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En la actualidad, la acuicultura continental es una actividad económica de gran importancia en el Perú que ha ido incrementando los

ingresos económicos del país con el paso de los años, donde destaca el cultivo de la Trucha Arcoíris. Esta destaca por la capacidad de

resistencia y adaptabilidad a las diversas condiciones climáticas de los andes del territorio peruano, generando grandes movimientos

económicos para el comercio interno y en menor medida, debido al reciente uso de nuevas tecnologías de producción y distribución a nivel

industrial, está en proceso de crecimiento como producto de exportación.

En la región de Ayabaca - Piura, debido a la gran inversión público o privada en actividades primarias y secundarias que no aportan mayor

solución a los problemas socioeconómicos de la zona, se ha desaprovechado el gran potencial hídrico de la zona, su nivel de accesibilidad y

por tanto, ha disminuido la producción acuícola de Trucha Arcoíris, a nivel comercial y de exportación.

Es así que el proyecto, “Centro de Investigación e industrialización de la Truca Arcoíris en el distrito de Ayabaca, Ayabaca, Piura “ busca

satisfacer una necesidad, en beneficio de los pobladores de la región de Ayabaca, tanto en su entorno urbano como rural, permitiendo

asegurar el desarrollo de técnicas acuícolas y el acceso a nuevas tecnologías tales como capacitaciones, talleres, asistencia técnica, áreas de

investigación para asegurar la calidad de producción masiva de la especie y transformación de productos terminados para su posterior

exportación.

1. INTRODUCCIÓN
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2.1  Aspectos Generales 

Figura 1. Objetivos del Proyecto de Investigación. Elaboración propia.

2. IDEA DEL PROYECTO 

OBJETIVO PRINCIPAL:
El objetivo principal del proyecto es desarrollar un “CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA TRUCHA ARCOÍRIS EN AYABACA, AYABACA – PIURA”

Para incrementar la investigación, el desarrollo e innovación del sector acuícola e industrial de la trucha arcoíris para cumplir con los
más altos estándares de calidad e impulsar la exportación nacional e internacional como producto final y derivado.
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Antecedentes

La trucha en el Perú

La acuicultura en la sierra del país está fundamentalmente ligada a la

actividad truchícola, siendo la especie más difundida la Oncorhynchus

mykiss, al haberse introducido en 1925 de EE. UU (California), por

trabajadores de Cerro de Pasco de la Copper Corporation para realizar pesca

deportiva y acuicultura.

El primer criadero estuvo ubicado a orillas, en La Oroya – Junín y

posteriormente en 1930 fueron donadas para el establecimiento del criadero

de Quichuay, Huancayo – Junín, teniendo su auge en los años 60 y 70´s,

donde a partir de esos años fueron llevadas a los demás departamentos,

incluyendo Piura (Mendoza, D., 2015).

Luego de años transcurridos desde la introducción de la trucha en el país, su

crianza ha tenido un auge vertiginoso principalmente en las regiones de

Puno y Junín, posicionando -desde su verdadero impulso en 1983- a este

primero como el primer productor de truchas a nivel nacional (Ministerio de

Producción, 2010).

Figura 2. Criadero de Truchas en Lago Titicaca, Puno. Google Imágenes

Trucha Arcoíris (Oncorhynchus mykiss)

Es una especie foránea naturalizada de poblamiento de distintos ambientes acuáticos fríos

debido a su resistencia y tolerancia a amplia gama de manipulaciones, como facilidad de

desove y crecimiento rápido (Ministerio de Producción, 2016).

Valor nutricional de la trucha

Tabla 1.

Características de la Trucha Arcoíris o Oncorhynchus mykiss

Nota: Adaptado de Cultured Aquatic Species Fact Sheets por FAO, 2009. 

Elaboración propia.

2. IDEA DEL PROYECTO 

grasas

K(Potasio), F (Fósforo)

Vit A

SISTEMA NERVIOSO

SISTEMA MUSCULAR

SISTEMA ÓSEO

SISTEMA INMUNE
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De acuerdo al INEI (2019), la acuicultura y pesca se encuentra en cuarta posición en cuanto a su aporte económico en la región Piura, representando el 7,7 % del valor

agregado bruto total en el año 2018 siendo superado tremendamente por sectores menos productivos, cuando Piura posee condiciones naturales muy favorables para el

desarrollo de la acuicultura que constituyen base de ventajas comparativas que no están siendo aprovechadas adecuadamente y en su debida dimensión.

Esto es más notorio en la provincia de Ayabaca donde el sector acuícola tiene gran potencial a contribuir con la seguridad alimentaria y desarrollo económico del país,

especialmente por la alta presencia de cuerpos de agua y áreas de su territorio poco rentables para otro tipo de explotación.

Figura 3. Producto bruto interno de Piura 2018. Adaptado por INEI, 2019.

En Ayabaca, la producción acuícola es limitada y de carácter artesanal, debido

al desaprovechamiento de sus recursos naturales y humanos, y a la limitada

inversión y gestión público y privada.

Debido a esto, los servicios de los centros acuícolas son deficientes para la

exportación, pudiéndose así identificar el problema central: “DÉFICIT DE

INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPACITACIÓN ACUÍCOLA Y EL

DESARROLLO COMPETITIVO Y TECNOLÓGICO DE LA TRUCHA

ARCOÍRIS EN LA PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”.

Figura 4. Porcentajes de exportación a través de los años de la Trucha Arcoíris y sus principales

problemas que impiden superar el volumen importado. Adaptado de BCRP, 2016.

2. IDEA DEL PROYECTO 

2.3  Síntesis de situación problemática
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Nota: Adaptado del Estudio del Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura por el Ministerio de Producción, 

2016.

