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PRESENTACIÓN 

 
 
 

Actualmente la industria textil en los últimos años ha crecido en ciudades como 

Trujillo, Arequipa y Chiclayo; donde particularmente Trujillo se caracteriza por ser 

sede de una gran cantidad de microempresas dedicadas a la elaboración de 

calzado y textiles, en Trujillo existen unas 2,000 Micro y Pequeñas Empresas - 

Mypes textiles, de las cuales la mitad son informales, a este problema se suma 

el hecho de que no cuentan con mano de obra calificada. 

Esta situación refleja la escasa formación técnica y carencia de diseño propio, 

desperdiciando un enorme potencial. 

El propósito de esta investigación está enfocado en implementar una escuela de 

modas con centro de producción y difusión textil que cuente con áreas de 

investigación, producción y difusión en el cual buscará aprovechar la materia 

prima disponible, combinando el aprendizaje colaborativo y experiencial.
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RESUMEN 

 
El presente trabajo titulado “Análisis de la industria textil para la creación de una 

escuela de modas con centro de producción y difusión textil en la ciudad de 

Trujillo”, tiene una delimitación temporal comprendida entre los meses de 

Setiembre del 2018 a febrero del 2019. 

El objetivo principal es analizar y conocer la industria textil en Trujillo. En este 

objetivo se conocerá el funcionamiento de la industria textil en Trujillo y también 

el proceso de producción textil. 

El siguiente objetivo está enfocado en conocer la necesidad y demanda de una 

escuela de Modas en Trujillo, debido a los espacios para la educación, 

producción y difusión de moda, para esto se identificó que en Trujillo estos los 

espacios para la educación de modas son casas o ambientes adaptados para 

cumplir esta función y solo brindan espacios acondicionados, pero no 

funcionales. 

Después de la identificación de estos problemas se determinó la necesidad de 

un equipamiento que integre tanto a productores, investigadores, alumnos, 

docentes en un mismo campus enfocado a la industria textil y el diseño de 

modas. Para luego aplicar las teorías adquiridas respecto a arquitectura 

educativa y arquitectura para la producción. 

Luego se hizo al análisis de los referentes proyectuales, el cual brindara los 

criterios de diseño arquitectónico para el futuro equipamiento. 

De la misma manera se elaboró una entrevista a uno un conocedor de la industria 

textil en Trujillo, el cual ms brindo toda la información sobre la industria textil. 

A raíz de este proyecto de investigación, concluye que debido al fuerte 

protagonismo del rubro textil en el crecimiento económico en Trujillo se busca 

lograr profesionales que tengan conocimiento desde la materia prima hasta el 

área de confección de la prenda, debido a esto se debe implementar una escuela 

de modas con centro de producción y difusión. 

Palabras clave: Arquitectura educativa, industria textil, escuela de modas, 

centro de producción y difusión textil. 
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ABSTRACT 

 
The present work entitled "Analysis of the textile industry for the creation of 

a fashion school with textile production and diffusion center in the city of 

Trujillo", has a temporal delimitation between the months of September 

2018 to February 2019. 

The main objective is to analyze and know the textile industry in Trujillo. In 

this objective we will know the operation of the textile industry in Trujillo and 

also the textile production process. 

The following objective is focused on knowing the need and demand of a 

fashion school in Trujillo, due to the spaces for education, production and 

fashion diffusion, for this it was identified that in Trujillo these spaces for 

fashion education are houses or environments adapted to fulfill this function 

and only provide conditioned spaces, but not functional ones. 

After the identification of these problems the need for an equipment that 

integrates both producers, researchers, students, teachers in a single 

campus focused on the textile industry and fashion design was determined. 

To then apply the acquired theories regarding educational architecture and 

architecture for production. 

Then it was made to the analysis of project referents, which will provide the 

architectural design criteria for future equipment. 

In the same way, an interview was prepared for one who knows the textile 

industry in Trujillo, who has the most information about the textile industry. 

As a result of this research project, he concludes that due to the strong role 

of the textile industry in economic growth in Trujillo, it is sought to achieve 

professionals who have knowledge from the raw material to the area of 

garment manufacturing, due to this, a fashion school with production and 

distribution center. 

Keywords: Educational architecture, textile industry, fashion school, 

textile production and diffusion center. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La industria textil es una de las más antiguas del mundo y es 

considerada de las primeras ocupaciones del hombre en la sociedad 

por tener un papel protagónico en la Revolución Industrial, gracias al 

comercio internacional se han hecho ajustes sectoriales en esta 

industria, fomentando la división de trabajo. 

 

     “Dentro de los principales mercados de consumo de productos textiles 

e indumentarios, se encuentran Europa Occidental, América del Norte 

y Japón, los países que constituyen el centro mundial de fabricación de 

estos artículos son aquellos que están en vías de desarrollo 

encabezados por China.” 

 

   “China es el país más destacado del comercio textil, la industria textil 

tiene un papel muy importante en su economía que acelera su 

crecimiento económico, resuelve el problema de desempleo y aumenta 

sus exportaciones, China a este respecto, posee la infraestructura 

adecuada y es hoy una opción de clara competencia tecnológica.” 

 

    “En el Perú el sector textil, diseño y moda es parte clave de la 

producción y comercialización del país, pues en el exterior se tienen 

una imagen de calidad en producción de prendas. Sin embargo, las 

oportunidades de desarrollo y crecimiento en este mercado están 

sujetas a ciertos factores que son necesarias de tener en cuenta 

como la tecnología y la información que son factores determinantes 

puesto que hacen que los países sean más competitivos y que 

busquen integrar su economía con la de otros países para así elevar 

el comercio y mejorar todas las relaciones, buscando siempre un 

apoyo, abriendo las puertas para que otros mercados entren y 

puedan tener una economía más dinamizada.” (Babativa, Celis y 

Duque, 2013) 
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 “Desde el 2014 el sector textil del país, considerado uno de los rubros 

exportadores más potentes de la industria nacional, pasa por uno de 

sus peores momentos y ha perdido posicionamiento en Estados 

Unidos”, “su principal mercado, pero el desinterés de los Estados Unidos 

por el producto va más allá del precio, porque nuestros competidores 

han dejado de lado la confección básica y han apostado por la 

sofisticación de sus prendas.”1 

 

  A pesar de la crisis que ha afectado severamente al Perú este goza de 

un sector textil sólido e innovador. 

 

   “Actualmente la industria textil en los últimos años ha crecido en 

ciudades como Trujillo, Arequipa y Chiclayo; donde particularmente 

Trujillo se caracteriza por ser sede de una gran cantidad de 

microempresas dedicadas a la elaboración de calzado y textiles de 

buena calidad convirtiéndose hoy por hoy en una muestra altamente 

competitiva y exportable.” 

 

 “En Trujillo existen unas 2,000 Micro y Pequeñas Empresas - Mypes 

textiles, de las cuales un gran porcentaje son informales2, a este 

problema se suma el hecho de que no cuentan con mano de obra 

calificada.” 

 

 “Según el Ministerio de Trabajo en el departamento de La Libertad 

existen 72 Centros de Educación Técnica Productiva - CETPROS que 

dictan cursos de capacitación en rubro confección y moda, pero estas 

instituciones no brindan la capacitación completa que se necesita.”  

                                                             
1 “El sector textil-confecciones peruano ha perdido su brillo” (3 de noviembre 2014). El        

Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/peru/sector-textil-confecciones-
peruano-perdido-brillo-179574 

   2  “Falta de mano de obra e informalidad afectan a industria textil” (8 de noviembre del 2014). La 

República. Recuperado de http://www.serperuano.com/2018/03/sector-textil-trujillano-
apuesta-por-una-mayor-innovacion-y-capacitacion/ 
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 “Debido a esto la mayoría de las microempresas no logran alcanzar 

estándares de calidad, ni estandarizar sus producciones y muchas 

veces no tienen productos originales, perdiendo fuerza en el sector 

industrial.” 

 

         Esta situación refleja la escasa formación técnica y carencia de diseño 

propio, desperdiciando un enorme potencial. 

         

                 El gran déficit de centros para la formación en diseño de modas 

demuestra que existe aún una debilidad en este campo y claramente 

se necesita de infraestructuras que logren educar, infundir y constituir 

futuros emprendedores y diseñadores de modas para el impulso de la 

industria textil en Trujillo. 

 

    “Cabe recalcar que los espacios diseñados para la formación, 

producción y   difusión de la moda y textiles son inexistentes en Trujillo. 

La mayor parte de centros en este rubro no están diseñados desde un 

comienzo, sino que son ambientes o edificios adaptados para cumplir 

esta función”. 

 
} 

1.1.1. Identificación del Problema 

 

   “En Trujillo no existen espacios que conjuguen con el estudio, 

interacción y difusión de la moda, son muy pocos los escenarios que 

se destacan en este rubro entre ellos los centros comerciales y 

pequeñas boutiques de menor importancia, sin embargo, estos 

lugares muy aparte de no contar con la infraestructura necesaria no 

van más allá de la tendencia consumista comercial que limita el 

potencial de Trujillo en la Industria de la moda y textiles.” 
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1.1.2. Dimensiones del Problema 
 

1.1.2.1. Socioeconómico 

     El sector textil es parte clave de la producción y 

comercialización de Trujillo y poseen un gran potencial el cual 

está siendo desaprovechado. 

 

1.1.2.2. Cultural 

   En Trujillo no hay espacios culturales donde se enseñe a 

comprender cómo funciona la industria de la moda y textiles, 

ha como la intervención en el mercado actual puede ir de la 

mano con la expresión de la identidad y el aprovechamiento de 

los recursos locales. 

 

               1.1.2.3. Arquitectónico 

  Los espacios para la educación, producción y difusión de moda 

y textiles en Trujillo son casas o ambientes adaptados para 

cumplir esta función y solo brindan espacios acondicionados, 

pero no funcionales. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Preguntas de Investigación 

1.2.1.1. Pregunta Principal 

¿Cuáles son los criterios arquitectónicos de la industria textil 

para la creación de una escuela de modas con centro de 

producción y difusión textil en Trujillo? 

1.2.1.2. Preguntas Derivadas 

• ¿Cómo es la industria textil enfocada a la moda en Trujillo? 

• ¿Cuál es la necesidad y demanda de una escuela de modas 

en Trujillo? 
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• ¿Cuáles son los criterios de diseño de una escuela de 

modas? 

• ¿Cuáles son los criterios de diseño de un centro de 

producción y difusión textil? 

1.2.2. Objetivos 

1.2.2.1. Objetivo General 

 

Determinar los criterios arquitectónicos de la industria textil 

para la creación de una escuela de modas con centro de 

producción y difusión textil en Trujillo. 

1.2.2.2. Objetivo Especifico 

 

• Conocer la industria textil enfocada a la moda en Trujillo. 

• Conocer la necesidad y demanda de una escuela de modas        

en Trujillo. 

• Determinar los criterios de diseño de una escuela de modas. 

• Determinar los criterios de diseño de un centro de 

producción y difusión textil. 
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1.2.3. Matriz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TITULO DE LA 

INVESTIGACION 

 
PREGUNTA 
PRINCIPAL 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Análisis de la 
industria textil 
para la creación 
de una escuela 
de modas con 
centro de 
producción y 
difusión textil en 
la ciudad de 
Trujillo” 

 
 
¿Cuáles son los 
requerimientos 
arquitectónicos de 
la industria textil 
para la creación de 
una escuela de 
modas con centro 
de producción y 
difusión textil en 
Trujillo? 

 

Determinar los 

requerimientos 

arquitectónicos de 

la industria textil 

para la creación de 

una escuela de 

modas con centro 

de producción y 

difusión textil en 

Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

   

La escuela de modas 
y centro de 
producción y difusión 
textil requieren de 
espacios educativos, 
recreativos y espacios 
donde se haga énfasis 
en el aprendizaje 
grupal a través de la 
flexibilidad del espacio 
propuesto. 
 
 También se deberá 
integrar espacios para 
la difusión y exhibición 
de los proyectos del 
alumnado los cuales 
deberán ser flexibles. 
 
 Esta flexibilidad se 
puede dar en el 
diseño de espacios 
con un uso indefinido 
para que el usuario le 
otorgue distintos usos, 
usos temporales que 
se darán en 
constantes ocasiones. 
 
 El centro de 
producción deberá 
cumplir con los 
requerimientos de la 
flexibilidad de planta, 
los espacios diáfanos, 
iluminación y 
ventilación adecuada. 
 
 

 
PREGUNTAS 
DERIVADAS 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

* ¿Cómo es la 

industria textil 

enfocada a la moda 

en Trujillo? 

 

* ¿Cuál es la 

necesidad y 

demanda de una 

escuela de modas 

en Trujillo? 

 

* ¿Cuáles son los 

criterios de diseño 

de una escuela de 

modas? 

 

* ¿Cuáles son los 

criterios de diseño 

de un centro de 

producción y 

difusión textil? 

 

 

* Conocer la 

industria textil 

enfocada a la moda 

en Trujillo. 

 

* Conocer la 

necesidad y 

demanda de una 

escuela de modas 

en Trujillo. 

 

 

* Determinar los 

criterios de diseño 

de una escuela de 

modas. 

 

* Determinar los 

criterios de diseño 

de un centro de 

producción y 

difusión textil. 

 

7



 

 

 

1.2.4. Justificación  

      El gran déficit de infraestructura para la moda y la producción textil 

presentado en el sector evidencia una debilidad, que junto a la 

reconocida participación del rubro textil dentro del crecimiento del 

PBI nacional permite demostrar que con trabajo y buena formación 

se puede salir adelante, son todas evidencias que justifican y 

sustentan, la necesidad del desarrollo de una infraestructura 

adecuada para el impulso de la industria textil. 

 

1.2.5. Relevancia 

1.2.5.1 Técnica 

 La investigación contribuirá con información sobre el análisis 

de un problema arquitectónico, aún no planteado ni estudiado 

en el contexto local; generando un aporte significativo y 

novedoso en la industria textil de Trujillo. 

 

1.2.6. Contribución 

1.2.6.1 Práctica 

El presente trabajo de investigación ayudará a impulsar la 

industria textil en Trujillo. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

1.3.1. Delimitación Espacial 

         El espacio físico de estudio de la presente investigación comprende 

la ciudad de Trujillo. 

1.3.2. Delimitación Temporal 

El espacio temporal de la presente investigación está comprendido 

entre los meses de Setiembre de 2018 y febrero de 2019. 

