciplinas de la arquitectura, urbanismo y la construcción, explica que 

“La sostenibilidad se funda en la promesa de durabilidad: edificios con una larga vida útil, formas 

renovables de energía y comunidades estables. La arquitectura ecológica es una forma de 

convertir en realidad estas promesas”.  

Menciona que la crisis medioambiental nos está obligando a que se reevalúe la 

planificación, proyección y construcción de los edificios, puesto que es el excesivo consumo de 

energía el causante de la mayor contaminación y que contribuye al calentamiento global. 

El autor justifica la planificación y el proyecto de infraestructuras ecológicas, mediante los 

siguientes objetivos: 

 
Elaboración propia 
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En cuanto a las edificaciones, el Arq. Ching, identifica, a los elementos del exterior como 

“cargas” y a los componentes de protección de edificio como “capas de protección”.  

Esquema N° 5. 

Capas de Protección y Cargas Externas, según Arq. Ching 

 
Elaboración propia 

Indica que la base de un proyecto ecológico consiste directamente en emplear las diferentes 

capas para mejorar la eficiencia de la defensa frente a las multiples cargas. Por lo cual recalca la 

importancia de los arboles como una eficaz capa de protección, frente a los fuertes vientos, puesto 

ayuda a disminuir su velocidad y previene la filtración de viento. 

Propone una jerarquía de capas de protección, para proteger cualquier tipo de 

infraestructura de distintas cargas:  
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Esquema N° 6. 

Jerarquía de Capas de Protección 

 
Fuente: Libro Arquitectura Ecológica, Arq. Francis Ching, 2014. 

El autor adicionalmente menciona que ahora es el momento de optar por una arquitectura 

ecológica, que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos de las 

construcciones en el cambio climático, probablemente en un futuro no tan lejano, el proponer un  

edificio ecológico serán tan importante como las medidas de seguridad de un edificio o sus sistema 

contraincendios. Mediante la ejecución de edificios ecológicos, se puede dar paso a la disciplina 

de la arquitectura ecológica, y ésta a su vez podría ser integrada como elemento importante dentro 

de la construcción, la arquitectura y el sector inmobiliario. 

Como conclusión, para lograr diseñar y ejecutar un edificio ecológico se requiere 

encontrar el equilibrio entre los puntos principales a considerar como la normativa, la forma, el 

costo, el programa y la calidad. 
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2.3.  Definición de términos técnicos 

Aeróbico: Son los procesos que necesitan la presencia de oxigeno; éste proceso es utilizado 

para obtener compost, partiendo de la materia orgánica y oxigeno. (Glosario de manual de 

compostaje). 

Almacenamiento: Es la acción de acumular residuos sólidos, depositándolos en recipientes 

para su posterior eliminación. (MINAM, 2008) 

Anaeróbico: Son los proceso que se realizan en ausencia de oxígeno, en cuanto a 

procesamiento de materia orgánica, este proceso puede generar olores y volverse mucho más 

lento. (Glosario de manual de compostaje). 

Aprovechamiento: Es la acción de recuperar materias y brindarles otro uso o transformarlos 

(reutilizar, reciclar o incinerar), para obtener nuevos productos o subproductos (compost, 

energía, etc.) (MINAM, 2008). 

Botadero: lugares informales e inadecuados sanitaria y ambientalmente, donde se depositan 

los residuos solidos sin control, por lo general se ubican en las periferies de la ciudad. 

(MINAM, 2008). 

Contaminación: es la acción de esparcir sustacias toxicas o químicas en lugares inadecuados, 

provocando la degradación y afectación del entorno (aire, agua, suelo) y de la salud de la 

población. (MINAM. 2008). 

Contaminación ambiental: Es la acción negativa ejercida por el hombre sobre el ambiente, 

de introducir al ambiente, agentes contaminantes, superando las cantidades y concentraciones 

permitidas. (MINAM, 2008). 
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Compostaje: Es la etapa de transformación de la materia orgánica, ello puede realizarse en 

presencia de oxigeno o ausencia de oxigeno; obteniendo como resultado un producto favorable 

para mejorar el suelo y brindar nutrientes a las plantas. (Glosario de manual de compostaje). 

Disposición final: Es la última etapa de tratamiento para el manejo de residuos sólidos, 

consiste en disponer los residuos de una manera controlada y sanitariamente segura, de manera 

de evitar algun impacto al ambiente. (Informe Anual de Residuos Sólidos Municipales y no 

Municipales en el Perú Gestión, 2012). 

Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS): Son empresas dedicadas a la 

comercialización de residuos para ser aprovechados posteriormente. (MINAM, 2009). 

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS): Son empresas que prestan 

los servicios de limpieza, recolección, transporte, tratamiento, transferencia y/o disposición 

final de residuos sólidos. (MINAM, 2009). 

Generación: Es la acción de originar residuos sólidos mediante el consumo o la elaboración 

de un producto. (MINAM, 2008). 

Gestión sostenible: Se define por gestión sostenible a la integración de los residuos generados 

con técnicas ambientales y económicas para el beneficio de la población. Asimismo, se enfoca 

a los diferentes procesos de tratamiento de residuos solidos con la finalidad de disminuir la 

contaminación ambiental y de impulsar el desarrollo sostenible. (Gestión sostenible de los 

residuos sólidos urbanos- revista internacional de contaminación ambiental). 

Gestión de residuos sólidos: Se entiende a las actividades de procedimientos administrativos 

de evaluación, concentración, estrategias de manejo de residuos solidos en el enfoque urbano 

y rural (Informe Anual de Residuos Sólidos Municipales y no Municipales en el Perú Gestión 

2012). 
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Manejo de Residuos sólidos: Es toda actividad de manipulación de los residuos solidos desde 

la generación hasta su disposición final. Entre los procesos de manejo de reiduos solidos 

podemos mecionar el tratamiento, transporte, almacenamiento y disposición final. (Glosario 

de términos de la gestión ambiental peruana /Ministerio del ambiente). 

Lixiviado: Sustancia líquida que se obtiene por la descomposicion de la materia orgánica, este 

elemento liquido puede filtrase en los suelos y contaminarlo. (Glosario de términos/sitios 

contaminados/Ministerio del ambiente). 

Recolección Selectiva: Es la segregación de residuos sólidos según su clasificación, que son 

los residuos sólidos inorgánico, orgánico y especiales (MINAM, 2008). 

Reaprovechar: Se define a la técnica de reciclaje de recuperación y reutilización de los 

residuos sólidos. (Informe Anual de Residuos Sólidos Municipales y no Municipales en el Perú 

Gestión, 2012). 

Recicladores: Son personas que se dedican al oficio de recolección segregada para su posterior 

comercialización. (MINAM, 2008). 

Reciclaje: Es una técnica de tratamiento de residuos sólidos que consite en reaprovechar y 

transformar la materia inicial en otros fines.. (Glosario de términos de la gestión ambiental 

peruana /MINAM). 

El reciclaje es un método de valorización de residuos solidos que se enfoca en la 

transformación de los productos manteniendo su originalidad. (Decreto Legislativo N° 1278). 

Recuperación: Se define a la acción de recuperar los residuos sólidospara un nuevo proceso 

de reutilización y convertirlos en productos. (MINAM, 2008) 
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Relleno sanitario: Es un tipo de tratamiento de residuos solidos que consiste en depositar los 

residuos solidos no aprovechables a unas fosas bajo la superficie de la tierra.   (Glosario de 

términos de la gestión ambiental peruana /MINAM). 

Residuos sólidos: Son elementos o productos en estado sólidos que son generados desde la 

fuente para su posterior tratamiento según lo establecido la normatividad nacional, asimismo 

existen algunos procesos de taratamiento de residuos sólidos:  

 Reducción de residuos 

 Clasificación en la fuente 

 Reutilización 

 Recolección 

 Almacenamiento 

 Comercialización 

 Tratamiento 

 Transporte 

 Transferencia 

 Disposición final

Fuente: Informe Anual de Residuos Sólidos Municipales y no Municipales en el Perú Gestión 2012. 

Residuos sólidos aprovechables: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento solido 

que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 

incorporación a un proceso productivo (MINAM, 2008). 

Residuos sólidos no aprovechables: es todo material o sustancia solida o semisólida de origen 

orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de 

aprovechamiento, reutilización, reincorporación en un proceso productivo (MINAM, 2008). 

Residuos sólidos de ámbito de gestión municipal: residuos sólidos de origen domiciliario, 

comercial y de aquellas actividades que generan residuos similares a estos (Glosario de 

términos de la gestión ambiental peruana /MINAM). 
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Residuos sólidos de ámbito de gestión no municipal: son aquellos residuos generados en los 

procesos o actividades no comprendidos en el ámbito de gestión municipal (Informe Anual de 

RR. SS. Munic. y no Munic. en el Perú Gestión, 2012). 

Segregación: acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos 

sólidos para ser manejados en forma especial.  

Segregación en la fuente: es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 

generan para su posterior recuperación (MINAM, 2008). 

Tratamiento: cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica 

física, química o biológica del residuo sólido, a fin de incrementar sus posibilidades de 

reutilización o para reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el 

ambiente (Informe Anual de RR. SS. Munic. y no Munic. en el Perú Gestión, 2012). 

Tratamiento6: Comprende todos los procesos de separación, procesado y transformación de 

los residuos. La separación y procesado de los residuos se realiza en instalaciones de 

recuperación de materiales, donde los residuos llegan en masa o separados en origen. Allí pasan 

por una serie de procesos, separación de voluminosos, separación manual de componentes, 

separación mecánica y empaquetado, y se obtiene una corriente de productos destinada al 

mercado de subproductos y otra de rechazo destinado al vertido o tratamiento térmico.  Los 

procesos de transformación se emplean para reducir el volumen y el peso de los residuos y 

para obtener productos y energía. Los más extendidos son el compostaje y la incineración, 

aunque la biometanización de la fracción biodegradable para obtener biogás está aplicándose 

con éxito en algunas regiones del mundo. Otros procesos como la pirólisis, la gasificación, la 

                                                 
6 Liliana Marquez – Benavides (2011). Residuos Sólidos: un enfoque multidiciplinario. Volumen 1 
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tecnología de plasma, por lo dificultoso y el alto costo, no son utilizados en los países en vías 

de desarrollo. 

Valorización: Se define al valor agregado de los residuos solidos, que por medio de la 

segregación y tratamiento se obtiene material comercializable. (MINAM, 2008). 

 MARCO NORMATIVO 

3.1.  Constitución Política del Perú (1993) 

Dentro de los derechos básicos de los seres humanos, se rescata el vivir de un ambiente 

equilibrado y que permita su desarrollo, además de tener derecho a la paz, al descanso y a disfrutar 

de su tiempo libre, lo cual esta estipulado en el Art.2 inciso 22. Todo ello queda enmarcado en el 

Art. 67°, en el que menciona que el Estado es el responsable de impusar el uso sostenible de los 

recursos aturales asi como de establecer la política nacional ambiental. 

3.2.  Ley de Residuos Solidos (Ley N° 27314-2000) 

El objetivo principal de la presente ley, es prevenir el riesgo sanitario, mejorar la calidad 

ambiental y el bienestar de la población, estableciendo parámetros y normas para garantizar el 

buen manejo y gestión de residuos solidos. Para ello dicha ley involucra directamente a las 

municipalidades otorgándoles obligaciones y responsabilidades según su jurisdicción, tanto a las 

provinciales (Art. 9° - gestión de residuos domésticos y comerciales de su jurisdicción) como a las 

distritales (Art. 10° - servicio de recolección, transporte y limpieza pública de su jurisdicción). 

Además, autoriza a las Municipalidades Provinciales a establecer lugares destinados para 

el tratamiento, transferencia y/o disposición final. 

3.3.  Modificatoria de la Ley de Residuos Sólidos (D.L. N° 1065-2008-OEFA) 

Debido al aumento en la generación de residuos sólidos producido por la población del 

sector privado, se optó por modificar la ley 27314, para impulsar el desarrollo de infraestructuras 
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que respondan a la demanda, ya que debido a las actividades económicas, la generación ha ido en 

aumento. Asi mismo se han establecido derechos, competencias, obligaciones y tasas de sanción, 

además de elementos para fomentar la participación ciudadana. 

3.4.  Reglamento de Ley del sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (D.S. N° 

019-2009-MINAM) 

En el reglamento faculta al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, 

a identificar, controlar, supervisar y prevenir con antelación los proyectos, planes y programas 

públicos, que generen impactos negativos al ambiente. Además de designar al Ministerio de Salud, 

como la institución responsable de la infraestructura para el tratamiento, transferencia y/o 

disposicion final, además de instalaciones para la comercialización de residuos sólidos, tanto 

municipales como no municipales, incluyendo los residuos hospitalarios y de crematorios. 

3.5.  Ley General del Ambiente (Ley N° 28611-2005)  

La mencionada ley, modifica la ley 27314-2000, y establece la prioridad, en todos los 

niveles de estado, la administración y construcción de infraestructuras para la correcta gestión y 

manejo de los residuos sólidos (Art. 67°); asimismo indica que la gestión y manejo de los residuos 

municipales (domésticos y comerciales) es resposabilidad de los gobiernos locales (Art. 119° 

inciso 1°).  

3.6.  Reglamento Nacional de Edificaciones 

Esta norma carece de reglamentación especifica aplicado en infraestructuras de tratamiento 

de residuos sólidos, por lo que se considerara la normatividad general que se encuentra en el Titulo 

III, A.060 – Industria, donde se precisan las características de las edificaciones industriales.  
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3.7.  Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D. L. N° 1278 – 2016), su reglamento (D.S. 

N° 014-2017) y su modificatoria (D.L. N° 1501-2020) 

En el presente Decreto Legislativo, se mencionan los procedimientos y operaciones que se 

levan a cabo en una gestión de residuos sólidos, desde su generación de la fuente hasta su 

disposición final, haciendo especial énfasis en la reutilización para obtener un valor agregado de 

los residuos sólidos. 

Además, comprende las actividades de internamiento, almacenamiento, tratamiento y 

transporte de residuos sólidos, así como la competencia de cada nivel de autoridad para la 

implementación y administración de una infraestructura de manejo de residuos sólidos. 

El reglamento faculta a las municipalidades a instaurar plantas de valorización de residuos 

sólidos municipales en edificaciones que cumplan con los requerimientos que se indica en el 

reglamento, también indica las operaciones que en ella se realizan y su clasificación, esto según la 

cantidad de residuos recolectados. 

3.8.  Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 

El Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo fue formulado en el año 2011, por la 

Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Es una propuesta preliminar, que 

aún falta que sea aprobada por las diferentes instancias sectoriales. Esta propuesta menciona 

equipamientos e infraestructuras para los centros urbanos con determinados parámetros cuya 

aplicación permita dimensionar y precisar los servicios urbanos localizados en función a la 

densidad poblacional, jerarquía y función que les correspondan. Para el análisis de la presente 

investigación, se ha tenido que considerar el Capítulo III: Normalización de Infraestructura Urbana 

y Propuesta de Estándares en equipamientos de “Infraestructuras para Disposición de Residuos 

Sólidos”. 
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Art. 3.4.1.- Caracterización General de la Infraestructura para la Disposición de 

Residuos Sólidos. 

En esta propuesta menciona un cuadro de especificaciones del lugar de la infraestructura 

para la gestión de residuos sólidos. 

 Centros de Operación  

 

 Plantas de Recuperación y Tratamiento 
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3.9.  N.T.P. 900.058.2019 – Gestion de Residuos: Código de colores el almacenamiento de los 

residuos sólidos. 

La presente norma establece los colores a ser utilizados para el almacenamiento apropiado 

de los residuos solidos municipales y no municipales. 

3.10.  Ley N° 29341- Ley de Mancomunidades Municipales (D.L. N° 1445) 

La ley de mancomunidades municipales, fue promulgada el veintiocho de mayo del año 

dos mil siete, con la ley N° 29029; la mencionada ley busca establecer el marco jurídico para el 

desarrollo y promoción de las relaciones de asociatividad municipal, a través de la herramienta de 

Mancomunidad Municipal. El día quince de setiembre del año dos mil dieciocho, mediante decreto 

legislativo N° 1445, se aprueba la ley N° 29341, que modificación de la ley N° 29029.  

3.11.  Reglamento de ley que regula la actividad de los recicladores, D.S. N° 005-2010-

MINAM 

El presente reglamento, estipula el tipo de instalaciones en las cuales los recicladores 

pueden desarrollarse, menciona además los procesos de tratamiento que se pueden realizar en cada 

infraestructura y los implementos de seguridad que deben ser indispensables para los operadores. 

 MARCO REFERENCIAL 

4.1.  Gestión Integral de Residuos Sólidos – Programa Perú Limpio, MINAM 

4.1.1.  Situación actual y brecha 

Según el Ministerio del Ambiente, a través del programa Perú Limpio, informa que a nivel 

nacional se desechan diecinueve mil toneladas de residuos sólidos en un día; de los cuales 8,360 

toneladas son dispuestas en botaderos (según OEFA, existen 1585 botaderos a nivel nacional), 

9,880 toneladas son dispuestos de manera controlada en Rellenos Sanitarios (según MINAM, a la 
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actualidad existen 52 rellenos a nivel nacional) y solo 760 toneladas son valorizados y 

reaprovechados. 

 
Imagen N° 2. Gestión de residuos sólidos: situación actual y brechas 

Fuente: Programa Perú Limpio – MINAM 

Asimismo, el ministerio del ambiente, mediante el programa Perú Limpio, promueven la 

segregación de residuos sólidos, no considerándolos como basura, si no como residuos con un 

valor de uso, del total de residuos desechados (19,000 toneladas diarias), se aprecia que el 54% 

corresponde a residuos orgánicos (restos de alimentos), 20 % corresponde a residuos inorgánicos 

aprovechables (plástico, vidrio, papel, cartón), 19% de residuos No aprovechables (tecknoport, 

gomas, sorbetes), 7% son residuos peligrosos (pilas, residuos de pintura o desinfectante, residuos 

químicos). Llegando a la conclusión de que todo lo que se desecha NO es basura. Y buscando 

insertar la cultura de la economía circular. 
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Imagen N° 3. Composición de residuos sólidos a nivel nacional 

Fuente: Programa Perú Limpio – MINAM 

4.1.2.  Gestión responsable de residuos sólidos municipales 

Con respecto a la gestión responsable de residuos sólidos municipales, el ministerio del 

ambiente promueve las etapas a seguir para realizar el correcto manejo de residuos solidos 

municipales, empezando con:  

Minimización: lo cual consiste en producir menos residuos, realizando cambios y creando 

consciencia en los habitos de consumo de las personas. 

Segregación en la fuente: consiste en clasificar los residuos desde la fuente de generación, 

en residuos organicos, inorgánico y no aprovechables. Para lo cual se requiere capacitar a la 

población. 

Recolección selectiva de residuos solidos: consiste en recoger de manera diferenciada los 

residuos ya segregados (aprovechables y no aprovechables). 

Valorización de residuos: consiste en darle valor y un tratamiento especial y específico a 

los residuos aprovechables, según su tipo, en instalaciones como plantas de tratamiento, centros 

de aopio, etc. Esto para que puedan convertirse en nuevos subproductos y ser comercializados  
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En el caso de los residuos No Aprovechables de lugares muy lejanos al relleno de 

disposición, se realiza a través de una planta de transferencia. 

Disposición final: Es la etapa final del proceso de manejo de residuos solidos municipales, 

consiste en disponer todos los residuos No Aprovechables en un relleno sanitario controlado y 

autorizado. 

 
Imagen N° 4. Gestión responsable de residuos sólidos municipales 

Fuente: Programa Perú Limpio – MINAM 

4.1.3.  Infraestructuras de tratamiento y disposición final en funcionamiento a nivel nacional 

En cuanto a infraestructuras destinadas para la gestión de residuos solidos, el Perú cuenta 

con 54 rellenos sanitarios, algunos de ellos se encuentran complementados con plantas de 

tratamiento, lo cual permite un manejo integral de los residuos, haciendo un total de 22 plantas de 

tratamiento de residuos solidos a nivel nacional, sin embargo, existen regiones que no cuentan con 

infraestructura alguna para el manejo de residuos, entre los cuales se encuentra la región de 

Lambayeque. 
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Imagen N° 5. Mapa Nacional de Infraestructuras de Planta de Tratamiento de Residuos Solidos  

Fuente: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos – MINAM - 

http://siar.regionlima.gob.pe/mapas/distribucion-nacional-rellenos-sanitarios-municipales-2018 
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Cuadro N° 13.  

Infraestructuras de Tratamiento de Residuos Solidos a nivel nacional 
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4.1.4.  Ámbitos territoriales en Lambayeque 

La provincia de Lambayeque está compuesta por 38 distritos. 

En el presente documento, elaborado por el Ministerio del Ambiente, se define el término 

de Ámbitos territoriales, como distritos con potencial de agrupamiento. A nivel nacional existen 

256 Ámbitos territoriales, compuestos por 989 distritos.  

En el departamento de Lambayeque, que cuenta con 38 distritos, solo 28 se encuentran 

agrupados en 4 ámbitos territoriales: 

 

 

 

 

Ámbito Motupe    

Ámbito Valle La Leche  

Ámbito Ferreñafe  

Ámbito Chiclayo   

 

 

Imagen N° 6. Mapa de ámbitos territoriales en la provincia de Lambayeque 

Fuente: Programa Perú Limpio – MINAM 

Lo cual tiene como población potencialmente beneficiaria a 950,211 habitantes, 

correspondiente a os 28 distritos, que suman una generación diaria de 674 ton de residuos sólidos. 

Según la imagen, el Ministerio del Ambiente, con su programa Perú Limpio, proponen 4 rellenos 

sanitarios, ubicados 1 por ámbito territorial, además de una planta de transferencia ubicada en el 

ámbito de Chiclayo. 
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 EL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1.  Mancomunidad Municipal del Valle La Leche – MMUVALL 

5.1.1.  Generalidades 

5.1.1.1.  Antecedentes 

En 1998 debido a los desastres producidos por el evento climatológico, denominado como 

fenómeno del niño (FEN); seis municipalidades de la provincia de Lambayeque se unieron 

formando una asociación de municipalidades conformada por Jayanca, Pacora, Illimo, Túcume, 

Mochumí y Morrope. Luego en el año 2011 se publica a nivel nacional la Ley de Mancomunidades 

– Ley 29029, que faculta a las municipalidades a unirse para constituirse como mancomunidades, 

con el fin de ejecutar proyectos y prestar servicios para bien de todas las ciudades, para brindar 

servicios de calidad, fomentar la participación ciudadana y lograr el desarrollo de la localidad. 

Con la presente ley, la asociación de municipalidades se convierte en la Mancomunidad 

Municipal del Valle La Leche – MMUVALL. 

5.1.1.2.  Ubicación 

La Mancomunidad Municipal del Valle La Leche, está ubicada en la parte centro-oeste de 

la provincia de Lambayeque, y al norte del departamento de Lambayeque.  

Cuadro N° 14 

Ubicación Geográfica de la Mancomunidad Municipal Del Valle La Leche 

Ubicación geográfica 

Departamento/región Lambayeque 

Provincia Lambayeque 

Distritos que comprende Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca y Mórrope. 

Superficie 2,005.48 km2 
Fuente: Mancomunidad Municipal del Valle La Leche. 

Elaboración propia 
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Imagen N° 7. Ubicación geográfica de la región Lambayeque 

 
Imagen N° 8. Mapa de ubicación de las ciudades de la Mancomunidad Municipal del Valle La Leche 

         Fuente: Base de datos IGN 
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5.1.1.3.  Superficie territorial 

El área urbana de la Mancomunidad municipal del Valle La Leche presenta una superficie 

territorial comprendida por seis distritos.  

La superficie territorial urbana de la mancomunidad es de 855.60 km2, equivalente al 

42.66% de la superficie total, siendo el Distrito de Mórrope de mayor extensión con 401.99 km2. 

Cuadro N° 15. 

Superficie territorial de la Mancomunidad Municipal Del Valle La Leche 

Distritos Superficie total Superficie área urbana 

Mochumí 103.70 km2 40.03 km2 

Túcume 67.00 km2 25.47 km2 

Illimo 24.37 km2 12.55 km2 

Pacora 87.79 km2 46.46 km2 

Jayanca 680.96 km2 329.10 km2 

Mórrope 1,041.66 km2 401.99 km2 

Total 
2,005.48 km2 855.60 km2 

100% 42.66 % 
Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Lambayeque 2016-2026. 

5.2.  Bloque II – MMUVALL: Mochumí, Túcume e Illimo 

5.2.1.  Generalidades 

5.2.1.1.  Ubicación  

El Bloque II de la Mancomunidad municipal del Valle La Leche, compuesto por los 

distritos de Mochumí, Túcume e Illimo, se localiza en la parte central de la provincia de 

Lambayeque y al norte del departamento de Lambayeque.  
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Imagen N° 9. Mapa de Mancomunidad Municipal del Valle La Leche 

Fuente: Base de datos IGN 

Según la clasificación jerárquica de los principales Centros Poblados del departamento de 

Lambayeque, se muestra que Túcume tiene una jerarquía de Ciudad intermedia, Mochumí de 

Ciudad menor principal e Íllimo presenta una jerarquía de Ciudad menor, tal como se aprecia en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 16.  

Clasificación jerárquica de los Principales Centros Poblados del Departamento de Lambayeque 

 
Fuente: Plan de desarrollo regional concertado Lambayeque al 2021. 

Elaboración: Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial – Gobierno Regional de Lambayeque. 
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Imagen N° 10. Sistema poblacional del departamento de Lambayeque 

Fuente: Plan de desarrollo regional concertado Lambayeque al 2021. 

 Mochumí 

La ciudad de Mochumí, se encuentra ubicado a una altitud de 36 msnm, actualmente es la 

capital del distrito del mismo nombre. Se encuentra a 27 km de la ciudad de Chiclayo y a 17 km 

al norte de la ciudad de Lambayeque. Tiene como límites al distrito de Túcume por el Norte, a los 

distritos de Lambayeque y Pueblo Nuevo por el Sur, a los distritos de Pueblo Nuevo y Pítipo por 

el Este y al distrito de Mórrope por el Oeste. 

El distrito de Mochumí cuenta con los siguientes centros poblados: Mochumí, Tepo, 

Collique, Punto Cuatro, Pueblo Nuevo, Los Coronados. 

 
Imagen N° 11. Mapa de ubicación de la Ciudad de Mochumí 

Fuente: Base de datos IGN 
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 Túcume 

La ciudad de Túcume, se encuentra ubicado a una altitud de 43 msnm y se ubica a 33 km 

al Nor-este de la ciudad de Chiclayo. Tiene como límites al distrito de Íllimo por el Norte, al 

distrito de Pítipo por el Este, el distrito de Mochumí por el Sur y al distrito de Mórrope por el 

Oeste. 

El distrito de Túcume cuenta con los siguientes centros poblados: Túcume, La Pintada, La 

Raya, El Horcón, Túcume Viejo, Puente El Pavo. 

 
Imagen N° 12. Mapa de ubicación de la Ciudad de Túcume 

Fuente: Base de datos IGN 

 Íllimo 

La ciudad de Íllimo se encuentra localizado a una altitud de 46 msnm y a 37 km al Norte 

de la ciudad de Chiclayo. Tiene como límites al distrito de Pacora por el Norte, a Pítipo por el Este, 

a Túcume por el Sur y a Pacora y Mórrope por el Oeste. 

El distrito de Illimo cuenta con los siguientes centros poblados: Íllimo, San Pedro de 

Sasape, Cruz Verde. 
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Imagen N° 13. Mapa de ubicación de la Ciudad de Íllimo 

Fuente: Base de datos IGN 

5.2.1.2.  Superficie territorial 

El área urbana del bloque II de la mancomunidad municipal del Valle La Leche presenta 

una superficie territorial comprendida por tres distritos.  

La superficie territorial urbana del bloque II - MMUVALL es de 78.05 km2, equivalente 

al 40.01 % de la superficie total, siendo el Distrito de Mochumí de mayor extensión con 103.70 

km2. 

Cuadro N° 17. 

Superficie territorial de la Mancomunidad Municipal Del Valle La Leche 

Distritos Superficie total Superficie área urbana 

Mochumí 103.70 Km2 40.03 Km2 

Túcume 67.00 Km2 25.47 Km2 

Illimo 24.37 Km2 12.55 Km2 

Total 
195.07 Km2 78.05 Km2 

100% 40.01 % 
 Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Lambayeque 2016-2026. 