ACUICULTURA

De acuerdo a la Ley General de Acuicultura (D.L. N°

1195) (Ministerio de Producción, 2016) define a la

acuicultura como:

El cultivo de organismos acuáticos, que implica la

intervención en el proceso de selección y

acondicionamiento del medio, obtención o

producción de semilla, siembra, cultivo,

procesamiento primario, investigación, desarrollo

e innovación tecnológica para aumentar la

producción, como fuente de alimentación, empleo

e ingresos, optimizando los beneficios

económicos en armonía con la preservación del

ambiente y la conservación de la biodiversidad, el

uso óptimo de los recursos naturales y del

territorio; garantizando la propiedad individual o

colectiva del recurso cultivado (Art. 6).

2. IDEA DEL PROYECTO 

2.3  Conceptos de solución propuesta

Tabla 2.

Cadena productiva de la Trucha Arcoíris
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Figura 5. Esquema conceptual del proyecto. Elaboración propia.

2. IDEA DEL PROYECTO 

2.3  Conceptos de solución propuesta
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2.3  Conceptos de solución propuesta

P R I N C I PA L E S  F U N C I O N E S  D E L  C I T E  A C U Í C O L A

C A PA C I TA C I Ó N  Y  
A S I S T E N C I A  

T É C N I C A

• Servicios de capacitación y

asesoramiento técnico para

fortalecer las aptitudes del personal

e incrementar las capacidades

productivas de las empresas.

I N C R E M E N T O  D E  
P R O D U C C I Ó N  D E  L A  

T R U C H A

• Aumento de producción y

promoción de la mejora de calidad

e incorporación del valor agregado

a los servicios, productos y

procesos del sector productivo de la

trucha.

I N V E S T I G A C I Ó N ,  
D E S A R R O L L O  E  

I N N O V A C I Ó N

• Impulsar soluciones tecnológicas,

mejora de procesos e

investigaciones aplicadas para tus

procesos productivos y productos

terminados.

S O P O R T E  
P R O D U C T I V O

• Brindar servicios de

transformación y procesamiento

para las medianas y grandes

empresas.

2. IDEA DEL PROYECTO 

Figura 6. Funciones principales del CITE acuícola. Adaptado del Instituto Tecnológico del Perú. Elaboración propia.
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

3.1  Descripción de la problemática a atender 

L I M I T A D A I N V E R S I Ó N P Ú B L I C O Y P R I V A D A E N L A A C T I V I D A D A C U Í C O L A A N I V E L R E G I O N A L

A nivel regional, de acuerdo al Programa Nacional de Pesca y Acuicultura

(PNIPA), como consecuencia a la poca inversión de PIP, el estado prioriza el

canon minero sobre las inversiones de infraestructura (centros de

producción), donde la actividad privada no está dispuesta a invertir

actualmente y esta se constituye en una actividad necesaria para asegurar la

calidad del producto exportable (PRODUCE, 2018).

Con la ejecución del PNIPA, el número de proyectos aprobados de investigación

y su respectivo financiamiento (850 proyectos) a nivel nacional ha aumentado

considerablemente, sin embargo, el porcentaje destinado a Piura (17% de 169

proyectos de la Macrorregión Noroccidental) es aún bastante limitado.

Esto es debido a la escasa difusión a nivel nacional y especialmente regional de

temas tecnológicos y comerciales, organización logística y acceso a profesionales y

técnicos y una red de proveedores de servicios y bienes de fácil acceso, como a la

poca inversión privada respecto al nivel esperado en comparación con otros países

de mayor posición, pero con menos potencial acuícola. (PNIPA, 2018)

Figura 7. Cantidad de proyectos aprobados y cofinanciados a nivel nacional por SNIPA comparados

con las cantidades de proyectos a nivel regional y porcentajes de especies priorizadas para objeto de

estudio. Adaptado de “Resultados del Concurso PNIPA 2019” por PNIPA, 2020.
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Según el último censo del 2017, La provincia de Ayabaca cuenta con una población

total de 119 287 habitantes, divididos en 10 distritos y 236 centros poblados. Cuenta

con una población predominantemente rural (87.5%) con una tendencia decreciente

del 6.5% desde el censo del 2007 (INEI,2018) lo que sugiere una emigración

paulatina de la población a otras de capitales de provincia.

3.2 Descripción del Contexto Social

Tabla 3.

Nivel Educativo alcanzado según provincias del Departamento de Piura 

Figura 9. Ocupación principal de la PEA de Ayabaca. Adaptado de Plan de desarrollo concertado

de la provincia de Ayabaca., por INEI 2007/ Municipalidad Provincial de Ayabaca, 2012.

Figura 8. Índices de población, desnutrición y pobreza del departamento de Piura. Adaptado

de Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres (SIGRID) Elaboración

propia, 2019.

De acuerdo al gráfico contiguo, el proyecto de tesis podrá brindar puestos de

trabajo a la población predominante que se dedica al subempleo y empleo en

actividades económicas primarias que solo son de subsistencia (51.09%) y empleos

para técnicos y profesionales (>3%) en investigación, gerencia y capacitación.

Contribuyendo a mejorar la mala calidad educativa e índices de desnutrición y

pobreza en la provincia (Plan de desarrollo concertado de la provincia de Ayabaca,

2012).

3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 
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3.3  Análisis de la oferta y la demanda

OFERTA

Dentro de los once CITE’s acuícolas mencionados, solo se encuentran tres especializados en la mejora de la producción y competitividad de Truchas Arcoíris: el CITE de

Puno, el CITE UPCH Sede Piura y el CITE Pulún, en la Estación Pesquera Huancabamba (Gobierno Regional de Piura, 2017)

Figura 10. Ubicación de CITES Acuícolas a nivel nacional. Elaboración propia.