1.3.3. Delimitación Temática 

    Los temas de la presente investigación están reflejados en las dos 

variables de estudio; la primera es la variable arquitectónica: 

Arquitectura Educativa y Arquitectura Industrial; y la segunda es la 

variable de la realidad problemática: Producción textil. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

 “En los últimos años se ha acentuado el valor artístico cultural de las 

producciones de moda.” “Las tiendas de diseñador, escuelas de moda, 

el museo, el centro cultural e incluso la pasarela y el shopping disponen 

de múltiples espacios para el diálogo entre el mercado, la moda y el arte, 

es por eso que a la actualidad puede encontrarse las siguientes 

investigaciones.” 

 

   En un artículo publicado por VOGUE.it escrito por Archie Junio, titulado 

“Fashion and Architecture” se hace una reflexión sobre cómo la moda y 

la arquitectura se han mezclado a lo largo de los siglos para reflejar los 

modos y la estética de una época determinada o de una ciudad donde 

estas perciben el cambio y lo muestran: uno lo hace "vistiendo cuerpos" 

y el otro vistiendo lugares. 

 

  “También hace énfasis en la arquitectura como una estrategia de 

marketing en la moda donde explica cómo desde los ‘90s las prestigiosas 

casas de moda y las tiendas han recurrido a la arquitectura para que 

traduzca sus ideas en formas tangibles, subrayando los valores de la 

marca, dándoles una imagen cautivadora y reconocible.” 

 

     En otro artículo realizado en Chile por Monserrat Herrara (2014) titulado 

“la moda en la postmodernidad” explica que las carreras de diseño en 

general se influencian mucho del entorno en donde se encuentra el 

estudiante además de la cultura y el ámbito social del lugar. Hoy en día 

las ciudades se mueven en un ambiente rápido y lleno de 

comunicaciones visuales, auditivas y de tendencias que llegan a formar 

a la persona e influenciar en su personalidad y su crecimiento como 

individuos con gustos y estilos definidos. 
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    En una investigación en México realizada por Génesis Raquel Serapio 

Lara (2012) titulada “Centro de Diseño Textil y Moda” se muestra una 

preocupación por la falta de espacios para la moda donde considera  que 

aunque su país (México) no es un país productor de moda a gran escala 

posee dos importantes plataformas a nivel nacional Mercedes Benz 

Fashion Week e International Designers México y que estas dos 

plataformas están principalmente dirigidas a un público interesado en la 

moda y al mismo tiempo que solo se encuentran concentradas en un 

solo sitio México DF. 

 

  Ella comenta que estos eventos están limitados a un solo sector de la 

población, un sector interesado en las nuevas tendencias de la moda, 

por tal motivo la mayoría de la población en México no se ve involucrada 

en este fenómeno, haciéndoles creer que la moda solo es posible para 

la gente que conoce y puede pagar por ella. 

 

    Serapio (2012) propone el Centro de Diseño Textil y Moda un proyecto 

que rompe con los sistemas selectivos que a las personas con gusto por 

la moda tener su propio lugar en el mundo donde propone nuevas formas 

e interactuar con la moda y sus integrantes, ya que la moda en si genera 

una cultura que necesita ser explorada. 

 

 “ A nivel nacional, en la ciudad de Lima (Perú), la investigación realizada 

por  Roberto Ipince Haacker (2010) en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas UPC titulada Escuela de Diseño de Modas “La 

esencia temporal de la moda expresada en arquitectura” se formula el 

siguiente problema ¿Cómo se puede a través de la forma arquitectónica 

expresar la temporalidad con la cual se enfatice la representación de la 

cualidad esencial de la moda?, como respuesta a esto Ipince plantea un 

proyecto donde se busca la expresión formal del concepto esencial de la 

moda y la temporalidad. Esta expresión se plantea de varias maneras.” 
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  Por un lado, las pieles y texturas desarrollan la desmaterialización de la 

forma por medio de la luz, sombras y contraluces demuestran su lado 

efímero.       Por otro lado, se generan ambientes creados a partir del 

concepto temporal de la moda y la creatividad, la exhibición, el 

secretismo, la muestra y la reunión. 

 

    Este proyecto consta de una escuela de diseño de modas privada. Esta 

escuela, está enfocada en la enseñanza personalizada y siguiendo una 

línea curricular propia de estándares internacionales que permitan al 

estudiante nacional, formarse a un nivel intelectual capaz de 

desarrollarse con una integra competitividad y eficiencia tanto en el 

mercado nacional como internacional. 

 

     En otra investigación en la ciudad de Lima (Perú), realizada por Dora 

Isabel Abad Lazo y  Ana Paola Soldevilla en la Universidad Ricardo 

Palma  titulada “ CREA GAMARRA, CENTRO DE DESARROLLO, 

COMERCIO Y DIFUSIÓN DE LA MODA + INTERVENCIÓN URBANA 

EN GAMARRA, LA VICTORIA” se enfocan en un problema social que es 

la tugurización dentro del Emporio Gamarra la cual genera mucho 

desorden dentro del lugar, para esto ellas proponen un proyecto con una 

programación hibrida que busque la innovación y la difusión de la moda 

hecha en Gamarra, a partir de: un espacio comercial que complemente 

la oferta actual; una propuesta educativa que mejore las habilidades 

técnicas para la industria textil-confecciones y el manejo de la empresa; 

servicios complementarios para los trabajadores del emporio como 

oficinas, una guardería y un paquete de servicios gubernamentales e 

institucionales centralizados en un solo proyecto. 

 

     Asimismo, a través de la intervención del espacio urbano se busca 

mejorar las dinámicas actuales dentro de las vías y vincular las 

actividades existentes y nuevas, con un planteamiento en cuanto a 

zonificaciones, diferenciación de accesos, estacionamientos públicos y 

mobiliario urbano. 
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2.2. DISEÑO DE MARCO TEÓRICO 

DISEÑO DEL MARCO TEÓRICO 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES 
MARCO 
CONTEXTUAL 

MARCO 
CONCEPTUAL 

MARCO NORMATIVO 
BASE 
TEORICA 

MARCO 
REFERENCIAL 

“ANÁLISIS DE LA 
INDUSTRIA TEXTIL 
PARA LA CREACIÓN DE 
UNA ESCUELA DE 
MODAS CON CENTRO 
DE PRODUCCION Y 
DIFUSION TEXTIL EN LA 
CIUDAD DE TRUJILLO” 

Provincia de 
Trujillo 

Características físicas  
espaciales de 
La provincia de Trujillo 

 

* Plan de 
Acondicionamiento 
Territorial de Trujillo  
 

  

Industria textil 
Situación de la industria  
Textil en Trujillo  

Textiles  
Diseño textil  
Industria textil 
Sector textil dentro del 
sistema de la moda 
 

   

Escuela de 
modas  

Antecedentes de la 
arquitectura en 
escuelas de moda  

Moda 
Diseño de modas 
Taller de confección  
Plataformas de moda  
Desfiles  
Showrooms 
Textil  
Diseño Textil 
Sector textil dentro del 
sistema de la moda 
Arquitectura Educativa 
 

* Reglamento Nacional de 
Edificaciones 
*  Norma Técnica-Minedu 
 

El espacio 
educativo y su 
influencia  
 
Arquitectura 
para la 
educación 
superior  
 
Arquitectura e 
imagen  
 
Arquitectura 
para la industria 
y producción  
 
 

Pearl escuela de modas 
 
Instituto de diseño de 
Hong Kong 
 
The New School / 
Parsons escuela de 
diseño  
 
Aulario UDEP  
 
Ipekyol Textile Factory 
 
Aimer Fashion Factory 

Centro de 
producción textil 

Antecedentes de la 
arquitectura en centros 
de producción y 
difusión textil 

       

CUADRO N° 1: OBJETIVOS-MARCO TEÓRICO 

13



 

 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 2.3.1 Contexto espacial: 

             •UBICACIÓN  

 “El territorio que comprende el presente estudio pertenece al área de 

la provincia de Trujillo que se encuentra en el departamento de La 

Libertad en la costa norte peruana, a 557.2 Km de distancia de la 

ciudad de Lima”.” 

 

•SUPERFICIE  

“La provincia de Trujillo abarca una superficie de 1,776.20 km² 

aproximadamente, actualmente Trujillo está constituido por once 

jurisdicciones político-administrativas, los distritos de Trujillo, El 

Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, 

Moche, Poroto, Salaverry, Simbal y Víctor Larco Herrera.” (PAT, 

2012) 

 

• LIMITES 

Los límites referenciales de la provincia son los siguientes: 

“Por el Norte: Con la provincia Ascope.” 
“Por el Este: Con las provincias Otuzco y Julcán.” 
“Por el Sur: Con la provincia Virú.” 
“Por el Oeste: Con el Océano Pacífico.” 

 
 

• CONFIGURACIÓN FÍSICO - ESPACIAL  

    “Su configuración físico espacial es homocéntrica, en torno al Centro 

Histórico, extendiéndose en forma radial, a lo largo de los principales 

ejes viales de carácter interurbano como son la Panamericana Norte 

y Sur, la carretera a la sierra y los antiguos caminos a Huanchaco y 

al balneario de Buenos Aires, formando áreas urbanas diferenciadas 

en término de calidad de vida y del ambiente, de dinámicas internas 

y capacidades productivas, que operan e interactúan como una 

globalidad, constituyendo un solo espacio económico y social con un 

evidente destino común para todos sus componentes.” (PAT, 2012). 
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• CLIMA 

 “El clima de la ciudad de Trujillo es seco, con temperatura promedio 

anual de 20 °C en los meses de verano.” “En los demás meses, hasta 

diciembre, se registran temperaturas entre los 20 °C con mínimas de 

13 °C. Entre junio y septiembre, se registra la temperatura mínima 

de 12 °C. Sin embargo, mantiene un clima templado y tibio de 19 a 

20 °C durante casi todo el año, por lo que es conocida como la 

Ciudad de la Eterna Primavera.” “La parte más cercana al mar 

presenta, como es natural, neblina durante la mañana y por lo 

general, la temperatura es más baja que en las partes céntricas y 

altas de la ciudad.” 

 

•  ECONOMÍA  

   “A nivel de distritos, Trujillo concentra más del 68% de agentes 

económicos registrados, siguiéndole en orden de importancia La 

Esperanza y El Porvenir.” “La concentración en cualquiera de las 

actividades es mayor al 50%; destacando el sector financiero, 

minero, eléctrico, de agua, inmobiliario y empresarial.” “Una de las 

actividades más desconcentradas en la provincia es el sector 

industrial; el 48% se realiza fuera del distrito de Trujillo.” “Esta 

desconcentración se traslada a favor de los distritos de El Porvenir, 

La Esperanza y Florencia de Mora.”.”  

 

    • SECTORES ECONÓMICOS PRODUCTIVOS  

AGRICULTURA  

  La Provincia de Trujillo es el primer productor a nivel regional de 

verduras, hortalizas y palto y segundo productor de esparrago, por 

los mayores niveles de productividad obtenida y tecnología 

empleada. A esto contribuye la infraestructura de riego del proyecto 

Chavimochic, el potencial de tierras agrícolas y la tecnología de 

punta empleada por agroexportadores. 
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PECUARIA  

 “La producción pecuaria provincial se caracteriza por basarse en aves 

para carne y huevos, ganado vacuno, porcino y caprino, con una 

clara concentración y tendencia creciente de producción de ganado 

vacuno y ganado lechero.”  

 

    La Provincia de Trujillo es primer productor de aves regional, 

localizándose la producción en los distritos de Huanchaco, 

Salaverry, Laredo, Moche, La Esperanza y en menor cuantía en los 

distritos de Poroto, Simbal y Víctor Larco ”. 

 

INDUSTRIA  

 

 “En la provincia de Trujillo se han registrado 2,684 establecimientos 

dedicados a la actividad industria manufacturera, que representa 

68% del total del departamento de La Libertad y se encuentran 

distribuidos en casi todo el distrito.” 

 

“En este sector destaca la manufactura del cuero y calzado 

(compuesto por curtiembres, fabricación de calzado y otros 

derivados del cuero).”   “En calzado se abastece y comercializa a 

nivel nacional, y lidera la exportación de su producción a Bolivia, 

Argentina y Chile.”  
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2.3.2. Contexto temporal: 

 

    Escuelas de Moda en el tiempo 

 

   “La aparición del diseño de modas sucede en la antigüedad con los 

modistos que en su mayoría eran artesanas que preferían siempre 

mantener cierto anonimato en cuanto a sus obras, las cuales seguían 

las tendencias de los reyes, príncipes y aristócratas.” 

 

     Así pues, estas artesanas dominaban el arte de la costura y seguían 

órdenes directas de un cliente específico. Los diseños muchas veces 

eran transmitidos por muñecas pequeñas, las cuales tenían el 

vestido a una escala menor para su mejor manejo. Luego el cliente 

decidía lo que deseaba cambiar para luego ser realizados en los 

talleres de los artesanos, así como los zapateros, joyeros, etc.3 

 

   “Posteriormente, con el pasar del tiempo, los artesanos fueron 

recibiendo mayor reconocimiento por el trabajo realizado, y fue así 

como ellos mismos fueron autodenominándose artistas en materia 

del cocer.” “Pero aún mantenían un vínculo muy cercano con los 

reyes, príncipes, aristócratas y burgueses, debido a que eran ellos 

los que ordenaban y decidían que tipo de vestimenta usar.” 

 

    Los artistas eran respetuosos de las órdenes, estilos y tendencias 

reales y mantenían la relación a favor de una buena paga, el 

anonimato seguía presente y la única forma de saber qué modelos y 

tendencia a usar, eran las fiestas reales en las cuales reyes, 

príncipes, aristócratas y burgueses se lucían con los modelos 

creados y así se establecían la tendencia de la época.  

 

 

                                                             
3  Dobles Trejos, Cecilia. (2006) “Hilvanando historias: una aproximación al conocimiento del oficio de la 

costura1900-1960” Costa Rica: Red Anuario de Estudios Centroamericanos, p 79. Recuperado de 
http://site.ebrary.com/lib/upc/Doc?id=10108730&ppg=21  
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  Los espacios en los cuales se desenvolvía el artista eran los talleres, 

así como los pintores y escultores.4 

 

     No fue sino hasta la aparición en el siglo XIX de Charles Frederick 

Worth, quien, de manera simple y característica, decidió añadir a sus 

diseños una etiqueta con su nombre. Este evento genero lo que 

luego se llamaría la creación del diseño de modas.5  Así pues, se 

deja de lado el anonimato de muchos años y como ocurrió con la 

pintura y escultura con sus firmas y su altísimo potencial artístico, 

nacen pues los costureros y diseñadores de modas, los cuales 

elevaban el precio de sus diseños y aparecieron con ello las casas 

de diseño. Se dio también la revolución industrial la cual dio otro giro 

en la producción de vestidos.  