Elaboración propia 
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5.2.1.3.  Clima 

Debido a las escasas precipitaciones en la franja costera, el clima de la zona, siguiendo la 

clasificación de  Köopen, seria clasificado como DESERTICO SUBTROPICAL ARIDO7, además 

de encontrarse bajo la influencia de la corriente fría marina de Humboldt. 

Según los datos de la Estación Lambayeque, la temperatura en el área de influencia, es de 

un promedio anual de 22.5 °C, la máxima anual de 28.8 °C (Febrero) y la temperatura mínima 

anual de 15.4 °C (Junio). Lo cual guarda relación con las temporadas de lluvia, ya que durante los 

meses de febrero, marzo y abril es cuando se aprecia mayor precipitación pluvial y durante los 

meses de julio y agosto se registra menor precipitación, siendo 33.05 mm la precipitación promedio 

anual. 

Tanto la temperatura y las precipitaciones pluviales, se ven afectadas cuando ocurre un 

fenómeno climatológico denominada “El Niño”, que por lo general se presenta durante el mes de 

febrero, en la costa Norte del Perú y consiste en el aumento de precipitaciones, lo cual provoca el 

aumento de temperatura y prolongación del periodo caluroso, además de generar en ocasiones 

deslizamientos e inundaciones que afectan a diferentes zonas del Departamento, como ocurrió en 

el año 1998, que registro una precipitación anual de 1,549.50 mm. 

                                                 
7 Según la clasificación climatica de Köppen: Clima árido subtropical, desertico cálido o sahariano es un tipo 

de clima árido que posee una temperatura media anual superior a los 18°C y precipitaciones inferiores a 250 – 300 

mm aproximadamente. 
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Imagen N° 14. Reporte de temperatura y presencia de lluvias 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología del Perú (SENAMHI) 

En cuanto a los vientos, predominan los que vienen de suroeste a noreste, que son 

generados por el Anticiclón del Pacífico Sur, sin embargo mucho depende de la posición del 

Anticiclón, sumado a la hora y estación, para determinar la dirección e intensidad de los vientos. 

Asimismo se puede indicar que el periodo con mayor corriente de aire es desde el 26 de 

abril hasta el 06 de diciembre, teniendo una duración de 7.4 meses y una velocidad de 12.4 km/h; 

mientras que periodo de menos vientose es desde 06 de diciembre hasta el 26 de abril. Si hablamos 

del día con mayor exposición a corrientes de viento del año, es el 20 de setiembre, con una 

velocidad de 13.7 km/h, en tanto el dia con menor viento es el 12 de marzo, con una velocidad de 

11.2 km/h. 

 
Imagen N° 15. Velocidad promedio del viento 

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/19261/Clima-promedio-en-T%C3%BAcume-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o 

https://es.weatherspark.com/y/19261/Clima-promedio-en-T%C3%BAcume-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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5.2.2.  Aspecto demográfico – social 

5.2.2.1.  Población actual 

El bloque II – MMUVAL cuenta con una población urbana estimada al 2019 de 22,563 

habitantes que comprende los distritos de Mochumí, Túcume e Íllimo. 

Tabla 1.  

Población urbana total del bloque II-MMUVAL 

Distritos 

Población según Censos 

Nacionales 
Población estimada al 2019(*) 

1993 2007 2017 
TC 2007-

2017 
Población % 

Mochumí 5 981 6 963 7 750 1.076 7 918 35.09% 

Túcume 5 646 7 916 9 241 1.567 9 533 42.25% 

Íllimo 4 416 4 699 5 037 0.742 5 112 22.66% 

Total bloque II 

- MMUVALL 
16 043 19 578 22 028 1.698 22 563 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 1993-2007  

(*)Población estimada al año 2019 elaborado por el equipo de trabajo. 

Elaboración propia. 

Gráfico 1.  

Población urbana total del bloque II-MMUVALL, estimada al año 2019 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2007  

Elaboración propia. 
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Del grafico podemos observar que la población en el bloque II – MMUVALL al año 2019, 

estará concentrada en un 42.25 % en el distrito de Túcume, seguido de la población del Distrito de 

Mochumí con un 35.09 % de la población total, mientras que el distrito de Íllimo solo concentra 

el 22.66 %. 

5.2.2.2.  Población según sexo 

La población predominante en el bloque II – MMUVALL según el último censo al año 

2017 del INEI, son las mujeres, las cuales representan el 52.1% de la población total, mientras que 

los hombres representan solo el 47.9 %. 

Tabla 2.  

Población según sexo del bloque II-MMUVALL al año 2017 

Género 

Total Núcleo 

urbano (2017) 
Mochumí Túcume Íllimo 

N° hab. % N° hab. % N° hab. % N° hab. % 

Hombres 10 559 47.9 % 3 656 47.2 % 4 470 48.4 % 2 433 48.3 % 

Mujeres 11 469 52.1 % 4 094 52.8 % 4 771 51.6 % 2 604 51.7 % 

TOTAL 22 028 100 % 7 750 100 % 9 241 100 % 5 037 100 % 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2017. 

Elaboración propia 

Gráfico 2.  

Población urbana total según sexo del bloque II-MMUVAL al año 2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2017. 

Elaboración propia. 
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5.2.2.3.  Población según grupo de edades 

Gráfico 3.  

Población total según grupo de edades en el bloque II-MMUVAL al año 2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2017 

Elaboración propia 

Según el grafico, se observa que la población predominante al año 2017 según grupos de 

edad son los niños entre 1 a 14 años, el cual representa el 26.58% de la población total del Bloque 

II – MMUVALL, seguida de los jóvenes entre 15 a 29 años con un 22.68%. 

5.2.2.4.  Pobreza urbana 

Uno de los factores que se han considerado para determinar los índices de pobreza dentro 

de una ciudad, es mediante la identificación y registro en un mapa, los diferentes tipos de vivienda, 

según sus características, y los servicios básicos que cuenta (agua, desagüe y electricidad). 

Según los datos, se muestra un alto porcentaje de familias con casa independiente 

(98.12%), mientras que el porcentaje menor se aprecia en las viviendas en quinta (0.06%) y en los 

locales  no destinados para habitación humana (0.09%).  
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Tabla 3.  

Tipo de vivienda urbana en el bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 2017 

Elaboración propia. 

Gráfico 4. 

Viviendas particulares, según tipo de vivienda en el bloque II-MMUVALL al año 2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 2017 

Elaboración propia.  
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Gráfico 5.  

Viviendas particulares, según material de construcción predominante en el bloque II-

MMUVALL 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 2017 

Elaboración propia. 

Según el grafico, elaborado con datos del Censo 2017 – INEI, se deduce que el material de 

construcción predominante en las viviendas del bloque II-MMUVALL es ladrillo o bloques de 

concreto con 58.91%, seguido por las construcciones hechas de adobe con un 35.36%, no obstante 

se observa que las construcciones de piedra o sillar con cal o cemento son las menos presentes con 

0.06%. 

Gráfico 6.  

Viviendas particulares, por disponibilidad de conexión de servicio higiénico 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 2017 

Elaboración propia. 
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Lo que concierne a la disponibilidad de conexión de servicios higiénicos, se aprecia que en 

el bloque II – MMUVALL predomina la conexión a la red pública de desagüe dentro de la vivienda 

con un 80.69%, cabe señalar que el 14.05% de las viviendas particular hacen uso de pozos ciegos 

o negros, además el 1.55% de viviendas particulares que no cuentan con conexión a los servicios 

higiénicos.  

Gráfico 7. 

 Viviendas particulares, por disponibilidad de alumbrado eléctrico por red pública 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 2017 

Elaboración propia. 

Con respecto a la disponibilidad del servicio de alumbrado eléctrico por red pública, 

podemos visualizar que el 92.74% de la población del bloque II-MMUVALL posee el servicio de 

alumbrado eléctrico, además 389 viviendas particulares no cuentan con él, que representa el 

7.26%. 

Gráfico 8.  

Viviendas particulares, por tipo de procedencia del servicio de agua 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 2017 

Elaboración propia 
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En lo que respecta a la procedencia del agua, según datos recopilados del censo 2017 – 

INEI, se puede apreciar que el 89.50% cuenta con conexión a red pública de agua, ya sea dentro o 

fuera de la vivienda y por medio de pilones; mientras que el 10.50% no presentan el servicio, por 

lo que obtienen el agua mediante camiones cisterna, pozos, manantiales, ríos, acequias, canales 

entre otros. 

5.2.2.5.  Nivel educativo 

Gráfico 9. 

Población de 3 a más años, según el nivel educativo y analfabetismo en el bloque II-MMUVALL 

al año 2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2017 

Elaboración propia 

En el gráfico, se aprecia que en el Bloque II – MMUVALL, según el nivel educativo, 

predomina la población que cuenta con secundaria culminada, con 37.62%, seguido por la 

población que cuenta con educación a nivel primario, con el 30.46%; además se puede apreciar 

que existe un 5.54% de la población que no presenta nivel educativo. 
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5.2.3.  Aspecto socio-económico 

5.2.3.1.  Actividades económicas 

La estructura de la población se define según su actividad económica, donde se podrán 

apreciar en la tabla N°4.  

Tabla 4.  

Población urbana según actividad económica del bloque II-MMUVALL al año 2017(de 14 años 

a más 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2017. 
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De la tabla podemos deducir que las actividades terciarias predominan con 61.66%, donde 

se encuentran los diferentes tipos de servicios brindados, seguido por las actividades primarias, 

con un 23.08 %, en lo cual resalta las actividades agrícolas y ganaderas. Se observa que las 

actividades que proveen bienes que suman un 26.59%, donde se encuentra la actividad comercial 

con un 18.25% y la actividad industrial manufacturera con un 9.98%, los rubros mencionados son 

los principales generadores de residuos solidos a considerar, sobre todo en cuanto a residuos 

inorgánicos; mientras que en las actividades que proveen de servicios, la actividad de alojamiento 

y servicios de comida representa el 4.16%, considerando el rubro como fuente importante de 

generación de residuos principalmente orgánicos; dentro de los valores mostrados no están 

incluidos los residuos de las viviendas. 

Gráfico 10. 

 Población urbana según actividad económica del bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2017 

Elaboración propia 

Cabe resaltar que el uso de suelo del bloque II – MMUVALL esta denominada por el 

INRENA como Área con cultivo agropecuario, la actividad agrícola predominante en el territorio 

del bloque II – MMUVAL, según el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 
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2021, en su gran mayoría es la actividad arrocera, en Mochumí y Túcume, en Íllimo se da la 

actividad de policultivos. 

 
Imagen N° 16. Usos de suelo y vegetación del departamento de Lambayeque 

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales 

 
Imagen N° 17. Sistema productivo del departamento de Lambayeque  

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Regional de Lambayeque 2021. 



     93 

 

5.2.3.2.  Población económicamente activa 

El aspecto económico de una población influye en la gestión de residuos sólidos, puesto 

que según su economía se aprecia la capacidad de adquirir bienes y el tipo de bien; los cuales 

posteriormente se convertirán en residuos y se podrá identificar el tipo de residuo a generar. 

Esquema N° 7.  

Estructura de la población, según su condición de actividad económica 

 
Elaboración propia. 

La Población en Edad de Trabajar (PET), son todas las personas capaces de realizar 

funciones de producción, que cuenten con la edad mínima permitida para ser empleado, la cual va 

deacuerdo a la actividad a realizar, según lo estipula el Ministerio de Trabajo y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); por ejemplo para trabajos agrícolas no industriales – mínimo 15 

años de edad; para trabajos industriales, comercio – 16 años y para labores de pesca industrial – 

17 años, existen otras actividades en las que la edad minima es de 14 años. Sin embargo, la edad 

máxima para trabajar esta definida por la jubilación de empleados.  
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Teniendo claro los rangos de edad de la población con capacidad de producción y de 

obtener un capital, que posteriormente se muestran en bienes, se presenta la siguiente tabla, en la 

que se además se diferencia la Población Económicamente Activa (PEA), así como la Población 

No Económicamente Activa (No PEA). 

Tabla 5.  

Población urbana por condición de actividad económica del bloque II-MMUVALL al año 2017 

(de 14 años a más) 

Distrito Habitantes 
PEA No PEA 

Ocupada % Desocupada % N° hab. % 

Mochumí 5 827 2 767 47.5% 196 3.4% 2 864 49.1% 

Túcume 6 597 3 381 51.3% 160 52.8% 3 056 51.6% 

Íllimo 3 776 1 846 48.9% 90 2.4% 1 840 48.7% 

TOTAL 16 200 7 994 49.35 % 446 2.75 % 7 760 47.90 % 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2017. 

Elaboración propia 

5.2.4.  Aspecto salud-social 

Con el desarrollo de este punto, se busca estimar el daño que produce el mal manejo de los 

residuos sólidos a la salud pública de los distritos que conforman el bloque II - MMUVALL, ya 

que se ha convertido en un problema sanitario por el mal manejo de los residuos, que es 

responsabilidad tanto de la autoridad local, como de la misma población, ya que en ocasiones son 

ellos quienes disponen sus residuos en vertientes de aguas naturales (ríos, canales de riego y 

acequias), aguas que sirven para el riego de productos agrícolas y consumo de algunos sectores, 

ocasionando así diferentes tipos de enfermedades, por el consumo de alimentos expuestos a este 

factor; otro accionar que se considera como una salida rápida para la eliminación de los residuos, 

es la quema descontrolada de basura, lo cual no solo afecta al medio en el que vivimos, sino que 

producto de los humos que se expanden y son inhalados, generando  infecciones respiratorias, 

irritaciones nasales y de los ojos a la misma población del entorno.   
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Adicionalmente a estos problemas, la acumulación y vertimiento incontrolado de los 

residuos incide en el riego epidemiológico que representa la proliferación de diferentes vectores, 

tales como: roedores, moscas, cucarachas, piojos, pulgas, bacterias y otros animales y 

microorganismos causantes de enfermedad. 

Las principales enfermedades producidas por vectores son:  

Cuadro N° 18.  

Principales enfermedades por Inadecuado Manejo De Residuos Solidos 

 
Fuente: “Programa de entrenamiento en Salud Publica dirigido a personal del servicio militar voluntario”- 

Vigilancia de Residuos Sólidos – Instituto Nacional de Salud – MINSA. 

Elaboración propia 

 Esto considerando el aspecto de la salud física de la población, ahora este problema 

también afecta el aspecto psicológico, pues la emanación de malos olores, la visualización de 

cúmulos de basura, el deterioro estético e higiene de la ciudad, el cambio en el paisaje urbanístico, 

genera incomodidad, cambios de humor, cuadros de estrés, entre otros males emocionales y en la 

conducta.  
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En vista a los diferentes cuadros en los que la salud pública se ve afectada, es que se realizó 

la consulta al Ministerio de Salud – MINSA, acerca de las estadísticas de las enfermedades que 

son causadas por el inadecuado manejo de residuos sólidos, identificando principalmente tres tipos 

de enfermedades, como son: enfermedades agudas de vías respiratorias superiores, enfermedades 

infecciosas intestinales y dermatitis y eczemas. 

Se ha logrado conseguir la información estadística de morbilidad, brindada por el 

Ministerio de Salud (MINSA), datos de los años 2015 – 20188. Para así poder tener un panorama 

y saber en qué medida los residuos sólidos están afectando la salud de la población del bloque II – 

MMUVALL. 

5.2.4.1.  Enfermedades por infecciones agudas de vías respiratorias superiores 

Tabla 6. 

Población del bloque II-MMUVALL con infecciones agudas de vías respiratorias superiores, 

según año 2015-2018 

Distritos 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 TOTAL 

N° pers. % N° pers. % N° pers. % N° pers. % N° pers. 

Mochumí 7074 37% 8471 45% 5524 30% 4902 27% 25971 

Túcume 5289 23% 7463 33% 6880 31% 5453 25% 25085 

Illimo 6201 68% 4746 52% 4017 45% 3759 43% 18723 

Total 18564  20680  16421  14114  69779 

Fuente: Informe de Morbilidad del 2015 – 2018 -  Ministerio de Salud, obtenido mediante Portal Transparencia. 

Elaboración propia 

  

                                                 
8 La información fue solicitada a través del Portal de transparencia de la Institución. 
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Gráfico 11.  

Población bloque II-MMUVALL con infección de las vías respiratorias superiores, según años 

2015-2018 

 
Fuente: Informe de Morbilidad del 2015 – 2018 -  Ministerio de Salud, obtenido mediante Portal Transparencia.. 

Elaboración propia 

En la presente tabla se puede apreciar que las enfermedades agudas de vías respiratorias, 

representan un considerable porcentaje de la población del bloque II - MMUVALL, se observa 

que en el año 2015 el distrito de Íllimo es quien registra el mayor porcentaje de personas enfermas 

de vías respiratorias con el 68% de su población; durante los años 2015 y 2016, la cantidad de 

personas afectadas en los distritos de Mochumí y Túcume han ido en aumento, en cambio en el 

distrito de Íllimo en el año 2016, disminuyó. Para el año 2017 se aprecia que estos porcentajes 

empiezan a disminuir por igual para los tres distritos y la tendencia se ha mantenido hasta el año 

2018. 

5.2.4.2.  Enfermedades por infecciones intestinales 

Tabla 7.  

Población del bloque II-MMUVALL con infecciones intestinales, según años 2015-2018 

Distritos 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Total 

N° pers. % N° pers. % N° pers. % N° pers. % N° pers. 

Mochumí 657 3% 895 5% 835 5% 549 3% 2936 

Túcume 569 3% 647 3% 1027 5% 698 3% 2941 

Illimo 744 8% 707 8% 770 9% 473 5% 2694 

Total 1970  2249  2632  1720  8571 
Fuente: Informe de Morbilidad del 2015 – 2018 -  Ministerio de Salud, obtenido mediante Portal Transparencia. 

Elaboración propia 
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Gráfico 12.  

Población del bloque II-MMUVALL con infección intestinal, según los años 2015-2018 

 
Fuente: Informe de Morbilidad del 2015 – 2018 -  Ministerio de Salud, obtenido mediante Portal Transparencia. 

Elaboración propia 

En cuanto a las enfermedades por infecciones intestinales, se observa que el distrito de 

Túcume registra la mayor cantidad de personas afectas por este mal a lo largo de los 4 años, con 

un total de 2941 personas.  

Se puede deducir que el año 2017, ha reportado la mayor cantidad de casos de infecciones 

intestinales de los últimos 4 años, para el bloque II – MMUVAL, con un total de 2632 casos 

reportados.  

5.2.4.3.  Enfermedades por dermatitis y eczemas 

Tabla 8.  

Población del bloque II-MMUVALL con dermatitis y eczemas, según los años 2015-2018 

Distrito 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Total 

N° pers. % N° pers. % N° pers. % N° pers. % N° pers. 

Mochumí 179 1% 498 3% 425 2% 282 2% 1384 

Túcume 320 1% 356 2% 430 2% 459 2% 1565 

Illimo 152 2% 187 2% 216 2% 243 3% 798 

Total 651  1041  1071  984  3747 
Fuente: Informe de Morbilidad del 2015 – 2018 -  Ministerio de Salud, obtenido mediante Portal Transparencia. 

Elaboración propia 
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Gráfico 13.  

Población del bloque II-MMUVALL con dermatitis y eczemas 

 
Fuente: Informe de Morbilidad del 2015 – 2018 -  Ministerio de Salud, obtenido mediante Portal Transparencia. 

Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla, los porcentajes de población afectados por dermatitis 

y eczemas son bajos, sin embargo se aprecia que existe una ligera tendencia al aumento en los 

últimos cuatro años (Túcume e Íllimo), siendo el año 2017 en el cual se reportó la mayor cantidad 

de casos por dermatitis y eczemas. En términos generales el distrito de Túcume ha reportado mayor 

número de casos por dermatitis y eczemas, en los últimos años. 

Se puede observar que a partir del año 2017, los casos reportados de enfermedades 

vinculadas al inadecuado manejo de residuos sólidos, tienen una tendencia a la disminución, esto 

se debe a  la derogación de la ley general de residuos sólidos – Ley N° 27314 por el Decreto 

legislativo N° 1278 – Ley de Gestión Integral de residuos sólidos, publicada en el diario El Peruano 

un 23 de diciembre del 2016, la misma que incorpora varios cambios respecto a la ley anterior, 

entre ellos está el establecer como una función de las municipalidades distritales el “promover e 

implementar programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos”. 

Adicionalmente el nuevo reglamento del DL 1278, incorpora fechas y plazos para la declaración 

anual sobre reducción y gestión de residuos sólidos.  
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Todo ello hace notar que las instituciones públicas, están implementando planes para 

optimizar el manejo de residuos sólidos, puesto que se aprecia que es un factor que perjudica a la 

población del bloque II. 

5.2.5.  Peligros y riesgos al Medio Ambiente  

5.2.5.1.  Peligros geológicos. 

 Sismicidad 

El bloque II – MMUVALL, está expuesto a sismos que componen una serie de amenazas 

para la seguridad física. Existen como antecedentes registros de sismos de intensidad superiores a 

los 7 grados durante el presente siglo.  

De acuerdo al mapa de Regionalización Sísmica del Perú mediante intensidades, preparado 

por  el instituto Geofísico del Perú, la zona se halla con sismicidad alta (zona 3), donde se puede 

esperar sismos con intensidades VI en la escala de Richter. 

El área de nuestra investigación está inmersa a sentir estos acontecimientos, sin embargo, 

no existen datos registrados al año 2018 de que alguna de las ciudades del bloque II, haya sido el 

punto central de algún epicentro. 

 
Imagen N° 18. Mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas en el bloque II-MMUVALL  

Fuente: Riesgo Geológico en la Región Lambayeque, 2010 

ILLIMO TUCUME 

MOCHUMI 



     101 

 

 Geotecnia local 

Las ciudades del bloque II – MMUVALL, presentan un solo tipo de suelo, en el cual existen 

abundantes depósitos aluviales, compuesto de grava de diferentes granulometrías, arenas de 

relleno y matriz areno limosas; considerado como depósitos no consolidados, con un grado de 

susceptibilidad de ponderación 8, en una escala del 1-10.  

Sin embargo, los suelos aluviales son de alta productividad permitiendo la agricultura 

mecanizada e intensiva, aptos para todo tipo de cosechas. 

 
Imagen N° 19. Mapa geológico (litología) del bloque II-MMUVALL 

Fuente: Estudio de Susceptibilidad de Lambayeque – MINAM. 

ILLIMO TUCUME 

MOCHUMI 
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5.2.5.2.  Peligros climáticos 

 Inundaciones 

Las ciudades del bloque II, están propensas a sufrir daños por inundación, erosión fluvial, 

desborde de canales, drenes y cauces; todo ello cuando se producen lluvias intensas, lo cual se 

presenta en los meses de verano (enero-marzo), debido al fenómeno “El Niño”. Tal como se 

aprecia en el mapa de susceptibilidad por inundaciones, el bloque II, presenta un grado de 

susceptibilidad medio. 

 
Imagen N° 20. Mapa de susceptibilidad por inundación en el bloque II-MMUVALL 

Fuente: Riesgo Geológico en la Región Lambayeque, 2010 – INGEMMET. 

  

ILLIMO TUCUME 

MOCHUMI 
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5.2.5.3.  Peligros antrópicos 

 Residuos sólidos urbanos 

El bloque II – MMUVALL presenta en su territorio, áreas en las que dispone de manera 

no controlada ni sanitariamente segura los residuos sólidos, provocando diversos tipos de 

contaminación (suelo, aire y agua), se precia también que se practica la quema de basura en 

sectores de la ciudad de Mochumí, lo cual perjudica la salud púbica. 

 

Imagen N° 21. Mapa de pasivos ambientales en el bloque II-MMUVALL 

Fuente: Riesgo Geológico en la Región Lambayeque, 2010 – INGEMMET.  

ILLIMO TUCUME MOCHUMI 
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5.2.6.  Conclusiones preliminares 

 El bloque – II – MMUVALL comprendida por la población urbana de los distritos de 

Mochumí, Túcume e Íllimo, presenta una superficie territorial urbana  de 78.05 has. 

 La temperatura promedio máxima en las ciudades del bloque II – MMUVALL es de 28.8 

°C (Febrero) y la mínima es de 15.4°C (Junio); los vientos son provenientes del sur oeste a 

noreste con velocidad de 23 km/h y una humedad relativa de 47%. 

 El bloque II – MMUVAL tiene una población urbana al año 2017 de 22028 habitantes, con 

una tasa de crecimiento del 1.698%, según el último censo de población del 2017 y una 

población proyectada al 2019 es de 22563 habitantes, siendo el distrito de Túcume el de 

mayor concentración con un 42.25%, seguido por el distrito de Mochumí con 35.09%; 

mientras que el distrito de Íllimo presenta solo un 22.66% de la población total. 

 Según el censo del 2017, la población predominante según sexo son las mujeres y 

representan el 56% de la población total; mientras que la población predominante según 

grupo de edad, son los niños entre 1 y 14 años, que representa el 26.58% de la población 

total.  

 La población económicamente activa, del bloque II – MMUVALL, según el censo del 2017, 

representa el 53% de la población. El sector predominante según actividad económica es el 

sector terciario abarcando el 85.4% de la población, seguido por las actividades primarias 

con 23.08%. 

 La falta de conocimiento, concientización y sensibilización de la población, en cuanto al 

correcto consumo y desecho (eliminación) de los residuos sólidos, permite que éstos sean 

eliminados de manera irresponsable, mediante la quema, depositándolos en los ríos o en el 

mismo suelo; sin tener presente que esas prácticas forman parte de un circuito de 
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contaminación que acaba perjudicando la salud propia, de la población y del medio 

ambiente. 

 El inadecuado manejo de residuos sólidos, por parte de la autoridad local, desechando los 

residuos en cúmulos de basura en botaderos a cielo abierto, sin ningún tipo de control, y de 

manera sanitariamente insegura; perjudican en gran medida la salud pública, puesto que es 

donde surgen los vectores, mediante los cuales se pueden transmitir diversas enfermedades. 

 Las ciudades del Bloque II – MMUVALL, se ven afectada principalmente por peligros 

climáticos, correspondientes a inundaciones, donde se aprecia que todo el bloque presenta 

regular y mayor afectación. Según los mapas el suelo del bloque II, se caracteriza por ser 

producto para la agricultura, y la actividad agrícola que predomina es la arrocera. 
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 ANÁLISIS DE PROYECTOS DE REFERENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL  

En este capítulo contemplara un análisis completo de los diversos puntos de evaluación 

tipológica arquitectónica, como son: Su aspecto formal, funcional, constructivo, tecnológico, 

espacial, zonificación y flujos del proceso de tratamiento de los residuos sólidos tratados. Los 

proyectos considerados están en el listado de infraestructuras MINAM, se optó por visitar 3 

proyectos pilotos de tratamiento de residuos sólidos ubicados en el Perú que son: 

- Planta de tratamiento de residuos sólidos de independencia – Huaraz. 

- Planta de tratamiento de residuos sólidos de Urubamba – Cusco. 

- Planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos de la ciudad de Santiago de Surco – 

Lima. 

Este tipo de infraestructuras se encuentran en la zona centro y sur del Perú. En la zona norte 

no se existen estos tipos de infraestructuras.  

 
Imagen N° 22. Ubicación de plantas de tratamiento de residuos sólidos visitas 
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6.1.  Proyectos de Referencia Nacionales Visitados 

6.1.1.  Planta de tratamiento de residuos sólidos – Independencia, Huaraz - Perú. 

 
Imagen N° 23. Planta de tratamiento de residuos sólidos municipales del distrito de Independencia, Huaraz. 

6.1.1.1.  Antecedentes 

En sus inicios el terreno de la Planta de Tratamiento de residuos sólidos pertenecía a la 

comunidad campesina del centro poblado de Pongor, en la década de los años 90 fue donado a la 

municipalidad de Independencia. Luego de ello las autoridades permitentes en los años 2000, 

desarrollaron una gestión de residuos sólidos, que conllevo a la construcción y funcionamiento de 

la planta de tratamiento de residuos sólidos en el año 2004, sin embargo, por temas presupuestales 

se comenzó la construcción por etapas. 

El proyecto solo recibe los residuos sólidos del distrito de Independencia, tratando la 

materia orgánica e inorgánica.  