El CITE Acuícola UPCH, es considerado como el centro referente a nivel
nacional en el sector acuícola ya que opera en el marco del Centro de
Investigación para el Desarrollo Integral y Sostenible (CIDIS) y cuenta con
3400 proyectos en diversas partes del país, capacitaciones en alianza con
empresas privadas sobre varias especies; entre ellas, la trucha. Cuenta
con dos facilidades (Lima y Piura) con infraestructura y equipos de la más
alta calidad, ocupando el 2° lugar en el programa WEPAL –prueba de
aptitud más importante a nivel internacional. (CiteAcuícolaUPCH, 2019)

2

2

3

2 7

Pertenece a la Red Cite impulsada
por el Instituto Tecnológico de
Producción (ITP) cuyo fin es la
transferencia tecnológica,
capacitación, asistencia técnica a
las unidades de negocios y asesoría
especializada mediante la
realización de actividades de
articulación en varias regiones.
(ITP, 2020)

Pertenecen a la Dirección General
de Capacitación y Desarrollo
Técnico en Acuicultura de
FONDEPES (2018), los cuales
están denominados como Centros
de Acuicultura, pero cumplen con
la definición de CITE establecida
por el Decreto Legislativo N° 1228
Centros de Innovación Productiva
y transferencia Tecnológica – CITE
(ITP, 2016).

CITE’s ACUÍCOLAS (Red CITE-ITP)
1. Cite Acuícola UPCH – San Martín de Porres,Lima
2. Cite Acuícola UPCH Sede Piura – Talara, Piura
3. Cite acuícola Ahuashiyacu – Tarapoto, San Martín
4. Cite Acuícola Puno

CENTROS ACUÍCOLAS (FONDEPES)
1. Centro de acuicultura Tuna Carranza – Tumbes
2. Centro de acuicultura de Piura – Piura
3. Centro de acuicultura Virrilá de Sechura, Piura
4. Centro de acuicultura La Arena – Casma, Ancash
5. Centro de acuicultura Morro Sama – Tacna
6. Centro de acuicultura Nuevo Horizonte – Loreto
7. Centro de acuicultura Pulún – Huancabamba, Piura (PRODUCE)

PROYECTO El Centro de Acuicultura Púlún
Es el único promotor de la trucha en la
zona de la sierra de Piura y con el
objetivo principal de realizar acciones
de poblamiento y repoblamiento con
alevinos de trucha en zonas de
Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

7
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El Perú cuenta con un 23, 59% del total del área destinada a la acuicultura continental. Siendo las truchas las únicas destinadas principalmente para el consumo interno, pero

con precios muy inferiores al que si se exportara (Ministerio de la Producción, 2018). Actualmente, la acuicultura suministra más del 50 % de todo el pescado que se

consume, genera ingresos a los productores de pequeña escala y permite a los acuicultores y empresas a gran escala generar millones de empleos bien remunerados para

personas con escasos recursos. Asimismo, combate la desnutrición, genera el acceso a servicios de vivienda, salud y educación de buena calidad (FAO, 2016).

Figura 11. Extracción pesquera y acuicultura 2015.

Adaptado de " El estado mundial de la pesca y la

acuicultura 2016, por FAO, 2016.

De acuerdo a cifras actualizadas del Catastro Acuícola del
PRODUCE (2018) la cantidad de derechos otorgados en el
2018 se encuentra dominada por pequeños productores
de categoría de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa
(AMYPE) con un 50,7%, Acuicultores de Recursos
Limitados (AREL) con un 47,9% y finalmente por los
Acuicultores de Mediana y Gran Empresa (AMYGE) con
1,4% del total.

De los cuales, en la provincia de Ayabaca podemos
encontrar alrededor 10 derechos acuícolas registrados de
tipo AREL (4 especializados en la Trucha Arcoíris).

AMYGE

AMYPE

AMYPE
AMYGE

AREL

A

A

Figura 12. Catastro acuícola de derechos acuícolas otorgados según categorías de productores. Adaptado de Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres (SIGRID).

Elaboración propia. 2020.

3.3  Análisis de la oferta y la demanda
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DEMANDA

De los 10 derechos acuícolas registrados de tipo AREL (4 especializados en la Trucha Arcoíris), que cuentan con una mano de obra de tipo familiar, sin embargo, a pesar de

no contar con datos de una cantidad exacta de acuicultores en la provincia, podemos considerar que el proyecto está destinado a generar empleos directos e indirectos

pensados de acuerdo a todos los procesos de la cadena productiva de la Trucha Arcoíris, a nivel principalmente de la provincia (población rural y urbana) así como regional.

Figura 13. Ubicación de ciudad de Ayabaca y principales centros poblados. Adaptado de Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres (SIGRID).

Elaboración propia, 2019.

El público objetivo está determinado por el nivel educativo de los
actuales acuicultores de la zona, comunidades netamente agrícolas y
con recursos hídricos para que desarrollen actividades acuícolas
rentables y la población en general en edad de trabajar (PET) de los
10 distritos y 236 centros poblados de Ayabaca.

AYABACA

Monter
o

Jilil
i

Chocán

Cujac
a

Suyo
Huayabo

Culqu
i

Sapillica

Matalaca
s

Pacaipamp
a

Fría
s

102 000 empleos entre 

directos e indirectos

1 trabajador

3 dependientes

Se calcula que la acuicultura peruana garantiza los
medios de subsistencia de por lo menos 300 000
personas, cerca del 1% de la población peruana
(PRODUCE, 2018).

PROYECTO

3.3  Análisis de la oferta y la demanda
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3.4  Descripción de la oportunidad insatisfecha

Figura 14. Oportunidad insatisfecha de la Acuicultura en Ayabaca. Google imágenes.