 

      Del mismo modo, el diseño vino acompañado de bocetos dibujados 

por personas especializadas en dibujo, lo cual hacia la etapa de 

diseño algo más barata. Para ese tiempo, la enseñanza del diseño 

de modas se llevaba a cabo en las casas de diseño, pero a manera 

de maestro/alumno en talleres prácticos, pero no existía un espacio 

destinado específicamente a la enseñanza.6 

 

     A finales del siglo XX, La Bauhaus fue el primer modelo de la escuela 

de arte moderno. El plan de estudios Bauhaus combinó la educación 

teórica y la formación práctica en los talleres educativos. Se inspiró 

en los ideales de los movimientos artísticos revolucionarios 

experimentos y diseño de principios del siglo XX. 

 

                                                             
4 Dobles Trejos, Cecilia. (2006) “Hilvanando historias: una aproximación al conocimiento del oficio de la 

costura1900-1960” Costa Rica: Red Anuario de Estudios Centroamericanos, p 79. Recuperado de 
http://site.ebrary.com/lib/upc/Doc?id=10108730&ppg=21 

5 Lipovetsky, Gilles (1996) El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas         
Barcelona : Editorial Anagrama   

6 Dobles Trejos, Cecilia. (2006) “Hilvanando historias: una aproximación al conocimiento del oficio de la 
costura1900-1960” Costa Rica: Red Anuario de Estudios Centroamericanos, p 79. Recuperado de 
http://site.ebrary.com/lib/upc/Doc?id=10108730&ppg=21 
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Lo nuevo de la escuela fue su intento de integrar al artista y al 

artesano, para cerrar la brecha entre el arte y la industria. La 

producción en masa era el dios, y la estética de la máquina exige la 

reducción a lo esencial, una escisión de las opciones sentimental y 

distracciones visuales.7 

 

 “En la actualidad, la gran mayoría de escuelas se ubican en las 

grandes capitales de la moda como Paris, Milán, Londres, New York, 

Sao Paulo, etc. “Se puede concluir que en países como el Perú y en 

ciudades como Lima y Trujillo que aún está en crecimiento.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 McCarthy, Fiona (2007) House Style. The Guardian, Recuperado de 

https://www.theguardian.com/books/2007/nov/17/architecture.art  
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2.4. MARCO CONCEPTUAL: 

  2.4.1. Moda  

 

Según en Dizionario Garzanti (1993) la moda es “el uso más o menos 

cambiante que, al convertirse en gusto dominante, se impone en las 

costumbres, en las formas de vida, en las maneras de vestir.” La moda 

no solo representa las vestimentas, se compones de otros elementos 

entre ellos sociales, que se ven reflejados en todos los medios de 

expresión del hombre. 

 

                 Lipovetsky entiende la moda como una “forma específica 

del cambio social que no se haya unida a un objeto 

determinado, sino que es ante todo un dispositivo social 

caracterizado por una temporalidad particularmente breve, 

por virajes más o menos antojadizos, pudiendo afectar a 

muy diversos ámbitos de la vida colectiva. Pero hasta los 

siglos XIX y XX, no cabe duda de que la indumentaria fue lo 

que encarno, más o menos ostensiblemente, el proceso de 

la moda” (Lipovetsky, 1990) 

  

2.4.2.  Diseño de Modas  

 

Según Vivianne Wetswood, citada por Sorger y Udale, “es casi como 

las matemáticas. Dispones de un vocabulario de ideas al que tienes 

que sumar y restar para conseguir llegar a una ecuación adecuada a 

la época.”  Diseñar moda en términos generales y concretos es dar 

forma al vestido; teniendo en cuenta ciertos elementos importantes 

del mercado y buscando que ese vestido sea contemporáneo y 

genere tendencia. 

 

2.4.3. Taller de confección 
 

       “Taller proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se 

trabaja principalmente con las manos. En la fase de Confección se 

organizan los trabajos por etapas, los cuales son: Diseño, patronaje, 
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corte, costura ensamble (confección propiamente dicha), y acabado. 

Dentro de la Etapa de Confección, se concentran la costura o 

ensamble de las prendas, y requieren diferentes tipos de maquinarias 

según el tipo de actividad de cada etapa de Confección.” (Cutura E 

Medellin, 2009 

 

2.4.4.  Plataformas de moda  

 

“Las plataformas de moda son el medio de difusión más importante 

y famoso a nivel mundial. Este fenómeno ha revolucionado la forma 

de presentar la moda, el objetivo de una plataforma de moda es 

permitir que el diseñador tenga la oportunidad de mostrar su 

colección principalmente al comprador potencial y a la prensa 

especializada encargada de dar las propuestas a nivel local, nacional 

y mundial”. (Fusoni, 2010). 

 

2.4.4.1. Desfiles  

 

    “Los desfiles son el evento más importante de la moda, nada 

se compra al auge comercial, publicitario y vanguardista que 

genera este fenómeno, ya que ser parte de un evento como 

este significa que el diseñador está totalmente capacitado 

para introducirse en el mundo de la moda.” (Serapio,2012) 

 

2.4.4.2. Showrooms y puntos de venta  

 

“Estos son los canales a través de los cuales el cliente tiene 

contacto directamente con las colecciones. Podemos decir 

que los puntos de venta son aquellos lugares donde se 

concentra la mercancía de cierta marca/diseñador, y los 

clientes tienen la libertad de probarse la ropa. Elegir al gusto, 

por otro lado, los showrooms que se le denomina así a los 

puntos de venta privados para los clientes distinguidos o 

personas con invitación.” 
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2.4.5. Textil 

 

     Textil (del latín textere) que se refiere:“al acto de obtener una tela 

mediante el proceso de entrelazar a mano o a máquina los hilos de 

la trama con los de la urdimbre.” 

 

2.4.6. Diseño textil 

 

    “El diseño textil es la disciplina involucrada en la elaboración de 

productos para la industria textil, tales como fibras, hilos y tejido textil 

con propiedades y características específicas, con el fin de satisfacer 

diversas necesidades humanas, como la obtención de insumos para 

el desarrollo de otros productos en los campos de la confección y 

decoración.” “También tiene que ver con los textiles técnicos, área 

en la que se desarrollan telas especializadas para la medicina, 

arquitectura, ingeniería y deportes, entre otros.” (Serapio, 2012) 

 

2.4.7.  Sector textil dentro del sistema de la moda  

 

  “ Existe una estrecha relación entre la industria textil -confección y por 

consiguiente la moda, ya que las prendas que vemos hoy en día en 

los paradores y en las tiendas de ropa son producto de un arduo 

proceso de diseño y de manufactura en donde la industria textil y de 

la confección desempeña un relevante papel.” 

 

    “Asimismo, el proceso de la moda comprende varias etapas que en 

conjunto desarrollan un proceso de producción -transformación -

distribución, que engloban las etapas de producción (materias 

primas) hasta las etapas de industrialización y de distribución.” 

(Saviolo & testa, 2005) 
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2.4.8. Arquitectura Educativa  

 

              “Es aquella arquitectura que se enfoca principalmente en el diseño 

de espacios escolares. Su diseño va de la mano de los contenidos 

didácticos, las relaciones entre alumno y profesor, los avances 

técnicos, las corrientes culturales, y sobre todo, las innovaciones 

pedagógicas.”  (Burgos, 2001) 
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“El hombre siempre ha sido el constructor de su propio entorno 

y de los objetos para habitar el mundo ”,  “para hacerlo más 

habitable”. 
 

“Cuando se habla de hombre y espacio, oímos esto 

como si el hombre estuviera en un lado y el espacio 

en otro”. “Pero el espacio no es un enfrente del hombre”, 

“no es ni un objeto exterior ni una vivencia interior ”. “No 

existen los hombres y además espacio. Porque 

cuando digo un hombre y pienso con esta palabra en 

aquél que es al modo humano ”, es decir: que habita” 

(Heidegger, 1994). 

 
“De esta manera Heidegger dice que el hombre y el espacio 

no pueden ser pensados de manera independiente y que el 

hecho de habitar implica una identidad entre sí y el mundo ”, 

“implica la posesión de aquel sistema de recursos físicos y 

culturales que constituyen el ambiente ”. 

 
“Entonces el hombre con todos estos recursos es capaz de 

modificar el ambiente que habita”, “pero este ambiente también 

está en grado de afectar al hombre manera profunda ”. Según 

el Psicólogo y Filosofo Rudolf Arnheim (1978) “Los edificios 

moldean el comportamiento”. “No se puede hacer plena justicia 

a la expresión visual de los objetos arquitectónicos 

tratándolos como perspectivas separadas o independientes ”, 

“como si sólo existieran para ser observados.” 
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2.5. BASE TEÓRICA: 

2.5.1 Escuela de modas:

 2.5.1.1. El espacio educativo y su influencia

  
 



 

En Efecto, “si la arquitectura está diseñada adecuadamente 

puede inducir modos de vida y a su vez mostrar al exterior la 

verdadera razón de su existencia ”. 

 
“Esta influencia que genera el entorno físico en el 

comportamiento depende mucho de su condición artística la 

cual deberá poseer la capacidad de despertar sensaciones y 

emociones”. El arquitecto Peter Zumthor lo expresó de la 

siguiente manera: 

 
“La calidad arquitectónica no es, para mí, ser incluido 

entre los líderes de la arquitectura o figurar en la historia 

de la arquitectura, que te publiquen, etc”. “Para mí es 

que edificio me conmueva o no” (2006, p.11). 

 
“Especialmente a efectos de interés educativo ”, “Malaguzzi 

definió el ambiente o espacio como un tercer maestro en el 

proceso de enseñanza”. “El primer educador sería el grupo de 

compañeros”, “el segundo lo configuran todos los adultos, 

incluyendo en ese grupo de docentes, padres, familiares y 

todos los componentes de la comunidad educativa ”, “el tercer 

educador es el espacio en el que se desarrollan estas 

vivencias”. 

 
Bruno Zevi (1998) explica que “el espacio es el verdadero 

protagonista de la arquitectura ”, al ser “el ambiente, la escena 

en la cual se desarrolla nuestra vida” (p.31), entonces la 

arquitectura debe ser el ente que favorezca el desarrollo y 

desenvolvimiento del estudiante. 

 
Por lo tanto, “ el medio arquitectónico no sólo induce 

funciones, facilitando o dificultando movimientos, 

promoviendo o entorpeciendo la ejecución de tareas ”, “sino 

que transmite valores, promueve identidad personal y 

colectiva, favorece 
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ciertas formas de relación y convivencia”. 

 
 

Según “Cabanellas y Eslava, el espacio escolar debería 

configurase como”: 

 
“[…] “un ambiente y una arquitectura conformada por un 

conjunto de elementos físicos sociales y culturales 

integrados por espacios, mobiliario, objetos, decoraciones ” 

y “construcciones de los niños y de los adultos que 

provocan diversas informaciones, comunicaciones, 

vivencias personales y colectivas”. “Un espacio-ambiente no 

neutral con respecto al proyecto educativo, y que trata de 

buscar una coherencia entre arquitectura y el modelo 

educativo elegido ”. “De otra manera se pueden producir 

diferencias e interferencias funcionales (culturales, 

educativas) que impiden llevar a un buen término los 

objeticos del propio proyecto ”. Es decir, “que el proyecto 

educativo adquiere sentido y significado solo si el espacio 

ambiente participa del mismo”. “Para la realización de esta 

idea, repetimos una vez más, es necesaria la 

imprescindible colaboración y dialogo entre arquitectura y 

pedagogía ” […]” (2005, p.174) 

 
Considerando que ese “diálogo entre arquitectura y pedagogía 

se da a partir de la experiencia arquitectónica que los usuarios 

tienen sobre los espacios educativos, es decir, a partir de lo 

que perciben de los espacios que los rodean”. 

 
“La experiencia arquitectónica puede definirse, entonces como 

la representación que nos hacemos de los espacios, a veces 

de manera consciente y otras de manera inconsciente, a partir 

de lo que incorporamos luego de permanecer en ellos”, puesto 

que “la arquitectura articula las experiencias del ser en el 

mundo”. 
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De tal manera la arquitectura escolar no se debería 

experimentar como una serie de imágenes aisladas, sino “En 

su esencia material, corpórea y espiritual, esta debe ofrecer 

formas y superficies placenteras moldeadas por el tacto del 

ojo y de otros sentidos” (Pallasma, 2006, p.11). 

 
Teniendo en cuenta los temas abordados sobre la ocupación 

del espacio y la percepción del ambiente, la edificación - con 

las características anteriores - que representa y acoge a un 

colectivo humano es capaz de establecer impactos afectivos 

como el apego. 

 
“El apego al lugar es un lazo afectivo que una persona 

o animal forma entre él mismo y un determinado lugar, 

un lazo que le impulsa a permanecer junto a ese lugar 

en el espacio y en el tiempo ”. “La característica más 

sobresaliente es la tendencia a lograr y mantener un 

cierto grado de proximidad al objeto de apego” 

(Hidalgo, 2009, p.51). 

 

“A partir del concepto anterior se puede decir que el apego del 

lugar es producto de aquellas experiencias placenteras que 

posee el sujeto con un específico entorno o lugar y que se 

asocian a lo largo de su vida”. 

 
Por tal motivo el espacio educativo, como lugar, puede 

ocasionar un sentido de pertenencia en los estudiantes, si sus 

ideas y formas de pensar acerca del lugar es positivo o existe 

un apego hacia este, el cual los une o causa la apropiación 

del espacio mediante la identificación del estudiante con su 

centro formativo. 
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2.5.1.2. Arquitectura para la educación superior 

 

Las Instituciones de Educación Superior tienen como 

responsabilidad la formación integral del ser humano, “para lo 

cual debe valerse de múltiples recursos, el principal es el 

capital humano, pero ha de conocerse que la arquitectura es 

capaz de generar bienestar, y transmitir valores, esto es, 

incrementar la motivación de quien la vive cotidianamente 

como escenario de aprendizaje ”. 