Desde sus comienzos del funcionamiento, inició con una generación de residuos sólidos de 

18.00 t/ día en el año 2004 y que en la actualidad aún sigue operativa recibiendo un tonelaje de 

48.00 t/ día de residuos sólidos, asimismo de la cantidad de total que ingresa a la planta de 

tratamiento el 28 % se va al relleno sanitario.9  

 

                                                 
9 Información recavada en visita técnica, y en entrevista con Ing. Jefe de Planta de tratamiento del distrito de 

Independencia, Ing. Pablo Villarreal 
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6.1.1.2.  Análisis tipológico 
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6.1.1.3.  Apreciación crítica 

 
Imagen N° 24. Visita a área de lombricultura de la planta de tratamiento del distrito de Independencia Huaraz 

La planta de tratamiento es un proyecto que forma parte de la transformación del progreso 

del medio ambiente de la ciudad de Independencia. A raíz de este tipo de infraestructura se ha 

alargado la vida útil del relleno existente, destinándose al relleno sanitario el 28% del total de 

residuos ingresados a la planta de tratamiento. Cabe recalcar que el proyecto es auto sostenible 

puesto que utilizan en su invernadero y vivero el mismo compost que produce, fortaleciendo su 

suelo y generando venta de plantas.  

Por otro lado, la tipología de la infraestructura es de acuerdo a la zona emplazada 

considerando el aspecto pluvial y el clima. Las condicionantes de diseño fueron utilizar estructura 

de columnas metálicas y cerchas metálicas para dar mayores luces y espacio para realizar dichas 

actividades. Un criterio muy aceptable para el diseño de este tipo de infraestructuras.  

Se pudo constatar que el proyecto no cuenta con un abastecimiento constante de agua, la 

cual es esencial para el proyecto, sobre todo en las etapas del tratamiento de los residuos orgánicos 

(compost). Asimismo, según el ingeniero residente del proyecto, nos recomendó tener en cuenta 

el tema de la capacidad del almacenamiento del material segregado, puesto que cuando se diseñó 

la planta de tratamiento de Independencia no se consideró una ampliación de dicho ambiente. 
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6.1.2.  Planta de tratamiento de residuos sólidos de Urubamba – Cuzco, Perú 

 
Imagen N° 25. Planta de tratamiento de residuos sólidos de Urubamba, Cuzco. 

6.1.2.1.  Antecedentes 

La comunidad campesina de Urubamba, luego de un acuerdo le vendió un terreno de 4.7 

Ha, a la institución de COPESCO y a la municipalidad de Urubamba, con la finalidad de construir 

una planta de tratamiento de residuos sólidos más un relleno sanitario. En años anteriores le 

alquilaban para su disposición final, pero funcionaba como un vertedero sin ningún tipo de 

tratamiento de los residuos. Luego que procedió la venta se hicieron gestiones de sensibilización 

y construcción del proyecto, la ejecución del proyecto fue en el mes de octubre 2017 y finalizado 

el mes de julio del 2018. En la actualidad no está operativa. Sin embargo, estará en funcionamiento 

en el mes de noviembre del 2019 y recibirá residuos sólidos orgánicos e inorgánicos con una 

capacidad de 30 ton/ día. 

  



     118 

 

6.1.2.2.  Análisis tipológico 
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6.1.2.3.  Apreciación crítica 

 
Imagen N° 26. Visita a área de compostaje de planta de tratamieto de residuos solidos de Urubamba, Cuzco. 

La planta de tratamiento de residuos sólidos de Urubamba-Cusco, es uno de los proyectos 

pilotos modernos de la ciudad, que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pobladores y no 

perjudicar el medio ambiente, además ayuda a alargar la vida útil del relleno sanitario. En años 

anteriores después de la recolección se destinaba los residuos a vertederos a cielo abierto 

contaminando el medio ambiente, pero con la implementación de este proyecto las condiciones de 

contaminación disminuirán.  

El proyecto contempla 3 zonas independientes e importantes como es el área de tratamiento 

orgánico e inorgánico y el área de lixiviados. El procedimiento del tratamiento es destinado en 

primera instancia al relleno donde allí se realizará la segregación de los residuos, luego de ello es 

transportada la materia orgánica al área de compostaje, mientras que los residuos inorgánicos al 

área de reciclaje. Lo novedoso del planteamiento del proyecto que se consideró una poza de 

lixiviados, eso significa el tratamiento de los líquidos producido en el relleno y en el área de 

compostera serán tratados y utilizarlos como riego de plantas. 
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6.1.3.  Planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos – Santiago de Surco, Lima, Perú. 

 
Imagen N° 27. Planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos de Santiago de Surco, Lima. 

6.1.3.1.  Antecedentes 

La planta de segregación de Surco comenzó su funcionamiento en el año 2011, en el cual 

33.000 pobladores lograron que el 10% de los residuos sólidos se reciclen, como son el papel 

periódico, el cartón, los envases tetrapack, las latas y el plástico, entre otros materiales. Si bien 

cierto la planta de segregación tiene un promedio de 8 años de funcionamiento, las campañas de 

sensibilización ya llevan 15 años. Desde su inauguración en el año 2011 solo contaba con un área 

de segregación y un área de almacenamiento a cielo abierto, luego de 5 años se construyó la nave 

de almacenamiento sin cerramientos laterales. En la actualidad se encuentra en buen estado de 

conservación y en óptimas condiciones de funcionamiento.  
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6.1.3.2.  Análisis tipológico 
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6.1.3.3.  Apreciación crítica 

 
Imagen N° 28. Planta de segregación de residuos inorgánicos  del distrito de Santiago de Surco,] Lima 

La planta de segregación, construido dentro de un Parque Temático Voces por el Clima 

para el distrito de Santiago de Surco, es uno de los proyectos principales de recuperación de 

espacios de sensibilización del reciclaje, un terreno de 2.8 Ha, presenta actividades de cultura 

ambiental y deportivos, en beneficio de la población de Surco. 

Según el proyectista, busca a través del proyecto integrar la planta de segregación con el 

parque temático, sensibilizando a la población con módulos interactivos de temas ambientales y 

reciclajes, generando recorridos agradables con vistas de parques y esculturas con material 

reciclado. Por otro lado, su emplazamiento gira entorno de varios parques temáticos, como son el 

parque de aviación y el de caballo de paso, generando una zona de recreación en ese sector. Se 

pudo constatar que el proyecto se encuentra en un estado de conservación muy bueno y que el 

tema del proceso de tratamiento de residuos inorgánicos está muy bien estudiado y que ayuda 

bastante como referente de diseño en nuestra propuesta arquitectónica. 
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6.1.4.  Síntesis de proyectos de referencia nacional visitados 
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6.2.  Proyecto de referencia nacional 

6.2.1.  Planta de tratamiento de residuos sólidos y disposición final de Bagua – Perú 
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6.3.  Proyectos de referencia internacional 

6.3.1.  Centro de tratamiento de residuos sólidos – Dehesas, España 
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6.3.2.  Planta de Tratamiento de residuos sólidos Valles Occidental – España 
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6.4.  Síntesis de proyectos de referencia nacional e internacional 
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6.5.  Resultados y conclusiones 

En los análisis de proyectos de referencia nacional se concluye lo siguiente: 

 Aspecto Urbano. 

- Las plantas de tratamiento de residuos sólidos visitados, presentan un gran impacto urbano, 

paisajístico y ambiental, que se integra con su entorno inmediato. Asimismo, teniendo en 

cuenta los parámetros urbanísticos, emplazándolos en las zonas perimétricas de la ciudad con 

una distancia de retiro de 4 a 5km aproximadamente. Los accesos de la zona urbana hacia la 

planta de tratamiento son de fácil recorrido. 

 Aspecto arquitectónico. 

- Presentan ambientes amplios, considerando el aspecto funcional, con relación al proceso del 

flujo de los residuos sólidos, y el aspecto formal con la volumetría de las naves. Las zonas más 

utilizadas en este tipo de infraestructuras son: La zona la descarga, separación manual de 

residuos sólidos, área de compactación, almacenamiento, área de rechazo y área de 

compostaje. Dichas áreas son fundamentales para el tratamiento de los residuos sólidos. 

- Estos tipos de infraestructuras considera lineamientos de diseño importantes, para su 

emplazamiento, tales como la orientación de los vientos de sur oeste a noreste, generando 

ventilación cruzada en los espacios y orientando lo volúmenes de este a oeste por el 

asoleamiento. 

 Aspecto estructural. 

- El diseño estructural se basa principalmente en columnas metálicas con coberturas metálicas, 

para obtener mayores luces y generar espacios amplios y puros. Sin embargo, en los bloques de 

las zonas administrativas y talleres utilizan el sistema porticado (columnas y vigas de concreto 

armado). 
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 EL USUARIO 

7.1.  Manejo de residuos sólidos municipales en las ciudades de Mochumí, Túcume e Illimo 

Esquema N° 8.  

Clasificación de residuos sólidos, según entidad que los maneja 

 
Fuente: Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos – OEFA. 

Elaboración propia. 

7.1.1.  Generación de Residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos, es un indicador que se relaciona con los valores 

demográficos existentes en el área de estudio, tales como: tamaño poblacional, crecimiento 

económico, factor de consumo, reducción en origen y reciclaje. 

En el grafico a continuación se muestra la generación per cápita de los residuos sólidos 

domiciliarios, que en las tres ciudades es lo que predomina en comparación a los residuos sólidos 

no domiciliarios, puesto que abarca más del 50% de los residuos sólidos municipales. 

  



149 

 

 

Gráfico 14. 

Generación per cápita de residuos sólidos municipales y domiciliarios del bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: PIGARS – Lambayeque 2016 – 2026. 

Elaboración propia 

Tabla 9.  

Producción per cápita y generación de residuos sólidos urbanos del bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censo 2017; Sistema de Información para la 

Gestión de Residuos Sólidos –Informe 2017. 

Elaboración propia 

Cuadro N° 19.  

Generación diaria, mensual y anual de residuos sólidos urbanos del bloque II-MMUVALL 

 
Elaboración propia 
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Los valores mostrados en los cuadros permiten saber la generación de residuos al año 2017, 

además de realizar una proyección de la generación per cápita de la población urbana del Bloque 

II – MMUVALL, para proyectar la cantidad de residuos que se generan a futuro. 

7.1.2.  Composición de Residuos Sólidos 

La composición de los residuos sólidos domiciliarios de las ciudades del bloque II – 

MMUVALL, se encuentran clasificados en 17 tipos. 

De los cuales se puede apreciar que predomina los residuos por materia orgánica y follaje, 

que representa el 63.54%, mientras que los materiales reciclables son: papel con 4.15%, cartón con 

3.65%, plástico PET con 2.20%, vidrio con 2.26%, metales con 0.98%. 

Tabla 10.  

Composición de residuos sólidos por tipo de residuo del bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 2017.10 

Elaboración propia. 

                                                 
10 La plataforma del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos – SIGERSOL, brinda 

información sobre la gestión de los residuos sólidos de municipalidades a nivel nacional. 
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Gráfico 15.  

Composición de residuos sólidos, según tipo de residuos-bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 2017. 

Elaboración propia. 

De las tres ciudades que conforman el bloque II – MMUVALL, se aprecia que Túcume es 

la ciudad que desecha mayor porcentaje de residuos orgánicos con 84.60%, seguido por Mochumí 

con 42.00 % e Íllimo con 34.52%. 

Gráfico 16.  

Porcentaje de materia orgánica del bloque II-MMUVALL 

 

Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 2017. 

Elaboración propia. 

En cuanto a los materiales reciclables, como papel, plástico PET, plástico Duro y bolsas, 

la ciudad de Íllimo presenta el mayor porcentaje de residuos reciclables desechados con un total 
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de 16.97%, donde predominan las bolsas y papel con 7.30% y 5.33% respectivamente, seguido 

por Mochumí con un total de 9.20%, predominando papel y plástico PET, con 4.47% y 2.98% 

respectivamente. 

Gráfico 17.  

Porcentaje de material reciclable del bloque II-MMUVALL 

 

Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 2017. 

Elaboración propia. 

7.1.3.  Densidad y humedad de residuos sólidos 

La densidad es la correlación que existe entre el volumen que éste ocupa (m3) y la cantidad 

de residuos (en kg) y, éste valor indica de manera directa la cantidad de residuos que es contenida 

en un determinado volumen, lo cual es útil para facilitar el tratamiento de estos residuos, y en 

especial la disposición final y recolección. 

Los residuos presentan variaciones de densidad, dependiendo del estado en el que se 

encuentre, en el caso del bloque II – MMUVALL, se ha logrado recopilar información de los 

residuos sólidos sin compactar (sueltos en recipientes), puesto que no se cuenta con camiones 

compactadores para realizar la recolección de los residuos, para ello usan volquetes de 6 toneladas. 
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Gráfico 18.  

Densidad de residuos sólidos sin compactar y humedad de residuos sólidos del bloque II-

MMUVALL 

 
Fuente: PIGARS – Lambayeque 2016-2026. 

Elaboración propia. 

La húmedad de los residuos sólidos, generalmente esta relacionado con la materia orgánica, 

ya que durante su proceso de descomposición éstos pierden liquidos, los cuales pueden ser 

reutilizados como compost y biol. Como se aprecia en el gráfico y es consistente con el grafico de 

composición de residuos sólidos por materia orgánica, la ciudad de Túcume es predominante tanto 

en materia orgánica, lo mismo que hace tenga una humedad superior a las demás. 

7.1.4.  Almacenamiento de Residuos sólidos 

Los residuos que se generan al interior de las viviendas, se realiza por lo general en bolsas 

plásticas, sacos de polietileno o cajas de cartón. En ocasiones, los residuos sólidos son entregados 

al personal de limpieza que pasa en el camión recolector, o entregados al personal de barrido o 

simplemente dejado en la vía pública por espacios de tiempo prolongados lo que genera 

contaminación ambiental por la presencia de vectores, perros y personas dedicadas al reciclaje que 

abren las bolsas. En cuanto a la presencia de contenedores y tachos, éstos son vaciados al momento 

que pasa el carro recolector. 
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En los mercados, algunos de los contenedores se encuentran en mal estado. La eliminación 

de residuos sólidos de cada puesto del mercado es variable; en algunos casos la eliminación se da 

a media mañana, en otros casos se elimina residuos durante todo el día y en otros casos se da al 

final de la jornada de trabajo.  

7.1.5.  Servicio de barrido 

El servicio de barrido se desarrolla solo en la zona urbana, de manera manual, haciendo 

uso de escobas, recogedores y carretillas. Se aprecia que las herramientas necesarias para brindar 

el servicio son de uso doméstico, no siendo apropiadas para el servicio municipal.  

El servicio se brinda en las siguientes calles de la zona urbana del bloque II – MMUVALL 

Cuadro N° 20.  

Zonas atendidas por el servicio de barrido - bloque II-MMUVALL 

Ciuda

des 
N° Nombre de las zonas atendidas 

1° 

Turno 

2° 

Turno 
Día 

M 

O 

C 

H 

U 

M 

I 

1 

Interior del Parque principal del distrito, calles del 

contorno del parque: Simón Bolivar, Miguel Grau, San 

José, Av. San Martin y Paseo La Paz (primer turno). 

Federico Villarreal, Santa Rosa, Indoamericana, Felipe 

de las casas, Inmaculada Concepción de la Virgen 

María (segundo turno) 

5:00 - 

8:00 

a.m. 

8:30 

a.m. - 

12:30 

p.m. 

Lunes a 

Sábado 

2 

Interior del Parque principal del distrito, Calles del 

contorno del parque: Simón Bolivar, Miguel Grau, San 

José, Av. San Martin y Paseo La Paz (primer turno) 

5:00 - 

8:00 

a.m. 

Otras 

activid

ades 

Lunes a 

Sábado 

3 Panamericana San Martin (Norte) y Miguel Grau  

5:00 - 

8:00 

a.m. 

Otras 

activid

ades 

Lunes a 

Sábado 

4 

Calle San José, 28 de Julio, Bolognesi, Leoncio Prado, 

Elías Aguirre, Panamericana San Martín (Sur) (hasta la 

I.E. Augusto B. Leguía), Inmaculada Concepción (1 

cdra.), Panamericana San Martín (Norte) (Altura del 

Cementerio)   

5:00 - 

8:00 

a.m. 

8:30 

a.m. - 

12:30 

p.m. 

Lunes a 

Sábado 

5 

Calles Federico Villarreal, Pascual Saco, Simón 

Bolivar, San Isidro. Federico Villarreal, Santa rosa, 

Indoamerica, Felipe de las casas, Inmaculada 

concepción de la virgen María. 

5:00 - 

8:00 

a.m. 

8:30 

a.m. - 

12:30 

p.m. 

Lunes a 

Sábado 
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6 
Calles Federico Villarreal (Posta medica), Pascual Saco 

(2 cdras.), Simón Bolivar, San Isidro (6 cdras) 

5:00 - 

8:00 

a.m. 

Otras 

activid

ades 

Martes, 

Jueves y 

Sábado 

7 Inmaculada concepción (2 cdras), Miguel Grau (1 cdra.) 

5:00 - 

8:00 

a.m. 

Otras 

activid

ades 

Martes, 

Jueves y 

Sábado 

8 

Federico Villarreal intersección con la calle 

Indoamerica (3 cdras), Inmaculada Concepción (2 

cdras), Felipe de las casas (2 cdras), Pascual Saco (2 

cdras), Santa Rosa (2 cdras). 

5:00 - 

8:00 

a.m. 

Otras 

activid

ades 

Martes, 

Jueves y 

Sábado 

T 

Ú 

C 

U 

M 

E 

1 

Calle Victoria, calle Daniel Aldana, Panamericana y 

Federico Villarreal (7 cdras), calle Santa Rosa, contorno 

del cementerio 

7:00 - 

12:00 

m 

 

Lunes, 

Miércole

s, Jueves 

y 

Viernes 

2 

Calle Unión, calle 16 de Febrero, calle Cueto, calle San 

Martin, calle San Marcelo, Prolongación de la calle 

Unión (parte de atrás del cementerio) 

7:00 - 

12:00 

m 

 
Lunes a 

Sábado 

3 

Calle Unión, paseo Federico Villarreal, calle Los Incas, 

calle San Pedro, calle Cueto, calle Augusto B. Leguía, 

Cementerio (contorno del cementerio) 

7:00 - 

12:00 

m 

 

Lunes, 

Miércole

s, Jueves 

y 

Viernes 

4 
Calle San Marcelo (3 cdras), calle San Pedro (2 cdras), 

paseo Federico Villarreal (1 cdra.) 

7:00 - 

12:00 

m 

 

Lunes, 

Miércole

s, Jueves 

y 

Viernes 

5 
Panamericana y Federico Villarreal, calle Los Incas (2 

cdras) 

7:00 - 

12:00 

m 

 
Lunes a 

Sábado 

6 
Calle Victoria (1.5 cdra.), calle Los Incas (1 cdra.), calle 

Augusto B. Leguía (2 cdras), calle Unión (1 cdra.) 

7:00 - 

12:00 

m 

 
Lunes a 

Sábado 

7 

Calle San Pedro (3 cdras), calle Unión (2 cdras), calle 

San Marcelo (3 cdras), calle Victoria (2.5 cdras), 

Interior del Parque Principal, calle Victoria (1.5 cdras), 

calle Los Incas (1 cdra.) 

7:00 - 

12:00 

m 

 

Lunes, 

Miércole

s, Jueves 

y 

Viernes 
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I 

L 

L 

I 

M 

O 

1 Calle Progreso cuadras (3,4,5,6,7) 

5:30  - 

1:00 

p.m. 

 

Martes, 

Miércole

s, 

Viernes 

y Sábado 

2 
Calle Paredes cuadras (5,6,7) y Ovalo (Plazuela 

Estadio) 

5:30 

a.m. - 

1:00 

p.m. 

 
Lunes a 

Sábado 

3 
Calle 7 de Enero – Independencia hasta Panamericana 

– Calle Real (desde la Libertad hasta Progreso) 

5:30 

a.m. - 

1:00 

p.m. 

 
Lunes a 

Sábado 

4 
Calle Paredes desde la Calle San Juan y Paredes hasta 

el Ovalo (Entrada de Íllimo) 

5:30 

a.m. - 

1:00 

p.m. 

 

Martes, 

Miércole

s, 

Viernes 

y Sábado 

5 
Calle 7 de Enero (Desde la Progreso hasta San Juan) 

toda la calle San Juan 

5:30 

a.m. - 

1:00 

p.m. 

 

Martes, 

Miércole

s, 

Viernes 

y Sábado 

6 Plaza 

5:30 

a.m. - 

1:00 

p.m. 

 
Lunes a 

Sábado 

Fuente: Informe Equipo técnico MMUVALL. 

Elaboración propia 

En el bloque II – MMUVAL, el servicio de barrido recoleta un total de 2.13 toneladas 

diarias aproximadamente y cubre una superficie de 20 kilómetros lineales, para lo cual se necesita 

de 16 personas para dicha labor.  

El servicio de barrido y limpieza del distrito de Mochumí, es el que ha recolectado la mayor 

cantidad de residuos sólidos diariamente con aproximadamente 1.15 toneladas, cubriendo una 

extensión de 8 kilómetros lineales, trabajo realizado por cinco personas; se debe tener en 

consideración que Mochumí es el distrito con mayor extensión territorial y que el servicio de 

barrido sólo es brindado en el área urbana. 
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Gráfico 19.  

Residuos sólidos recolectados diariamente por el servicio de barrido - bloque II - MMUVALL 

 
Fuente: PIGARS – Lambayeque 2016-2016. 

Elaboración propia 

Gráfico 20.  

Superficie cubierta por el servicio de barrido en bloque II - MMUVALL 

 
Fuente: Sistema de Informacion para la Gestión de Residuos Sólidos 2017. 

Elaboración propia 
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Gráfico 21.  

Personal designado al servicio de barrido en el bloque II - MMUVALL 

 
Fuente: PIGARS – Lambayeque 2016-2016. 

Elaboración propia 

7.1.6.  Puntos críticos 

a) Mochumí 

Los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos son recolectados a través de 

campañas de limpieza, para lo que se emplea personal adicional provisto de carretillas, palancas, 

escobas y sacos. 

Los puntos críticos identificados se encuentran ubicados en el área urbana, en los caminos 

o trochas. Además de residuos comunes se encuentra la presencia de residuos de la demolición 

construcción. 
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Cuadro N° 21. 

 Puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la ciudad de Mochumí 

Denomi

nación 

Área 

aprox. (m2) 
Observaciones Imágenes 

P- 1 4000.00 m2 
Este punto se encuentra ubicado al costado 

de la vía carretera a Lambayeque  

 

P- 2 750.00 
Punto crítico ubicado en camino a Pueblo 

Nuevo 

 

P- 3 90.00 
Ubicado en la calle S/N, cerca al terreno 

agrícola de sembrío de arroz. 

 

P- 4 250.00 
Punto crítico ubicado a la entrada de la 

localidad de Mochumí. 

 

P- 5 1500.00 
Punto crítico ubicado en la acequia cerca 

cementerio de Mochumí 

 

P- 6 500.00 Punto crítico en la calle Elías Aguirre. 

 

P- 7  
Ubicado el punto crítico en la calle 

Alameda. 

 

P- 8 120.00 
Punto crítico ubicado entre la calle Felipe de 

las Casas y Calle Martines de Chan Chan. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración propia. 
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Esquema N° 9.  

Ubicación de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la ciudad de Mochumí. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración propia 
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b) Túcume 

Los puntos críticos, en su mayoría, se encuentran en las zonas urbanas donde los pobladores 

encuentran áreas libres para disponer sus residuos domiciliarios.   

Cuadro N° 22.  

Puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la ciudad de Túcume. 

Denominación 
Área aprox 

(m2) 
Observaciones Imágenes 

P- 1 100 
Punto crítico ubicado a lo largo del 

Dren y cerca al Puente del Pavo 

 

P- 2 45.00 Ubicado al costado del cementerio 

 

P- 3 90.00 

Se encuentra ubicado en la Via 

Panamericana, a la entrada de Túcume. 

(lado Izquierdo) 

 

P- 4 120.00 

Se encuentra ubicado en la Via 

Panamericana, a la entrada de Túcume. 

(lado derecho) 

 

P- 5 280.00 
El punto crítico se encuentra ubicado 

detrás de la Huaca del Pueblo. 
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P- 6 50.00 
Punto crítico ubicado cerca a la Huaca 

del Pueblo. 

 

P- 7 180.00 
Punto crítico ubicado cerca a la Huaca 

del Pueblo. 

 

P- 8 120.00 

Se encuentra ubicado en la 

prolongación de la Calle San Marcelo, 

pertenecen al pueblo joven Nueva 

Esperanza. Costado de la Huaca del 

Pueblo. 

 

P- 9 120.00 

El punto crítico se encuentra ubicado 

en el perímetro de la zona urbana que 

colinda con terrenos agrícolas 

 

P- 10 100.00 
Este punto crítico se encuentra ubicado 

en el Puente del canal del Rio Chancay 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración propia. 
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16Esquema N° 10.  

Ubicación de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la ciudad de Túcume. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración propia. 
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c) Íllimo 

Los puntos críticos, identificados se en las zonas urbanas donde los pobladores encuentran 

áreas libres para disponer sus residuos domiciliarios, estos son generados por los pobladores que 

no hacen uso del servicio de recolección o que disponen sus residuos fuera de los días programados 

en que se brinda el servicio. Cabe mencionar, que la municipalidad regularmente recoge los 

residuos sólidos a través de difusiones y campañas de limpieza. 

Cuadro N° 23. 

Puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la ciudad de Íllimo 

Denom

inación 

Área aprox 

(m2) 
Observaciones Imágenes 

P- 1 2000.00 
Se encuentra ubicado en el lado posterior 

del cementerio viejo de Illimo. 

 

P- 2 350.00 

Ubicado en la última cdra. de la calle 7 de 

Enero. Al costado del cementerio viejo de 

Illimo 

 

P- 3 1500.00 
Se encuentra ubicado entre la zona urbana y 

la zona agrícola. 

 

 

P- 4 280.00 
El punto crítico se encuentra ubicado detrás 

de la Huaca del Pueblo. 

  

P- 5 120.00 
Ubicado en la calle Rafael Valdivieso, en la 

parte posterior de la planta energía. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración propia 
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Esquema N° 11.  

Ubicación de puntos críticos de acumulación de residuos solido en la ciudad de Íllimo 

 
Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración propia 
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7.1.7.  Recolección y transporte 

Se ha podido recolectar información de las toneladas de residuos sólidos recogidos en cada 

una de las ciudades del bloque II – MMUVALL, donde se aprecia que Mochumí es la ciudad que 

tiene una mayor cantidad de residuos recolectados con 4.00 ton/día, lo cual representa un 88.99% 

de eficiencia en la cobertura del servicio de recolección. 

Tabla 11.  

Recolección de residuos sólidos y cobertura del servicio de recolección en el bloque II-

MMUVALL 

Ciudades 

Generación RR.SS. 

Municipal    

Recolección RR.SS. 

Municipal 

Cobertura del Servicio 

de Recolección 

(Ton/día) (Ton/día) (%) 

Mochumí 4.56 4.00 88.99% 

Túcume 3.76 2.00 54.11% 

Íllimo 4.08 2.00 49.02% 

Total 13.30 8.00 65.15% 

Promedio 4.41 2.67  
Fuente: Informe equipo técnico MMUVALL 

Elaboración propia  

Se precisa que el porcentaje de cobertura de recolección, se obtiene mediante la relación 

entre toneladas recolectadas y la generación de residuos por distrito, con lo cual se obtiene un 

65.15% como promedio de la cobertura del servicio de recolección en el bloque II – MMUVALL. 

Gráfico 22.  

Recolección de residuos sólidos diarios y cobertura del servicio de recolección en el bloque II-

MMUVALL 

 
Fuente: Informe equipo técnico MMUVALL 

Elaboración propia  
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La recolección de los residuos sólidos se hace empleando el método puerta a puerta, que 

consiste en recoger los residuos colocados en el frontis de cada vivienda o actividad comercial, 

por lo general se recogen los residuos en bolsas plásticas, cajas de cartón u otros recipientes. El 

servicio se ofrece 3 veces por semana en el turno de la mañana. 

Se ofrece el servicio a la zona urbana del distrito, considerando los asentamientos humanos 

cercanos. No se recoge residuos provenientes del sector salud. 

Las municipalidades realizan la recolección de los residuos mediante el uso de camiones 

volquete de aproximadamente 8 m3. 

7.1.8.  Segregación de residuos re aprovechables 

Según la información recopilada, solo uno de los distritos del bloque II – MMUVAL, 

presenta un programa de segregación de residuos sólidos, además de brindar campañas de 

sensibilización a la población. 