Hay un bajo nivel de
productividad de la Trucha
Arcoiris y productos derivados de
la misma debido a diversos
factores, entre los cuales está, el
bajo nivel de capacitación de los
pequeños y medianos
productores, así como escasez de
infraestructura de CITE´s y
centros acuícolas para su debida
enseñanza para una producción
controlada que asegure la calidad
del producto terminado.

La provincia de Ayabaca cuenta
con una oferta hídrica vasta
proveniente de la cuenca del
Chira (63.7% del total provincial).
Estas características hacen posible
la Zonificación Ecológica y
Económica del departamento de
Piura (ZEE de Piura), donde el
área del proyecto es apto para el
desarrollo de actividades
acuícolas de investigación,
biocomercio e industrialización;
sin embargo, os usos de suelo son
utilizados indiscriminadamente
para la agricultura de
autoconsumo.

Debido a que no hay una actividad
económica desarrolladora en la
región de Ayabaca, los productores
se dedican a la actividad acuícola
como complemento de la actividad
agrícola de autoconsumo, por ende
es actividad rudimentaria sin
buenas prácticas acuícolas para la
producción en masa y producción
de alimento in situ, por lo que esto
afecta la rentabilidad del producto
acuícola ya que la cantidad y
calidad del producto no supera los
altos costos de la obtención de
huevos y alimento importados.

Debido a la falta de empleos en la
provincia, existe una formación
educativa obsoleta, que carece de
infraestructura, equipos y personal
calificado para brindar un buena
enseñanza técnica y superior. De tal
forma, para continuar los estudios
de educación universitaria, los
alumnos egresados del nivel
secundario deben optar por migrar
a las ciudades más desarrolladas
como Piura, Trujillo, Chiclayo y Lima.
(Municipalidad de Ayabaca, 2012).

DESAPROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS NATURALES

BAJA RENTABILIDAD DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN 

AYABACA (SIERRA PIURANA)

BAJO NIVEL DE 
PRODUCTIVIDAD DE LA 

TRUCHA Y DERIVADOS EN 
AYABACA

MIGRACIÓN AL ÁREA URBANA EN 
BÚSQUEDA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR U OCUPACIÓN EN 
OTRAS ACTIVIDADES MENOS 

PRODUCTIVAS
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3.5  Árbol de problemas y FODA

Figura 15. Árbol de problemas. Elaboración propia.

Efectos

Problema 

Principal

Causas

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

- Ubicación estratégica

- Vasto recurso hídrico

- Diversidad de pisos ecológicos.

- Existencia de clima óptimo para
cultivo de trucha.

- Buen abastecimiento y calidad de
agua proveniente del río Quiroz.

- Acceso a los mercados interno e
internacional.

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

- Limitada inversión en
infraestructura, proyectos de
transferencia tecnológica y
capacitación a productores.

- Bajos índices de producción y
rentabilidad.

- Inadecuado uso de recursos
naturales.

- Insuficiente producción local de
ovas y alimento.

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

- Red vial, marítima y aérea.

- Exportación de productos al
mercado nacional e internacional.

- Innovación en tecnología acuícola
- Incremento de demanda por trucha
arcoíris y productos derivados.

- Crecimiento del flujo turístico.

A
M

E
N

A
Z

A
S

- Eventos naturales y cambios
climáticos

- Mal estado de las vías regionales.

- Enfermedades que afectan a las
ovas y truchas.

- Aumento de costos de ovas y
alimento.

- Migración de recursos humanos a
ciudades más desarrolladas.
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4.1  Entorno territorial a nivel macro regional: Infraestructura y proyectos

Según el tablero de proyectos de inversión del Ministerio de Vivienda (2019), se pueden destacar proyectos de inversión enfocados en el desarrollo industrial sostenible y

de transporte para colocar a Piura en un eje comercial regional e internacional, donde se destacan :

Figura 16. Proyectos de Inversión de la provincia de Piura. Adaptado Ministerio de Vivienda. 2019. 
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4.2  Aspectos físicos

4.2.1  Topografía

La topografía del distrito de Ayabaca es muy variada, muestra desde topografías llanas a en laderas con pendientes moderadas a abruptas, disectadas por pequeñas quebradas

que discurren en forma paralela de dirección Este-Oeste (INDECI, 2001) y con altitudes que varían desde 1.411 m a un máximo de 3.034 m con una altitud media de

2.327 m (Topographic, 2020). El terreno para el proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Ayabaca, perteneciente a la zona rural del distrito de Ayabaca a unos 2325

msnm, esto muestra ser un factor positivo ya que, al ubicarse en una zona llana, el proyecto puede fácilmente adaptarse al medio donde se encuentra sin necesidad de realizar

mayor levantamiento de grandes volúmenes de tierra (excavaciones o rellenos).

Figura 17. Mapa topográfico del proyecto. Adaptado de Calameo & Topographic-map, Elaboración propia
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Temperatura

El clima en el distrito de Ayabaca, los veranos son largos, cómodos y nublados

y los inviernos son cortos, fríos, secos y mayormente despejados. La

temperatura promedio oscila entre 17 y 18°C, con las temperaturas más altas

en los meses de diciembre a abril que alcanzan una temperatura máxima

promedio de 19°C y las temperaturas más bajas en los meses de junio a julio

con una temperatura mínima promedio de 7°C (Weather Spark, 2020).

Ayabaca cuenta con las condiciones de temperatura adecuada para poder

desarrollar la actividad acuícola continental, debido a que esta de desarrolla de

manera óptima de 13 a 18°C (FAO, 2014).

Figura 18. Temperatura máxima y mínima promedio de Ayabaca. 

Adaptado de “Clima promedio de Ayabaca”, por Weather Spark, 2020.

Precipitaciones

La temporada de lluvia inicia en el mes de octubre hasta mayo, alcanzando por lo

menos 13 milímetros, siendo el mes de marzo el más húmedo, con una acumulación

total promedio de 104 milímetros. Y la temporada seca comienza de mayo a octubre

siendo agosto el mes más seco con una acumulación total promedio de 3 milímetros

(Weather Spark, 2020).