 
En la Educación Superior la modalidad de enseñanza más 

frecuente sigue siendo la clase teórica y, por tanto, su 

contenedor material ha experimentado pocos cambios 

tipológicos en su dimensión arquitectónica. La clase teórica 

ha sido entendida como la “exposición verbal del profesor de 

los contenidos de la materia objeto de estudio” (Díaz, 2006, 

p.52), desarrollados en espacios tipo aula-laboratorio o aula- 

lección, donde se genera un aislamiento cognitivo y 

arquitectónico. 

 
“Estos espacios se ponen en relación todo tipo de alumnos, 

profesores y demás personal institucional lo que da entender 

que la educación superior” “es un hecho espacial, y un hecho 

colectivo”. 

 
Esta afirmación coincide redundantemente con lo que 

expresa Aldo Rossi sobre la arquitectura: “Entiendo la 

“arquitectura en sentido positivo, como una creación 

inseparable de la vida y de la sociedad en que se manifiesta”; 

y que, por su propia naturaleza, es colectiva”. 8
 

 
 
 

 
8 Rosssi, “Aldo , Para una arquitectura de tendencia. Escritos 1956-72. Barcelona Gustavo Gili,1977, 
p.203-204” 



 

El arquitecto neoyorquino Peter Lippman afirmaba que 

“Mediante su participación en actividades, los individuos son 

capaces de extender su capacidad intelectual, así como 

aportar conocimientos a otros” (2010, p.211). 

 
“Entonces la interacción social resulta ser el medio para la 

construcción del conocimiento, ya que el nivel de este 

conocimiento alcanzado en grupo superará al sumando 

parcial”, “siempre y cuando el aprendizaje se de en un entorno 

social interactivo que permita a los seres humanos 

mantenerse conectados con el contenido del aprendizaje”. 

 
“El aula debe dejar de ser sólo un salón, un 

contenedor de un solo acceso tendrá que 

desplazarse, abrirse a otras estrategias formativas y 

de organización ”. “Salir al patio, a los jardines, a la 

terraza, al museo, a la ciudad, aprender en las obras, 

en las empresas, en las instituciones, aprendizaje in 

situ, aprendizaje en movimiento, salir al encuentro del 

conocimiento ”. “Las acciones formativas deberán 

hacerse teatro, exposición, foro, porque hasta 

etimológicamente teatro (contemplar) y teoría 

(comprender) están emparentados” (Duque, 2008) 

 
Es decir, “los espacios para el aprendizaje deben de ser más 

didácticos a través de las condiciones espacio materiales para 

aprovechar las formas de interacción ”, crear prácticas y 

encuentros entre los estudiantes que no se dan en el modelo 

aula laboratorio o aula lección en el cual se escenifican 

interacciones muy estructuradas. 

 
“¿Es una escuela un lugar hacia o un lugar desde? Es 

una pregunta sobre la que aún no me he decidido, 

pero es algo terrible sobre lo que preguntarse ”. “Cuando 

proyectas una escuela, ¿dices que vas a tener siete 
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seminarios o es algo que de algún modo tiene la 

cualidad de ser un lugar en el que inspirarse?, ¿Un 

lugar para hablar, para sentir que participas de una 

especie de conversación? ¿Podría tener uno de esos 

espacios una chimenea? Podría haber una galería en 

vez de un pasillo ”. “La galería es realmente el aula de 

los estudiantes, donde el chico entendió que no 

entendió demasiado aquello que el profesor había 

dicho, podría comentárselo a otro, un chico que 

parece tener un oído distinto, así que ambos 

acabarían por comprender” (Kahn, 1998, p.27). 

 
“Estas cuestiones indican que tal vez los espacios para el 

aprendizaje deban evolucionar hacia espacios más 

inteligentes donde se estimule la transferencia y génesis de 

conocimiento”. 

 
“Como señalaban los arquitectos norteamericanos Prakash 

Nair y Randall Fielding, hay que dejar atrás la vetusta praxis 

del aprendizaje como un mismo grupo de estudiantes que, 

con un mismo profesor ”, “en una misma aula, a un mismo 

tiempo, y de una misma manera, aprenden lo mismo, para 

evolucionar hacia una filosofía alternativa, en la que se 

entienda que el hecho docente puede suceder a cualquier 

persona, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, de forma 

que aprendan cosas diferentes ”. 

 
“Todas estas retrospectivas sugieren que todo complejo 

dedicado a la educación superior debe promover desde su 

intencionado diseño la interacción entre personas, dando con 

respuesta el aprendizaje colectivo”. 
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“La inspiración es un fenómeno exógeno no inherente 

al hombre y de procedencia exterior ”, “y la creación es 

un fenómeno endógeno porque procede del interior 

del individuo y corresponde a una capacidad o 

habilidad propia del autor” (Sánchez Méndez, 1996). 

 
Siendo la Escuela de Modas un reciento de Educación 

Superior enfocado en el diseño de modas, donde la 

conceptualización del diseño requiere de una fuente de 

inspiración y del pensamiento creativo, se puede asegurar 

que el recinto puede ser una de esas experiencias externas 

que propicien la inspiración y el perfeccionamiento de la 

creatividad. 

 
Estos recintos educación deben “erigirse en vanguardia del 

pensamiento y la creatividad. Como manifestación 

específicamente cultural”, estos “recintos deben incorporar la 

naturaleza como valor ambiental y placer perceptivo, pero 

aprovechando su presencia como contenido curricular para el 

estudio” (Campos, 2010, p.17). 

 
En otras palabras, propiciar la interacción de estudiante con la 

naturaleza podría facilitar el proceso creativo generando un 

ambiente de espontaneidad donde se pueda estimular 

sentidos ante el disfrute del entorno. 

31



 

 
Habitualmente utilizamos la palabra “Imagen” sin meditar 

sobre su significado. 

 
Para Ezra Pound “una imagen es aquello que 

presenta un complejo intelectual en un instante 

temporal”. “Solo esa imagen puede proporcionarnos 

ese sentido de liberación súbita, ese sentido de 

crecimiento repentino que experimentamos en 

presencia de las mejores obras de arte” (1957, p.4). 

 
Ezra Pound hace referencia a la imagen poética la cual evoca 

una realidad imaginaria, la cual forma parte de nuestra 

experiencia sensorial y existencial. 

 
“Pero cotidianamente debido a la producción y 

comercialización masiva de imágenes ”, “entendemos el 

significado de imagen como una representación visual de un 

objeto o de algo”. 

 
Para Juhani Pallasmaa las imágenes abren un canal directo 

a la mente y emoción humana , así mismo las "imágenes 

arquitectónicas relacionan nuestra experiencia del mundo con 

la de nuestro cuerpo mediante un proceso de internalización, 

identificación y proyección inconsciente” (2011 p. 22,155). 

 
“Entonces podría decirse que las experiencias del ser humano 

en el mundo son construcción de su mente ”, “realizada por 

ciertas características que encuentran en las imágenes 

arquitectónicas”. 
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2.5.1.3. Arquitectura e imagen 



 

 

 

“La imagen de un edificio tiene una capacidad de 

estimulación sobre nuestra imaginación…La imagen 

de un edifico nos habla inmediatamente de protección, 

familiaridad y acogida, o bien de amenaza, extrañeza 

y rechazo” (Pallasmaa, 2011, p 92). 

 
“Si la imagen de un edificio tiene esa capacidad de 

estimulación sobre la imaginación esta puede ser una 

invitación a entrar en ellos y a experimentar su presencia 

física”. 

 
“Es por ello que el aspecto general de un proyecto estará 

relacionado directamente a la interpretación que el usuario le 

asigne”, “ya que es la interpretación de la gente, lo que otorgan 

un significado a un lugar u objeto, es este caso: a un edificio”. 

 
“Cuando el significado que los usuarios le hayan otorgado al 

objeto respalda la legibilidad de formas y la legibilidad de uso 

del mismo, se evidenciara la cualidad de imagen apropiada 

de un proyecto”. 

 
Es así que según Ian Bentley, en su libro Entornos Vitales, 

refuerza la idea de que “la apariencia de un proyecto deberá 

estar detalladamente diseñada” (1999, p.36), en composición 

volumétrica como en imagen, ya que, si se está diseñando 

una Escuela de modas con Centro de producción y difusión 

textil, el edificio deberá representar el uso pertinente y la 

imagen adecuada que se le esté asignando. 
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Como el objeto arquitectónico a diseñar no cuenta con tan solo 

un uso, se debe contemplar el hecho de cómo diseñar un 

edifico para albergar la diversidad de usos, “ya que su aspecto 

y detalles deben reforzar esta idea, con una imagen acorde a 

todas las actividades” (Bentley, 1999, p.58) que se 

determinen en el programa arquitectónico. 

 
Haciendo nuevamente mención a Ian Bentley (1999), este 

presenta dos conceptos claves como alternativas de solución; 

el concepto de variedad, que particularmente responde a la 

demanda de usos diferentes que existen en el contexto donde 

se ubicara el proyecto, ya que de este punto partirá la idea 

para una próxima y posible idea de zonificación y de partido 

arquitectónico y el concepto de legibilidad en conjunto con la 

imagen visual apropiada, que consiste en la facilidad con la 

que el usuario puede entender la trama de relaciones así 

como la secuencia de espacios y las claves visuales para 

expresar las posibilidades de elección para la apariencia 

exterior del proyecto y como base proyectual. 
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En general la arquitectura debe proyectar espacios que 

puedan ser habitables y tener el confort adecuado para que 

las personas puedan desenvolverse en ella con diferentes 

actividades como trabajar, estudiar, recrearse, etc. 

 
“Un punto que es absolutamente esencial para lograr una 

gran capacidad de producción ”, “pero una producción 

humanizada, es una fábrica limpia, bien iluminada y bien 

ventilada”. “Estos fueron los requisitos que puso Henry Ford 

para el diseño de la fábrica Ford-Highland Park realizado por 

el arquitecto Albert Kahn”. 

 
“Para Albert Kahn la funcionalidad era el criterio de la 

Arquitectura Industrial”, “donde la forma y el volumen del 

edificio están al servicio de la función que el edificio debe 

asumir, de la maquinaria que debe acoger y de la 

organización de la producción que se tenga establecer”. 

 
“Conseguir un espacio industrial a adecuado según A. Kahn, 

debería tener las siguientes premisas referentes a los 

sistemas de producción lineal”: “la flexibilidad de planta, los 

espacios diáfanos, iluminación y ventilación adecuada, bajos 

costes de mantenimiento y la ejecución rigurosa de un 

programa empleando buenos materiales”. 

 
“De esta manera se obtendría una arquitectura industrial de 

calidad, independientemente del estilo utilizado en su 

construcción”. 
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2.5.3. Centro de producción y difusión textil 

2.5.3.1. Arquitectura para la industria y producción

  



 

En 1913 “Walter Gropius en procura de unos edificios 

industriales que impresionasen a los transeúntes y motivasen 

a los trabajadores, dándoles no solo luz, aire y pulcritud sino 

también la impresión de una gran idea” que “ayudara a 

superar, hablando en sentido industrial, la estupidez del 

trabajo en la fábrica” : 

 
“Trabajaran más alegremente hacia la creación de 

valores comunes, en espacios de trabajo diseñados 

por artistas para satisfacer la sensación de belleza con 

la que todos nacemos y que animan el trabajo 

mecánico” (Gropius, 1913). 

 
Según Gropius, el Edificio Industrial “ debía ser una especie 

de palacio para los trabajadores que les ofrecieran luz, aire y 

limpieza”,  “pero  también”          sentir  la  dignidad  de  la  gran  idea 

común, lo que evidentemente contribuiría a mejorar el 

rendimiento de éstos”. 

 
La antropometría para Oliva (2015) […] “cumple una 

función muy importante en el diseño industrial dentro 

de la ergonomía y la biomecánica ”, “las cuales se 

encargan de proveer un lugar de trabajo óptimo para 

el usuario, definiendo como lugar a aquel que cuente 

con las, equipo, maquinaria y espacios tanto 

armoniosos como aquellos que no produzcan fatiga 

excesiva para el operador y con la finalidad de que se 

elabore un producto de calidad con el mínimo esfuerzo 

o daño para el personal”. (p.50) 

 
“Para la industria es muy importante este tipo de estudio 

antropométrico de las personas ya que sirve en su diseño de 

espacios”. Según Oliva (2015) “para proveer este tipo de 

lugares es necesario aplicar la antropometría ”, “ya que ella se 

encargará por medio de datos estadísticos proporcionar las 
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medidas necesarias para poder diseñar el lugar de trabajo 

efectivo”. “Todo ello permite el desarrollo correcto de la 

arquitectura industrial y así optimizar los recursos generando 

mayor producción”. 

 
 

 

 
“El concepto es la esencia en sí del diseño en la arquitectura, 

se entiende como el paso de una idea subjetiva a una 

materialización de esta ”. 

 
“Producir imágenes interiores es un proceso natural 

que todos nosotros conocemos ”. “Forma parte del 

pensamiento ”. “Un pensamiento asociativo, salvaje, 

libre, ordenado y sistemático en imágenes, imágenes 

arquitectónicas, espaciales, en color y sensoriales; he 

aquí mi definición preferida del proyectar ”. “Me gustaría 

transmitir a los estudiantes que el método adecuado 

para proyectar es ese pensar en imágenes.” (Zumthor, 

2004, p.58) 

 
“Peter Zumthor dice que antes de proyectar hay que hacer un 

autoanálisis de nuestros pensamientos, estados de ánimos y 

ocurrencias, donde nuestras vivencias propias son el principal 

instrumento para diseñar en la arquitectura ”. 

 
“Existen Arquitecturas donde la Idea parece formarse 

por la destilación de los resultados de penetrantes 

interpretaciones del lugar, del destino, de la historia, 

de la técnica, del significado de lo que ha de 

proyectarse ”. “Interpretaciones sensibles, por momento 

metafóricas, alegóricas, por momento casi científicas ”. 

“De tal modo que la Idea queda formada (y 
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2.5.4 Acerca de las dimensiones arquitectónicas
 

2.5.4.1 Lo conceptual 



 

cargada) con materiales propios de la Arquitectura, del 

Lugar y de su Circunstancia” (Waisman, 2002). 