 El distrito de Íllimo de junio a noviembre del 2018 ha promovido el “Programa de 

valorización de residuos sólidos orgánicos municipales”, para lo cual se seleccionaron familias 

que desearan participar, que se encuentren cerca de la ciudad y que tenga vías de acceso cercanas, 

además se sensibilizó a las escuelas, mercados y establecimientos que estaban interesadas en 

participar. 

El programa consiste en recolectar los residuos sólidos orgánicos, previamente segregados, 

y entregarlos al personal recolector, tres días por semana, posteriormente estos residuos pasan a 

ser separados y clasificados, luego de ello se arman las pilas de 1400 a 2000kg, según sea la 

recolección, para su posterior maduración en un proceso de 4 meses, proceso en el que se 

transformara la materia orgánica en abono natural (compost). La cadena de trabajo del programa 

llega hasta comercialización y utilización del abono en parques y jardines. 
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Al finalizar el programa se logró recolectar 11,925.51 kg de residuos orgánicos, y se logró 

obtener aproximadamente 4,335.78 kg de abono natural. Se puede decir que aproximadamente el 

36% de materia orgánica que pasa por el proceso de transformación llega a convertirse en compost. 

7.1.9.  Disposición final actual 

La disposición final de residuos sólidos de las ciudades que forman parte del bloque II – 

MMUVALL, se realiza de manera ambientalmente no segura en botaderos a cielo abierto; según 

los informes del Sistema de información para la gestión de residuos sólidos del año 2017, el distrito 

de Mochumí dispone sus residuos en un área de 10,000 m2 en el caserío Maravillas, el distrito de 

Túcume lo hace en un área de 10,000 m2 en el caserío San Luis – Pacora y el distrito de Íllimo 

realiza su disposición de residuos sólidos en un área de 9,684 m2 en el sector El Álamo. 

Cuadro N° 24.  

Disposición final actual de los residuos sólidos recolectados en el bloque II-MMUVALL 

Distrito 
Residuos 

recolectados 
Botadero 

Coordenadas 

(UTM) 
Área 

Mochumí 4.00 ton/día Caserío Maravillas 9276940, 633293 10,000 m2 

Túcume 2.00 ton/día Caserío San Luis - Pacora 9289991, 625420 10,000 m2 

Íllimo 2.00 ton/día Sector El Álamo 92848060, 626760 9,684 m2 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 2017.- SIGERSOL 

Elaboración propia. 

Cabe recalcar que la disposición final de los residuos sólidos, se realiza en lugares sin 

control y que sirve para la eliminación de residuos tipo municipal. Lo peculiar de la disposición 

final es que periódicamente se cambia de lugar para la disposición final lo que va generando focos 

infecciosos de contaminación y daños a la salud del poblador y trabajador de limpieza. 

A continuación, se muestran los diferentes lugares en las que se disponen los residuos 

sólidos: 
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Cuadro N° 25.  

Botaderos de residuos sólidos en la ciudad de Mochumí 

Denom

inación 

Área 

aprox. (m2) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones Imágenes 

B- 1 200.00 10.00 

Lugar donde se arrojan los 

residuos sólidos de mercado y 

domiciliarios 

 

B- 2 1000.00 45.00 

Este botadero se encuentra ubicado 

al costado del cementerio. En este 

lugar, algunos de los trabajadores 

de barrido, vienen arrojando sus 

residuos. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración propia 

Cuadro N° 26.  

Botaderos de residuos sólidos en la ciudad de Túcume 

Denom

inación 

Área 

aprox. (m2) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones Imágenes 

B- 1 2500.00 50.00 

Botadero ubicado en el área 

privada, costado de la Urb. Peralta, 

denominado "Botadero de 

Peralta". Este botadero sirve para 

la disposición de residuos sólidos 

de mercado y alguno de los 

trabajadores del barrio. 

 

B- 2 700.00 30.00 

Botadero ubicado detrás de la Av. 

Santa Rosa, lado norte. Esta se 

encuentra dentro de un área de 

ventas de lotes. 

 

B- 3 100.00 30.00 

Botadero Santa Rosa, lado sur. 

Este botadero es lugar de 

disposición final de los residuos de 

barrido. 

 

B- 4 6000.00 200.00 

Botadero ubicado en el distrito de 

Illimo, cercano a la zona urbana de 

la ciudad. Es el botadero principal 

de Túcume e Illimo. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración propia 
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Cuadro N° 27.  

Botaderos de residuos sólidos en la ciudad de Illimo 

Denom

inación 

Área 

aprox. 

(m2) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones Imágenes 

B- 1 6000.00 200.00 

Se encuentra ubicado a 

aproximadamente 300m de la 

zona urbana de la ciudad y es el 

botadero principal de la ciudad 

de Illimo. 

 

B- 2 2500.00 30.00 

Se ubica dentro de la zona 

urbana de la ciudad de Illimo a 

pocos metros del cementerio 

Ángel. 

 

B- 3 880.00 10.00 

Se ubica en la zona periurbana 

de la ciudad a pocos metros del 

colegio San Juan de Illimo. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración propia 

7.2.  Población, proyección y muestra 

7.2.1.  Población: 

Según censo del año 2017, el bloque II – MMUVAL, conformado por los distritos de 

Mochumí, Túcume e Illimo, posee una población urbana como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Tabla 12.  

Población urbana, superficie territorial y densidad poblacional de las ciudades del bloque II-

MMUVALL 

Distritos 
Población urbana – 

Censo 2017 

Superficie territorial 

urbana 

Densidad 

poblacional 

Mochumí 7,750 habitantes 103.70 km2 74.73 hab./km2 

Túcume 9,241 habitantes 67.00 km2 137.93 hab./km2 

Illimo 5,037 habitantes 24.37 km2 206.69 hab./km2 

Total 22,028 habitantes 78.05 km2  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2017. 

Elaboración propia 
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7.2.2.  Proyección poblacional y cantidad de residuos sólidos producidos 

Para determinar el tiempo de vida útil del Centro de tratamiento, la tipología, los ambientes 

y las dimensiones de los espacios; se necesitará saber la capacidad total de residuos solidos 

municipales que se tratarán por cada año, lo cual resulta de calcular la población del área a 

intervenir, asi como la generación percápita, para luego seguir con las proyección de ambas.  

7.2.2.1.  Proyección demográfica  

Se realiza la proyección poblacional, teniendo como base la información cualitativa del 

censo de población y vivienda del 2017, se estima el siguiente cuadro de proyección exponencial 

poblacional: 

Cuadro N° 28.  

Proyección demográfica a 5, 10, 15 y 20 años del bloque II - MMUVALL 

PROYECCION ESTADISTICA POBLACIONAL 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Población 22,028 22,074 22,120 22,167 22,214 22,261 22,309 22,356 22,404 22,453 

           

Año 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Población 22,501 22,550 22,600 22,649 22,699 22,749 22,800 22,850 22,902 22,953 

           

Año 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044   

Población 23,005 23,057 23,109 23,161 23,214 23,268 23,321 23,375   
Fuente: Censo Población y vivienda 2017 – INEI. 

Elaboración propia 

7.2.2.2.  Proyección de generación de residuos sólidos municipales 

La cantidad de residuos sólidos municipales generados se obtiene mediante la 

multiplicación de la generación per cápita por la correspondiente población servida del mismo año.  

Para calcular la presente proyección se ha considerado una generación per cápita constante 

de 0.60 Kg/hab./día. (generación percapita promedio de las ciudades del bloque II al año 2017) 
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Cuadro N° 29. 

 Proyección de generación de residuos sólidos municipales en el bloque II-MMUVALL 

Año 
Poblac. 

(Hab.) 

Per capita 

(Kg./hab./

dia) 

Cantidad 

de 

residuos 

(Ton/año) 

  Año 
Poblac. 

(Hab.) 

Per 

capita 

(Kg./ha

b./dia) 

Cantidad 

de 

residuos 

(Ton/año) 

2017 22028 0.6 4824.1   2029 22600 0.61 5031.82 

2018 22074 0.6 4834.2   2030*** 22649 0.62 5125.52 

2019 22120 0.6 4844.4   2031 22699 0.62 5136.81 

2020* 22167 0.6 4854.6   2032 22749 0.62 5148.16 

2021 22214 0.6 4864.8   2033 22800 0.62 5159.58 

2022 22261 0.6 4875.2   2034 22850 0.62 5171.06 

2023 22309 0.6 4885.6   2035 22902 0.62 5182.62 

2024 22356 0.6 4896.0   2036 22953 0.62 5194.24 

2025** 22404 0.61 4988.3   2037 23005 0.62 5205.94 

2026 22453 0.61 4999.1   2038 23057 0.62 5217.70 

2027 22501 0.61 5010.0   2039 23109 0.62 5229.53 

2028 22550 0.61 5020.9   2040**** 23161 0.64 5410.52 
Fuente: SIGERSOL     ***Proyección a 10 años. 

*Año actual      ****Proyección a 15 años 

**Proyección a 5 años     *****Proyección a 20 años 

Gráfico 23. 

Proyección de generación anual de residuos sólidos del bloque II-MMUVALL 

 
Elaboración propia 

4650.00

4700.00

4750.00

4800.00

4850.00

4900.00

4950.00

5000.00

5050.00

5100.00

5150.00

G
e

n
e

ra
ci

o
n

 d
e

 R
R

.S
S.

(T
o

n
/a

ñ
o

)

Años a proyección



173 

 

 

Se puede apreciar que la línea de tendencia exponencial aumenta con el paso de los años, 

ya que es directamente proporcional al crecimiento poblacional. 

7.2.3.  Muestra: 

Para determinar el número de muestras de viviendas se usara la fórmula propuesta por el 

DR.Kunitoshi Sakurai publicada en la HDT-N°97 CEPIS, 2005 y sugerida por el MINAM en el 

año 2016. 

 

Dónde: 

n  = Número de muestra de las viviendas   

N  = Total de viviendas urbanas - censo INEI 2017   

𝑍21−𝛼/2  = Nivel de confianza 95%      

σ  = Desviación estándar      

E  = Error permisible       

7.2.3.1.  Determinación del tamaño de la muestra  

A partir de las muestras obtenidas, se considera una muestra de contingencia que representa 

en 10% del total. 

Tabla 13.  

Tamaño de muestra domiciliaria 

Ciudades 

N° de Viviendas 

Urbanas 

Censo INEI 2017 

N° de Muestra de 

las Viviendas 

(n)* 

N° de Muestras de 

Contingencia 

(10%) de las 

Viviendas (N)* 

N° Total de 

Muestras de 

Viviendas (n + 

N)* 

Mochumí 1,998 viv. 62 8 70 

Túcume 2,118 viv. 62 8 70 

Illimo 1,243 viv. 61 8 69 

Total 5,359 viv. 185 24 209 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 2017. 

*Datos determinados por el equipo de trabajo 

Elaboración propia 
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7.2.3.2.  Producto del trabajo de campo 

Esta parte del presente trabajo fue hecha en base a una encuesta escrita aplicada en las tres 

ciudades a un total de 209 personas que involucro sólo a personas entre 15 a 55 años de edad sobre 

el manejo y disposición que ejercen sobre los residuos sólidos que desechan. En la encuesta se 

investigó los siguientes aspectos: cultura de manejo de residuos, disposición de residuos y reciclaje 

de residuos sólidos. 

1. Cultura de reciclaje de residuos sólidos 

Los gráficos a continuación resumen las opiniones de la población sobre el reciclaje, los 

materiales reciclables y el conocimiento de los beneficios de reciclar residuos sólidos.  

En el grafico N° 24, se aprecia que el 89% de la población encuestada alguna vez ha 

reciclado residuos sólidos. Además, en el grafico siguiente N° 25, se recoge que el material 

reciclado por la población encuestada es en su mayoría es el plástico, con 48%. Sin embargo, en 

el grafico N° 26, en cuanto al conocimiento de los beneficios para la población el reciclar residuos, 

el 77% de los encuestados menciona tener poco conocimiento de estos beneficios. 

Gráfico 24.  

Población del  bloque II - MMUVALL, que alguna vez ha reciclado residuos sólidos 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 
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Gráfico 25.  

Residuos sólidos reciclados por la población del bloque II - MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

Gráfico 26.  

Población del bloque II - MMUVALL con conocimiento de los beneficios de reciclar residuos 

solidos 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

2. Cultura de disposición final de residuos sólidos 

Los gráficos a continuación resumen las opiniones de la población sobre la disposición de 

residuos sólidos, tipo, cantidad y frecuencia de eliminación de residuos, además del servicio de 

recojo y disposición final de residuos.  

Según el grafico N° 27 se aprecia que el 99% de la población encuestada desecha 

mayormente residuos orgánicos; el 83% desechan sus residuos de manera interdiaria (grafico N° 

28) y el 61% desecha entre 1-2 kg (grafico N° 29). 
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En cuanto al servicio de recojo de residuos sólidos, el 63% recibe este servicio de manera 

interdiaria (grafico N° 30), el 62% de la población encuestada califica como bueno el servicio de 

recojo de residuos, según el grafico N° 31 

No obstante, según el grafico N° 32, el 80% de la población menciona que los residuos 

recogidos son desechados en botaderos, mientras que un 15% menciona que son desechados en 

ríos o cerca de ellos. Además, el 96% de la población reconoce que existe vertimiento y 

acumulación de residuos al aire libre en su comunidad (grafico N° 33). 

Gráfico 27.  

Residuos más desechados por la población del bloque II - MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

 

Gráfico 28.  

Frecuencia de eliminación de residuos sólidos en la población del bloque II - MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 
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Gráfico 29.  

Cantidad de residuos sólidos eliminados por la población del bloque II - MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

Gráfico 30.  

Frecuencia de recojo de residuos sólidos, por camión recolector de la población del bloque II - 

MMUVALLL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

Gráfico 31. 

Calificación sobre la calidad del servicio de recojo de residuos sólidos en el bloque II-

MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 
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Gráfico 32.  

Conocimiento del lugar donde se disponen los residuos sólidos en el bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

Gráfico 33.  

Existencia de vertimiento de residuos sólidos al aire libre en las comunidades del bloque II - 

MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

3. Cultura sobre el manejo de residuos solidos. 

Los gráficos a continuación resumen las opiniones de la población sobre el manejo de 

residuos sólidos, aspectos que dificultan la clasificación de residuos, consumo de productos de un 

centro de tratamiento, posición de la población en cuanto a la implantación de un centro de 

tratamiento de residuos sólidos en el bloque II – MMUVALL. 

En el grafico N° 34, se muestra que el 89% de la población encuestada estaría dispuesta en 

reaprovechar los residuos sólidos orgánicos para beneficio propio, ésto previa capacitación y 
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sensibilización, ya que según el grafico N° 35 el 80% menciona que el aspecto que dificulta la 

clasificación de residuos es el desconocimiento de cómo realizarlo. Asimismo, un 91% de los 

encuestados aceptan que practicarían la clasificación de residuos sólidos, si hubiera un centro de 

tratamiento de residuos sólidos (grafico N° 36); además el 96% afirman que consumirían sus 

productos como: abonos, biogás, electricidad (grafico N° 37), por lo cual el 95% menciona que 

estarían de acuerdo en que hubiera un centro de tratamiento de residuos sólidos en su ciudad 

(grafico N° 38). 

Gráfico 34.  

Población con intensión de reciclar sus residuos sólidos orgánicos para beneficio propio en el 

bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

Gráfico 35. 

 Aspectos que dificulta la clasificación de residuos sólidos en el bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 
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Gráfico 36. 

Población que practicaría el reciclaje, si hubiera un Centro de tratamiento de residuos sólidos 

en el bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

Gráfico 37.  

Población que consumiría los productos de un centro de tratamiento de residuos sólidos como: 

abono, biogás, electricidad, en el bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 

Gráfico 38.  

Población que estaría de acuerdo con la implementación de un centro de tratamiento de 

residuos sólidos en el bloque II-MMUVALL 

 
Fuente: Encuesta sobre cultura de reciclaje. 

Elaboración propia 
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7.2.4.  Técnicas, instrumentos, equipos y materiales (según corresponda) 

-Técnicas:   

Técnica documental : Fuentes documentales. 

Técnica de campo  : Observación, Entrevistas, Encuestas y Cuestionarios. 

-Equipos   : Laptop, computadora, impresora y  usb. 

-Instrumentos  : Lápices, lapiceros, borradores y  resaltadores.  

-Material   : Hojas papel, cd, agenda de anotaciones y  folder manila.  

7.2.5.  Conclusiones preliminares 

Manejo de residuos sólidos municipales en las ciudades de Mochumí, Túcume e Íllimo 

Generación de residuos sólidos 

Las ciudades del bloque II - MMUVALL, presentan una producción per cápita de residuos 

sólidos promedio de 0.60 kg/hab/día, con una generación diaria de 13.30 ton/día, lo que 

anualmente representa 4,854.57 ton/año. 

Composición de residuos sólidos 

En el bloque II - MMUVAL, predomina la materia orgánica con 53.71%. 

Densidad y humedad de residuos 

El bloque II - MMUVALL, presenta una densidad de residuos sólidos promedio de 342.35 

Kg/m3 y una humedad promedio de 58.25%. 

Almacenamiento de residuos 

Las viviendas del bloque II - MMUVALL, por lo general almacenan los residuos sólidos 

en bolsas plásticas y sacos de polietileno. 
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Servicio de barrido 

El servicio se presta en las tres ciudades del bloque II y recolecta un total de 2.13 toneladas 

diarias aprox. 

Puntos críticos 

Existen puntos críticos por acumulación de basura en el área urbana y peri-urbana de las 

tres ciudades del bloque II. 

Recolección de residuos sólidos 

Se recolecta un total de 8.00 ton/día, lo que representa una cobertura del servicio de 

recolección en las ciudades del bloque II del 65.15%. 

Segregación de residuos sólidos 

No existe cultura de segregación en la población del bloque II - MMUVALL. Solo la 

ciudad de Íllimo, cuenta con un programa piloto de valorización de residuos orgánicos. 

Disposición final de residuos sólidos. 

Las ciudades del bloque II, realizan la disposición final de sus residuos en diferentes 

botaderos a cielo abierto, y de manera no segura ambientalmente. 

Población, proyección y muestra 

Proyección 

Se concluye que la población proyectada al año 2044 será de 23,375 habitantes, y se 

generará aproximadamente  5,119.12 ton/año. 

Muestra 

Cultura de reciclaje de residuos sólidos: 

Se concluye que la población del bloque II - MMUVALL, reutiliza principalmente el 

plástico, seguido por el cartón y el papel.  
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Cultura de disposición final de residuos sólidos: 

* Los residuos orgánicos, es lo que más desecha la población del bloque II. 

* La población del bloque II, reconoce la existencia de vertimiento de residuos sólidos al aire 

libre en botaderos y ríos. 

Cultura de manejo de residuos sólidos: 

* Existe falta de sensibilización y capacitación sobre manejo de residuos sólidos a los 

pobladores del bloque II. 

* La población del bloque II, aprueba en un 95% la propuesta de un centro de tratamiento de 

residuos sólidos y consumirían sus productos. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL PROYECTO A NIVEL DE 

PERFIL: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ÁREAS URBANAS Y 

CENTROS POBLADOS DE PACORA, JAYANCA, 

ILLIMO, TÚCUME Y MOCHUMÍ PERTENECIENTES A 

LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE LA LECHE – 

LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE” 
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 ANÁLISIS DE PROYECTO A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ÁREAS URBANAS 

Y CENTROS POBLADOS DE PACORA, JAYANCA, ILLIMO, TÚCUME Y MOCHUMÍ 

PERTENECIENTES A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE LA LECHE – 

LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE” 

8.1.  Introducción 

El sistema de inversión pública nacional, implica la presentación de proyectos 

de inversión pública; los distritos actuando como mancomunidad pueden presentar 

proyectos comunitarios, que de manera independiente es difícil de gestionar. Con el 

objetivo de mejorar el servicio de limpieza pública y la disposición final de los 

residuos sólidos, las ciudades de Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca y 

Morrope, organizadas en tres bloques, conforman la mancomunidad municipal del 

Valle La Leche, y como tal el 25 de junio del 2013 se registró el proyecto de 

inversión pública a nivel de perfil “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

Limpieza Publica en las Áreas Urbanas y centros poblados de Pacora, Jayanca, Illimo, 

Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad del Valle La Leche – 

Lambayeque – Lambayeque”, con código SNIP N° 266034; el mencionado proyecto 

fue declarado viable el 17 de mayo del 2016.  

La localización geográfica del proyecto de inversión pública se enmarca en 

los distritos de Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora y Jayanca, de la provincia y 

departamento de Lambayeque 

El proyecto ha sido elaborado por el CONSORCIO RICCI, a cargo del Ing. Civil Luis 

Martin Ricci Cossio y por la Unidad Formuladora MMUVALL, a cargo del Ing. Civil Willian R. 
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Rodríguez Ventura. El proyecto propone el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la 

población de los distritos de la Mancomunidad del Valle La Leche – MMUVALL, por medio 

de cinco factores, los cuales son: 

Cuadro N° 30.  

Consideraciones del proyecto de inversión propuesto por la mancomunidad municipal del valle 

la leche 

 
Fuente: Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de limpieza publica en las áreas urbanas y centros 

poblados de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la Mancomunidad Del Valle La Leche – 

Lambayeque – Lambayeque” 

 

8.2.  Localización del proyecto 

El proyecto se encuentra localizado en el área urbana y rural de los distritos que conforman 

la Mancomunidad Municipal del Valle La Leche (Jayanca, Pacora, Illimo, Túcume, Mochumí) 

perteneciente a la provincia de Lambayeque en la región Lambayeque. 

 

Área de Mancomunidad 

Municipal Valle la Leche 
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Esquema N° 12.  

Síntesis del proyecto de inversión a nivel de perfil propuesto por la Mancomunidad Municipal Del Valle La Leche 

 

 Elaboración propia 



188 

 

 

Esquema N° 13.  

Procesos para manejo de residuos solidos, comparando Ley del 2005 y Ley del 2016 

 

Fuente: Ley General del Ambiente (2005) y Ley de Gestión Integral de residuos sólidos (2016) 

Elaboración propia 

8.3.  Antecedentes 

A nivel de la Mancomunidad Municipal Valle La Leche, no se han realizado estudios 

anteriores que busquen la solución integral de la problemática de la generación de los 

residuos sólidos, sin embargo, se puede hacer mención que: 

La Municipalidad Distrital de Jayanca 

En el año 2010 se desarrolló campañas de sensibilización del buen manejo de los residuos sólidos 

en instituciones educativas, asimismo no se realizó ninguna infraestructura de tratamiento de 

residuos sólidos. 
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La Municipalidad Distrital de Pacora, Illimo, Mochumí y Mórrope. 

En dichos distritos no se encuentran antecedentes de estudios realizados de una infraestructura de 

tratamiento de residuos sólidos. En estos distritos las municipalidades son las encargadas de 

barrido, recolección y disposición final. 

8.4.  Definición del problema y sus causas 

De acuerdo al estudio realizado se ha identificado el problema principal en los distritos que 

conforman la Mancomunidad Municipal del Valle La Leche que es el siguiente: 

“Insuficiente e inadecuado acceso al servicio de limpieza pública en las áreas urbanas e 

inadecuado servicio de recolección, transporte y disposición final en los distritos de la 

Mancomunidad Municipal del Valle La Leche”. 

 
Elaboración propia. 
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8.5.  Objetivo del proyecto 

De acuerdo al perfil elaborado por la Mancomunidad Municipal Valle La Leche según el 

problema analizado y a sus causas, el objetivo central del proyecto es: “Suficiente y adecuado 

acceso al servicio de limpieza pública en las áreas urbanas y adecuado servicio de recolección, 

transporte y disposición final en los centros poblados de los distritos de la Mancomunidad 

Municipal del Valle La Leche”. 

- Adecuado barrido de calles y almacenamiento. 

- Apropiada disposición final de los residuos sólidos 

- Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte. 

- Adecuadas prácticas de la población. 

- Eficiente gestión administrativa y financiera 

8.6.  Descripción del proyecto 

La Mancomunidad Municipal Valle La Leche, esta compuesta por 3 bloques, las ciudades 

que lo comprenden, conforman el área de influencia del presente estudio: 

Esquema N° 14.  

Bloques de la MMUVALL 

 
Elaboración propia 
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El proyecto de “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en las áreas 

urbanas” plantea una solución de forma integral en cuanto a la problemática actual de los residuos 

sólidos en las ciudades de Mórrope, Mochumí, Túcume, Illimo, Pacora y Jayanca que conforman 

la Mancomunidad Municipal Valle La Leche mejorando las condiciones ambientales y sanitarias 

de la población de los distritos. 

El estudio del proyecto tiene como finalidad lo siguiente.  

Esquema N° 15.  

Finalidad del proyecto de inversión-MMUVALL 

 

 Propuesta del perfil: 

El estudio del proyecto de “Mejoramiento de servicio de limpieza pública en las áreas 

urbanas” enfoca su propuesta en los siguientes puntos:  

Esquema N° 16.   

Propuesta del proyecto de inversión - MMUVALL 

 
Elaboración propia 
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Teniendo en consideración que el proyecto no está considerando el punto de 

reaprovechamiento de los residuos sólidos. Si no que luego de la recolección de todos los residuos 

son dispuestos directamente al relleno sanitario. 

8.6.1.   Almacenamiento 

En el punto de almacenamiento de los residuos sólidos hace mención que frente al déficit 

cuantitativo y cualitativo de equipamiento en las vías públicas se propone equipamientos para un 

correcto almacenamiento temporal que son:  

- La adquisición de papeleras para almacenamiento en vías públicas. 

- La adquisición de contenedores para mercados. 

 
Imagen N° 29. Clasificación de colores de contenedores para residuos solidos 

8.6.2.  Barrido 

El servicio del barrido, se desarrolla en la zona urbana de la mancomunidad, de manera 

manual, haciendo uso de escobas, recogedores y carretillas que se encuentran en un estado de 

conservación muy deteriorado. El proyecto propone dos acciones que son la adquisición de 

equipamiento para barrido y un sistema de ruteo de barrido, que son las siguientes: 

- Adquisición de equipos menores para barrido (escobas, recogedores y carretillas). 

- Adquisición de implementos de protección personal. 

- Desarrollo de consultoría para la planificación de rutas de barrido. 

- Elaboración de diseños de rutas de barrido. 
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Imagen N° 30. Equipos e implementos de protección personal para personal asignado para servicio de barrido 

8.6.3.  Recolección y transporte 

En el punto de recolección y transporte, el proyecto plantea renovar la flota de transporte 

de volquetes a camiones compactadores, que tienen la finalidad de tener mayor volumen de recojo 

de los residuos sólidos. Además de mejorar el servicio de rutas de recolección que en la actualidad 

no existe. La propuesta está enfocada en: 

- Adquisición de camiones compactadores. 

- Elaboración de diseños de rutas de recolección. 

 
Imagen N° 31. Actividad de recolección de residuos solidos 

 
Imagen N° 32. Actividad de transporte de residuos solidos 
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8.6.4.  Disposición final 

La última operación para el manejo de residuos sólidos, según el MINAM, es la disposición 

final, para ello el proyecto propone la implementación de un Relleno Sanitario, que presenta las 

siguientes características: 

Cuadro N° 31.  

Descripción de proyecto relleno sanitario de la Mancomunidad Municipal Del Valle La Leche 

 
Elaboración propia 
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Imagen N° 33. Localización de proyecto - Relleno Sanitario 

 
Imagen N° 34. Dimensiones de terreno para relleno sanitario 

 

ÍLLIMO 

TÚCUME 

MOCHUMÍ 

RELLENO 
SANITARIO 

CACHINCHE 
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Cuadro N° 32.  

Instalaciones de Relleno Sanitario 

 
Elaboración propia 

Cuadro N° 33.  

Tecnologías aplicadas en Relleno Sanitario 

 
Elaboración propia 
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8.6.5.  Eficiente gestión administrativa y financiera y adecuadas prácticas de la población 

El estudio plantea desarrollar lo siguiente: 

- Existencia de programas de gestión. 

- Suficiente difusión de adecuadas prácticas ambientales. 

- Suficiente sensibilización y difusión sobre el pago del servicio. 

- Suficiente sensibilización y difusión sobre segregación de residuos sólidos. 