Figura 19. Precipitación de lluvia mensual en Ayabaca. Adaptado de 

“Clima promedio de Ayabaca”, por Weather Spark, 2020.
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Vientos

La velocidad promedio del viento por hora en Ayabaca tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. Los meses con mayor velocidad de vientos son de junio

a agosto, con velocidades promedio del viento de más de 7,1 kilómetros por hora y los meses con menor velocidad de vientos son de agosto a junio, con una velocidad

promedio del viento de 5,2 kilómetros por hora.

Con respecto a la dirección del viento, este varía durante el año. El viento con más frecuencia viene del este durante los meses de abril a octubre y el viento que viene

del oeste durante los meses de octubre a abril (Weather Spark, 2020).

Figura 20. Velocidad promedio del viento. Adaptado de “Clima promedio de Ayabaca”, por Weather

Spark, 2020.
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El distrito de Ayabaca se ve afectado mayormente por los movimientos en masa

(peligros exógenos) siendo los más comunes: las caídas, deslizamientos, flujos y

erosiones; que si representan un alto riesgo a la población especialmente por el

tipo de topografía accidentada (10 - 45% de pendiente) presente en el distrito. Sin

embargo, esto no afecta directamente al terreno del proyecto puesto que este

posee menos de 5% de pendiente donde los movimientos en masa no llegan a

formarse (INGEMMET, 2018). Otro detonante son las fuertes precipitaciones que

se presentan en la temporada de lluvias de los meses enero –marzo, donde alcanza

un nivel alto de vulnerabilidad debido al vasto recurso hídrico presente

(quebradas, ríos) y la deficiencia de los sistemas de drenajes.

Otros riesgos de nivel alto son las temporadas de bajas temperaturas que se

presentan durante julio-septiembre, que generan estragos en la salud y medios de

vida, (Ministerio de Salud, 2020) y los incendios forestales, ocasionados por el

calentamiento global o por la quema indiscriminada de pastos, malezas y rastrojos

en las áreas rurales con el fin de habilitar la tierra como área de cultivo

(ElPeruano, 2019).

Figura 21. Mapa de Riesgos por peligros geológicos. Adaptado de “Sistema de Información

Georreferenciado de Inversión Pública”, por Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.

Figura 22. Mapa de riesgos por Temporada

de bajas temperaturas Julio- septiembre

pronóstico 2019. Adaptado de “SIGIP”, por

Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.

Figura 23. Mapa de riesgos por Incendios

forestales 2018. Adaptado de “SIGIP”, por

Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.
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4.3  Aspectos culturales y tecnológicos
4.3.1  Aspectos culturales

El distrito de Ayabaca cuenta cuenta con un alto potencial cultural conformado por diversos ecosistemas naturales, especies de flora y fauna, así como patrimonio histórico 

cultural del tipo material: zonas arqueológicas por la ocupación territorial de diversos grupos humanos como el Imperio Inca (presencia de Qhapaqñan o Ruta Inca), grupos 

andinos, amazónicos, Imperio Wari, y edificaciones arquitectónicas de la época colonial. (Municipalidad provincial de Ayabaca, 2012). 

Cerro Yantuma – Ayabaca

1

Páramos de Ayabaca

2

1 2

3

4

Zona arqueológica de Ayapate

3

Petroglifos de Samanga

4

Iglesia Nuestra Señora del Pilar

5

Museo de Ayabaca.

6

Plaza de Armas – Ayabaca

7

Figura 24. Mapa de aspectos culturales Adaptado de Google Imágenes, Elaboración propia, 2020.
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5.1  Ubicación y localización del Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en la zona alto andina del departamento de Piura, en la provincia y distrito

de Ayabaca, forma parte de la zona rural del distrito a aproximadamente unos 10 km lineales de la cuidad de

Ayabaca, a una altura de 2325 msnm.

Tiene una ubicación estratégica delimitada por la quebrada Los Molinos proveniente del Río Quiroz y la

carretera Montero – Ayabaca que conecta al proyecto con la ciudad de Ayabaca y centros poblados del distrito

con los principales corredores económicos a nivel provincial, regional e internacional mediante los ejes viales

Panamericana Norte, IIRSA norte y Qhapac Ñan.

Figura 25. Ubicación y localización del proyecto. Elaboración propia

TERRENO DEL PROYECTO “CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN ACUÍCOLA 

AYABACA – PIURA”

5. VISIÓN URBANÍSTICA

26C I I T - A Y A B A C A



5.2 Entorno Urbano

Figura 26. Radio de Influencia del proyecto. Adaptado de “Sistema de

Información Georreferenciado de Inversión Pública”, por Ministerio de

Economía y Finanzas, 2020.

Figura 27. Entorno urbano del proyecto. Adaptado de “Sistema de Información Georreferenciado de

Inversión Pública”, por Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.

Debido a que el proyecto se encuentra en la zona rural del distrito de

Ayabaca, el terreno se encuentra en una zona de expansión urbana

aún sin desarrollar, solo se encuentra sectorizado a manera de predios

rurales para la realización de actividades agrícolas y acuícolas.

En cambio, a partir de 10 km recién se puede encontrar un entorno

urbano favorable para el desarrollo económico y social del proyecto,

debido a la concentración de comercio local y zonal.
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5.3  Accesibilidad

Figura 28. Mapa vial del terreno. Adaptado de “Sistema de 

Información Georreferenciado de Inversión Pública” por Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2020.