 
Por lo cual “la conceptualización es una perspectiva abstracta 

y simplificada del conocimiento que tenemos del mundo ”. 

 

“La semiótica empezó siendo el estudio del lenguaje, de las 

letras como símbolos y sus significados, se estudiaba su 

significado en sí y en su entorno y a esto se le llamaba 

semiología”. “Con el tiempo, este estudio se desarrolló y más 

que el lenguaje, se empezó a estudiar el significado de la 

figura, materiales, colores, entre otros ”. 

 
“Hoy en día la semiótica en la arquitectura estudia su 

significado, el porqué de sus elementos, formas, colores ”. “Se 

analiza el elemento en todo y sus partes para darle un 

significado total”. 

 
“El arquitecto a la hora de diseñar una casa o edificio escoge 

sus formas, acabados y recorridos, por lo que esto le da 

carácter y significado a la misma estructura ”. “La arquitectura 

es forma y substancia abstracta y concreta y su significado 

procede de sus características internas y determinado 

contexto” (Venturi, 1966, p.35) “en esta cita del libro, se da a 

entender como a partir de la misma forma de un área, esta 

crea su significado al mismo tiempo ”. 

 
“Lo cual viene a ser muy cierto, el lenguaje que un arquitecto 

escoja en su proyecto sea abstracto o concreto va a crear 

ciertas emociones en los que lo ven y su significado será 

diferente dependiendo de esto mismo ”. “El significado y razón 

de una obra viene de cómo este mismo se exprese y lo que 
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2.5.4.2. La semiótica – simbólico

  



 

se quiere dar a entender o expresar ”. 

 
 

“Más que un significado y un porqué de un proyecto 

arquitectónico, tiene que ver con lo que hace a una persona 

sentir, que percibe uno al entrar a un espacio, se sentirá 

asfixiado o libre, frio o calor, acogedor o insignificante, todo 

esto depende del lenguaje que el mismo arquitecto quiera 

transmitir”. “Cada elemento nos hace sentir de alguna  

manera, nos devuelve algo, sea negativo o positivo, algo se 

siente”. 

 

 
“El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias 

que ayudan a la comprensión de un mensaje, como son el 

lugar y el tiempo”. 

 
“Los elementos materiales simbólicos caracterizan al lugar 

determinado y en él se ha de desarrollar una obra, el termino 

contexto fue un término recientemente nuevo dentro de la 

arquitectura y comenzó a aplicarse en la segunda mitad del 

siglo XX”; “en plena decadencia de la arquitectura funcionalista 

moderna en la que el contexto valía menos que nada surge 

un fuerte movimiento que abogaba por la valoración de todos 

los factores históricos que incidían en la generación de los 

espacios”. 

 
“Para poder diseñar en un espacio con un contexto la Dra. 

Laura Gallardo explica que es necesario un análisis en 

profundidad del contexto para poder establecer un diálogo 

con lo existente con el otro”, “entendiéndose este otro, tanto las 

personas que tienen una relación con el emplazamiento, 

como el resto de las edificaciones, zonas verdes, puntos de 

interés, etc”. “con la finalidad de que el proyecto arquitectónico 
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2.5.4.3. Lo contextual 



 

se integre en el tejido urbano ”. 

 
 

Genius locies una “concepción romana; que, según una 

antigua creencia, cada ser independiente tiene su genius, su 

espíritu guardián”. “Este espíritu da vida a pueblos y lugares, 

los acompaña desde su nacimiento hasta su muerte y 

determina su carácter o su esencia.” (Norberg-Schulz, 1981) 

 
“Relación movimiento-quietud, análisis sensorial, elementos 

construidos existentes, zonas verdes, estudio etnográfico y 

síntesis”, “con la finalidad de conocer y comprender en 

profundidad el emplazamiento donde se insertará el futuro 

proyecto arquitectónico y formar parte de sus habitantes y de 

la ciudad”. 

 
“Para la tesis es sumamente importante recordar que Le 

Corbusier definía la arquitectura como una obra de arte, un 

fenómeno de emoción situado más allá de la construcción, 

pues la arquitectura, se propone emocionar ”. “Esta emoción 

arquitectónica se produce cuando la obra entra en nosotros, 

cuando la obra nos capta, consistiendo la arquitectura en 

armonías, en pura creación del espíritu ”. 

 
“Pero ¿de dónde nace la emoción? se pregunta Le 

Corbusier”, a lo que responde que es el resultado de una 

“concordancia de las cosas con el lugar.” (1998, p. 167) 
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“La función en la arquitectura es hacer que cada parte del todo 

cumpla un rol para lograr un objetivo común ”. “Dentro de la 

función, encontramos diversos aspectos como, por ejemplo: 

la lógica, la circulación, los núcleos, el programa y la 

organización”. 

 
“La funcionalidad, es el carácter utilitario positivo del espacio, 

la manera en la que se han dispuesto u organizado sus 

componentes para que su uso sea confortable ”. “Esta, a la 

vez, está relacionada con los aspectos culturales y debemos 

ser tolerantes a las diversas costumbres”. 

 
“En muchos casos, lo que resulte cómodo o espacioso para 

algunos”, puede “resultar poco confortable para otros, es por 

esto” se debe “investigar a cerca de las costumbres culturales 

y sobre todo, saber un poco más sobre el cliente, el cual al fin 

y al cabo, tiene la importancia absoluta dentro del proyecto, 

pues el ser humano es la primera preocupación y la 

arquitectura es una carrera humanista”. 

 
“En relación con la función llega la “funcionalidad se 

considera un criterio básico de diseño que permite 

mediante su uso adecuado que los diferentes 

espacios que conforman un todo arquitectónico, se 

relacionen en forma lógica y racional satisfaciendo las 

necesidades internas y externas del espacio de 

comunicación ” e “interacción, así como las psicológicas 

del hombre ya que una solución funcional no 

solamente responde a necesidades físicas sino 

también cumple con las de orden espiritual”. “Un 

espacio funcional resuelve fácilmente los problemas 

de movilidad humana y de ubicación de los elementos 

de mobiliario y del equipo” (Sullivan, 2008). 
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2.5.4.4. Lo funcional 



 

“En el siglo XX se hizo popular la frase del arquitecto de 

Chicago Louis Sullivan, que dice que la forma sigue siempre 

a la función”. “Con ella él expresa que particularidades como ”: 

“las dimensiones de la edificación, su masa, la manera en que 

se distribuya el espacio, entre otras tantas, resultan en función 

del objetivo de la obra, es decir, que, al cumplir con el 

requerimiento de la funcionalidad, la estética irá surgiendo 

naturalmente”. 

 
“Los arquitectos funcionalistas, consideran incluso que los 

ornamentos no desempeñan ninguna función y Sullivan 

algunas veces los utiliza de manera inexplicable”; “además no 

se sabe de qué tipo de función habla en su credo, pues no 

especifica en ningún momento”. 

 
“En la arquitectura moderna, vemos como base los principios 

de los arquitectos Le Corbusier y Mies van der Rohe ”. “Los 

cuales muestran en sus diseños una significativa 

simplificación de los estilos anteriores, que los convierte en 

prototipos funcionalistas ”. 

 
“Por ello la tesis forma parte del ideal que los edificios no solo 

deben de ser estéticos si no que a su vez debe de ser útil 

funcional porque de esa manera se encuentra en parte el 

confort del usuario dentro del edificio ”. 

 
“Para introducir este tema es necesario poder definir ideas y 

nociones sobre el espacio arquitectónico, es necesario que se 

aclare lo que entendemos por el espacio arquitectónico” en el 

libro “La Configuración Espacial” de Eduardo Meissner, se 

expresan las siguientes ideas sobre el espacio: 
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2.5.4.5. Lo espacial

 



 

 “Es el ámbito tridimensional en el cual se definen y expresan 

las formas volumétricas”. 

 “El espacio es un medio de expresión propio de la 

arquitectura y no es resultante accidental de la orientación 

tridimensional de planos y volúmenes”. 

 “Los demás medios de expresión, válidos en sí mismos para 

las artes plásticas, por ejemplo, tales como la línea, el color, 

la superficie, la textura, no son sino soportes configuradores 

del espacio de la arquitectura”. 

 
La tesis toma este pensamiento de forma correcta porque el 

“espacio viene a formar parte de un todo, que en este caso es 

dado por las formas que enmarcan a este ”; de tal manera 

“reafirmando este pensamiento la Prof. Victoria Andrea muñoz 

Serra quien explica que si uno se sitúa en la anchura o en lo 

indeterminado es decir un desierto o el océano no habría a 

quien remitirnos si no es a uno mismo, por lo que no hay ni 

existe espacio no hay más que extensión y el hombre dice que 

deambula en lo indeterminado y encuentra indeterminado 

aquello carente de huella, datos, signos, notas, límites, líneas 

o puntos de remisión, de referencia”. 

 
“De esta manera cuando se piense que la arquitectura ocupa 

espacio; se entenderá que ocupa un espacio localizado y 

localizable porque le da determinada ocupación, 

diferenciándolo cualitativamente de los demás lugares a 

través de ordenamientos propias del arte arquitectónico ”. 

 
“La arquitectura no es espacial porque está en el 

espacio general, ni porque lo contiene o configura, sino 

porque hace surgir frente al espacio inerte ”, “o sin arte, 

un espacio con cualidades intrínsecas, antes 
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inexistentes y que no puede estimarse como parte o 

recorte puramente extensivo de espacio alguno ”. “Una 

arquitectura puramente espacial es impensable y por 

ello debe estimársela utópica o carente de lugares” 

(Muñoz ,2005). 
 

“De esta manera el espacio se diferencia cualitativamente de 

otro debido a quehaceres humanos que originan el espacio 

arquitectónico en su condición usual ”. 

 

“De acuerdo con Edmund Bacon la forma arquitectónica es el 

punto de contacto entre la masa y el espacio ”, “las formas 

arquitectónicas, las texturas, los materiales la modulación de 

la luz y sombra, el color todo se combina para infundir una 

calidad o espíritu que articule el espacio” (2009, p.35). 

 

“Él explica que la calidad arquitectónica se determina por la 

estrategia que el diseñador emplea al relacionar exitosamente 

tanto los elementos previamente mencionados como los 

espacios interiores que envuelven al edifico”. 

 
Francis Ching refuerza esta idea en su libro “Forma, espacio 

y orden” donde explica que la  “forma sugiere la referencia a la 

estructura interna, al contorno exterior y al principio que 

confiere a la unidad al todo”. “Explica que la forma depende de 

ciertos puntos como el contorno, el tamaño, el color, la 

textura, la posición y la orientación”. 

 
“A estos aspectos la tesis lo relaciona como una fuerza del 

emplazamiento donde según el profesor Rudolph Arnhem 

expresa que el uso de estas fuerzas debidamente controladas 

es el camino para poder comunicar los fenómenos visuales 
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2.5.4.6. Lo formal

  
 



 

como una expresión de las fuerzas que gobiernan nuestras 

vidas”. 

 
“La obra de arte está lejos de ser tan solo imagen de 

equilibrio… así como el énfasis de vivir está en la 

actividad dirigida y no en el reposo vacío, también el 

énfasis de la obra de arte no se halla en el equilibrio, la 

armonía y la unidad, sino en un modelo de fuerzas 

equilibradas, ordenadas y unificadas” (Amheim, 1964). 

 
Según Baker en su libro “le Corbusier, análisis de la forma” 

explica que la “forma arquitectónica depende de la resolución 

de un problema particular, donde se toman factores como las 

visuales el sol los puntos de accesos en vías son criterios que 

tienen un papel directa o indirectamente en la forma”. 

 
“Por ello la forma es la respuesta a un factor externo donde se 

analiza ciertos puntos que no solo engloban al edificio en sí, 

sino también al lugar donde esté esta ya que de esta forma el 

edificio logrará dar solución a los problemas del entorno y a 

su vez este será parte armoniosa del mismo”. 

 

 

 
Encontrarse con la “realización de una idea arquitectónica 

involucra la definición de sistemas constructivos capaces de 

materializar la imagen inicial ”; “un proyecto sostenible obliga 

además a crear el edificio bajo exactos principios de respeto 

al entorno, el próximo y el lejano, con los que interactúa y de 

los que se debe servir sin malograrlos ”. 

 
“Para ello es necesario atender a una serie de pautas y 

criterios que ordenan e informan la actuación arquitectónica ”. 
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2.5.4.7. Lo constructivo y estructural 



 

“Hasta ahora, en la construcción de edificios, se ha atendido a 

la redacción del proyecto y a su ejecución, incorporándose no 

hace mucho, recomendaciones para su adecuado uso y 

mantenimiento”. 

 
“La consideración del material en sí es fundamental, no sólo 

por la influencia que en el entorno pueda tener la obtención 

de su materia prima, su fabricación, manipulación o puesta en 

obra”, “sino por el comportamiento que como residuo tenga al 

final de su vida útil”. 

 
“Un cerramiento, una partición o una estructura portante, 

resulta ser siempre la asociación de varios materiales, por lo 

que con frecuencia es más importante comprobar la 

repercusión de esta asociación que su comportamiento 

aislado”; “el yeso como tal, resulta ser material de buena 

reciclabilidad, pero su asociación con materiales cerámicos o 

pétreos invalidan o lastran a éstos como residuo de fácil 

aprovechamiento”. 

 
“La construcción industrializada permite un control 

exhaustivo de la ejecución de la pieza, lo que conlleva 

mejoras notables en su comportamiento mecánico, así 

como en su durabilidad ”; además, “los residuos 

generados por defectos en las piezas o por la propia 

secuencia de fabricación, pueden ser asumidos y 

puestos de nuevo en valor en el proceso de producción, 

con un coste mucho menor ” (económico y 

medioambiental) que el que se produce con la 

Fabricación ‘in situ’” (Mendoza, 2015). 