8.7.  Enfoque crítico del proyecto 

Al realizar una crítica al proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de limpieza 

pública en las áreas urbanas y centros poblados de Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí 

pertenecientes a la Mancomunidad Del Valle La Leche – Lambayeque – Lambayeque”, cabe 

señalar que el mismo fue diseñado y propuesto en el año 2013, bajo la Ley General del Ambiente 

(2005), en la cual consideraba como única infraestructura indispensable para operar el manejo de 

residuos sólidos al Relleno Sanitario, en ese entonces no era exigencia el contar con una planta de 

tratamiento y/o valorizacioin de residuos; sin embargo en el año 2016 se promulgo la Ley de 

Gestión Integral de residuos sólidos, la que modifica y actualiza la ley antes mencionada, en ella 

precisa y detalla una serie de operaciones para el manejo y control de los residuos sólidos 

municipales, en la que considera de manera obligatoria como operación previa a la disposición 

final, la segregación, valorización y tratamiento de residuos, a fin de clasificarlos, transformarlos 

y reciclarlos, obteniendo nuevos sub productos, en otras palabras sacar el mayor provecho de los 

residuos antes de su respectiva disposicion final.  

En ese contexto, se aprecia que en el proyecto, si bien se rescata el considerar la  

implementación de logística, equipos, herramientas y materiales para que el personal realice su 

función de manera eficiente, asi como de programas de conscientización para la población, éste  
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no se encuentra actualizado deacuerdo a la normativa vigente, pues carece de instalaciones 

necesarias que ampliarían el umbral de vida útil del Relleno Sanitario, motivo por el cual surge el 

presente proyecto “Propuesta Arquitectonica – Centro de tratamiento de residuos solidos 

municipales de las ciudades de Mochumí, Túcume e Íllimo – bloque II – MMUVALL”, el cual 

cuenta con una área de tratamiento de residuos sólidos y un área dedicada a la conscientizacion de 

poblacion en el manejo de los residuos, en él se pueden llevar a cabo los programas sociales 

propuestos por el proyecto en análisis.  

A continuación, se muestra una lámina síntesis de la propuesta del relleno sanitario 

planteado por el perfil de estudio. 
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8.8.  Conclusiones preliminares 

- Se concluye que el estudio del proyecto contempla una serie de acciones y gestiones para 

mejorar las condiciones sanitarias de la población como son el barrido,almacenamiento, 

recolección y transporte, disposición final y programas de sensibilización de gestión 

ambiental en las ciudades que conforman a la “Mancomunidad Municipal del Valle La 

Leche”. 

- La única infraestructura que plantea el proyecto, es un relleno sanitario que luego de ser 

recolectados y transportados serán eliminados de forma sanitaria y ambientalmente segura.  

- El proyecto no contempla en su propuesta, un tipo de infraestructuras y equipamientos de 

reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Según la normativa 

vigente ambiental se debe de plantear una infraestructura de transición como es una planta 

de tratamiento que ayude a alargar la vida útil de un relleno sanitario. 

  



201 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

TECNOLOGÍAS Y PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS, AMBIENTALES Y PARA 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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 TECNOLOGÍAS Y PROCESOS PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

9.1.  Tecnologías  y procesos para el tratamiento de residuos sólidos 

Las tecnologías son técnicas de tratamiento que son utilizados para un correcto 

procesamiento de los residuos solidos y a su vez permite tener un beneficio de recuperación de 

materiales aprovechables. Teniendo como premisa principal la optimización y prolongando la vida 

útil de los espacios de disposición final. 

Estas tecnologías tienen la finalidad de mejorar la eficiencia de los procesos de producción 

y de reducir la contaminación. 

El objetivo esencial de estas tecnologías son los siguientes: 

1.-Mejorar la eficiencia del sistema de limpieza publica en su conjunto. 

2.-Recuperar materiales aprovechables. 

3.-Conversión de productos y energía. 

4.-Control de la contaminación ambiental. 

Los métodos de tratamiento de los residuos sólidos se pueden clasificar de diversos modos:   

Cuadro N° 34.  

Tecnologías y procesos para tratamiento de residuos solidos 

Tipos de procesos Tecnología Producto 

1.-Proceso físico 

Separación 

Proceso de 

recuperación 

Materiales 

comerciales 
Trituración 

Compactación 

2.-Proceso biológicos 

Digestión aeróbica Microorganismos Compost 

Digestión anaeróbica 
Calor + 

microorganismos 
Biogás y humus 

3.-Proceso térmico 
Incineración Aire de exceso Electricidad 

Pirolisis Ausencia de aire Gas sintético 

Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 
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9.1.1.  Procesos físicos usados para tratamiento de residuos sólidos 

Los tratamientos físicos se refieren a las técnicas de procesamiento de segregación de los 

diferentes componentes de los residuos sólidos, con el objetivo de recuperar y encaminarlos a un 

siguiente proceso, debido a ello se les considera como el primer paso de la cadena de 

reaprovechamiento de los residuos solidos. 

 Los procesos físicos mantienen la composición de la materia, mas no la forma de 

presentación ya que son utilizadas en diferentes técnicas de tratamiento como son de reducción, 

separación, compactación y alamcenamiento.   

Esquema N° 17.  

Tipos de procesos físicos para tratamiento de residuos solidos 

 
Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 

Este sistema de separación es uno de los mas utilizados en las plantas de tratamiento para 

la recuperación de residuos solidos aprovechables como el cartón, papel, metal, vidrios y otros 

tipos de materias que son comercializados a distintas empresas de reciclaje. Dicho sistema se 

emplea de manera manual o de forma mecánica. 

 

Procesos físicos de 
tratamiento de residuos 

sólidos

1.-Reducción

2.-Separación

2.1.-Separación por 
tamaño

2.2.-Separación por 
densidad

2.3.-Separación magnética3.-Compactación

4.-Almacenamiento
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9.1.1.1.  Reducción en tamaño 

Este proceso consiste en reducir de tamaño y de manera uniforme los materiales; este 

proceso se realiza de manera mecánica, aunque se hace uso del término trituración para referirse 

de los procedimientos mecánicos de reducción de tamaño. 

Equipamiento utilizado en este proceso: 

Cuadro N° 35.  

Máquinas y equipos utilizados para procesos de reducción por tamaño 

 
Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración Propia 

1. Molinos de martillo 

Este equipo es una trituradora, en la que esta compuesto por varios martillos en el eje 

central y hace rotación a grandes velocidades, asimismo se puede moler, pulverizar, y aplastar una 

amplia gama de materiales. La secuencia del proceso es que los residuos entran por el envudo 

metálico para luego entrar a los discos trituradores, después pasan por unas rejillas clasificadoras 

y por ultimo son almacenados en recipientes.  Estos tipos de molinos tipo martillo son muy 

utilizados para la trituración de vidrios y metales. 

La ventaja de este tipo de equipo es que no ocupa mucho espacio y debe de estar soldado 

en una mesa metalica para su estabilidad. 
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Imagen N° 35. Molinos de martillo 

Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia. 

2. Molinos de batientes 

Este tipo de molino, a diferencia del anterior, proporciona una trituración gruesa, debido a 

que los martillos están más separados. Los molinos batientes son empleados generalmente para 

romper bolsas plásticas. 

 
Imagen N° 36. Molinos batientes 

Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia. 

3. Trituradoras cortantes. 

El equipo de trituración de cortantes funciona a través de tijeras, en la cual los dos discos 

tipos cuchillas, giran en sentido contrario y así cortan los residuos. En comparación con los equipos 

antes mencionados, este dispositivo es de baja velocidad y la gran mayoría requieren de motores 

hidráulicos, lo que permite dar marcha atrás en caso de bloqueo. 

Entrada de los residuos sólidos 

Martillo batiente (solo para romper bolsas) 

Placa de yunque 

Faja transportadora (Los residuos sólidos salen 

fuera de sus envolturas) 

Secuencia del proceso Martillo cortante 
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Imagen N° 37. Trituradoras cortantes 

Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia. 

4. Trituradoras para vidrio. 

Este equipo se emplea para moler los envases de vidrio (vasos, botellas, etc), que son 

originados por la población rural y urbana.  La secuencia del proceso es primero introducir el 

envase al envudo metalico para luego deslizarse a las púas cortantes y ser depositados en un envase 

para su comercialización.  

 
Imagen N° 38. Triturador de vidrio 

Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia. 

5. Trituradoras para madera. 

Por lo general las trituradoras para madera son cuchillas metálicas, que son empleadas para 

triturar tamaños grandes de madera. Se suel usar este tipo de tecnología para residuos de poda de 

jardines. Este equipo presenta un eje cortante y una rejilla para el procedimiento de trituración. 

Entrada de los residuos sólidos 

02 Dientes cortantes 

Faja transportadora 

Secuencia del proceso 

Dientes cortantes 

Entrada de los residuos sólidos 

Púa cortante 

Púa cortante 

Vidrios triturados 

Secuencia del proceso 

Púas cortantes 
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Imagen N° 39. Trituradora de madera 

Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia. 

9.1.1.2.  Separación  

1. Separación por tamaño (cribado) 

La separación por tamaño o cribado, no es mas que la clasificación de residuos solidos de 

acuerdo a las dimensiones que presenta, cada equipo de cribado tiene gradulaciones de orificios 

por medidas para la segregación de cada tipo de material. 

Esquema N° 18.  

Procesamiento de residuos sólidos por tamaño11 

 
Elaboración propia 

                                                 
11 Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill 

(ED). España. 1994. Pág. 292-293. 
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 Equipamiento utilizado en este proceso: 

Cuadro N° 36.  

Máquinas y equipos utilizados para el proceso de separación por tamaño 

 
Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia. 

a) Cribas vibratorias 

Este equipo se usa para seleccionar los materiales pequeños de acuerdo a su origen, 

asimismo también se usan principalmente para residuos de construcción y demolición. Las cribas 

vibratorias esta constituido por una rejilla metalica con perforaciones de diferentes dimensiones. 

El funcionamiento de este equipo es a través de un movimiento vertical con una inclinación del 

5%. 

 

 

 

 

  Imagen N° 40. Cribas vibratorias 

Fuente: http://www.miliarium.com & TCHOBANOGLOUS.  
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b) Cribas giratorias (criba trómel) 

El tromel o criba de tambor giratorio se utiliza en el procesamiento de residuos, separando 

los materiales en diferentes dimensiones. Operativamente se introduce el residuo sólido en el 

tambor giratorio, luego de ello al girar cae el material clasificado según su tamaño a través de los 

orificios de la criba mientras el residuo solido de mayor volumen permanece en ella. Los residuos 

gruesos que han pasado a través del trómel se seleccionan manualmente. Existen tromels 

acondicionados con cuchillas que pueden ser usados como rompedores de bolsas. 

 

Imagen N° 41. Cribas giratorias 

c) Cribas de discos 

Esta maquinaria consiste en discos pequeños que giran en sentidos diferentes. La función 

principal es separar la fracción gruesa y la fina. Asimismo, los residuos solidos más voluminosos 

se quedan en la parte superior mientras que la fracción más pequeña desciende a la tolva de 

almacenamiento para su posterior procesamiento.  

 
Imagen N° 42. Cribas de discos 

 

 



210 

 

 

Separación por densidad. (Clasificación neumática) 

Este tipo de tecnología es utilizada para la separación de residuos sólidos ligeros, como 

papel y plásticos y residuos sólidos pesados como metales, este tipo de clasificación es a través de 

la inyección de aire y los residuos mas ligeros son desplados hacia una faja transportadora y los 

mas pesados son depositados a una tolva de recepción. 

 Equipamiento utilizado en este proceso: 

Cuadro N° 37.  

Máquinas y equipos utilizados para el proceso de  separación por densidad 

 
Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia. 

a) Clasificador neumático 

En los equipos más simples los residuos sólidos triturados son trasladados en tubo vertical 

en contracorriente con un flujo de aire que  arrastra las fracciones más finas12, transportando los 

materiales más livianos hasta la parte superior del equipo, mientras los más pesados bajan a la base 

del conducto.  

 
Imagen N° 43. Clasificador neumático 

 

                                                 
12 E.Elinbaum y L.C. Romero. “Tratamiento de Residuos Urbanos. Descripción del proceso y diseño 

preliminary deequipos de una Planta de Recuperación de materiales. 1998. 
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b) Separación por inercia 

La separación por inercia consite en clasificar los residuos solidos deacuerdo a su peso, por 

intermedio de la inyección de aire que permite que los residuos livianos son succionados por el 

conducto y ser depositados, mientras los mas pesados son derivados a otro tipo de almacenamiento. 

Este tipo de tecnología se utiliza mayormente para la separación de la materia organicos con 

inorgánicos.  

 
Imagen N° 44. Separación por inercia 

c) Flotación 

Este tipo de tecnología es empleada para separar los residuos por su peso por medio del 

agua. Los mas pesados son sumergidos y ser transportados a una faja transportadora, mientras que 

los más livianos flotan y son depositados al área del flotador. Este sistema no es tan usado en las 

plantas de tratamiento de residuos sólidos.13 

 
Imagen N° 45. Flotación 

 

                                                 
13 C. Bartesaghi. (2011). Reciclaje sistémco, instalaciones de tratamiento y disposición final de los residuos 

urbanos deArequipa metropolitana. Volumen 1. 
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Separación magnética. 

Es un proceso que separa los materiales metálicos con otro tipo de residuos haciendo uso 

de sus propiedades magnéticas. Este tipo de tecnología consiste en recuperar específicamente los 

residuos solidos metálicos para su porterior procesamiento.  

 Equipamiento utilizado en este proceso: 

Cuadro N° 38.  

Máquinas y equipos utilizados en el proceso de separación magnética 

 
Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia. 

a)  Separación magnética pura 

Este tipo de tecnlogia hace uso de imanes en la parte superior de la faja transportadora, con 

la finalidad que los metales sean separados por los electroimanes. Este equipo presenta 3 imanes 

para su funcionamiento.14 

 
Imagen N° 46. Separación magnética pura 

  

                                                 
14 C. Bartesaghi. (2011). Reciclaje sistémco, instalaciones de tratamiento y disposición final de los residuos 

urbanos deArequipa metropolitana. Volumen 1 
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2.  Densificación (Compactación ) 

Aumenta la densidad de los residuos solidos para mejorar eficientemente su almacenaje y 

transporte, como para preparar combustible derivado de residuos compactados. Existen 

tecnologías para la compactación de residuos sólidos y embalaje. 

 Equipamiento utilizado en este proceso: 

Cuadro N° 39.  

Máquinas y equipos utilizados en el proceso de compactación 

 
Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia. 

a) Embaladoras 

Las embaladoras comprimen los residuos solidos en cubículos, las medidas oscilan entre 1 

metro a 2 metros de ancho y longitud. Es un equipamiento muy utilizado en las plantas de 

tratamiento de residuos solidos. Los materiales mas utilizados son las compactaciones de cartón, 

papel y plásticos. 

 
Imagen N° 47. Proceso de embaladora 
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b) Prensas de latas 

Se emplea esta prensa de latas para comprimir y reducir los costos de movilidad .Esta 

maquina se introducen las latas en la parte lateral para luego de ello ser aplastados para su posterior 

almacenamiento.15 

 

Imagen N° 48. Proceso de prensa de latas 

3. Manipulación, transporte y almacenamiento de materiales residuales. 

Un traslado eficiente de los residuos en todas las etapas de tratamiento, es de suma 

importancia para prevenir atascos que vuelvan ineficaz el sistema, influyendo en el rendmiento de 

la planta. 

a) Cintas transportadoras 

Trasladan los residuos de un área a otro. Los tipos principales: 

 Bisagra 

 Articulada dental 

 Bandas tornillos 

 Vibradoras y neumáticas. 

Las más empleados en el traslado de residuos solidos son las fajas transportadoras de 

sentido horizontal e inclinadas. 

                                                 
15 Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. (1994). Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill 

(ED). España. Pág. 297. 
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Imagen N° 49. Tipos de cinta transportadora 

Fuente: TCHOBANOGLOUS G., THEISEN H. & VIGIL S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos”. MC Graw 

(Ed). España. 1994. 

 

b) Instalaciones transportadoras con selección manual16 

Esta tecnología se refiere a la segregación de los residuos solidos de manera individual 

mientras son transportadas por una faja de caucho. Se suele ubicar en plataformadas elevadas, para 

asi dejar que bajen los residuos por ductos acondicionados, ubicando bajo ellos los contenedores, 

que recibirán los residuos seleccionados. 

 
Imagen N° 50. Linea transportadora para seleccion manual elvada 

Fuente: DEISA – Desarrollo de Equipos Industriales S.A. – Argentina 2010. 

 

                                                 
16 C. Bartesaghi. (2011). Reciclaje sistémco, instalaciones de tratamiento y disposición final de los residuos 

urbanos deArequipa metropolitana. Volumen 1. Pag. 97. 

Cinta de arrastre Cinta vibratoria Cinta sin arrastre (plana) 



216 

 

 

c) Equipamiento móvil para manipulación de residuos. 

Existen dos equipos que son comunes utilizar como las palas frontales para la manipulación 

y movimiento de los residuos, y las elevadoras para remover y desplazar los materiales con la 

finalidad de ser transportados de un lugar a otro para su alamcenamiento y comercialización. 

 
Imagen N° 51. Equipo móvil para manipulación de residuos 

Fuente: Megalux Logismarket. 2010. 

d) Inslaciones de pesaje 

Las básculas son piezas importantes en una planta de tratamiento de residuos solidos. Se 

emplean principalmente para tener un control del ingreso y salida de los residuos generados y 

vendidos. Existen básculas para pesar camiones de carga y también basculas pequeñas, eso 

depende de la necesidad y actividad del proyecto. 

 
Imagen N° 52. Equipo de pesaje 

 

Cargador elevador Cargador con pala frontal. 

Báscula de pesaje de camiones Báscula de pesaje pequeñas. 
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e) Instalaciones y contenedores de almacenamiento 

Los residuos solidos que son clasificados y procesados tienen que ser almacenados para su 

posterior comercialización. La cantidad espacio para el almacenamiento proporcionado a un 

criterio de acuerdo al volumen de procesamiento máximo como guardar procesado durante uno o 

tres meses. 

 
Imagen N° 53. Almacenamiento según volumen 

4. Diagrama de flujo del proceso de separación, trituración y compactación. 

Es el ensamblaje de procesos, instalaciones y operaciones manuales o mecanizadas para 

lograr la clasificación y tratamiento de residuos. Se debe tener en cuenta los siguientes factores: 

 Tipificación de las características de los materiales residuales que serán procesados. 

 Consideración de las especificaciones para los materiales recuperados actualmente y en el 

futuro. 

 Tipos de equipamiento e instalaciones disponibles. 

A continuación, se mostrará un diagrama de flujo de procesos de separación, teniendo en 

consideración las tecnologías y secuencia del proceso de tratamiento de residuos sólidos. 

 

 

 

 

Almacenamiento de mayor volumen. Almacenamiento de menor volumen. 
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Esquema N° 19.  

Diagrama de Flujo de los Procesos Físicos 

 
Elaboración propia 

9.1.2.  Procesos biológicos usados para tratamiento de residuos sólidos 

En el proceso biológico se clasifica en proceso aeróbico y el anaeróbico. Dichos procesos 

son muy utilizados en el tratamiento de residuos solidos organicos. 

Esquema N° 20.  

Tipos de Procesos Biológicos para Tratamiento de residuos solidos 

 
Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 

Proceso biológico de tratamiento de residuos 
sólidos

Proceso Aeróbico

Proceso Anaeróbico

Residuos urbanos no seleccionados 

Zona de recepción  

Zona de rompe bolsas  

Zona de Separación por tamaño  

Zona de Separación manual de 

materia orgánica  
Zona de separación manual 

inorgánica 

Zona de objetos voluminosos 

Zona de 

compostaje 

Zona de Separación magnética 

Plástico 

Tetrapak 

Papel & Cartón 

Metales ferrosos 

Vidrios 

Rechazo 

Zona de prensado 

Zona de triturado Almacén en 

contenedores 

Almacén en cubículos Venta y 

comercialización 

Zona de disposición final 

Almacén en 

contenedores 
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Cuadro N° 40.  

Comparación entre Proceso Aeróbico y Anaeróbico 

 
Fuente: Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 

Cada uno ofrece un subproducto que puede ser: 

 Biogás: Es un tipo de energía renovable que se basa en la descomposición de los residuos 

órganicos con la finalidad de producir electricidad. 

 Compost: El producto que se obtiene es un abono orgánico que se utiliza para la agricultura 

y jardinería. 

9.1.2.1.  Proceso aeróbico  

Es el proceso mas empleado para transformar los residuos orgánicos en un material de 

humus (COMPOST). Consiste en aprovechar el calor interno de la hilera de la compostera y que 

a través de fermentación de las bacterias y el oxigeno, obtener un producto estable. 

1. Transformación de residuos mediante compostaje aeróbico 

El proceso de “composteo” o “compostaje”, se da a partir de las bacterias sobre la misma 

materia organica (proteínas, aminoácidos, lípidos, hidratos de carbono, celulosa, lignina y ceniza), 

mediante el control de la temperatura, humedad, aireación y pH, consiguiendo un fertilizante, el 

compost, de exelentes propiedades para el suelo, que es empleado en varios países. 
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2. Descripción del proceso 

El proceso de compostaje aerobio se base en los siguientes pasos: 

Cuadro N° 41. 

Pasos del proceso de compostaje 

 
Fuente: C. Bartesaghi. (2011). Reciclaje sistémico, instalaciones de tratamiento y disposición final de los residuos 

urbanos de Arequipa metropolitana. Volumen 1. 

 

Esquema N° 21. 

Diagrama de flujo del proceso de compostaje aeróbico.  

 
Fuente: C. Bartesaghi. (2011). Reciclaje sistémico, instalaciones de tratamiento y disposición final de los residuos 

urbanos de Arequipa metropolitana. Volumen 1. 
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Según la temperatura generada durante el proceso, se reconocen cuatro fases:  

Esquema N° 22.  

Fases del Proceso de Compostaje, según temperatura. 

      
Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 

Esquema N° 23.  

Descripción de cada Fase del Proceso de Compostaje 

 

Fuente:Pilar Roman, María M. Martinez & Alberto Pantoja. “Manual de compostaje del agricultor, experiencias 

en América Latina”, 2013. 

Elaboración propia 

Procesos de compostaje

1)Fase mesófila

2)Fase termófila

3)Fase de enfriamiento

4)Fase de maduración
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3. Técnicas de compostaje abierto 

Existen dos métodos muy utilizados para el compostaje abierto y son las siguientes: 

Metodo agitado y el método estático. 

Esquema N° 24.  

Técnicas de compostaje abierto 

 
Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 

a) Compostaje en hilera 

Es un método muy utilizado en las plantas de tratamiento de residuos solidos orgánicos, 

consiste en la construcción de hileras para la disposición de materia orgánica, en las cuales se 

fermentará y se mantendrá un control hasta convertirse en compost. 

Previamente se deberá considerar el tamaño de la materia y la humedad de la misma. Las 

hileras varian de dimensión según la cantidad y espacio. 

 
Imagen N° 54. Hileras de compostaje 

b) Compostaje en pila estática aireada 

Este sistema consiste en la inyección de aire en las hileras de compostaje, a través de una 

tubería de pvc que se situa al eje vertical. Las alturas aproximadas son entre 2.00m a 2.50m. Cabe 

mencionar que este sistema es la mas eficaz ya que la temperatura interna lo uniformiza.  
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Imagen N° 55. Compostaje en pila estática aireada. 

4. Operaciones en el proceso de compostaje 

Cuadro N° 42.  

Operaciones del procesp de compostaje 
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9.1.2.2.  Proceso anaeróbico  

La digestión anaeróbica consiste en la descomposición de materia biodegradable (residuos 

animales, agrícolas y fracción orgánica) en ausencia de oxígeno por microorganismos. Este 

proceso genera gases como: anhídrido carbónico y el metano, pricipalmente. Este proceso requiere 

de bastantes cantidades de agua, que producen posteriormente un fango diluido para su 

deshidratación antes de su evacuación. 

Esquema N° 25. 

Proceso anaeróbico de residuos solidos 

 
Elaboración propia 

1. Descripción del proceso 

Existen tres procesos utilizados para la producción de metano, cabe señalar que el proceso 

es poco utilizado por el costo. 

Cuadro N° 43.  

Descripción del proceso anaeróbico 

 

Digestión 

anaeróbica 
Biogás 

Biometano 

Digestión de lodo 
Compost - Agricultura 
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Esquema N° 26.  

Diagrama del Proceso Anaeróbico 

 
Elaboración propia 

2.  Biodigestor. 

Es un sistema diseñado para la obtención de biogás por medio de la materia orgánica, con 

el fin de producir energía renovable y de bajo costo.  

En él se realiza un proceso natural que ocurre en un entorno anaeróbico, es decir, sin 

presencia de oxígeno. Dicho proceso lo efectuan mircroorganismos como parte del ciclo biológico 

de los residuos orgánicos, originando la fermentación de dicho material para la producción  de 

biogás17.  Adicionalmente también se puede obtener fertilizante, llamado biól utilizado como 

fertilizante natural, dándole un beneficio de nutrientes al suelo. 

                                                 
17 O. Rivas, M. Faith & R. Guillen (2009). Biodigestores: factores químicos, físicos y biológicos relacionados 

con su productividad. 

Residuos orgánicos  

Zona de trituración 

Zona de separación magnética 

Tanque de mezcla agitación 

Filtro al vacío 

Gas de digestión Separador de gas 
Dióxido de 

carbono 

Rechazos 

Disposición 

final 

Separador de 

aire liquido 

Digestor 60°C 

Metano 

Fangos 

Compos

t 
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Imagen N° 56. Proceso anaeróbico mediante biodigestor 

 
Imagen N° 57. Proceso anaeróbico mediante biodigestor 

3.  Consideraciones de diseño para digestión anaeróbica 

Cuadro N° 44.  

Consideraciones de diseño para un proceso por digestión anaeróbica 

 
Elaboración propia 
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4. Ventajas y desventajas 

Cuadro N° 45.  

Ventajas y desventajas de biodigestores y biofertilizantes 

 
Elaboración propia 

Fuente: A. Bautista  (2010). Sistema biodigestor para el tratamiento de desechos orgánicos 
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9.1.3.  Procesos térmicos usados para tratamiento de residuos sólidos 

Los procesos térmicos, son utilizados principalmente para la reducción en volumen y con 

ello obtener energia. Este proceso consiste en la transformación de la materia solida en productos 

gaseosos o líquidos con la finalidad de concentrarlo y producir calor. Asimismo, existen diferentes 

sistemas térmicos en los cuales tenemos: 

9.1.3.1.  Sistema de incineración 

Consiste en quemar la materia residual hasta la combustión con el oxigeno. Es una técnica 

muy empleada en las plantas de tratamiento de residuos solidos porque reduce en un 90% de su 

volumen y en un 70% del peso. Cabe mencionar que la producción de este tipo de energia es a raíz 

del intercambio de calor producido de los gases.  Sin embargo, estas técnicas han provocado cierto 

rechazo por los gases toxicos y contaminantes que emiten. 

Esquema N° 27.  

Sistema de Incineración 

 
Elaboración propia 

  

Residuos sólidos urbanos 

Incineración 

Aire 

Escoria 

Energía eléctrica 

Gas de combustión 

Tratamiento mecánico 

biológico 

Fracciones 

reciclables 
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1. Proceso de incineración. 

Esquema N° 28.  

Proceso de Incineración 

 
Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 
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2. Descripción del proceso de incineración 

 

1. Descarga de residuos sólidos. 

2. Los residuos solidos son almacenados en 

una tolva de almacenamiento. 

3. Luego de ello es cargado por la grúa tipo 

puente. 

4. Son llevados a los conductos de 

alimentación. 

5. Direccionamiento de los residuos al horno. 

6. Descarga en la parrilla para su quemado 

bruto. 

7. Los gases emitidos se elevan a la cámara de 

combustión donde son incinerados. 

8. Mediante tuberías son derivados a la 

caldera 

9. Producción de vapor hacia la turbina, que 

producen electricidad. 

10. Se coloca amoniaco 

11. Depurador en seco 

12. Filtro de agua a través de mangas. 

13. Inyección de aire a través de un ventilador 

de tiro inducido, para acelerar el flujo 

constante en el proceso de incineración. 

14. Conducción de gases purificados hacia la 

chimenea de vapor. 

15. Las cenizas caen a la rejilla metalica en la fosa de rechazos para ser procesados con agua. 

16. Las cenizas de horno son depositadas a un área de almacenamiento para su disposición final. 

Esquema N° 29.  

Descripción del Proceso de Incineración 
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3.  Tipos de incineración 

Existen 02 tipos de combustión para los residuos solidos en el proceso de incineración: 

Residuos sólidos en bruto o incineradoras en masa y residuos sólidos procesados. 

a) Incineradoras de combustion en bruto o combustión en masa18 

Es una técnica que consiste en el quemado de la materia residual a altas temperaturas, 

dentro del proceso se encuentra la fosa de residuos solidos que luego son dirigidas a la parrilla de 

combustión, en esa etapa es donde comienzan a quemar a través de las calderas, después de ello 

pasan a un depurador luego a un precipitador electroestático. Este proceso depende mucho de la 

inyección del aire para su procesamiento.  