Actualmente se accede al terreno mediante la carretera Montero – Ayabaca que se encuentra en un estado no afirmado y que conecta la ciudad de Ayabaca con Montero, de

una longitud de 30. 405 m de acuerdo a información del Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres (2015), se une a la carretera de Desviación

Espíndola (vía departamental) para luego conectarse a la vía de red nacional Espíndola que conecta a Ayabaca por el norte con Ecuador (Ministerio de Transportes y

telecomunicaciones, 2017),por el este con Qhapaq ñan, por el oeste con la carretera Panamericana Norte y por el sur con el IIRSA Norte, que lo conectan con el mercado

regional, nacional e internacional mediante el puerto de Paita y aeropuertos de Talara y Piura, tal cual se muestra en el siguiente gráfico:

Figura 29. Red Vial del departamento de Piura. Adaptado de “Sistema de Información Georreferenciado de Inversión

Pública”, por Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.
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5.4  Zonificación

Actualmente, ni el área del proyecto ni el distrito de Ayabaca cuentan con un plano de zonificación urbana ni de usos de suelos; sin embargo, podemos diferenciar el área del

proyecto según la calidad de suelo y su disposición para los mejores usos del territorio en base a un plano de Zonificación Ecológica y Económica del departamento de Piura

(ZEE de Piura) del proyecto de "Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en el Departamento de Piura” (Gobierno Regional de Piura, 2012), donde en el

área del proyecto podemos encontrar cuatro tipos de zonas ecológicas cuyos tipos de uso de suelo son recomendables para la investigación y uso con restricciones para el

biocomercio y agroindustria, tal cual lo muestra la siguiente figura.

Figura 30. Mapa de Zonificación Ecológica Económicas del distrito de Ayabaca (ZEE). Adaptado de 

Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en el Departamento de Piura por Gobierno 

Regional de Piura, 2012. 

Tabla 4.

Zonas Ecológicas Económicas del distrito de Ayabaca (ZEE)

Nota: Adaptado de Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial 

en el Departamento de Piura por Gobierno Regional de Piura, 2012. 
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5.5  Clasificación Vial

Si bien el terreno se encuentra con buena accesibilidad a nivel de redes viales terrestres que lo conectan al mercado regional, regional e internacional, no lo cuenta a nivel

del estado de las vías. Por lo tanto, se propone la mejora de las vías departamentales y nacionales a vías asfaltadas, para la facilitación y disminución de fallas mecánicas de

los vehículos que transportan los productos terminados a sus destinos y ampliación de la vía Montero-Ayabaca para el uso de transportes pesados y livianos; así como

utilización de señalización adecuada y seguridad vial en las carreteras debido a la poca visibilidad y desprendimientos ocasionados por condición climática típica de la zona

(Gobierno Regional de Piura, 2016).

Figura 31. Vías de acceso y estado de las vías en el distrito de Ayabaca. Adaptado del Ministerio de Transportes y telecomunicaciones, 2017.

Figura 32 Carretera Desviación Espíndola en

ciudad de Ayabaca.

Foto propia.

Figura 33. Carretera Montero - Ayabaca
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5.6  Equipamientos y Servicios

Figura 34. Equipamientos y servicios nivel macro. Adaptado de

“Sistema de Información Georreferenciado de Inversión Pública”, por

Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.

Figura 35. Equipamientos y servicios en ciudad de Ayabaca. Adaptado de “sistema de Información

Georreferenciado de Inversión Pública”, por Ministerio de Educación y Finanzas, 2020.

En la actualidad, la ciudad de Ayabaca es la única dentro del

radio de influencia del proyecto donde se concentra la mayor

cantidad de equipamientos y servicios urbanos, tal cual se

muestra en la figura inferior izquierda. Por otro lado, es muy

notorio que la ciudad de Ayabaca no cuenta con un ordenamiento

urbano puesto que todos los equipamientos se encuentran

desplazados a ambos lados de la vía principal, marcando así el

inicio y fin de la ciudad. Se puede notar un gran predominio de

comercio local pero aún no es visible un eje comercial ordenado

ni áreas verdes integrando el resto de equipamientos y servicios.
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5.7  Propuesta Conceptual de Planeamiento Integral

Figura 36. Planteamiento Integral del Proyecto de Investigación. Elaboración propia

PROYECTO

L E Y E N D A
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6.1  Proyectos Referenciales nacionales e internacionales
6.1.1  CITE Acuícola UPCH – Nacional

El Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Acuícola Privado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CITE acuícola UPCH) es una empresa de

base tecnológica orientada a los sectores acuícola y pesquero, tiene dos sedes: la principal ubicada en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en San Martin de Porres,

Lima y otra entre la caleta de Cabo Blanco y el Ñuro, Piura donde trabaja con comunidades de pescadores del Ñuro, Cabo Blanco, Talara, Negritos y más zonas del norte.

Lo interesante de este proyecto es que busca y mejorar los procesos productivos del país en el sector acuícola, así como contar con espacios arquitectónicos funcionales

diseñados exclusivamente para desarrollar y promocionar la acuicultura a partir de la implementación de la infraestructura adecuada como laboratorios de más alta calidad

dentro del país para el estudio de diferentes especies acuícolas, así como también con espacios de usos múltiples tanto techados como al aire libre con la capacidad para

conferencias internacionales (InfoMercado, 2019).

Figura 37. Sede principal del CITE acuícola UPCH y principales espacios de enseñanza. Adaptado de CITE acuícola UPCH por Universidad Cayetano Heredia, 2019.

Figura 38. Sede CITE acuícola UPCH Piura. Laboratorios de Control de Calidad y Seguridad. Adaptado de CITE acuícola UPCH por Universidad Cayetano Heredia, 2019.
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El Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial - CITEagroindustrial Ica

es un CITE del sector público ubicado en la región Ica en el año 2000 con el objetivo de apoyar al

fortalecimiento de las cadenas agroindustriales vinivinícola en el Perú (ITP, 2015).