 
“Es preciso recordar que la utilización de sistemas 

prefabricados no tiene porqué representar ni mermas en las 

capacidades creativas del proyectista ni gravámenes 

inasequibles en la construcción”. “Asumir igualmente ciertos 
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criterios modulares, obtiene mejoras en los rendimientos de 

taller y permite el intercambio de productos entre sistemas 

similares, ofreciendo una versatilidad desconocida ”. 
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2.7. MARCO REFERENCIAL 
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 2.7.1. CASOS INTERNACIONALES/ NACIONALES    
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Esquema del Proceso de Investigación 
 

 

 

 

Fuente: Cátedra de Proyecto de Investigación
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3.3. Matriz de Consistencia:  
 
 

TITULO 

OBJETIVO 

GENERAL / 

PREGUNTA 

PRINCIPAL 

OBJETIVOS 

SECUNDARIOS / 

PREGUNTAS 

DERIVADAS 

 
 

HIPOTESIS 

 
 

VARIABLES 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 
 

SUBINDICADORES 

 
METODO DE 

RECOLECCION 

 
HERRAMIENTA DE 

RECOLECCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Análisis de la 
industria textil 
para la creación 
de una escuela 
de modas con 
centro de 
producción y 
difusión textil en 
la ciudad de 
Trujillo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar los 
requerimientos 
arquitectónicos de la 
industria textil para la 
creación de una escuela 
de modas con centro de 
producción y difusión textil 
en Trujillo. 

 
¿Cuáles son los 
requerimientos 
arquitectónicos de la 
industria textil para la 
creación de una escuela 
de modas con centro de 
producción y difusión textil 
en Trujillo? 

 
 
Conocer la industria textil 
enfocada a la moda en 
Trujillo 

 
¿Cómo es la industria textil 

enfocada a la moda en 
Trujillo? 

 
 

Trujillo se caracteriza por ser sede 
de un gran cantidad de micro 
empresas dedicadas a la 
elaboración de calzado y textiles de 
buena calidad convirtiéndose hoy por 
hoy en una muestra altamente 
competitiva y exportable 

 
 
 
 

 
INDUSTRIA TEXTIL 

 
 

SECTOR TEXTIL 

PRODUCCION PROCESO  OBSERVACION  FICHA DE OBSERVACION 

PRODUCTIVIDAD _________ ENTREVISTA  
 

 
LISTA DE PREGUNTAS 

 

EMPLEO 
 

   ENTREVISTA 

 

 
ACTORES 

 

MICROPRESAS 
 

   ENTREVISTA 

 
INSTITUTOS 

 
   ENTREVISTA 

 
 
 
 
 

 
Conocer la necesidad y 

demanda de una escuela 

de modas en Trujillo. 

 
¿Cuál es la necesidad y 

demanda de una escuela 

de modas en Trujillo? 

 
 

 
La mayoría de las 

microempresas en Trujillo no 

logran alcanzar estándares de 

calidad no estandarizar sus 

producciones y muchas veces 
no tiene productos originales 

debido a la falta de mano de 

obra y profesionales calificados 

, por lo cual hay una creciente 
demanda de incorporar 

personas que aporten 

conocimiento y, sobre todo, la 

especialización  necesaria para 

seguir emprendiendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCUELA DE MODAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEMANDA 

 
 
 
 

PROFESIONALES 

 
 
 
 

   

 
 
 

ENTREVISTA 

 
 

 
 
 
 

LISTA DE PREGUNTAS 

 
 
 

 
ALUMNOS 

 
 
 

 
   

 
 

 
ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar los criterios 

de diseño de una escuela 

de modas 

 
¿Cuáles son los criterios 

de diseño de una escuela 

de modas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las escuelas de moda 

requieren de espacios 

educativos, recreativos y 

espacios donde se haga énfasis 

en el aprendizaje colaborativo a 

través de la flexibilidad del 
espacio propuesto. Esta 

flexibilidad se puede dar en el  

diseño de espacios con un uso 

indefinido para que el usuario le 

otorgue distintos usos, usos 

temporales que se darán en 

constantes ocasiones. Por otro 
lado, se puede utilizar un diseño 

y materiales que sean flexibles 

también, los cuales puedan 

variar con el tiempo tanto en si 

como la composición de sus 

espacios. Para esto se utilizara 

el uso de transparencias y 
juegos de luces que busquen 

reflejar e integrar el entorno 

variable dentro del proyecto 

para aumentar localidad 

educativa brindada al 

estudiante y su contacto con el 

espacio cultural y natural de sus 
alrededores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARQUITECTURA 

EDUCATIVA 

 
CONCEPTUAL 

Idea 
Concepto - Teoría  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE OBSERVACION 

Idea rectora 

Relación arte-ciencia Concretización de idea 

 
 
 
 
 

CONTEXTUAL 

 
Contexto físico 

Superficie 

Topografía 

Clima 

 
Contexto socio-económico 

Usuario 

Aspectos económicos 

Aspectos culturales 

 
 

Relación con el entorno 

Emplazamiento 

Perfil urbano 

Aproximación 

Accesibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAL 

Programa arquitectónico 
Lista de ambientes 

Áreas 

 

 
Zonificación 

Diagrama de Relaciones 

Flujograma 

Organigrama 

Zonas privadas 

Zonas públicas 

 
Distribución 

Diagrama de Relaciones 

Flujograma 

Organigrama 

 

Circulación 

Accesos 

Flujos 

Circulación vertical 

Circulación horizontal 

 
Antropometría 

Tipos de usuario 

Ciclo funcional 

Mobiliario 

 
 
 
 

 
FORMAL 

 
Principios ordenadores 

Simetría 

Eje 

Jerarquía 

 
Composición 

Líneas 

Planos 

Volúmenes 

Materialidad 
Envolventes 

Texturas 

 
Color 

Principales 

Secundarios 

Relación color-forma 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACIAL 

 
Dimensión 

Proporción 

Escala 

Alturas 

 
Cerramiento 

Abiertos 

Cerrados 

Semiabiertos 

 
Relaciones 

Interior-exterior 

Público-privado 

Espacios vinculados 

 

 
Organización 

Agrupada 

Centralizada 

Lineal 

Radial 

En trama 

 
CONSTRUCTIVA 

ESTRUCTURAL 

Sistema constructivo 
Materiales 

Métodos 

Sistema estructural 
Esquema estructural 

Elementos estructurales 

 
 

 
TECNOLÓGICA 

AMBIENTAL 

Iluminación 
Natural 

Artificial 

Asoleamiento 
Latitud-longitud 

Carta solar 

Ventilación 
Tipos de recorridos 

Control térmico 

Acústica 
Decibeles 

Control acústico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determinar los criterios 

de diseño de un centro 

de producción y difusión 

textil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un centro de producción textil 

se deberá contar con los 

siguientes criterios :la 

flexibilidad de planta, los 
espacios diáfanos, iluminación y 

ventilación adecuada también 

lugares es necesario aplicar la 

antropometría, ya que ella se 

encargará por medio de datos 

estadísticos proporcionar las 

medidas necesarias para poder 
diseñar el lugar de trabajo 

efectivo. 

  
 
 
 
 
 

 
FUNCIONAL 

Programa arquitectónico 
Lista de ambientes  

 
 
 
 
 
 

OBSERVACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE OBSERVACION 

Áreas 

 
 

Zonificación 

Diagrama de Relaciones 

Flujograma 

Organigrama 

Zonas privadas 

Zonas públicas 

 

Distribución 

Diagrama de Relaciones 

Flujograma 

Organigrama 

 
Circulación 

Accesos 

Flujos 

Circulación vertical 

Circulación horizontal 

 
 
 

FORMAL 

 

Composición 

Líneas 

Planos 

Volúmenes 

Materialidad 
Envolventes 

Texturas 

 

Color 

Principales 

Secundarios 

Relación color-forma 

 
 
 
 

 
ESPACIAL 

 

Cerramiento 

Abiertos 

Cerrados 

Semiabiertos 

 

Relaciones 

Interior-exterior 

Público-privado 

Espacios vinculados 

 
 

Organización 

Agrupada 

Centralizada 

Lineal 

Radial 

En trama 
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3.4 Diseño de la investigación: 

3.4.1. Tipo de investigación 

Cualitativa – cuantitativa: 

  En la presente investigación se busca analizar la calidad de espacios 

arquitectónicos, aspectos funcionales, conceptuales, constructivo, y 

tecnológico que determine los criterios de diseño para una escuela de 

modas y centro de producción y difusión textil, así mismo conocer la 

demanda de este equipamiento en Trujillo por los cuales se realizan 

los diversos métodos de recolección de datos como fichas de 

observación, encuestas y entrevistas. 

3.4.1.1. Según su enfoque 

 

Exploratoria: El tema de investigación aun es exploratorio 

para el distrito de Trujillo porque no se cuenta con un tipo de 

equipamiento donde se realice la formación, producción y 

difusión de la moda y que permita el crecimiento de la 

economía a partir del aprovechamiento de la industria textil en 

Trujillo  

 

Descriptiva: El objetivo de esta investigación es conocer la 

realidad sobre la industria textil enfocada a la moda en Trujillo 

para ser aprovechada correctamente. 

 

Correlacional: Se intenta conocer la relación entre la 

industria textil, la moda y la formación educativa para 

potencializar la competitividad de Trujillo en el sector textil. 
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3.4.2. Métodos y herramientas de la investigación 

3.4.2.1. Métodos (o técnicas) 

Se aplicará una entrevista a personas especializadas en tema 

de la industria textil y la moda en Trujillo para conocer como 

es y cómo funciona la industrial textil enfocada a la moda en 

Trujillo. También se aplicará este método para conocer 

necesidad y demanda que hay en el distrito de Trujillo de una 

escuela de modas y centro de producción y difusión textil 

 

Se aplicará la observación sobre los aspectos arquitectónicos 

de casos referenciales para el adecuado desarrollo de una 

escuela de modas con  centro de producción y difusión 

textil 

 

3.4.2.2. Herramientas (o instrumentos) 

Se realizará un listado de preguntas para obtener la 

información de un especialista sobre el tema, en este caso 

sobre la industria textil y moda en Trujillo, para poder 

contribuir más en la investigación y lograr los objetivos 

específicos como el general. 

 

Se realizará un listado de preguntas para el director de uno 

de los Centros de Educación Técnica Productiva en el rubro 

de textil y moda del distrito de Trujillo; para que brinde su 

opinión respecto necesidad y demanda de una escuela de 

modas. 

 

Se elaborarán fichas de observación para recolectar los datos 

sobre los criterios arquitectónicos que necesita una escuela 

de modas con centro de producción y difusión textil. 
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3.4.3. Diseño de recolección de datos 

Observación Entrevista Encuestas

Ficha de Observación Lista de Preguntas Cuestionario

Objetivo General     Objetivo Específico     Variable: INDUSTRIA TEXTIL Variable: INDUSTRIA TEXTIL 

Indicadores: produccion  

Indicadores: 

Produccion,productividad,empleo,  

microempresas

N° de fichas de observación: N° de entrevistas: 01

Objeto de Estudio: Centro de produccion 

textil 
Objeto de Estudio: Director de Afittel

Variable: ESCUELA DE MODA

Indicadores: 

Profesionales,alumnos,ambientes, 

enseñanza de calidad

N° de entrevista: 01

Objeto de Estudio: Director de 

instituto 

Variable: ESCUELA DE MODAS

Conceptual, contextual,Funcional, formal, 

espacial, constructiva estructural,  

tecnológica ambiental.

N° de fichas de observación:

Objeto de Estudio: Casos referenciales

Variable: CENTRO DE PRODUCCION Y 

DIFUSION TEXTIL

Funcional, formal,  espacial

N° de fichas de observación:

Objeto de Estudio: Casos referenciales

Determinar los criterios de 

diseño de una escuela de 

modas.

Determinar los criterios de 

diseño de un centro de 

producción y difusión textil.

"Determinar los requerimientos 

arquitectónicos de la industria 

textil para la creación de una 

escuela de modas con centro 

de producción y difusión textil 

en Trujillo."

Métodos de Recolección

Herramientas de Recolección

DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Conocer la industria textil 

enfocada a la moda en Trujillo

Conocer la necesidad y 

demanda de una escuela de 

modas en Trujillo.
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IV: RESULTADOS 

4.1 Desarrollo de la investigación: resultados 

4.1.1 Objetivo específico 1 
 

Conocer la industria textil enfocada a la moda en Trujillo 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN / REALIZADAS A UN 
CENTRO DE PRODUCION TEXTIL 
  

• DIMENSIÓN: 

Sector textil 

• INDICADORES: 

Producción 

• SUBINDICADOR: 

Proceso  

 

 

 
ENTREVISTA SOBRE LA INDUSTRIA TEXTIL EN 

TRUJILLO  
 

• DIMENSIÓN: 

                       Sector textil y Actores  

• INDICADORES: 

              Productividad, Empleo y Microempresas. 

 

Entrevista a conocedor de la industria textil en Trujillo 

 

• ¿Cuáles son los aspectos favorables y desfavorables de la 

industria textil en Trujillo? 

• ¿Cómo ve usted la actual situación del mercado laboral en la 
industria textil? 
 

• ¿Cuál es el volumen de producción textil en Trujillo? 
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 4.1.1.2.  Entrevista: 

 

La entrevista se realizó al Sr. Dubal Jacinto Acevedo Presidente de 

AFITELL (Asociación de Fabricantes Industriales Textiles la 

Libertad), esta asociación agrupa a más de 300 Mypes industriales 

de rubro productivo textil. 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos favorables y desfavorables de la 

industria textil en Trujillo? 

 

Se conoce que las características centrales de las desventajas de la 

industria textil a nivel mundial son económica y ambiental. En el 

mundo desarrollado, estos problemas han contribuido a casi destruir 

la industria.  

 

“[…]  unos de los aspectos favorables de nuestra industria 

textil podrían ser la calidad de nuestras producciones y el 

gran número de Mypes textiles que existen en Trujillo. 

Como aspectos desfavorables están cambios en el 

mercado estos cambios hacen que los precios de los 

productos terminados caigan, lo que origina una mayor 

presión competitiva y por lo tanto se hace más difícil 

competir en este mercado…, también muchas de las 

Mypes tienen problemas con los tiempos de producción 

debido a la falta de mano de obra calificada […]” (Jacinto, 

2018). 

 

Lo que se determina con esta entrevista es como hay dos tipos de 

comerciantes bastante diferenciados que ofrecen el mismo 

producto, pero con diferente calidad y precio, esto afecta a los que 

tienen mayor instrucción o capacitación. Siendo perjudicial debido 

que las personas optan por un producto más barato y de menor 

calidad. 
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2. ¿Cómo ve usted la actual situación del mercado laboral en la 

industria textil? 

 

La industria textil está entre las 5 ramas de la economía más 

importantes para el país, dentro de los sectores no tradicionales, 

además es la industria que genera mayores exportaciones en las 

manufacturas del país, al mismo tiempo esta genera grandes 

números de empleo a nivel nacional. 