 
Imagen N° 58. Incineración por combustión en masa. 

Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 

                                                 
18 C. Bartesaghi. (2011). Reciclaje sistémico, instalaciones de tratamiento y disposición final de los residuos 

urbanos de Arequipa metropolitana. Volumen 1. 
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b) Incineración por residuos solidos procesados o separados. 

Se incinera la materia residual previamente procesada y depurada sobre parrillas móviles. 

En comparación de los residuos urbanos en bruto, esta tecnología puede ser pequeñas en 

comparación con las anteriores. Cabe mencionar que este tipo de incineración de residuos 

procesados presentan un área de filtros de mangas utilizadas para atrapar y separar la materia en 

partículas y otros contaminantes que puedan perjudicar al calentamiento global. 

 

Imagen N° 59. Incineración de alimentos por procesos separados 

Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 
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c) Incineración de residuos especiales: 

Este tipo de proceso de residuos especiales presenta 03 zonas definidas. 

 Horno tipo envudo con cámara de postcombustión. 

 Caldera recuperadora para la producción de vapor 

 Depuradora de gases de humo. 

Este tipo de tecnologia se considera en una instalación para el correcto almacenamiento y 

disposición de los residuos tratados, considerando la eliminación de elementos nocivos y aguas 

residuales producidos en este tipo de tecnologias.  

 
Imagen N° 60. Incineración de residuos especiales 

Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 

4. Ventajas y desventajas: 

Cuadro N° 46.  

Ventajas y desventajas del proceso de incineración 
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9.1.3.2.  Sistema de pilórisis. 

La pirolisis es un procedimiento térmico que no utiliza oxígeno. Este tipo de tecnología es 

la primera etapa en los procesos de combustión.  

El proceso de pirolisis tiene 03 etapas: 19 

1. El suministro y la dosificación de la materia prima. 

2. La transformación de la materia orgánica. 

3. La obtención y clasificación de los productos (gas, charcoal y bio-aceite).  

Esquema N° 30.  

Sistema de pirolisis 

 
Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 

En este proceso se obtiene: 

 Principalmente gas, que se obtiene del tratamiento catalítico de los vapores y de la 

condensación del líquido a gas. 

 Residuo líquido, elaborado por hidrocarburos que forman ceras y aceites con la finalidad de 

ser condensados a una temperatura ambiente. 

                                                 
19 M. Klug. (2012). Pirólisis, un proceso para derretir la biomasa. Revista de Quimica PUCP, 2012, vol. 26. 
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 Residuo sólido, estan conformados por residuos no combustibles, los cuales son elaborados 

por la densidad molecular de los metales pesados y carbón. 

Despues del tratamiento de residuos liquidos y gaseosos son nuevamente aprovechados 

para un nuevo ciclo de vapor y con ello producir energia renovable. A diferencia de los residuos 

solidos que son utilizados en las plantas industriales  

Esquema N° 31.  

Áreas y proceso de pirolisis 

 
Fuente:Tchobanoglous G., Theisen H. &Vigil S.A. “Gestión Integral de Residuos Sólidos” McGraw Hill (ED). 

España. 1994. 

Elaboración propia 
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9.2.  Cuadro comparativo de las tecnologías aplicables en el tratamiento de residuos sólidos. 

Cuadro N° 47.  

Comparativo de tecnologías aplicables en el tratamiento de residuos solidos 

 
Elaboración propia 
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9.3.  Conclusiones:  

 Tecnología de proceso físico. 

- Es aplicado principalmente para la separación de residuos en sus diferentes fases, ya sea por 

procedimientos mecánicos o manuales. 

- No modifican la constitución de los componentes, sino la forma de presentación. 

- Requieren poca energía eléctrica.  

- Es el más utilizado ya que no es costoso en comparación de la tecnología química y térmica 

- No requiere de infraestructuras complejas, solo espacios amplios. 

 Tecnología de proceso biológico. 

-  La tecnología biológica es una de las mas empleadas en las plantas de tratamiento de 

residuos solidos orgánicos, asimismo se necesita un alto grado de conocimiento para que el 

funcionamiento sea óptimo.  

- Es usado para tratar residuos sólidos como líquidos, orgánicos e inorgánicos. 

- Proceso aeróbico es el más utilizado para la obtención del compost, solo se necesita un área 

de hileras de compostaje. 

- Proceso anaeróbico es utilizado para la generación de biogás, es más costoso 

 Tecnología de proceso térmico. 

- Esta tecnología es la más costosa para su aplicación ya que necesitan equipamientos de 

incineración y personal de operación con un alto grado de operatividad. 

- Es utilizada para el tratamiento de residuos sólidos peligrosos, como son los provenientes 

de hospitales.  
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 CONCLUSIONES FINALES 

 La Mancomunidad municipal del Valle La Leche, esta comprendia por 06 distritos, 

agrupados en 3 bloques, el bloquue II se encuentra Mochumí, Túcume e Íllimo, posee una 

superficie territorial de 78.05 has. 

 El bloque II-MMUVALL, tiene un clima denominado desertico subtropical arido, debido 

a que presenta una temperatura media anual de 22.5° C y precipitacion promedio 33.05mm. 

Asimismo predominan los vientos provenientes del sur oeste al nor este, con velocidad de 

hasta 13.7 km/h.  

 El bloque II-MMUVALL, según censo tiene una poblacion de 22,028 hab., siendo la 

ciudad de Tucume la que posee mayor poblacion, ademas predomina la poblacion femenina 

y en cuanto a edades, la mayoria se ubica en niños 1-14 años. En cuanto a nivel de 

instruccion, la mayor poblacion solo posee nivel secundario. 

 En lo que corresponde a condiciones de vida: más del 90% habita en viviendas 

independientes y cuentan con los servicios basicos (agua, desague y luz). 

 En el aspecto socio-economico: En el bloque II, predominan las actividades primarias 

(principalmente agricola) y comerciales, según censo 49% de la poblacion de 14 años a 

más, es economicamente activa. 

 En el bloque II, predomina la actividad agricola, siendo principalmente arrocera y 

policultivos. 

 La poblacion del bloque II, ha sido afectada a lo largo de los años, debido al inadeacuado 

manejo de residuos solidos municipales, provocando diferentes enfermedades que afectan 

a las vias respiratorias y piel. 
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 El bloque II, se ubica en una area de sismicidad nivel 3 y propensa a inundarse en 

temporada de lluvias intensas. 

 Los terrenos que albergan las plantas de tratamiento visitadas, en su mayoria se encuentran 

ubicados en la periferie de la ciudad, lejos del area urbana y residencial. Han sido donados 

o comprados a comunidades campesinas de la zona. Los terrenos no presentan forma  

regular. Además cuentan con los servicios basicos, accesibilidad y con dimensiones 

superiores a las 2 hectareas. 

 Las plantas de tratamiento visitadas iniciaron recibiendo en promedio 15 ton/d 

 La estructura de los modulos, esta compuesta por columnas y vigas (concreto o metalica) 

que cubren grandes luces, con cobertura metalica a dos aguas; además poseen cerramiento 

parcial y son de dimensiones generosas, para permitir la manipulacion con maquinarias. 

 Los proyectos visitados diferencian las circulaciones peatonales de las vehiculares y en 

algunos casos restringe el acceso a publico. Diferencia los estacionamientos de camiones 

recolectores, camiones de carga y autos particulares. 

 Las plantas de tratamiento visitadas cuentas con una zona de areas administrativas, zona 

de tratamiento de residuos organicos (hileras de compostaje), zona de tratamiento de 

residuos inorganicos (areas de segregacion, almacenamiento intermedio, compactado y 

almacenamiento), zona de servicios complementarios. 

 En las plantas se hace uso de tecnologias fisicas para la segregación, valorización y 

compactacion de residuos aprovechables, mediante sistemas manuales y mecanizados. 

 El 50% de los residuos solidos municipales del bloque II, son residuos domiciliarios; de 

los residuos solidos generados el 62% son residuos organicos. 



240 

 

 

 En el bloque II, se generan 13.30 ton/dia ( 4,854.57 ton/anual), de los cuales 10.13 ton/dia 

son recogidos por el servicio de recoleccion y barrido. 

 Los residuos generados en el bloque II, presentan una densidad sin compactar promedio de 

161.49 kg/m3. 

 El proyecto está proyectado a 20 años y recibiría 5,410.52 ton/anuales. 

 Según el trabajo de campo, el 89% de la poblacion ha reciclado (en su mayoria botellas de 

plastico), los residuos mas desechados por la poblacion son los residuos organicos; sin 

embargo el 80% reconoce no clasificar los residuos debido al desconocimiento; de igual 

manera el 96% de la poblacion afirma que consumiria los subproductos generados en el 

centro de tratamiento de residuos solidos como: abono, electricidad, biogas etc. 

 En cuanto al manejo y tratamiento de residuos solidos, el proyecto propone una 

infraestructura para la disposicion final de los residuos (Relleno sanitario) y un area para 

recibir los lixiviados, asi mismo indica que la infraestructura de disposicion final tendra 

una vida util estimada de 10 años. Sin embargo, según la norma vigente (D.L. 1274), 

considera que los residuos solidos (organicos e inorganicos), antes de ser dispuesto, deben 

pasar por procesos de segregación, valorizacion y tratamiento, para lo cual es necesaria una 

infraestructura especializada y especifica; y asi garantizar o incluso aumentar los años de 

vida de funcionamiento del relleno sanitario. 

 El proyecto propone acciones de difusion de adecuadas practicas ambientales y 

sensibilizacion sobre segregacion de residuos solidos, no obstante no considera un lugarr 

o area para su realizacion. 
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 El proyecto de disposicion final se ubicará en la localidad de Cachinche, distrito de Pitipo, 

provincia de Ferreñafe, a 4km de la ciudad de ; alejado del area urbana y residencial, en un 

terreno donado por la Comunidad campesina de Santa Lucia de Ferreñafe. 

 Los procesos fisicos para tratamiento de residuos solidos son fundamentales 

principalmente para realizar la segregacion de los residuos, ya que se requiere de 

tecnologias para separación, trituración y compactacion, asimismo este proceso puede ser 

mecanico o manual. 

 El proceso biológico, se divide en 2 tipos que son el proceso aeróbico y el anaeróbico, 

siendo el primero el más utilizado para la obtención del compost, mientras que el 

anaeróbico es utilizado para la generación de biogás. 
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PROPUESTA ARQUITECTONICA 
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  PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

11.1.  Lineamientos de programa y diseño 
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11.2.  Propuesta General 

El bloque II de la Mancomunidad Municipal del Valle La Leche al 2020  no presenta una 

infraestructura para el manejo de residuos sólidos municipales, a pesar de contar con una 

generación proyectada de 4 854.57 toneladas de residuos al año, que afecta a 22 167 habitantes, 

tal como se registra en informes del Ministerio de Salud al 2018, donde se aprecia que el  64.07% 

de la población ha sufrido cuadros de infecciones agudas de vías respiratorias superiores, producto 

del descontrolado manejo de los residuos; por lo cual es necesaria la propuesta de un Centro de 

Tratamiento de residuos sólidos municipales para el bloque II – MMUVALL, la cual está 

proyectada a un horizonte de 20 años, para una generación de 5 072.36 toneladas de residuos 

anuales, y una población de 23 161 habitantes (tasa de crecimiento 1%). En base a esta necesidad 

se determina que la mejor forma de contribuir con la calidad de vida de los habitantes del bloque 

II, es a través de la implementación infraestructuras y acciones, que permita el correcto control y 

manejo de los residuos, además de crear consciencia en la población. 

La propuesta consiste en el desarrollo de un Centro de Tratamiento de residuos sólidos 

municipales, con la finalidad de cubrir la necesidad del manejo sanitario y seguro de los residuos 

sólidos generados, evitando la proliferación de vectores y contagio de enfermedades. 

11.2.1.  Criterios de Planteamiento 

1. Tendencia de expansión urbana 

El centro de tratamiento de residuos sólidos no debe estar ubicados en las áreas de 

expansión, debe estar alejado del casco urbano.  
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2. Localización según DL 1278, Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

Se debe ubicar en zona de uso de suelo industrial o rural, a una distancia mayor a 700 

metros de instituciones educativas, servicios médicos de apoyo, establecimientos de salud, centros 

de concentración pública y mercados. 

Según la presente norma, el manejo integral controlado de los residuos sólidos, debe 

realizarse desde la fuente de generación hasta su disposición final (Relleno Sanitario). 

3. Accesibilidad 

La propuesta de accesibilidad se refiere principalmente a la conexión directa que hubiese 

desde el área urbana de las tres ciudades que componen el bloque II, hasta el centro de tratamiento 

de residuos sólidos, puesto que ello es necesario para el transporte de los mismos. 

11.2.2.  Descripción de la propuesta 

1. Impacto de proyecto 

La propuesta arquitectónica generará un gran impacto en la región y en especial en las 

ciudades que comprende el bloque II – MMUVALL, la importancia de la propuesta radica en el 

beneficio social, ambiental, salud y económico. 

Cuadro N° 48.  

Impacto de proyecto en la poblacion del bloque II – MMUVALL 
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2. Capacidad de procesamiento y producción del proyecto 

- Materia Orgánica 

Tabla 14.  

Capacidad de procesamiento y producción de material orgánico 

Año 
proyect 

Población 
(Hab.) 

Per 
capita 

(Kg./hab.
/dia) 

Cantidad 
de 

residuos 
(Ton/año) 

Cantidad 
de 

residuos 
(Ton/mes) 

Cantidad de 
residuos 
(Ton/día) 

M.Organica 
(53.71%) 

(Ton/mes) 

M.Organic
a (53.71%) 
(Ton/día) 

M. 
Orgánica  
(m3/mes) 

Nª Hileras 
/ mes 

N° Hilera 
por 
proceso 
(3 meses) 

Contingen
c. 

Propuesta   

2020 22167 0.6 4854.57 404.55 13.30 214.31 7.14 428.61 6.0 
18 1 19 

2025 22404 0.61 4988.35 415.70 13.67 220.21 7.34 440.42 6.1 

2030 22649 0.62 5125.52 427.13 14.04 226.27 7.54 452.53 6.3 19 1 20 

2040 23161 0.64 5410.52 450.88 14.82 238.85 7.96 477.70 6.6 20 1 21 

             

DENSIDAD 0.50     LEYENDA     

HILERA( M3) 72.00     Corto Plazo    Mediano Plazo   Largo Plazo  

Elaboración propia 

La propuesta tiene una capacidad de procesamiento proyectada al año 2040 de 14.82 ton/diarias, de lo cual el 53.71 % es materia 

orgánica, dicha materia se procesará mediante hileras de compostaje, el mencionado proceso consta de 90 días, para su fermentación y 

maduración, hasta obtener COMPOST. Para ello cada hilera tendrá una capacidad de 72 m3 y según la material orgánica recibida para 

corto plazo (5 años), se requerirá de 18 hileras y se proyectará 1 hilera de contingencia, lo que haría un total de 19 hileras para el año 

2025, además para el mediano y largo plazo se incrementará 1 hilera adicional. 
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El proceso de fermentación y maduración consta de 90 días, cada 30 días se llenarán 6 hileras, 1 hilera tiene capacidad para 72 

m3, en el proceso la materia orgánica se reduce en un 60%, obteniendo 28.80 m3 aprox. de compost por hilera, lo que representaría 250 

sacos de 40 kg por hilera, al mes se obtendría 1,500 sacos de compost. 

Tabla 15.  

Producción de compost 

Año proyect 
M. Orgánica  
(m3/mes) 

M. Orgánica  
(m3/dia) 

Nª días llenar 
Hileras 

Nª Hileras por 
mes 

Compost por 
mes (m3) 

Compost por 
mes (Kg) 

Sacos (40Kg) 
Sacos por 
hilera 

2020 428.61 14.29 5.0 6.0 171 60,006 1,500 250 

2025 440.42 14.68 4.9 6.1 176 61,659 1,541 257 

2030 452.53 15.08 4.8 6.3 181 63,355 1,584 264 

2040 477.70 15.92 4.5 6.6 191 66,878 1,672 279 

         

DENSIDAD (Kg/m3)  -  10% Humedad 350.00      

HILERA( M3) 72.00      

CANTIDAD COMPOST POR HILERA (m3) 28.80      

Elaboración propia 
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- Material Inorgánico 

Tabla 16.  

Capacidad de procesamiento y producción de material inorgánico 

Año 
proyect 

Población 
(Hab.) 

Per 
capita 

(Kg./hab.
/dia) 

Cantidad 
de 

residuos 
(Ton/año) 

Cantidad 
de 

residuos 
(Ton/mes) 

Cantidad 
de 

residuos 
(Ton/día) 

Tipo Papel Cartón 
Plast. 
PET 

Plast. 
Duro 

Bolsas Metal Tetra 
TOTAL  

Vidrio 

% Composic. 4.15 3.65 2.20 1.70 3.00 0.98 0.25 2.26 

2020 22167 0.60 4854.6 404.55 13.30 

Ton/día 0.55 0.49 0.29 0.23 0.40 0.13 0.03 2.12 0.30 

Ton/semana 3.86 3.40 2.05 1.58 2.79 0.91 0.23 14.83 2.10 

Ton/mes 16.56 14.56 8.78 6.78 11.97 3.91 1.00 63.56 9.02 

P. compactar 
(ton) 

0.18 0.18 0.19 0.20   0.20 0.18 
  

Vol. (m3) 

N° Pacas.mes 92 81 46 34   20 6 278 77.29 

2025 22404 0.61 4988.3 415.70 13.67 

Ton/día 0.57 0.50 0.30 0.23 0.41 0.13 0.03 2.18 0.31 

Ton/semana 3.97 3.49 2.10 1.63 2.87 0.94 0.24 15.24 2.16 

Ton/mes 17.02 14.97 9.02 6.97 12.30 4.02 1.03 65.31 9.27 

P. compactar 
(ton) 

0.18 0.18 0.19 0.20   0.20 0.18 
  

Vol. (m3) 

N° Pacas.mes 95 83 47 35   20 6 286 79.42 

2030 22649 0.62 5125.52 427.13 14.04 

Ton/día 0.58 0.51 0.31 0.24 0.42 0.14 0.04 2.24 0.32 

Ton/semana 4.08 3.59 2.16 1.67 2.95 0.96 0.25 15.66 2.22 

Ton/mes 17.48 15.38 9.27 7.16 12.64 4.13 1.05 67.11 9.52 

P. compactar 
(ton) 

0.18 0.18 0.19 0.20   0.20 0.18 
  

Vol. (m3) 

N° Pacas.mes 97 85 49 36   21 6 294 81.61 

2040 23161 0.64 5410.52 450.88 14.82 

Ton/día 0.62 0.54 0.33 0.25 0.44 0.15 0.04 2.36 0.34 

Ton/semana 4.31 3.79 2.28 1.76 3.11 1.02 0.26 16.53 2.35 

Ton/mes 18.46 16.23 9.78 7.56 13.34 4.36 1.11 70.84 10.05 

P. compactar 
(ton) 

0.18 0.18 0.19 0.20   0.20 0.18 
  

Vol. (m3) 

N° Pacas.mes 103 90 51 38   22 6 310 86.14 

  LEYENDA   Paca  (Kg) 150 150 160 180   210 150   

   Corto P.   Mediano P.   Largo P. Dimensiones 0.91 x 0.72 x 0.60    

 Elaboración propia
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En cuanto a capacidad de procesamiento de material inorgánico, a corto plazo el proyecto 

recibirá un total de 63.56 toneladas de residuos recuperables al mes, las cuales procesadas se 

convertirán en 286 pacas de 0.91 x 0.72 x 0.60 de aproximadamente 150 – 180 Kg. Para el mediano 

plazo, se recibirá un total de 67 toneladas por mes, lo que se procesará en 294 pacas y para el largo 

plazo, se recibirá 70 toneladas de residuos inorganicos por mes, que compactado representaría 310 

pacas. 

3. Tecnologías de tratamiento y tecnologías sostenibles propuestas 

En el proyecto se han planteado tecnologías tanto para el tratamiento de los residuos 

recolectados, como tecnologías sostenibles. Para realizar el tratamiento a los residuos solidos 

recolectados, se han propuesto las siguientes tecnologías:  

Cuadro N° 49.  

Tecnologías aplicadas en el  proyecto 

TECNOLOGIAS PARA TRATAMIENTO 

RR.SS. 
TECNOLOGIAS SOSTENIBLES 

Físicas 

Segregación manual de resiudos 

mediante faja transportadora. 

Trituración  

Compactación de residuos inorgánicos 

(cartón, plástico y latas) 

Captadores solares (paneles) 

 

Sistema aprovechamiento de aguas 

residuales y aguas de lluvia. (tanque 

séptico) 

 

Agricultura ecológica20. (invernadero y 

vivero orgánico) 

 

Ecoladrillos  

Biológicas 
Compostaje (aeróbica) 

Biogás (anaeróbica) 

 Lixiviados 

Elaboración propia 

                                                 
20 Agricultura ecología se basa en la optimización en el uso de los recursos naturales, sin emplear productos 

químicos u organismos modificados genéticamente. Su objetivo es la producción de alimentos orgánicos sin dejar de 

lado la protección de los suelos y los recursos, además, disminuye el efecto invernadero e incremente la fertilidad. 
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4. Servicios complementarios 

Adicionalmente, el proyecto propone como servicio complemetario un parque temático, 

con el cual busca atraer a la poblacion, proporcionándole diversas instalaciones, las cuales les 

permita desarrollarse, reunirse e interactuar, el principal propósito es crear consciencia en la 

población sobre la minimización de consumo, correcta eliminación y clasificación en la fuente de 

los residuos, además de educar sobre las energías y/o materias que se pueden reaprovechar, para 

ello se han planteado un circuito de salas de exposición, un anfiteatro, SUM, souvenirs, además de 

un invernadero y vivero en el cual se practicará la agricultura ecológica, el proyecto también brinda 

áreas de recreación para todas las edades, como una losa deportiva, gym urbano y juegos infantiles. 

11.2.3.  Proyección de la propuesta 

La propuesta consiste en la implementación de un centro de tratamiento de residuos sólidos 

municipales con una proyección corto, mediano y largo plazo, lo que implica la construcción de la 

planta de recuperación y tratamiento, además de un parque temático de concientización para el 

público en general, con ambientes estratégicamente ubicados. Esta propuesta se realizará en tres 

etapas: 
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11.2.4.  Análisis de terrenos propuestos 

A continuación se analizan los terrenos seleccionados, para ello se ha tenido en cuenta la 

ubicación del Relleno Sanitario, propuesto por la Mancomunidad Municipal del Valle La Leche, 

con la finalidad de que el proceso de manejo de los residuos se realice manera integral y para 

economizar gastos de traslado del material de rechazo.
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Esquema N° 32.  

Factores para la selección de terreno 
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Criterios de selección de sitio, según: GUIA PARA LA OPINION TECNICA FAVORABLE DEL ESTUDIO DE SELECCIÓN 

DE AREA PARA INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO, TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – DIRESA 

Cuadro N° 50.  

Comparación de terreno, según Guía para la opinión técnica favorable- DIRESA 
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Fuente: Elaboración propia
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11.3.  Propuesta Especifica 

11.3.1.  Caracterización de la propuesta 

Para la caracterización y puesta en marcha de la propuesta de un centro de tratamiento de 

residuos sólidos municipales, se ha tenido a bien en determinar los requerimientos adecuados 

según el cruce de información generado a partir de una matriz de consistencia, para luego 

determinar la dimensión del proyecto. 

11.3.1.1.  Matriz de génesis de programa 

La consistencia, es el resultado síntesis del proceso de investigación, donde involucra los 

aspectos de la parte I, del análisis de la información con la parte II, del análisis de la 

investigación; para el cual se tomaron los criterios básicos encontrados en marco teórico, 

referencial y normativo, respecto a la síntesis de los artículos y tesis que sustentan nuestra 

investigación. Donde como resultado final se genera un listado le llamaremos PROGRAMA 

ARQUITECTONICO, el cual debe atender las diferentes necesidades que requieren las personas 

beneficiadas.  

A continuación, se muestra la consistencia programática y el resultado final con los 

ambientes requeridos para nuestra propuesta. 

 



276 

 

 

Cuadro N° 51.  

Matriz génesis de programa 

 

 

Elaboración propia 

 

 

MATRIZ DE GENESIS DE PROGRAMA 



277 

 

 

 

Elaboración propia
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11.3.1.2.  Ficha técnica de cada ambiente 

Cuadro N° 52.  

Ficha técnica de la planta de tratamiento y recuperación de residuos solidos 

 
Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Proceso integral de la Planta de tratamiento y recuperación 

Esquema N° 33.  

Diagrama de flujo del proceso integral de los residuos sólidos en la planta de tratamiento y 

recuperación 

 

Elaboración propia 
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Cuadro N° 53.  

Ficha técnica de principales áreas del parque de sensibilización social 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11.3.2.  Dimensionamiento del proyecto 

Como parte del proceso programático, se procede a determinar la población beneficiada 

por el tipo de actividad a desarrollarse, así como también las capacidades de cada ambiente 

requerido, con el fin de establecer las dimensiones en área del espacio. 

11.3.2.1.  Determinación de la población beneficiada y capacidades 

La población beneficiada del proyecto está referida a los pobladores de las áreas urbanas 

de las ciudades de Mochumí, Túcume e Íllimo, las cuales cuentan con el servicio de recolección 

de residuos sólidos, por lo cual nos muestra una población beneficiada de 22,028 habitantes. 
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11.3.2.2.  Programa de necesidades 

Cuadro N° 54.  

Cuadro de necesidades 
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Elaboración propia 
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11.3.2.3.  Dimensiones de equipamiento y matrices de distribución 

 
Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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 Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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11.3.2.4.  Programa arquitectónico 

Cuadro N° 55.  

Programa arquitectónico 

Programa Arquitectónico 

UN

D 
ZONA AREA 

AMBIENT

E 

SUB 

AMBIENT

E 

CAP. 

(pers.) 

INDICE 

Can

t. 

AREA PARCIAL 

SUB 

TOTAL 
TOTAL 

Según 

RNE/según 

mobiliario 

Área 

unid. 

Área 

total 

P
L

A
N

T
A

 D
E

 T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 Y
 R

E
C

U
P

E
R

A
C

IO
N

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 S

O
L

ID
O

S
 

Z
O

N
A

 

R
E

C
E

P
T

IV
A

 Hall de ingreso 200 0.25 m2/p. 1 50.00 50.00 

268.00 268.00 
Caseta de control + SS.HH. 1 SM 1 9.00 9.00 

Oficina de pesaje + SS.HH 1 SM 1 9.00 9.00 

Basculas 2 SM 2 100.00 200.00 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 G

en
er

al
 

Sala de espera 4 1.80 m2/p. 1 7.20 7.20 

75.40 

302.90 

Secretaria + Archivo 3 1.50 m2/p. 1 4.50 4.50 

Gerencia  

Oficina 
gerencia 

3 3.50 m2/p. 1 10.50 10.50 

ss.hh 1 1.50 m2/p. 1 1.50 1.50 

Archivo 1 SM 1 4.00 4.00 

Of. Resp. Orgánico 3 3.50 m2/p. 1 10.50 10.50 

Of. Resp. Inorgánico 3 3.50 m2/p. 1 10.50 10.50 

Sala de reuniones 8 2.40 m2/p. 1 19.20 19.20 

SS.HH Varones 
1I,1L,1

u 
SM 1 3.00 3.00 

SS.HH. Damas 1I,1L SM 1 2.50 2.50 

Cto. Limpieza 1 SM 1 2.00 2.00 

T
ó
p

ic
o
 

Sala de espera 3 1.00 m2/p. 1 3.00 3.00 

39.00 

Consultorio 3 3.00 m2/p. 1 9.00 9.00 

Sala de examinación 1 SM 1 20.0 20.00 

SS.HH.  1 SM 1 2.00 2.00 

Cto. Esterilización 1 SM 1 5.00 5.00 

Taller Aula Taller 1 30 
1 pers/ por 

silla 
1 80.00 80.00 80.00 

C
o

m
ed

o
r 

Área de mesas 24 1.50 m2/p. 1 50.00 50.00 

76.00 

Kitchen 
RNE - 30% área de 
mesas 

1 15 15.00 

Despensa 1 SM 1 5.5 5.50 

SS.HH- Varones 
1I,1L,1

u 
SM 1 3.00 3.00 

SS.HH- Damas 1I,1L SM 1 2.50 2.50 

S
S

.H
H

 

SS.HH- Varones 
1I,1L,1

u 
SM 1 12.00 12.00 

32.50 SS.HH- Damas 1I,1L SM 1 10.00 10.00 

SS.HH - Discapacitados 1I,1L SM 1 8.50 8.50 

Cto. Limpieza 1 SM 1 2.00 2.00 

Área Total + 30 % de área libre y muros 90.87 

Z
O

N
A

 
D

E
 

R
E

C
E

P
C

IO
N

 
Y

 

S
E

P
A

R
A

C
IO

N
 D

E
 O

R
G

A
N

IC
O

S
 

R
ec

ep
ci

ó
n

 

d
e 

R
R

.S
S

 Plataforma de descarga de 

RR.SS. 
3 

50. 

m2/camión 
3 50.00 150.00 

230.00 

341.00 

Tolva de Recepción de 
RR.SS. 