Este proyecto sirve como referente puesto que es uno de los pocos CITEs a nivel nacional que cuenta con

una infraestructura adecuada para promover el desarrollo agroindustrial en el país y su adecuada

distribución de áreas logra separar los diferentes volúmenes de acuerdo a sus funciones y manteniendo la

secuencia de la cadena productiva creando armonía de los volúmenes arquitectónicos con el entorno y

repotenciando los espacios posicionándolos de tal modo que se aproveche la ventilación y la iluminación

natural. Así también la diferenciación y distribución de laboratorios para la mejora de producción agrícola

de los laboratorios para la investigación agroindustrial, es importante de mencionar.

Figura 39. Ingreso peatonal y vehicular. Adaptado de video

“construcción nueva del CITEagroindustrial Ica” por Ministerio de

la Producción, 2016.

Figura 40. Laboratorios de investigación de producción agrícola y

de enología. Por Ministerio de la Producción, 2016.

Figura 41. Sala de capacitación. Por Ministerio de la Producción, 

2016.
Figura 42. Áreas verdes. Por Ministerio de la Producción, 

2016.

Figura 43. Área de residencia. Por Ministerio de la 

Producción, 2016.
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El Centro de investigación de Energía solar Chu Hall del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos (Berkeley Lab), situado

en el barrio de la Ciudad Vieja, California en un área de 3620 metros cuadrados para una población de 100 investigadores, diseñado por los arquitectos SmithGroup en el año

2015. Este edificio cuenta con características de eficiencia energética mecánica y elementos de diseño sostenible que incluyen recuperación de calor, con lo cual busca una

certificación LEED Gold.

Este referente es tomado debido a la distribución de los espacios interiores y el uso de fuentes de energía sostenible en el diseño y construcción del edificio como la

priorización de iluminación natural con el uso de abundantes ventanas y tragaluces que permiten entrar la luz del día y minimiza el consumo de la iluminación, iluminación

LED e iluminación eficiente con sensores de iluminación y controles con sensores de presencia y de luz de día, y con el uso de energías renovables como paneles

fotovoltaicos y conservación del agua, con accesorios de plomería de ahorro de energía, paisajismo con un sistema de riego eficiente por goteo, y selección de plantas

resistentes a la sequía (Archdaily, 2015).

Figura 44. Vista frontal de edificio Chu Hall. 

ArchDaily, 2015. Figura 45. Corte A del edificio Chu Hall. 

ArchDaily, 2015.

Figura 46. Laboratorios priorizan iluminación natural. 

ArchDaily, 2015.
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Este centro de investigación está ubicado en Bogotá, Colombia y fue diseñado en el 2016 para la Escuela Colombiana de

Ingeniería Julio Garavito de la Universidad de Bogotá por el estudio de arquitectos AGRA Anzellini Garcia-Reyes Arquitectos,

como un espacio para la investigación pedagógica, las exposiciones y el intercambio de conocimientos.

Lo interesante de este proyecto está presente en el diseño que responde a conceptos de flexibilidad e integración de sus diversos

espacios con los espacios interiores de esparcimiento multiusos además de los ejes de circulación; así como el uso de materiales

transparentes e de interrelaciones espaciales (cortinas de acero y vidrio) que permiten que tanto los estudiantes como los

profesores experimenten la enseñanza y el aprendizaje en vivo y promuevan la creatividad (ArchDaily, 2017).

Figura 48. Fachada principal. Adaptado de ArchDaily, 2017.

Figura 47 Logia o eje central de circulación.     

Adaptado de ArchDaily, 2017.

Figura 49. Áreas de reunión. Adaptado de 

ArchDaily, 2017.

Figura 50. Primera planta del Centro de Investigación.

Adaptado de ArchDaily, 2017.
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Este proyecto está ubicado en Besancon, Francia y está diseñado por los arquitectos Kengo

Kuma & Associates. Trata de un centro cultural que busca la unión entre la historia y la

arquitectura, el agua y la luz, la ciudad y la naturaleza, por ello su volumetría se propone

como una continuidad del río como símbolo de protección, siguiendo la orientación dada

por este.

Este centro cultural si bien no es un CITE puede ser tomado como referente debido a que

cumple con las características del entorno del proyecto a desarrollar: es un entorno

delimitado por un río entre colinas que busca unificar la ciudad industrial con la naturaleza

mediante una arquitectura pertinente, sobria y con calidez en su materialidad, generando

espacios acogedores tanto interiores como exteriores que fusionen la historia y tradiciones

de la población mediante un gran techo conector que juega con el uso de sol y sombras.

Figura 51. Vista frontal del proyecto. Adaptado de ArchDaily por Nicolas Waltefaugle, 2013.

Figura 52. Corte del Centro Cultural donde se observa entorno del mismo.

Adaptado de ArchDaily por Nicolas Waltefaugle, 2013.

Figura 53. Vista de techo unificador y uso de materialidad diversa que generan 

iluminación de espacios externos e internos. Adaptado de ArchDaily por Nicolas

Waltefaugle, 2013.
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El Centro de investigación Yangsan-si ubicado en Corea del Sur está construido por los

Arquitectos THE_SYSTEM LAB en el año 2015. Esta edificación opta por un diseño práctico,

sensible y equilibrado donde su parte fundamental del diseño radica en el posicionamiento y

priorización de espacios con ventilación natural formados a partir de las inclinaciones del techo

que no solo crea espacios (laboratorios y áreas comunes) de doble o triple altura que le generan

profundidad emocional al espacio; sino que también es un componente que le brinda

sostenibilidad al proyecto, puesto que, cumple funciones de reciclaje de lluvias, terrazas verdes y

ventanas en cubierta para enfriamiento de los espacios en temporadas de verano y paneles solares

que concentran el calor en temporadas de invierno.