 

“[…]  Actualmente el mercado laboral en el sector textil aporta 

el 45% del empleo en Trujillo pero   tiene un gran problema 

que es el empleo informal, dadas las características del sector 

el empleo informal es considerable, por que digamos que es 

un método de “supervivencia” para algunas empresas  ya que 

les ayuda a reducir sus costos de producción. Este tipo de 

empleo no se ve beneficiado con los planes que el ministerio 

de producción tenga para mejorar el desarrollo del sector […]” 

(Jacinto, 2018). 

 

La producción textil es un gran aportante a la economía de la ciudad 

de Trujillo, es por ello que gran parte del comercio se dedica a esto 

pero hay un punto de quiebre cuando se ve a los comerciantes 

informales que disminuyen los costos de distintas maneras ofrecen 

un producto de similares características afectando a los 

comerciantes formales. 

 

Lo ideal sería el empadronamiento de todas las mypes y con ayuda 

del ministerio de producción, ayudar a estos comerciantes con la 

formalización de sus empresas para ayudar a tener un mercado 

con estándar de precios y solo compitan en cuanto a la calidad de 

la producción. 

 

  

156



3. ¿Cuál es el volumen de producción textil en Trujillo? 
 

 

 

 

En la “economía peruana conviven sectores económicos altamente 

productivos (como la extracción de petróleo, gas, minerales y 

servicios conexos, financieros, electricidad, gas y agua)”. “La industria 

textil se encuentra en una situación intermedia ”, a pesar de que “la 

contribución por puesto de trabajo es superior a la contribución 

promedio de la economía”. “De manera particular, la productividad 

laboral del sector textil y confecciones se encuentra por debajo de la 

registrada en otras industrias como químicos, productos 

alimenticios, entre otros”. 

 
“[…] Tengo entendido que los volúmenes de 

producción de hilatura este año se contrajo, la 

producción de hilos e hilados fue de 3,436.20 TM, 

cayendo en 3.0% en comparación a años anteriores, 

debido a la menor demanda interna y por la 

competencia de los productos chinos […]” (Jacinto, 

2018). 

 
Se entiende que la producción textil es una economía fuerte por ello 

tiene una gran demanda, pero se ve afectada, tanto a los formales 

como informales, debido a los productos chinos que tienen un precio 

más barato por su mano de obra y material utilizados, esto conlleva 

que los mismos productores opten por adquirir este tipo de productos 

y revender siendo más rápido en cuanto a tus ganancias. Ofreciendo 

una baja calidad y disminuyendo los ingresos de los comerciantes 

formales que cuentan con talleres de producción. 
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4.1.2. Objetivo específico 2 

 

 Conocer la necesidad y demanda de una escuela de modas en Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA SOBRE LA DEMANDA Y NECESIDAD DE 

UNA ESCUELA DE MODAS EN TRUJILLO  

 

• DIMENSIÓN: 

                       Demanda  

• INDICADORES: 

              Profesionales, Alumnos  

 

Entrevista a conocedor de la industria textil en Trujillo 

 

• La industria textil supone ya el 3.7% del PIB de nuestro país. 

Como consecuencia, la demanda de profesionales 

especializados se ha incrementado, así como la oferta 

académica para formarlos ¿cómo vive su centro de estudios 

este escenario? 

 

• ¿Con cuántos alumnos cuentan su CETPRO actualmente? 

 

• ¿Qué tipos de clases se dictan en el instituto y que ambientese 

desarrollan? 

• ¿En su centro únicamente se capacita a los alumnos en procesos 

de elaboración, confección y producción o también reciben algún 

tipo de clases o talleres respecto al diseño de modas? 
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4.2.1.1. Entrevista: 
 

 

 

La entrevista se realizó a Windy Masa L., Directora del CETPRO 

de confección textil y moda “Academia Perpetuo Socorro”. 

1. La industria textil supone ya el 3.7% “del PIB de nuestro país. 

Como consecuencia, la demanda de profesionales 

especializados se ha incrementado, así como la oferta académica 

para formarlos” ¿cómo vive su centro de estudios este escenario? 

 
“Un diseñador de moda ya no puede obviar el mercado en el que se 

mueve y al que se dirige, por lo que debe tener una visión global 

del ejercicio desde la inspiración que da vida a una prenda hasta el 

coste que supone conseguir un ejercicio óptimo y rentable en la 

tienda”. “Actualmente los diseñadores han pasado a ser directores 

creativos, jefes de producto, jefes de operaciones en centro de 

producción textil”. 

 
“[…] Si es cierto que las ofertas académicas han ido 

multiplicándose, pero es el reflejo del bienestar de la 

industria de la textil en Trujillo. más aun como la llegada de 

empresas textiles como CREDITEX las exportaciones han 

ido creciendo y la demanda de personal calificado también. 

Formar a profesionales especializados solo puede tener un 

impacto positivo dentro y fuera. […]” (Masa, 2018). 

 
Desde el 2012 la aparición de grandes empresas textiles como 

TRUTEX y CREDITEX aumento la demanda de profesionales en 

este rubro. La directora Windy Masa L. nos comentó también que 

estas empresas manejan marcas de retail enfocadas a la moda, 

para lo cual necesitan profesionales que se dediquen a la 

creación, posicionamiento y comercialización de marcas, pero 

lamentablemente en su centro y en ningún otro en Trujillo se 

capacita a los estudiantes para eso, entonces esto deja en 

evidencia que en Trujillo no se está realizando una correcta 

formación de los estudiantes en el rubro textil. 
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1. ¿Con cuántos alumnos cuentan su CETPRO actualmente? 

 
“[…]  Actualmente contamos con 280 alumnos entre 

cursos de corte y confección, patronaje y alta costura, pero 

respecto a tu objetivo muchas veces llegan chicos 

consultando por cursos de diseño de modas, pero en 

nuestro instituto solo brindamos capacitación técnica en 

confección textil, entonces yo te podría asegurar que si hay 

una demanda por querer estudiar diseño de modas […]”. 

(Masa, 2018). 

 

La información del siguiente gráfico fue proporcionando por la 

directora del CETPRO de confección textil y moda “Academia 

Perpetuo Socorro”, Windy Masa L., donde se evidencia el aumento 

de alumnos en su centro desde el 2012 a causa de la llegada de 

estas grandes empresas textiles. 
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2.  ¿Qué tipos de clases se dictan en el instituto y que 

ambientes se desarrollan? 

 

 

El futuro del sector de la moda está en manos de las nuevas 

generaciones de estudiantes, sí, pero también depende de la 

metodología de la enseñanza, de la pasión que proyecten los 

docentes a sus alumnos y de la adaptación del centro de 

formación a las nuevas exigencias del mercado. 

             
“[…]  Nosotros dictamos clases teóricas y prácticas sobre 

todo mas no enfocamos en las clases prácticas donde les 

enseñamos a los estudiantes a operar máquinas de 

confección textil, realizar acabados de prendas, elaborar 

patrones de prendas de vestir, etc. 

Estas actividades las realizamos en las aulas tradicionales, 

nada especial en realidad, pero si las aulas de producción 

son más amplias que nuestras aulas de las clases teóricas 

[…]”. (Masa, 2018). 

 

                    Si hacemos un contraste con los casos referenciales vistos 

anteriormente hay una diferencia abismal en programación y 

espacialidad, instituciones como estas solo procuran cumplir con la 

normativa del RNE y no van a más allá de las aulas tradicionales. 
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4. ¿En su centro únicamente se capacita a los alumnos en 

procesos de elaboración, confección y producción o también 

reciben algún tipo de clases o talleres respecto al diseño de 

modas? 

 

En los últimos años se dice que muchos diseñadores de moda  

no encuentran patronistas, costureros y trabajadores 

especializados en oficios tradicionales/artesanos del sector 

textil/confección. Cómo es posible que esto ocurra con la gran 

cantidad de centros de formación especializados en moda, corte 

y confección que existe en nuestro país. Por otra parte, dentro de 

la industria se suceden las ofertas de trabajo para directores de 

marketing internacional, ecommerce en todas las especialidades 

y directivos con gran capacidad de adaptación al cambio y a los 

diferentes escenarios socio-culturales y económicos.  

 

“[…]  Eventualmente recibimos grandes personalidades 

de diseños de modas peruanos con las que organizamos 

talleres sobre diseño, marketing y branding, hace dos 

años nos visitó la directora académica del instituto CEAM 

Denisse Távara, en una conversación nos comentó que 

el instituto CEAM tenía en sus planes abrir una sede en 

Trujillo, ella menciono que un gran porcentaje de sus 

alumnos eran de Trujillo […]”. (Masa, 2018,). 

         

                      Aparentemente la formación en diseño de modas en Trujillo no 

se lleva a cabo por la falta de profesionales en este rubro, por lo 

cual se tiene que traer personal de Lima para realizar estas 

capacitaciones, también según los que nos comenta Windy 

Masa L. una alta demanda estudiantil sale de Trujillo a Lima a 

estudiar a institutos como el CEAM y otros más. 
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4.1.3 Objetivo específico 3 

 

Determinar los criterios de diseño de una escuela de modas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHAS DE OBSEVACION / CASOS REFERENCIALES  

 

Se realizaron fichas comparativas de los casos referenciales. 

 

DIMENSIÓNES: 

• Conceptual 

• Contextual 

• Funcional  

• Formal 

• Espacial  

• Constructivo Tecnológico 

• Tecnológico Ambiental  
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4.1.4 Objetivo específico 4 

Determinar los criterios de diseño de un centro de producción y difusión 

textil.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHAS DE OBSEVACION / CASOS REFERENCIALES  

 

Se realizaron fichas comparativas de los casos referenciales. 

 

DIMENSIÓNES: 

 

• Funcional  

• Formal 

• Espacial  
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4.2 Discusión de resultados  

4.2.1 Objetivo específico 1: 

 

              Conocer la industria textil en Trujillo 

 

               “Actualmente la industria textil en los últimos años ha crecido en 

ciudades como Trujillo, Arequipa y Chiclayo; donde particularmente 

Trujillo se caracteriza por ser sede de una gran cantidad de 

microempresas y empresas dedicadas a la elaboración de calzado 

y textiles de buena calidad convirtiéndose hoy por hoy en una 

muestra altamente competitiva y exportable ”. 

 

               En la visita realizada al parque industrial de Trujillo se logró ingresar 

al Centro De Producción Textil RICHARDS S.AC, donde  se 

conoció el proceso de producción textil casi completo el cual inicia 

en el proceso de hilado donde se realizan actividades de apertura, 

cardado y preparación de la materia prima, para que antes de su 

procesamiento, todas las fibras estén preparadas y liberadas de 

todos los productos extraños para seguir con el hilado donde en 

múltiples máquinas se peina y se estiran la fibra para ser enconada. 

 

               El proceso de tintura constituye el siguiente paso en la cadena, esta 

forma parte de lo que en la industria se conoce con el nombre de 

ennoblecimiento textil. Sin embargo, para una mejor calidad del 

producto, muchas veces el proceso de tintura se lleva a cabo antes 

de la tejeduría. Está compuesto por una serie de operaciones por 

las que se tratan las bobinas de hilo, para dotarlas del color y las 

texturas deseadas. Las operaciones principales que configuran el 

proceso son: el lavado, teñido, centrifugado y vaporizado. 
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               El proceso de tejeduría tiene como operación principal la técnica 

de tejer, que consiste en entrecruzar dos hilos, uno llamado de 

trama, transversalmente, y otra urdimbre, longitudinalmente, para 

formar una superficie plana. Las operaciones más características 

de este proceso son: el urdido, engomado y tejeduría.  

 

            Finalmente se realiza el proceso de ennoblecimiento textil donde se 

agrupan las actividades de blanqueo, tinte, estampado y acabado 

de los productos textiles. Si bien, cabe destacar que el proceso de 

tintura, aunque se considera parte del ennoblecimiento textil, 

generalmente se lleva a cabo después de la hilatura en lugar de 

una vez tejido. 

               

La confección es el siguiente paso en el proceso de producción 

textil después de la fabricación de la tela, ha esto se dedican el gran 

porcentaje de las mypes textiles en Trujillo, las cuales trabajan en 

pequeños talleres ubicados en el parque industrial ya 

mencionando. 

 

El proceso de confección se inicia en el diseño, trazo y corte en 

esta fase del proceso está constituida por un conjunto de 

operaciones en las cuales se dimensiona y da forma específica a 

las piezas de la tela. En ella se incluyen:  

 

Tendido: Consiste en extender la tela sobre la mesa de corte 

en una forma acorde con lo que se quiera cortar.  

 Trazo o marcación de la tela: Es el proceso de marcado para 

el corte posterior de la tela utilizando moldes en papel, cartón, 

madera o metal. 

  Corte: Se pasa la cortadora sobre las guías de corte de la tela, 

de acuerdo con el tipo de pieza a cortar. 
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Luego se procede con el ensamble y confección en esta fase se 

realiza la confección de las prendas, incluye las siguientes etapas: 

 

Preensamble: en esta etapa se procesan las piezas pequeñas 

como bolsillos, pasadores, etc. y se       unen dejándolas listas 

para el ensamble. 

Sorteo o foleo: en esta sección se arman los bultos de piezas 

para ensamble.  

Ensamble: en esta sección se unen las diferentes partes de la 

prenda como son los traseros, delanteros, forros, mangas, 

cuellos, etc.  

Ojalado: consiste en realizar la apertura de los ojales en caso 

de que la pieza lleve botones.  

Presillado o rematado: en esta sección se da reforzamiento a 

la prenda 

 

La industria textil en Trujillo se encuentra dividida en dos sectores 

el sector de las micro y pequeñas empresas (Mypes), que cuenta 

con 302 mypes textiles acreditadas9; y las empresas más grandes, 

las Mypes están enfocadas a la confección textil con una fuerte 

proporción de mano de obra, mientras que las empresas grandes 

se dedican a la fabricación de telas siendo más dependientes de la 

tecnología moderna, contando un menor peso de mano de obra. 