2 SM 1 75.00 75.00 

Depósito de herramientas 1 SM 1 5.00 5.00 

S
ep

ar
ac

ió
n

 

d
e 

o
rg

án
ic

o
s 

Área de Cribado 1 SM 1 13.00 13.00 13.00 

Á
re

a 
d

e 

S
er

v
ic

io
 

Hall de ingreso del personal 30 1.50 m2/p. 1 45.00 45.00 

98.00 

Cto. Limpieza 1 SM 1 6.00 6.00 

SS.HH. Varones + Vestidores 
2I,2L,2
u 

SM 1 25.00 25.00 

SS.HH. Damas + Vestidores 2I,2L SM 1 22.00 22.00 
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Z
O

N
A

 D
E

 R
E

C
U

P
E

R
A

C
IO

N
, 
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N
 Y

 A
C

O
N

D
IC

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 I

N
O

R
G

A
N

IC
O

S
 

S
eg

re
g

ac
ió

n
 d

e 
R

R
.S

S
. Pasarela de clasificación de 

RR.SS. 
16 3.75 m2/p. 1 60.00 60.00 

135.60 

1429.60 

Área de 
coches                                         

(transporte 

de rr.ss) 

Estación de 
coches 

24 1.4 m2/coche 1 33.60 33.60 

Área de 

Lavado 
6 1.4 m2/coche 1 10.00 10.00 

Tolva de Rechazo 1 SM 1 20.00 20.00 

Deposito 1 SM 1 9.00 9.00 

Cto. Limpieza 1 SM 1 3.00 3.00 
A

lm
ac

en
am

ie
n
to

 
d
e 

d
es

ec
h
o
s 

cl
as

if
ic

ad
o

s 
Almac. Temp. R. 

Voluminosos 
1 SM 1 10.00 10.00 

110.00 

Almac. Temp. Metales 1 SM 1 10.00 10.00 

Almac. Temp. Latas 1 SM 1 10.00 10.00 

Almac. Temp. Tetrabrik 1 SM 1 10.00 10.00 

Almac. Temp. Vidrio 1 SM 1 10.00 10.00 

Almac. Temp. Cartón 1 SM 1 10.00 10.00 

Almac. Temp. Papel color 1 SM 1 10.00 10.00 

Almac. Temp. Papel blanco 1 SM 1 10.00 10.00 

Almac. Temp. Plástico 

liviano 
1 SM 1 15.00 15.00 

Almac. Temp. Plástico duro 1 SM 1 10.00 10.00 

Almac. Temp. RAE 1 SM 1 2.50 2.50 

Almac. Temp. Pilas 1 SM 1 2.50 2.50 

E
m

b
al

ad
o

ra
 Estación de montacargas tipo 

coche 
5 

4.8 

m2/montacarg

a 

1 24.00 24.00 

239.00 

Estación de estibador manual 6 
2.5 

m2/estibador 
1 15.00 15.00 

Área de prensado vertical 2 SM 1 200.00 200.00 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 
d
e 

fa
rd

o
s 

d
e 

m
at

er
ia

l 
cl

as
if

ic
ad

o
 

Almac. Latas 1 SM 1 120.00 120.00 

945.00 

Almac. Tetrabrik 1 SM 1 60.00 60.00 

Almac. Cartón 1 SM 1 120.00 120.00 

Almac. Papel 1 SM 1 180.00 180.00 

Almac. Plástico liviano 1 SM 1 240.00 240.00 

Almac. Plástico duro 1 SM 1 120.00 120.00 

Oficina de Control + SS.HH. 1 SM 1 13.00 13.00 

Estacionamiento de carga 1 70. m2/trailer 1 70.00 70.00 

Cto. Limpieza 1 SM 1 3.00 3.00 

SS.HH. Varones 
2I,2L,1

u 
SM 1 10.00 10.00 

SS.HH. Damas 2I,2L SM 1 9.00 9.00 

Área Total + 35 % de área libre y muros 500.36 

Z
O

N
A

 
D

E
 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 
M

E
C

A
N

IC
O

 
- 

B
IO

L
O

G
IC

O
 

D
E

 

R
E

S
ID

U
O

S
 O

R
G

A
N

IC
O

S
 

R
ec

ep
ci

ó
n

 
d

e 

m
at

er
ia

 o
rg

án
ic

a 

Poza de recepción de materia 

orgánica  
2 SM 1 40.00 40.00 

98.00 

2233.00 

Área de Triturado de materia 

orgánica 
2 SM 1 40.00 40.00 

Almacén temporal - 

clasificación de rr.ss inorg. 

Rechazo 

8 1. m2/coche 1 8.00 8.00 

Depósito de herramientas 1 SM 1 10.00 10.00 

T
ra

n
sf

o

rm
ac

ió
n

 

d
e 

la
 

m
at

er
ia

 

o
rg

an
ic

a F
er

m
en

ta
ci

o
n
 y

 

m
ad

u
ra

ci
o

n
  

Hileras de compostaje 20 60. m2/hilera 1 1200.00 1200.00 

1235.00 
Depósito de insumos ( cal) 1 SM 1 25.00 25.00 

Cto eléctrico de inyección de 

aire 
1 SM 1 10.00 10.00 

P
ro

ce
sa

m
i

en
to

 
d

e 

co
m

p
o

st
 

Poza de descarga de compost 2 SM 1 130.00 130.00 

264.00 

Área de afino 2 SM 1 75.00 75.00 

Área de pesado 2 SM 1 25.00 25.00 

Área de empaquetado 2 SM 1 25.00 25.00 

Depósito de insumos (bolsas) 1 SM 1 9.00 9.00 

A
lm

ac
e

n
am

ie
n

t

o
 

d
e 

co
m

p
o

s

t 

Almacén 4 SM 1 450.00 450.00 

472.00 
Estacionamiento de estibador 

manual 
4 

2.5 

m2/estibador 
1 10.00 10.00 

Oficina de control + SS.HH. 3 SM 1 12.00 12.00 

Poza de lixiviados 1 SM 1 50.00 50.00 50.00 

Depósito General 1 SM 1 50.00 50.00 50.00 

Cto. Limpieza 1 SM 1 6.00 6.00 6.00 

SS.HH. Varones + Vestidores 8 SM 1 22.00 22.00 22.00 
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SS.HH. Damas + Vestidores 8 SM 1 20.00 20.00 20.00 

Cto de tablero 1 SM 1 6.00 6.00 6.00 

Cto de energía renovable 1 SM 1 10.00 10.00 10.00 

Área Total + 35 % de área libre y muros 781.55 
Z

O
N

A
 D

E
 S

E
R

V
. 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Estacionamientos generales 10 12.5 m2/veh. 1 125.00 125.00 125.00 

17127.50 

Estacionamientos discapacitados 1 17.5 m2/veh. 1 17.50 17.50 17.50 

Estacionamiento de ambulancia 1 15. m2/veh. 1 15.00 15.00 15.00 

Estacionamientos de camiones 

recolectores 
6 

40. 

m2/camión. 
1 240.00 240.00 240.00 

Estacionamiento de camiones de carga 

inorgánica 
5 70. m2/trailer 1 350.00 350.00 350.00 

Estacionamiento de camiones de carga 

orgánica 
1 

40. 

m2/camión. 
1 40.00 40.00 40.00 

Estacionamiento de camiones de rechazo 1 
40. 

m2/camión. 
1 40.00 40.00 40.00 

Patio de maniobras 1 SM 1 1000.00 1000.00 1000.00 

Tratamiento de aguas residuales  
(biodigestores) 

1 SM 1 200.00 200.00 200.00 

casa fuerza 1 SM 1 100.00 100.00 100.00 

Área de circulación vehicular 1 SM 1 5000.00 5000.00 5000.00 

Área verde  1 SM 1 10000.00 10000.00 10000.00 

Área Total + 30 % de área libre y muros 5138.25 

  AREA TOTAL 28213.03 

 

                     

P
A

R
Q

U
E

 T
E

M
A

T
IC

O
 

ZONA 

RECE

PTIV

A 

Hall de Ingreso 500 0.50 m2/p. 1 250.00 250.00 

425.00 425.00 Recepción 250 0.50 m2/p. 1 125.00 125.00 

Souveniers 5 SM 1 50.00 50.00 

Z
O

N
A

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

S
al

as
 

d
e 

ex
p

o
si

ci
ó
n
 

Sala de exposición  - Agua 60 3.5 m2/pers. 1 210.00 210.00 

1050.00 

1583.00 

Sala de exposición - Tierra 60 3.5 m2/pers. 1 210.00 210.00 

Sala de exposición - Aire 60 3.5 m2/pers. 1 210.00 210.00 

Sala de exposición - Bosque 60 3.5 m2/pers. 1 210.00 210.00 

Sala de exposición - Energías 

renovables 
60 3.5 m2/pers. 1 210.00 210.00 

S.U.M. 

Plataforma de recepción 60 SM 1 100.00 100.00 

303.00 

Antesala 60 SM 1 35.00 35.00 

Salón de Usos múltiples 60 2. m2/pers. 1 120.00 120.00 

Depósito + cto de sonido 1 SM 1 7.00 7.00 

Oficio 

Área de 

atención 
1 SM 1 10.00 10.00 

Deposito 1 SM 1 7.00 7.00 

SS.HH. Varones  
2I,2L,1

u 
SM 1 13.00 13.00 

SS.HH. Damas 2I,2L SM 1 11.00 11.00 

Anfitea
tro 

Escenario 20 1.5 m2/pers. 1 30.00 30.00 

230.00 

Graderías 150 SM 1 200.00 200.00 

Área Total + 35 % de área libre y muros 474.9 

Z
O

N
A

 V
E

R
D

E
 

V
iv

er
o
 

Semillero 1 SM 1 12.00 12.00 

100.00 

250.00 

Área de preparación de 

sustrato (cernido, mezclado y 

llenado de envases) 

1 SM 1 16.00 16.00 

Lotes de crecimiento 1 SM 1 60.00 60.00 

Deposito 1 SM 1 12.00 12.00 

In
v
er

n
ad

er
o
 

Área de invernacion de 

plantas 
1 SM 1 130.00 130.00 

150.00 Área de almacenamiento de 

agua para riego 
1 SM 1 8.00 8.00 

Deposito  1 SM 1 12.00 12.00 

Área Total + 35 % de área libre y muros 75 



309 

 

 

Z
O

N
A

 
D

E
 

R
E

C
R

E
A

C
I

O
N

 

Ju
eg

o
s 

Área de juegos infantiles - SM 1 160.00 160.00 

500 500 
Losa deportiva multiusos 12 SM 1 340.00 340.00 

Z
O

N
A

 
D

E
 

S
E

R
V

. 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

C
af

et
ín

 

Área de mesas 48 1.5 m2/pers. 1 120.00 120.00 

189.00 

1739.00 

Cocina 
RNE - 30% area de 
mesas 

1 36.00 36.00 

Despensa 1 SM 1 9.00 9.00 

SS.HH. Varones 
1I,2L,1

u 
SM 1 13.00 13.00 

SS.HH. Damas 1I,2L SM 1 11.00 11.00 

Muro eólico 1 SM 1 50.00 50.00 50.00 

Área de Paneles Fotovoltaicos 1 SM 1 300.00 300.00 300.00 

Parque interactivo 1 SM 1 1200.00 1200.00 1200.00 

Área Total + 35 % de área libre y muros 521.7 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

. 
G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

SS.HH- 

Público 

SS.HH. Varones 
4I,4L,2
u 

SM 1 25.00 25.00 

55.00 

8709.50 

SS.HH. Damas 4I,4L SM 1 23.00 23.00 

SS.HH. Discapacitados 1I,1L SM 1 7.00 7.00 

SS.HH + 
Vest. 

Pers. 

serv. 

SS.HH. Varones + 
vestidores 

2I,2L,2
u 

SM 1 25.00 25.00 

48.00 

SS.HH. Damas + vestidores 2I,2L SM 1 23.00 23.00 

Área de 
manteni

m. 

Cto. Limpieza 3 SM 1 7.00 21.00 
45.00 

Depósito de basura 2 SM 1 12.00 24.00 

Estacionamientos de buses 2 50. m2/veh. 1 100.00 100.00 100.00 

Estacionamientos generales 18 12.5 m2/veh. 1 225.00 225.00 225.00 

Estacionamiento de discapacitados 1 17.5 m2/veh. 1 17.50 17.50 17.50 

Almacén general 1 SM 1 40.00 40.00 40.00 

Cuarto fuerza 1 SM 1 100.00 100.00 100.00 

Cuarto de energía renovable 1 SM 1 20.00 20.00 20.00 

Caseta de control + ss.hh 1 SM 1 9.00 9.00 9.00 

Área de forestación 1 SM 1 8000.00 8000.00 8000.00 

Tratamiento aguas residuales 

biodigestores 
1 SM 1 50.00 50.00 50.00 

Área Total + 35 % de área libre y muros 2612.85 

AREA TOTAL 16890.95 

Elaboración propia 
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11.3.3.  Estudio del terreno 

11.3.3.1.  Terreno seleccionado 

- De los terrenos propuestos, se ha elegido para la propuesta específica, el Terreno 01 – 

Cachinche, ubicado en el sector de Pasapera, Cachinche, Pitipo; perteneciente a la 

Comunidad Campesina de Santa Lucia de Ferreñafe, al noreste de las ciudades del bloque 

II; debido a que su ubicación es estratégica, para el desarrollo integral del proceso de manejo 

de residuos sólidos, ya que con ello se complementaría el proyecto de disposición final 

propuesto por la MMUVALL, de manera que se economicen al máximo los gastos por 

transporte de residuos de rechazo. 

- El terreno seleccionado es de 4.58 ha., no se encuentra en zona urbana ni figura en los planes 

de expansión urbana, además no cuenta con condición agrícola ni ganadera. parámetros 

necesarios por DIRESA, para que se desarrollen este tipo de proyectos. 

11.3.3.2.  Características del terreno elegido 

1. Ubicación: 

El proyecto propuesto se encuentra localizado en el departamento de Lambayeque, 

provincia de Ferreñafe, distrito de Pitipo, terreno propiedad de la comunidad campesina de Santa 

Lucia. 

Está ubicado al noreste de las ciudades del bloque II – MMUVALL, a 1.46 km de la última 

vivienda 

2. Limites: 

Por el Norte : Santuario histórico Bosque de Pomac 

Por el Sur :  Caserio Cachinche – Pítipo. 

Por el Este : Distrito de Túcume – Lambayeque. 
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Por el Oeste : Caserio La Zaranda - Pítipo 

3. Dimensiones: 

Área  : 45 871.5 M2 

Perímetro : 1008.2 Ml  

4. Accesibilidad: 

El acceso a la zona de Cachinche, se inicia desde la ciudad de Túcume, por la carretera que 

se dirige a la localidad de Cachinche, siguiendo el canal, luego se toma el desvío en dirección SW, 

recorriendo aproximadamente unos 4 km, de trocha carrozable, por la carretera que va al borde de 

la zona arqueológica Pirámides de Túcume, de aquí hay un desvío que entra a la localidad de 

Cachinche, pasando el pueblo se bordea el cerro cercano hacia  la izquierda, donde se ubica una 

zona excavada en parte como cantera, actualmente abandonada, luego se avanza por la misma 

carretera mercada con huellas de vehículos que permite llegar al centro del terreno. 

5. Topografia: 

El terreno presenta un nivel topografico relativamente llana, con una pendiente de +/- 1m. 

6. Resistencia de suelos: 

Tipo de suelo: Arena limosa arcillosa, arenas SC – SM. 

Nivel freático: Según Estudios geofísicos mediante SEVs, Sondajes eléctricos Verticales, 

realizados por la Mancomunidad del Valle de la Leche – MMUVALL, durante el año 2012, 

demuestran que el nivel freático en promedio está por debajo de los 40 m.  
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11.3.4.  Propuesta Arquitectónica 

11.3.4.1.  Concepción del proyecto 

El Proyecto pretende mejorar la calidad de vida de los pobladores de las ciudades de 

Mochumi, Túcume e Íllimo – bloque II – MMUVALL, optimizando el manejo de los residuos 

sólidos municipales, el cual es un problema social. 

El concepto fundamental del proyecto es brindar el tratamiento adecuado a los residuos 

sólidos desechados por las personas; para así evitar que con el tiempo, éstos se vuelvan peligrosos 

para la población. Además a ellos se busca generar consciencia para la correcta eliminación de los 

residuos, y del valor que estos tienen; puesto que, a pesar de que para todos es basura, ésta se puede 

reaprovechar y reciclar hasta producir nuevos productos y energías. 

11.3.4.2.  Idea rectora 

La idea rectora que se tomó como referencia es la una Hoja. 

Se ha elegido la figura de una hoja como metáfora de la forma del proyecto, puesto que es 

una clara representante de la naturaleza, además de ser parte importante de toda planta. 

El proyecto está inspirado en una hoja, puesto que al igual que ella, nuestro proyecto forma 

parte de una estructura de manejo de residuos sólidos mayor, no obstante en nuestro proyecto se 

desarrollan principalmente actividades de recuperación y transformación de materias, así como la 

hoja. 
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Imagen N° 61. Idea rectora 
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11.3.4.3.  Síntesis final de las bases teóricas empleadas en la propuesta arquitectónica 

Cuadro N° 56.  

Síntesis de Bases Teóricas 
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Elaboración propia 
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11.3.4.4.  Partido arquitectónico 
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11.3.4.5.  Zonificación 

Zonificación horizontal: El proyecto cuenta con 02 grandes zonas: 

Cuadro N° 57. 

Zonas del proyecto 

Zona Industrial 
Corresponde a la Planta de recuperación y tratamiento. 

Tiene acceso restringido 

Zona de Interactiva-cultural 
Corresponde al Parque Temático 

Tiene acceso público 
 Elaboración propia 

Cuadro N° 58.  

Zonificación de planta de recuperación y tratamiento 

 
Elaboración propia 
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Cuadro N° 59.  

Zonificación de parque temático 

Zona Descripción 

Z
O

N
A

 I
N

T
E

R
A

C
T

IB
A

-

C
U

L
T

U
R

A
L

 

P
A

R
Q

U
E

 T
E

M
A

T
IC

O
 

1 Zona cultural 

Que se ubica inmediatamente después de la recepción en la 

parte sur del terreno, cuyo propósito es ser la parte más 

atractiva del parque que invite a las personas a su ingreso; 

cuenta con cinco salas de exposición, anfiteatro y SUM.  

2 

Zona de 

exhibición de 

área verde 

En ella se ubicaron los ambientes de vivero e invernadero, 

con acceso al público para explicar el proceso desde su 

germinación hasta su plantación, haciendo uso del compost 

producido por la planta de tratamiento y recuperación. 

3 Zona recreativa 
Esta zona se ubica terminando la zona cultural, consta de 

juegos infantiles y losa multiusos. 

4 

Zona de 

servicios 

complementarios 

Se ubica en la parte receptiva y central del parque, para 

complementar la experiencia del visitante al parque, para 

ello se cuenta con un cafetín y suvenires. 

5 

Zona de 

servicios 

generales 

En ella se ubican los ambientes de ss.hh., grupo electrógeno, 

biodigestor, conversión de energía fotovoltaica, entre otros. 

Elaboración propia. 

11.3.5.  Desarrollo del proyecto arquitectónico 

11.3.5.1.  Memoria descriptiva  

PROYECTO: PROPUESTA ARQUITECTONICA - CENTRO DE TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA LAS CIUDADES DE MOCHUMI, 

TUCUME E ILLIMO – BLOQUE II – MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE LA 

LECHE (MMUVALL)  

AREA: 45871.5 m2 (4.6 has) 

PERIMETRO: 1008.2 ml 

ANTECEDENTES: 

El proyecto nace de la necesidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores de las 

ciudades del bloque II – MMUVALL, a través de una infraestructura en la que se segreguen, 

clasifique y traten los residuos sólidos desechados de manera sanitariamente segura, evitando así 

la acumulación de residuos y la proliferación de vectores que contagian enfermedades. 
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Adicionalmente el proyecto busca crear consciencia en la población sobre la correcta eliminación 

de residuos y el correcto cuidado del medio en el que se desarrollan. 

Este proyecto es parte del Plan de manejo integral de residuos sólidos, recomendado por el 

MINAM, en él se desarrollaran los procesos que permita la selección de productos que pueden ser 

reciclados, para su posterior venta y de esa manera se prolongaría los años de vida del relleno 

sanitario (lugar donde se realiza la disposición final), el cual será ejecutado por la misma 

mancomunidad. 

DEL TERRENO: 

El proyecto se desarrolla sobre una superficie de forma irregular de 45871.5 m2, no se 

encuentra en zona urbana ni figura en los planes de expansión urbana, además no cuenta con 

condición agrícola ni ganadera, parámetros obligatorios por la DIRESA. 

Se encuentra ubicado en el sector de Pasapera, Cachinche – Pitipo, el terreno es de 

propiedad de la Comunidad Campesina de Santa Lucia de Ferreñafe, se ubica en la parte inferior 

del relleno sanitario propuesto por la MMUVALL, con el fin de economizar gastos de transporte 

de residuos sólidos. 

 
Imagen N° 62. Localización y ubicación del terreno 

 

N 
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La topografía es irregular y levemente accidentada, la cual se aprovechará para crear 

plataformas, cuenta con una pendiente máxima de 2m, se realizarán trabajos de nivelación con 

objeto de plantear pisos topográficos nivelados del proyecto, para dar la solución adecuada que 

resuelva las necesidades plasmadas en el programa arquitectónico. 

DEL PROGRAMA: 

El programa se ha desarrollado, de acuerdo a las necesidades de la investigación y teniendo 

en consideración los parámetros y normativas de las entidades competentes, como Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Salud. 

Cuadro N° 60.  

Programa Arquitectónico 

Espacios Area % 

Área libre planta de tratamiento 9542.50 

62.79% 
Área libre parque temático 16827.50 

Área verde 2433.48 

Total área libre 28803.48 

P
la

n
ta

 d
e 

tr
at

am
ie

n
to

 y
 

re
cu

p
er

ac
ió

n
 d

e 

re
si

d
u
o

s 
so

li
d
o
s 

Zona receptiva 268.00 

37.21% 

Zona administrativa 393.77 

Zona de recepción y separación de orgánicos 841.36 

Zona de recuperación, clasificación y 

acondicionamiento de residuos inorgánicos 
1429.60 

Zona de tratamiento mecánico - biológico de residuos 

orgánicos 
3014.55 

Zona de serv. Generales 2210.00 

P
ar

q
u
e 

te
m

át
ic

o
 Zona receptiva 425.00 

Zona cultural 2057.90 

Zona verde 325.00 

Zona de recreación 500.00 

Zona de serv. Complementarios 700.70 

Zona de serv. Generales 477.10 

Total área construida (ocupada) 17068.02 

Total área neta 45871.50 100.00% 
Elaboración propia 
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DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE: 

El proyecto está pensado para el manejo sanitariamente seguro de los residuos sólidos y 

para crear consciencia en la población del bloque II – MMUVALL y en la población en general, 

para tal fin se han definido los siguientes servicios con los que se contaran: 

Cuadro N° 61.  

Servicios del centro de tratamiento de residuos sólidos municipales Bloque II - MMUVALL 

 
Elaboración propia 

DEL CONJUNTO 

Concepción: 

La idea base del proyecto es la preservación del medio ambiente, donde su principal 

actividad es la segregación y tratamiento de los residuos eliminados, para su máximo 

aprovechamiento, para lo cual se propone una zona industrial que representa el 65% del área total 

para este fin. Asimismo el proyecto cuenta con una zona cultural, en la que se desarrolla un parque 

temático, que tiene como fin el concientizar a la población, y se encuentra integrado con 

actividades recreativas y culturales.   
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Imagen N° 63. Planteamiento general 

Descripción: 

El proyecto se inició diferenciando los accesos a la planta de tratamiento y el parque 

temático, para que las visuales no sean afectadas, por el ingreso de los camiones recolectores; el 

acceso al parque temático, el cual será para público en general, se encuentra al lado sur del terreno; 

en cuanto al acceso peatonal y vehicular a la planta de tratamiento, es restringido para el público, 

se ubica al sur-este. Asimismo para la ubicación de la planta se ha considerado la orientación de 

los vientos, logrando una ventilación cruzada y a favor para la disipación de posibles olores, sin 

afectar las instalaciones. 

La distribución interna de la planta se ha realizado en base a los procesos que en ella se 

realizan, partiendo de una zona de recepción de residuos en general; luego se pasa a la zona de 

segregación de residuos, proceso en el que se realiza la clasificación por tipo de los residuos 

recibidos, partiendo de esta zona, el tratamiento se diferencia para residuos orgánicos y los residuos 

inorgánicos; siendo la zona de residuos orgánicos en donde se van a reciclar la materia para obtener 

PARQUE 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

INGRESO 

INGRESO 

PLANTEAMIENTO GENERAL 
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compost; en tanto en la zona de residuos inorgánicos se le procesaran los residuos según tipo y se 

compactaran para su posterior negociación. 

En cuanto al parque temático, éste se encuentra ubicado de tal manera que el visitante pueda 

acceder y recorrer cada uno de los ambientes, principalmente el área cultural que presenta cinco 

salas de exposición – didácticas, donde cada una de ellas tiene un tema particular a tratar, además 

cuenta con un anfiteatro, SUM; el área verde, que presenta un invernadero y un vivero, además del 

parque interactivo; y el área recreativa, que cuenta con un área de juegos y una losa deportiva.  

A pesar de ser dos zonas de usos muy diferenciados, comparten el mismo punto a tratar, 

aunque los ingresos y accesos sean diferentes, volumétrica y visualmente se aprecia integridad y 

uniformidad en el proyecto. 

Características del proyecto: 

a) Ingresos: 

El proyecto presenta 2 ingresos:  

- Ingreso a Planta de tratamiento y recuperación de residuos sólidos.- 

Está ubicado al sur-este del terreno; su acceso es restringido, cuenta con un ingreso 

peatonal y uno vehicular, debidamente controlado. 

 
Imagen N° 64. Vista de ingreso a Planta de tratamiento y recuperación 
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- Ingreso a Parque temático.-  

Esta ubicado al sur del terreno, su acceso es libre para el público en general, cuenta con 

una bahía que permite a los autos estacionarse para embarcar/desembarcar a sus pasajeros, 

adicionalmente a ello se ubica un estacionamiento exterior para 13 autos, 3 autos de personas con 

discapacidad y 2 buses. 

 
Imagen N° 65. Vista principal del ingreso al Parque temático 

 
Imagen N° 66. Esquema de ingresos al centro de tratamiento 
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b) Circulaciones: 

Las circulaciones son una parte importante dentro del proyecto en general, y diferentes 

entre sí, esto debido a la actividad que se realiza en cada uno y al usuario que participa en él. 

- Circulaciones en la Planta de tratamiento y recuperación de residuos sólidos.- 

La planta de tratamiento y recuperación, presenta un circuito de vías internas, para la 

circulación de los diferentes tipos de vehículos que ingresan; como son: autos, camiones 

recolectores de residuos, camiones de carga de compost, camiones de carga para material reciclado 

inorgánico y camiones de carga que trasladan el material de rechazo al relleno sanitario. 

Adicionalmente a ello, las circulaciones al interior de la edificación serán generosas, ya 

que se ha tenido en cuenta el uso de camiones elevadores, montacargas y coches transportadores, 

para realizar los trabajos de procesamiento de los residuos. 