Figura 54. Centro de Investigación Yangsan-si, Corea. Adaptado de ArchDaily 

por Yongkwan Kim, 2017.

Figura 55. Corte del centro de investigación que muestra un diseño de arquitectura bioclimática. Adaptado de ArchDaily por Yongkwan Kim, 2017.
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6.2  Conceptualización

El concepto en que se basa el proyecto es de buscar el equilibrio entre la

arquitectura urbana y la natural, integrando las tradiciones ancestrales de la

zona con las proyecciones a futuro de la misma como una ciudad

industrializada.

Por ello se opta por desarrollar volúmenes octogonales desplazados de manera

longitudinal siguiendo la topografía de la zona y la quebrada que acompaña,

interconectados a través de plazas y tramos peatonales simulando al complejo

“Aypate” que se conectaba a través de ellos con el camino inca.

Figura 56. Concepto inicial del proyecto. Elaboración propia.
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6.3  Flujo gramas y Organigramas

Figura 57. Organigrama y flujograma de Centro de Investigación e Industrialización de la trucha arcoíris. Elaboración propia.
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6.4  Programación Arquitectónica 
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Figura 58. Programa arquitectónico del proyecto. Elaboración propia.
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7.1  Master Plan 
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Figura 59. Master Plan del proyecto. Elaboración propia.
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7.  Proyecto Arquitectónico Conceptual

7.2  Plantas generales

Figura 60. Plano general de la primera planta del proyecto. Elaboración propia.
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Figura 61. Plantas generales de Área de Investigación. Elaboración propia.
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Figura 62. Plantas generales de Área Educativa. Elaboración propia.
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Figura 63. Plantas generales de Área Complementaria. Elaboración propia.
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Figura 64. Plantas generales de Área Residencial. Elaboración propia.
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7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONCEPTUAL

48C I I T - A Y A B A C A



7.  Proyecto Arquitectónico Conceptual

7.3  Cortes Generales

CORTE GENERAL A-A

CORTE GENERAL B-B

Figura 65. Cortes generales del proyecto. Elaboración propia.
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Figura 66. Cortes de Área de Investigación y Educativa. Elaboración propia.
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Figura 67. Cortes de Área Complementaria y Residencial. Elaboración propia.
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ELEVACIÓN GENERAL B-B

ELEVACIÓN GENERAL A-A

Figura 68. Elevaciones generales del proyecto. Elaboración propia.
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Figura 69. Elevación anterior del Área de Investigación. Elaboración propia. Figura 70. Elevación posterior del Área de Investigación. Elaboración propia.

Figura 71. Elevación lateral derecha del Área de Investigación. Elaboración propia. Figura 72. Elevación lateral izquierda del Área de Investigación. Elaboración propia.
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Figura 73. Elevación anterior del Área Educativa. Elaboración propia. Figura 74. Elevación posterior del Área Educativa. Elaboración propia.

Figura 75. Elevación lateral derecha del Área Educativa. Elaboración propia. Figura 76. Elevación lateral izquierda del Área Educativa. Elaboración propia.
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Figura 77. Elevación anterior del Área Complementaria. Elaboración propia. Figura 78. Elevación posterior del Área Complementaria. Elaboración propia.

Figura 79. Elevación lateral derecha del Área Complementaria. Elaboración propia. Figura 80. Elevación lateral izquierda del Área Complementaria. Elaboración propia.
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Figura 81. Elevación anterior del Área Residencial. Elaboración propia. Figura 82. Elevación posterior del Área Residencial. Elaboración propia.

Figura 83. Elevación lateral derecha del Área Residencial. Elaboración propia. Figura 84. Elevación lateral izquierda del Área Residencial. Elaboración propia.
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Figura 85. Vista 3D de Ingreso al Complejo. Elaboración propia. Figura 86. Vista 3D de fachada principal del complejo. Elaboración propia.

Figura 87. Vista 3D posterior del proyecto. Elaboración propia. Figura 89. Vista 3D posterior y de zonas de producción acuícola. Elaboración propia.
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Figura 90. Vista 3D de ingreso y área social de área de investigación. Elaboración propia. Figura 91. Vista 3D de Piscigranjas de Área de investigación. Elaboración propia.

Figura 92. Vista 3D de puente de zona de producción. Elaboración propia. Figura 93. Vista 3D de zona de control de piscigranjas. Elaboración propia.
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Figura 94. Vista 3D de patio principal de Área educativa. 

Elaboración propia.
Figura 96. Vista 3D área social en Área Residencial 

para estudiantes. Elaboración propia.
Figura 95. Vista 3D área social de Área 

Complementaria. Elaboración propia.

Figura 98. Vista 3D de área social de Residencia 

para investigadores. Elaboración propia.

Figura 97. Vista 3D de balcón de área de investigación. Elaboración propia.
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En conclusión, el fin del proyecto es crear un foco de desarrollo en el ámbito acuícola, a través de los servicios de investigación e innovación

tecnológica junto con servicios de capacitación empresarial y técnica, generando así un impacto positivo en la economía regional, mediante una

mayor productividad acuícola que mejore las condiciones económicas y la calidad de vida de los productores y población en general de la

provincia de Ayabaca, además de generar a largo plazo sinergia con otras actividades económicas como el comercio a través de la exportación

nacional e internacional.

Además, también se planea un parque industrial que pueda articular este cite con lotes industriales y espacios de esparcimiento, equipamientos y

residencia para el público objetivo que serían los productores acuícolas, así como el mejoramiento y ampliación de las vías terrestres que

conectan al proyecto para el debido transporte de los productos terminados.

Así mismo el proyecto servirá como punto de partida para reemplazar otras actividades económicas menos productivas con la acuicultura y

producción de la trucha a nivel industrializado que permitirá la disminución de la pobreza y desnutrición de la provincia de Ayabaca.

8. CONCLUSIONES
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