- Circulaciones en el Parque temático.-  

El parque temático, tiene un recorrido diseñado para que el visitante logre acceder a todos 

los ambientes y espacios propuestos; las circulaciones son generosas en dimensión para brindar 

una sensación de amplitud y confort a cada persona, además se da un juego de sol y sombra con la 

cobertura que se encuentra sobre el recorrido. 

 
Imagen N° 67. Esquema de circulaciones del centro de tratamiento 
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c) Plazas 

A pesar de los usos y actividades diferentes, la propuesta cuenta con plazas, como lugares 

de descanso y socialización. 

- Plazas en Planta de tratamiento y recuperación de residuos sólidos.- 

La planta cuenta con 3 plazas, una plaza receptiva, la plaza principal que articula las áreas 

de la zona administrativa (administración, tópico, comedor, aula-taller), y la tercera plaza que se 

ubica al ingreso al área de procesamiento. 

- Plazas en Parque temático 

El parque temático, presenta una plaza como conexión entre una y otra sala de exposición, 

sumando un total de 4 plazas. 

 
Imagen N° 68. Esquema de ubicación de plazas del centro de tratamiento 

DE LOS ESPACIOS 

a) Espacios al aire libre 

El parque temático cuenta con espacios de recreación que han sido dispuestos para 

consolidar las actividades recreativas del parque, tales como: 
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- 1 área de juegos de niños 

- 1  losa deportiva múltiple 

- 1 parque central interactivo 

b) Edificios 

El centro de tratamiento de residuos sólidos, presenta una edificación integrada de gran 

magnitud, este edificio está compuesto por 2 grandes zonas, en las cuales se desarrollan 9 bloques 

relacionados entre sí volumétrica y visualmente, donde se desarrollan actividades industriales y 

recreativas. En los bloques A, B y C, se desarrollan actividades industriales desde el control, 

procesamiento y valorización de residuos sólidos; así mismo en los bloques del D al I, se 

comprenden las instalaciones del Parque Temático.  

 
Imagen N° 69. Esquema de distribución de bloque en edificio - Planta general 

- Bloque A.- Corresponde al módulo de control de ingreso vehicular y peatonal, además del 

módulo de pesaje de camiones recolectores de residuos sólidos, así como de los camiones 

de carga de residuos inorgánicos procesados y compost.  
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Imagen N° 70. Esquema de distribución del bloque A 

- Bloque B.- Engloba las instalaciones de la zona administrativa, tópico, comedor y aula 

taller; todos ellos articulados mediante una plaza central.  

 
Imagen N° 71. Esquema de distribución del bloque B - Zona administrativa 

- Bloque C.- Es el bloque con mayor dimensión y de mayor importancia, puesto que en él se 

desarrolla todos los procesos para el tratamiento, propiamente dicho, de los residuos sólidos; 

comprende la descarga de residuos, seguido por la recepción de los mismos, contiene la 

plataforma de segregación y el área de valorización de residuos inorgánicos; así como el 

área de procesamiento y reciclaje de materia orgánica.  

3.- AULA TALLER                         4.-COMEDOR 1.- ADMINISTRACION                          2.-TOPICO 
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Imagen N° 72. Esquema de distribución del bloque C - Zona industrial 

 

- Bloque D.- Corresponde al bloque de Servicios generales, en el cual se ubica el cto. de 

tableros, cto. de bombas, depósito general, cto. De energía renovable, sub estación eléctrica, 

grupo electrógeno.  

 
Imagen N° 73. Esquema de distribución del bloque D - Área de servicio 

 

 

 

3.- TROMEL                          

1.- PLATAFORMA DESCARGA                          

4.- AREA SEGREGACION                          

2.- TOLVA RECEPCION                          

7.- ALMACEN                          

5.- ALMACEN TEMPORAL                          

8.- PLATAFORMA CARGA INORG.                          

6.- AREA COMPACTACION                          6’.- AREA TRITURADO ORGANICO                          

7’.- HILERAS COMPOSTAJE                          

5’.- AREA RECEPC. ORGANICO                          

11.- ALMACEN                          

8’.- AREA RECEPC. COMPOST                          

9’.- AREA ZARANDEO                          

10.- A. PESAJE Y EMBALADO                          

12.- A. CARGA COMPOST                          
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- Bloque E.-  Es la denominada “Zona verde”, en ella se ubica el vivero e invernadero. 

 
Imagen N° 74. Esquema de distribución del bloque E - Zona verde 

- Bloque F.- Es el bloque denominado “cultural”, destinado para la reunión y congregación 

de personas, en él se puede realizar presentaciones o exhibiciones; cuenta con un anfiteatro 

y SUM. 

 
Imagen N° 75. Esquema de distribución del bloque F - Zona cultural 
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- Bloque G.- Corresponde al bloque de ingreso, en se ubica el área receptiva, los módulos de 

suvenires y los servicios higiénicos. 

 
Imagen N° 76. Esquema de distribución del bloque G 

- Bloque H.- Es el bloque más importante del Parque Temático, está comprendido por cinco 

salas de exposición, cuyo tema principal es el medio ambiente y su contaminación, en cada 

sala interactiva se presenta un tema específico a exponer.  

 
Imagen N° 77. Esquema de distribución del  bloque H - Salas de exposición 
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- Bloque I.- Corresponde al cafetín, el cual se ubica en el centro del Parque Temático.  

 
Imagen N° 78. Esquema de distribución del bloque I – Cafetin 

DE LOS ACABADOS 

La elección de los acabados para el proyecto, se ha realizado teniendo en cuenta su 

naturaleza, su mantenimiento, su resistencia, durabilidad, costo – beneficio y disponibilidad. 

De lo cual resultan los siguientes materiales: 

a) En el edificio 

En pisos, los acabados están en función a la actividad que se realiza en cada zona, por lo 

cual el cemento pulido (zona industrial); porcelanato de alto transito antideslizante (oficinas 

administrativas, aulas, tópico, comedor y cafetín), cerámico (servicios higiénicos y vestidores) y 

alfombra (salón de usos múltiples y salas de exposición).  

En muros, se empleará ladrillo King Kong de soga, debidamente tartajeado, imprimado y 

pintado en la gran mayoría de ambientes, en la planta de tratamiento y recuperación se utilizarán 

planchas de fibrocemento EF, mientras que en las salas de exposición se emplearán muros cortina 

con revestimiento de bambú, y en otros casos se hará uso de placas de drywall.  
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En cielos rasos,  se utilizara falso cielo raso con baldosas en las áreas administrativas y se 

usará el tarrajeo y frotachado  liso a los ambientes que corresponde. 

En fachadas,  se utilizara muros de tabiquería tarrajeados y pintados, en el bloque H del 

complejo, que corresponde a las salas de exposición, se usará en la fachada celosías de bambú con 

diseño modular, con el fin de obtener un contraste de luz y sombra al interior de los ambientes, 

mientras que en otros se hará uso de recubrimientos en piedra. 

b) En el conjunto 

Los pavimentos utilizados en el proyecto estarán condicionados al uso y función del 

espacio, en el caso del parque temático se ha dispuesto en mayor superficie pavimento blando, 

mientras que en el Centro de recuperación y tratamiento predomina el pavimento duro, ya que 

presenta mayor incidencia de vehículos de carga. A continuación se detallan el tipo de pisos:  

 
Imagen N° 79. Tipos de acabados en piso empleados en el proyecto 
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- Cemento pulido   

Cemento vaciado in situ que tiene un aspecto pulido en el acabado, se 

aplicara con bruñas de dilatación a 2m de separación, y se mantendrá el color 

del material. 

Ubicación.- En las veredas exteriores perimetrales del centro de tratamiento de residuos 

sólidos, así como en la circulación de mantenimiento. 

Colocación.- Como primer paso, es necesario limpiar a profundidad el piso original y sobre 

él esparcir la mezcla de concreto. Es importante que esta mezcla sea suficiente para formar una 

capa de 7 centímetros de espesor, como mínimo. Luego de terminada, con una alisadora o pulidora 

profesional se van incorporando diamantes o resinas de un groso cada vez más fino, hasta alcanzar 

el brillo deseado. 

- Concreto estampado 

Al ser un revestimiento económico y rentable, se ha elegido emplear 

este tipo de piso, elaborado con concreto fraguado in situ, con un espesor de 

3 centímetros, dependiendo de la base del suelo, la textura a utilizar será tipo 

piedra, el color adherido será gris. 

Ubicación.- En plaza receptiva del parque temático, en las plazas receptivas a auditorio, 

vivero-invernadero, administración, tópico, aula-taller y comedor, además de estar presente en las 

circulaciones secundarias del parque interactivo. 

Colocación.- Se colocará el concreto según el diseño del proyecto, seguido del estampado 

del concreto con moldes especiales, dejándolo secar para lograr tonos irregulares de apariencia 

natural, finalmente se aplica el sellador. 
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- Adoquín hexagonal de concreto   

Pavimento flexible adecuado a todo tipo de terreno fácil de desmontar 

y soporta alto tránsito peatonal y vehicular, es un revestimiento económico 

que no necesita de falso piso, ya que se instala sobre piso compactado y cama 

de arena gruesa. 

Ubicación.- En la circulación principal del parque temático, en plazas que interrelacionan 

las salas de exposición; así mismo se ubica en la circulación principal a la planta de recuperación 

y tratamiento de residuos sólidos. 

Colocación.- Como primer paso, se debe preparar el terreno, compactando las capas del 

terreno, luego se realiza el confinamiento, para dar rigidez y estabilidad horizontal al área donde 

se colocarán los adoquines, para finalmente proceder a la instalación de los adoquines sobre una 

cama de arena gruesa. 

- Grass americano en grama   

Este tipo de suelo se ha utilizado en el proyecto en todas las áreas 

verdes. 

Colocación.- Se requiere inicialmente, preparar el área para sembrar 

el Grass, primero removiendo con un rastrillo el terreno mezclándolo con 

materia organica, luego nivelar para proceder a regarlo para mantenerlo húmedo, luego con un 

rastrillo corregir algún desnivel. Con ello podemos continuar con la siembra del césped, para lo 

cual se debe contar con esquejes de 3” de largo y enterraremos la mitad de la medida de manera 

semi horizontal. Posteriormente se haber sembrado los esquejes, se tienen que hidratar con un 

riego pesado, pasados 30 dias se debe abonar con materia orgánica. 
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- Asfalto  

Este tipo de suelo, se está empleando para cubrir la superficie de la 

circulación vehicular interna de la planta de recuperación y tratamiento, ya 

que por el transitarán autos, camiones recolectores y camiones de carga. El 

color del asfalto será gris. 

Colocación.- Para colocar el asfalto se debe aplicar un 

material asfaltico de manera de lámina o película sobre la 

subrasante, luego de vaceada la mezcla se compacta nuevamente. Adicionalmnete se hara uso de 

micro esferas de vidrio, para que la superficie sea irregular y garantizar la fricción. 

PAISAJISMO 

El proyecto a pesar de tratarse de una arquitectura industrial, no deja de lado el aspecto 

paisajista y el reconocimiento a la naturaleza, más aun siendo un proyecto que busca la 

preservación del medio ambiente, por ello es que se ha considerado una variedad de vegetación de 

la zona, aprovechando los desniveles que ofrece el terreno, generando recorridos a desnivel, que 

permitan brindar una sensación diferente y atractiva al visitante. 
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a) Especies arbóreas 

Se tuvo en consideración dos aspectos, para la elección de las especies arbóreas: 

- Según condiciones fisiológicas (altura, ancho de copa, tipo de raíz): Para contrarrestar 

situaciones de asoleamiento, vientos y lluvias. 

- Según condiciones terminas (adaptables al lugar): Tanto las ciudades del bloque II – 

MMUVALL como el centro poblado Cachinche, Pitipo (ubicación del terreno); se sitúan en 

una zona desértica sub-tropical árida, con un clima semi – cálido, que desarrolla una 

temperatura promedio de 22.5°, con máximos de 28.8° y mínimos de 15.4°. 

 
Imagen N° 80. Especies arbóreas del proyecto 
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A continuación se describe las 5 especies arbóreas elegidas que estarán dispuestos en el 

proyecto. 

Cuadro N° 62.  

Características de especies arbóreas 

Caracteristica 1. Molle costeño 2. Algarrobo 3. Sauce llorón 4. Sapote 5. Ficus  

Nombre 

Científico 

Schinus 

Terebintifolius 

Prosopis 

Pallida 

Salix 

babytonica 

Capparis 

scabrida 

Laurel de la 

india 

Altura 6 - 12 m 8 - 20 m 8 - 12 m 6 - 10 m 15 - 30 m 

Diámetro de 

copa 
6 m 10 - 15 m 10 - 15 m 8 - 9 m   

Descripción 

Árbol 

ornamental de 

verde 

permanente y de 

crecimiento 

rápido, su 

ramificación es 

extendida y 

florece de 

verano a otoño. 

Es un árbol 

longevo, su 

tronco 

retorcido 

alcanza hasta 

2 metros de 

dímetro. 

Creciendo su 

copa de 

forma 

horizontal 

Arboles 

caducos de 

crecimiento 

muy rápido. 

Sus ramas son 

flexibles, 

delgadas y 

largas que 

llegan hasta el 

suelo. Su 

tronco alcanza 

los 90 - 150 cm. 

Árbol 

xerofítica (se 

adapta a 

ambientes 

con poca agua 

líquida) 

siempre 

verde, su 

periodo de 

florecimiento 

es en junio-

setiembre. 

Su tronco es 

de 90 cm de 

copa redonda, 

se le poda por 

estética, su 

fruto es en 

forma de higo 

color naranja. 

Tipo de raíz 
Extendido y 

superficial 

Profundidad 

de 15 - 25 m. 

Profunda que 

busca agua 

Posee un 

buen 

desarrollo 

radicular; a 

los 6 meses, 

su raíz mide 

1.8 a 2 m 

Fasciculada 

fácil de 

trasplantar 

Adaptable a 

clima 

Soleados, 

prefiere 

temperaturas 

mínimas de 

12°C, 

resistiendo 

largos periodos 

de 34°C. 

Clima 

templado con 

tendencia al 

calor con 

temperaturas 

no menores 

de 5°C. 

Tolera 

temperaturas 

altas 

Tolera 

temperaturas 

extremas y 

soporta 

fuertes 

vientos. 

Temperaturas 

de 22 - 24°C 

Suelo 

Arenosos, 

pedregosos y 

salinos 

De poca agua 

Húmedos y 

tolera áridos y 

secos. Riego 

moderado 

Pedregosos y 

franco 

arcillosos  

Todo tipo de 

suelo, de poca 

agua. 

Elaboración propia 
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b) Ubicación de las especies arbóreas 

Para la generación de microclimas, zonas de sombra y cortavientos, se han dispuesto los 

arboles de acuerdo a sus características y a los siguientes parámetros: 

- Arboles sin separación de copas: 

Es la mejor disposición de árboles, ya que brinda protección contra vientos, polvo, humo 

y ruido; además de protegernos de los rayos ultravioleta, sobre todo en épocas de verano. 

 
Imagen N° 81. Separación de copas - Protección muy alta 

Fuente: Manual de plantación de árboles en áreas urbanas 

Esta disposición de árboles se encuentra como cerco vivo en todo el centro de tratamiento 

de residuos; así mismo se encuentra en el parque protegiendo el equipamiento existente, además 

se ubica rodeando a la losa deportiva multiusos, para brindar protección de los rayos ultravioleta. 

 
Imagen N° 82. Arboles sin separación de copa 

 

VIENTOS 

POLVO 

RUIDO 

SIN SEPARACIÓN DE COPAS 

PROTECCIÓN MUY ALTA 
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Para lograr ello, se han utilizado las siguientes especies: molle costeño de 6m, sauce llorón 

de 8m, algarrobos con más de 8m y sapote de 6m; logrando áreas confortables y visualmente 

agradables para los visitantes y trabajadores del centro. 

ESQUEMA N° 34.  

Arborizaciòn sin diàmetro de separacion de copa 

 
Elaboracion propia 
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- Árboles con medio diámetro de separación de copas: 

Este tipo de disposición, nos sirve de filtro y de conexión visual entre áreas.  

 
Imagen N° 83. Separación de copas - Protección alta 

Fuente: Manual de plantación de árboles en áreas urbanas 

Este tipo de disposición se encuentra definiendo el recorrido a las salas de exposición y a 

los diferentes ambientes con los que el parque temático cuenta, también lo ubicamos en las áreas 

de estancia de todo el centro de tratamiento, como en la berma central del camino que lleva al 

centro de tratamiento. 

 
Imagen N° 84. Arboles con medio diámetro de separación de copas 

 

Para este fin se han utilizado ficus, con copa de 2m aproximadamente y una altura de 1.50m 

y sapote, de 6m de alto; para definir  y generar sombra en las circulaciones; el molle costeño y 

algarrobo en espacios que necesitan sombra y protección. 

VIENTOS 

POLVO 

RUIDO 

MEDIO DIAMETRO DE SEPARACIÓN DE COPA 

PROTECCIÓN ALTA 
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ESQUEMA N° 35.  

Arborizacion con medio diametro de separacion 

 
Elaboraciòn propia 
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- Arboles con un diámetro o más de separación de copa: 

Esta disposición permite la filtración de vientos y luz natural. 

 
Imagen N° 85. Separación de copas - Protección media 

Este tipo de protección se ubica en el interior del parque temático, como un eje que 

envuelve el parque interactivo y guía al visitante a recorrer los diferentes ambientes, además se 

ubica en la berma central de la planta de tratamiento y recuperación. 

 
Imagen N° 86. Arboles con una copa de separación 

Para este fin se ha utilizado la especie nativa como molle costeño, de 6 – 8m de alto; además 

de ficus dispuestos en la berma central de la planta de tratamiento y recuperación. 

 

 

 

VIENTOS 

POLVO 

RUIDO 

UN DIAMETRO DE SEPARACIÓN DE COPA 

PROTECCIÓN MEDIA 
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ESQUEMA N° 36.  

Arborizacion con un diametro de separacion 

 
Elaboración propia 

SOSTENIBILIDAD 

El enfoque del proyecto, está orientado en favor del bienestar del medio ambiente y 

fundamental de la gente que lo habita; por medio de la propuesta, la mancomunidad municipal del 

Valle La Leche, específicamente el bloque II, tendrá la infraestructura para realizar la segregación, 

clasificación y tratamiento de los residuos desechados, y evitar en parte la acumulación de los 

mismo en las ciudades, creando focos de infección. En la misma línea del cuidado del medio 

ambiente, el proyecto busca ser sustentable, reduciendo el consumo de recursos y por ende la 

producción de residuos. Para ello, se han implementado sistemas que ayuden en el ahorro  y el uso 

eficiente del agua, energía y residuos. 
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En este sentido el proyecto plantea las siguientes condiciones de sustentabilidad:    

a) Manejo de aguas grises 

El proyecto contará con el tratamiento de aguas grises, las cuales serán reutilizadas para 

riego de áreas verdes, para lograrlo se empleara el SISTEMA DE TANQUE SEPTICO  BAF, el 

cual está integrado por una serie de procesos y que son exigidos por la Norma RAS2000 (según, 

el Reglamento Técnico del sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000-Colombia),  

para lograr remover hasta un 80/85 % de la carga orgánica ello se hará uso del sistema de TANQUE 

SEPTICO 

Instalación: 

Para la instalación de este sistema se deberá realizar una excavación, además de nivelar el 

área excavada y rellenar con grava de diferentes granulometrías. El sistema está conformado por 

una trampa de sólidos, la planta petac y un módulo de purificación de agua. 

El tratamiento comienza a travez del agua residual pasa por un filtro llamado trampa de 

residuos, dicha trampa permite que los residuos solidos grandes sean retenidos, luego de ello el 

agua residual pasa a la planta Petac en la cámara de filtro percolador anaeróbico, en el cual 

encontramos un proceso de degradación biológico, realizado por bacterias anaeróbicos y al tiempo 

su diseño hidráulico separa las grasas, estas quedan atrapadas en la parte superior de la cámara, el 

agua ingresa a la cámara aeróbica de lodos activados con lecho fluorizado, aquí el agua es 

oxigenada para maximizar el contacto de bacterias, eliminando malos olores y contaminantes, 

complementando la bio degradación con oxidación por oxígeno disuelto, después el agua pasa a la 

cámara de captación secundaria aquí el agua circulara a través de un panel lanear que impide el 

paso de sólidos en suspensión más pequeños, después el agua clarificada pasa a la cámara de 

estabilización y bombeo, aquí es bombeada hasta el módulo de percolación de agua para terminar 
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su perfeccionamiento de agua para terminar su perfeccionamiento. Este módulo hace que todo su 

proceso de tratamiento de aguas residuales eliminando olores fétidos, convirtiéndose en agua 

tratada sin contaminantes que será almacenada en una cisterna de 84 m3, que servirán para el riego 

de las áreas verdes del parque. 

 
Imagen N° 87. Sistema de tanque septico – BAF 

 

 
Imagen N° 88. Instalación de red de desagüe en el proyecto 
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b) Compostaje 

En la zona industrial del proyecto, se realiza la transformación de la materia orgánica a 

compost; principalmente con la materia orgánica recogida de las ciudades bloque II; sin embargo 

dicha zona industrial también tratará los residuos sólidos desechados por el mismo centro, 

convirtiéndose en otra solución de sostenibilidad del proyecto, contribuyendo así a la reducción 

de basuras; fomentando así el compostaje como una práctica doméstica. 

Con ello, se busca reducir el consumo de abonos químicos, empezando a usar el compost 

como abono y como mejorador del sustrato; además de destacar el valor del reciclaje de materia 

orgánica mediante el compostaje.  

 
Imagen N° 89. Ciclo de la materia orgánica compostada 
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c) Mobiliario Urbano  

- Luminarias: 

Luminaria tipo “Árbol solar”.- este tipo de luminaria, capta la 

energía solar durante el día, la convierte en energía eléctrica y la 

almacena en baterías, para luego ser usada y alumbrar el espacio, se usa 

tanto en el parque como en la planta de tratamiento y recuperación, y están 

ubicadas principalmente en las plazas de acceso y plazas de recepción, además 

brinda un espacio de estancia.  

Luminaria tipo piano solar.- esta luminaria, se utiliza 

en los lugares de estancia donde se requiera mayor 

iluminación, en el parque se ubica en: alrededores del 

anfiteatro, losa deportiva, área de juegos, mientras que en la 

planta de tratamiento y recuperación se ubica en la berma 

central interna y bordeando la zona industrial. 

Luminaria tipo farola solar.- este tipo de luminaria se ha usa en el parque 

interactivo y en las plazas de conexión entre salas de exposición. 

Luminaria tipo bolardo solar.- se usa en la circulación a las salas de 

exposición, así como en la circulación principal, secundaria y de mantenimiento. 

Luminaria de piso.- se utiliza en las fuentes de agua del centro. 

- Bancas:  

El proyecto cuenta con diversos tipos de bancas, algunos con 

protección solar, mediante paneles solares, lo que permite cargar celulares, 

laptops, etc. 
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- Gym urbano y juegos infantiles:  

Se propone mobiliario de gimnasio fijado al piso en ares específicas, 

junto a juegos infantiles. 

- Punto ecológico: 

El proyecto cuenta con los denominados “puntos ecológicos”, que 

se encuentran ubicados estratégicamente por todo el centro de tratamiento 

de residuos sólidos, con el fin de cultivar la segregación de residuos en los visitantes y en el 

personal del centro, haciendo uso de tachos de basura de colores para su clasificación (según NTP 

900.058-2019) 

DE LA ESTRUCTURA 

En la zona industrial del proyecto se ha utilizado principalmente el sistema constructivo de 

estructura metálica (perfiles H para columnas y vigas) con cobertura de calaminon; mientras que 

en el parque temático predomina el sistema estructural porticado, manejado con muros de ladrillo 

de arcilla y columnas de concreto armado, a excepción del vivero que cuenta con estructura 

metálica con cobertura de policarbonato. La estructura de las salas de exposición  

La disposición de cada sistema estructural se plantea de la siguiente manera 

- Estructura de zapatas y vigas de cimentación: concreto armado. 

- Columnas y vigas: concreto armado; perfiles metálicos H. 

- Muros: albañilería armada. 

- Losa aligerada 

- Estructuras de techo: tijerales de acero. 

- Cobertura: calaminon. 

- Cerramiento: celosía de bambú. 



352 

 

 

DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 

VISTAS DEL PROYECTO 

 
Imagen N° 90. Vista del área del proyecto. 
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Imagen N° 91. Vista externa del área de segregación 

Imagen N° 92. Vista interna del área de segregación. 
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Imagen N° 93. Vista de faja de segregacion de residuos sólidos. 

 

Imagen N° 94. Vista de pasarela de segregación de residuos sólidos. 
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Imagen N° 95.Vista interna del área de almacenamiento intermedio 

 

Imagen N° 96. Vista interna del área de compactado y Almacenamiento 
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Imagen N° 97. Vista interna de las hileras de compostaje 

 

Imagen N° 98. Vista de inicio de recorrido a modulos de exposición. 
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Imagen N° 99. Vista externa de SUM. 

 

Imagen N° 100. Vista externa de Invernadero. 
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Imagen N° 101. Vista interna de anfiteatro. 

 

Imagen N° 102. Vista de área de juegos. 
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Imagen N° 103. Vista de área de servicios generales. 
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11.3.5.2.  Planos del proyecto 

PU-01. Plano de ubicación y localización. 

Planos de Arquitectura - Generales 

PG-01. Planteamiento general. Esc. 1:500. 

PG-02. Planta techos. Esc. 1:500. 

PG-03. Cortes generales. Esc. 1:500. 

Planos de Arquitectura – Planta de tratamiento y recuperación de residuos sólidos 

Sector 01 – Tratamiento de residuos inorgánicos 

A-01. Planta arquitectónica + flujograma de residuos sólidos. Esc. 1:100. 

A-02. Planta techos. Esc. 1:100. 

A-03. Cortes. Esc. 1:100. 

A-04. Elevaciones. Esc. 1:100. 

Sector 02 – Tratamiento de residuos orgánicos 

A-05. Planta arquitectónica + flujograma de residuos sólidos. Esc. 1:100. 

A-06. Planta techos. Esc. 1:100. 

A-07. Cortes. Esc. 1:100. 

A-08. Elevaciones. Esc. 1:100. 

Planos de Arquitectura – Parque Temático 

A-09. Planta arquitectónica por sector. Esc. 1:125. 

A-10. Planta techos. Esc. 1:125. 

A-11. Cortes. Esc. 1:125. 

Planos de Arquitectura de Vivero e invernadero 

A-12. Planta arquitectónica – Vivero e invernadero. Esc. 1:50. 
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A-13. Planta techos – Vivero e invernadero. Esc. 1:50. 

A-14. Cortes – Vivero e invernadero. Esc. 1:50. 

A-15. Elevación – Vivero e invernadero. Esc. 1:50. 

Planos de Arquitectura de SUM 

A-16. Planta arquitectónica – SUM. Esc. 1:50. 

A-17. Planta techos – SUM. Esc. 1:50. 

A-18. Cortes – SUM. Esc. 1:50. 

A-19. Elevaciones – SUM. Esc. 1:50. 

Planos de Arquitectura de Anfiteatro 

A-20. Planta arquitectónica – Anfiteatro. Esc. 1:50. 

A-21. Planta techos – Anfiteatro. Esc. 1:50. 

A-22. Cortes – Anfiteatro. Esc. 1:50. 

A-23. Elevaciones – Anfitetro. Esc. 1:50. 

Planos de Arquitectura de Modulo de Exposición 

A-24. Planta arquitectónica – Modulo de exposición. Esc. 1:50. 

A-25. Planta techos – Modulo de exposición. Esc. 1:50. 

A-26. Cortes – Modulo de exposición. Esc. 1:50. 

A-27. Elevaciones – Modulo de exposición. Esc. 1:50. 

Planos de Arquitectura de Cafetín 

A-28. Planta arquitectónica – Cafetín. Esc. 1:50. 

A-29. Planta de techos – Cafetín. Esc. 1:50. 

A-30. Cortes – Cafetín. Esc. 1:50. 

A-31. Elevaciones – Cafetín. Esc. 1:50. 
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Planos de Arquitectura de Área de juegos 

A-32. Planta arquitectónica – Área de juegos. Esc. 1:50. 

A-33. Cortes – Área de juegos. Esc. 1:50. 

Planos de Obra 

A-34. Planta arquitectónica – Planta de tratamiento, sector inorgánico. Esc. 1:50. 

A-35. Planta de techos – Planta de tratamiento, sector inorgánico. Esc. 1:50. 

A-36. Cortes – Planta de tratamiento, sector inorgánico. Esc. 1:50. 
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