 

Se realizó una entrevista al al Sr. Dubal Jacinto Acevedo presidente 

de AFITELL (Asociación de fabricantes industriales textiles la 

Libertad), donde explico cómo funcionaba la industria textil en 

Trujillo y cuáles eran los aspectos favorables y desfavorables de 

esta, haciendo énfasis en los problemas que presentan las mypes 

textiles en Trujillo, como la falta de mano de obra calificada que 

unos de los problemas más serios que aqueja este sector y por el 

                                                             
9 Estadísticas del Registro Nacional de la Micro y Pequeña empresa (2015). Relación de empresas    
acreditadas en el REMYPE (MINTRA), SUNAT. Recuperado de http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-
del-empleo-y-autoempleo/registro-nacional-de-la-micro-y-pequena-empresa-remype/ 
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cual muchas de estas Mypes no pueden cumplir con los tiempos y 

volúmenes  de producción , a pesar de esto los volúmenes de 

producción de la empresas hilanderas ascienden  3,436.20 TM, 

también se dio a conocer el porcentaje de empleo que aporta este 

sector a Trujillo el cual asciende al 45 % ,pero aun así la 

informalidad realidad innegable en el sector . 

 

4.1.2 Objetivo específico 2: 

 

Conocer la necesidad y demanda de una escuela de modas en Trujillo. 

       

                       Desde el 2012 la aparición de grandes empresas textiles 

como TRUTEX y CREDITEX aumento la demanda de 

profesionales en este rubro y que las ofertas académicas han ido 

multiplicándose, los cual es el reflejo del bien estar de la industria 

de la textil en Trujillo. 

 

                 Según la entrevista realizada a la directora Windy Masa L. explico 

que estas empresas manejan marcas de retail enfocadas a la 

moda, para lo cual necesitan profesionales que se dediquen a la 

creación, posicionamiento y comercialización de marcas. 

 

                 Pero lamentablemente en su centro y en ningún otro en Trujillo se 

capacita a los estudiantes para eso, entonces esto deja en 

evidencia que en Trujillo no se está realizando una correcta 

formación de los estudiantes en el rubro textil.  

 

                 Así pues, las actividades manufactureras relacionadas con la 

confección necesitan de un respaldo en materia de diseño. Un 

buen diseño, hace que el producto cuente con un valor agregado 

que, sumado a la excelente materia prima, servirá para mantener 

una alta competitividad frente a productos extranjeros y al mismo 

tiempo favorece y nutrir a la industria de la moda de una fuente de 

diseños muy variada. 
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                 Este efecto generará así una alta competencia en el sector y 

logrará finalmente una mayor exigencia por parte del mismo 

diseñador. Asimismo, indirectamente y a largo plazo, a mayores 

diseños, mayor producción, a mayor producción mayores 

ingresos y finalmente mayor PBI. En el 2008, pese a que fue un 

año nefasto para la economía mundial, los niveles en los cuales 

el desempleo y la caída de precio de los metales, llevaron a varias 

industrias a la quiebra. 

 

 En el Perú, se establecieron márgenes estables, la producción en 

los campos relacionados disminuyó varios puntos, pero a niveles 

aceptables.  

 

Una de las estrategias del gobierno peruano ante la crisis 

internacional es la de presentar una mayor oferta exportable, pese 

a las dificultades del mercado externo el cual no presenta una 

demanda notable. 

 

                 Dentro de ese marco, el autor cree firmemente en que el 

desarrollo de una escuela de diseño de modas en la cual se forme 

al futuro diseñador de modas peruano con una imagen propia de 

la realidad en la que vive, dispuesto a enfrentar el mundo exterior 

con dinamismo y creatividad, conociendo los peligros de una 

economía cambiante e irracional, podrá ser una de las formas por 

las cuales el país saldrá adelante sirviéndole al mundo de ejemplo 

y admiración nuevamente.  

 

                 El gran déficit de escuelas presentado en el sector evidencia una 

debilidad, que junto a la reconocida participación del rubro textil 

dentro del crecimiento del PBI del país y a la muy bien valorada 

materia prima peruana en el extranjero, la actual crisis 

internacional permite demostrar que con trabajo y buena 

formación se puede salir adelante, son todas evidencias que 
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justifican y sustentan, la necesidad del desarrollo de una 

infraestructura adecuada que sea capaz de capacitar y formar al 

futuro diseñador de modas con el afán de inculcar en él, 

herramientas que le valgan para competir a nivel internacional con 

los grandes imperios de la moda y poner una vez más el nombre 

del Perú en vitrina. 

 

                 En el MINEDU se muestra que el estudio en la rama del diseño 

de modas va en aumento en el periodo entre 1990 al 2010 en 

Lima. La cantidad de matrículas para centros de Educación 

ocupacional ha aumentado en 17.98% y la cantidad de Escuelas 

aumento en un 9.34%.  

 

Actualmente, en Lima existen 14 escuelas de diseño. Con un total 

de 2583 alumnos. De estas escuelas, solamente 6 se 

desempeñan como escuelas de diseño de modas y cuentan con 

un total de 1313 alumnos. (MINEDU, 2010). 

 

Existe un aumento sostenido de la cantidad de personas que 

estudian en escuelas de diseño, este incremento se refleja en la 

cantidad de centros de diseño de modas que se han ido abriendo 

en los últimos años y un gran porcentaje de personas que 

estudian diseño de modas en lima está integrado por personas 

que salen de provincias como Trujillo, Chiclayo y Chimbote.  
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4.2.3 Objetivo específico 3: 

 

Determinar los criterios de diseño de una escuela de modas 

Como es ya conocido los espacios de enseñanza casi siempre, no 

se consideran parte de los procesos de aprendizaje y se han 

suprimido de importancia a nivel arquitectónico por lo cual la 

infraestructura generalmente no se adapta a las distintas 

necesidades de los aprendices, métodos de enseñanza y entornos 

de emplazamiento desencadenando un mal manejo espacial el cual  

repercute en la calidad de los procesos de aprendizaje. 

 

 Para Malaguzzi el ambiente o espacio es como un tercer maestro 

en el proceso de aprendizaje y enseñanza, siendo la Escuela de 

Modas un reciento de para la enseñanza, se determinaron los 

siguientes criterios para el diseño de esta. 

 

Aspecto conceptual  

 

En el aspecto conceptual el significado y la imagen del edifico 

tendrán la capacidad de estimular la imaginación del usuario la cual 

se puede traducir en una invitación a entrar en ellos y a 

experimentar su presencia física. 

 

Como en los casos del instituto de diseño de Hong-Kong y la 

escuela de modas Pearl en India el concepto puede partir de una 

metáfora o considerar asociaciones relacionadas a su contexto, 

sociedad y cultura, proporcionando un sentido de pertenencia al 

usuario. Además, un concepto claro puede guiar la función y 

aumentar el valor estético del edificio. 
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Aspecto contextual 

 

En lo contextual es necesario un análisis en profundidad del lugar 

para poder establecer un diálogo con lo existente con el otro, 

entendiéndose este otro, tanto las personas, la vías principales y 

secundarias que tendrán una relación con el emplazamiento, como 

el resto de las edificaciones, zonas verdes, puntos de interés, etc. 

con la finalidad de que el proyecto arquitectónico se integre 

correctamente al tejido urbano. 

 

Como se da en el caso del instituto de diseño de Hong Kong el cual 

cuenta no solo con un acceso sino con varios en las diferentes vías 

que los colindan haciéndolo totalmente accesible, un aporte muy 

interesante de este edifico es que pretende crear una mini ciudad 

al interior de campus brindando múltiples espacios públicos que la 

ciudad, debido a su densidad, no ofrece. 

 

Aspecto funcional  

 

 En el aspecto funcional en el Instituto de diseño de Hong Kong 

(2010) se encuentra determinado por la agrupación de sus 

espacios según sus funciones donde las funciones públicas se 

hacen más accesibles que las funciones privadas del instituto, a 

diferencia de la escuela The New School University Center de SOM 

(2014), donde se usa una programación cruzada donde se utiliza 

la yuxtaposición de actividades y la inclusión de distintas funciones 

en un mismo espacio permitiendo un aumento en la temporalidad 

de uso de las instalaciones teniendo espacios de usos dobles o 

múltiple, públicos o privados . 

 

 El programa funcional que presentado por el Instituto de diseño de 

Hong Kong (2010) es muy extenso contando con gallerías de 

exposición, salas para eventos, auditorios, talleres de dibujo, 

patronaje, costura, tejido, teñido, marketing, etc.  
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Aspecto formal  

                De acuerdo con Edmund Bacon 

“La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y 

el espacio… las formas arquitectónicas, las texturas, los 

materiales la modulación de la luz y sombra, el color todo se 

combina para infundir una calidad o espíritu que articule el 

espacio” (2009, p.35) 

 

Él explica que la calidad arquitectónica se determina por la 

estrategia que el diseñador emplea al relacionar exitosamente tanto 

los elementos previamente mencionados como los espacios 

interiores que envuelven al edificio.  

 

El diseño de la forma del instituto de diseño de Hong Kong nace a 

partir de su concepto, pero se le da mayor jerarquía al volumen de 

su centro de recursos el cual podría considerarse el más importante 

el ambiente más concurrido por los usuarios, la materialidad de 

este volumen es reflectiva, generando así una duplica de la realidad 

transmitiendo un sentido de temporalidad. 

 

Aspecto espacial  

 

 Los espacios de aprendizaje deben adaptarse ante distintas 

situaciones que puedan surgir durante los procesos de enseñanza 

y aprendizaje como la concentración y contemplación, 

comunicación y presentación, apertura y encuentro, intimidad y 

retiro.  

 

 En la escuela The New School University Center la espacialidad 

se da de una manera muy particular donde el espacio interior del 

edifico está diseñado como una secuencia dinámica de escaleras 

y niveles divididos pero comunicados a través de los múltiples 

descansos que se dan es las escalera , el objetivo clave es crear 
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un ambiente de estudio abierto en el cual todos son parte de la 

misma habitación solamente que se encuentran separados por 

niveles divididos y paredes de cristal en las salas de enseñanza. 

que promueven un compromiso activo y participativo entre 

profesores y alumnos.  

 

  Las secuencias espaciales abiertas y variadas son una 

característica del aulario UDEP donde los estudiantes se benefician 

de un tipo de aprendizaje social y colaborativo, la flexibilidad de los 

talleres con muebles móviles son solo uno de los ingredientes para 

crear un entorno propicio para el aprendizaje activo permitiendo a 

los grupos de estudiantes organizarse en diferentes 

configuraciones. 

 

 Los espacios comunes de ambiente expositivo que logran visuales 

por medio de juego de alturas y se articulan con zonas educativas, 

así como a las áreas de reunión son característicos de la escuela 

de modas Pearl en Jaipur que también cuenta con un espacio 

pasarela rodeado de zonas de exposición en su recorrido y es   

reconocible fácilmente, esta pasarela marca un eje importante en 

el proyecto. 

 

Aspecto tecnológico ambiental 

 

 La arquitectura más que funcional y espacial debe de garantizar el 

bienestar y el confort de los usuarios, la aplicación de las 

estrategias de diseño bioclimático se basa en el análisis de las 

variables climáticas del entorno específico; para poder determinar 

las condiciones de confort térmico necesarias a lograr dentro del 

espacio. 

 La ventilación dentro del espacio está directamente relacionada a 

la temperatura dentro del ambiente, pero además la calidad del aire 

mejora el confort del usuario debido a la adecuada renovación de 

oxígeno. La escuela de modas de Jaipur adapto su diseño a las 
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condiciones bioclimáticas del lugar elevando todo el edificio sobre 

el suelo parte inferior de planta libre donde se forma un sumidero 

térmico natural que es enfriado por cuerpos de agua a través del 

enfriamiento por evaporación asegurando el confort térmico del 

proyecto. 

 

3.2.4 Objetivo específico 4: 

 

Determinar los criterios de diseño de un centro de producción y 

difusión textil 

 

En general la arquitectura debe proyectar espacios que puedan ser 

habitables y tener el confort adecuado para que las personas 

puedan desenvolverse en ella con diferentes actividades como 

estudiar, recrearse y trabajar etc. 

 

Aspecto contextual 

 

Para la industria en el aspecto contextual se puede ubicar un 

equipamiento industrial debe ser próximo a las vías principales de 

su contexto, así mismo para evitar el congestionamiento vehicular 

en el centro urbano de la ciudad, la accesibilidad e ingresos influyen 

en la disposición del proyecto y se tiene a la vía de evitamiento 

como acceso principal que permite el traslado de la carga pesada. 

 

Aspecto funcional  

 

En el aspecto funcional se tienen al personal técnico, personal 

administrativo, personal de servicio, personal de seguridad, 

visitantes, entre otros, para los cuales se requieren espacios 

necesarios para que puedan realizar sus actividades para la 

producción y difusión textil ,principalmente un área de producción  

donde se realicen todos los procesos técnicos para la confección, 

área de control de calidad, donde permita observar y analizar el 
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producto final obtenido que se complementa con el espacio 

anterior, un área de capacitación para el personal técnico área de 

comedor para satisfacer las necesidades alimenticias del personal, 

área administrativa general del equipamiento industrial, y 

finalmente un área de servicio y seguridad del conjunto industrial. 

 

Aspecto formal  

 

En el aspecto formal el principio ordenador más importante es la 

jerarquía de la vía que permite el acceso hacia el equipamiento 

como en la fábrica IPEKOL donde se crea como principal volumen 

en la composición del frente a la función que más influencia tiene 

como el área de producción, así mismo el color que se utiliza debe 

componer una armonía con el contexto que se tiene alrededor de 

la zona. 

 

Aspecto espacial  

 

En el aspecto espacial es primordial generar un espacio conector 

interior del equipamiento industrial que permita ordenar las 

funciones que se tienen en el conjunto para generar una unidad, 

así mismo los registros visuales deben aprovecharse en funciones 

que no estén parametrizadas por el reglamento, creando una 

permeabilidad e integrando el espacio interior con el exterior como 

en el centro de producción Aimer donde aprovechaba su contexto 

creando vanos altos en el volumen administrativo generando un 

confort al interior del espacio 
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Conocer la industria textil enfocada a la moda en Trujillo. 

PREGUNTA DERIVADA 1: ¿Cómo es la industria textil enfocada a la moda en Trujillo? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA1: CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trujillo se caracteriza por ser sede de una 
gran cantidad de microempresas 
dedicadas a la elaboración de calzado y 
textiles de buena calidad convirtiéndose 
hoy por hoy en una muestra altamente 
competitiva y exportable 

 
La industria textil en Trujillo se encuentra dividida en dos 
sectores, el sector de las mypes dedicadas a la confección de 
prendas y el de las empresas más grandes dedicada a la 
fabricación de telas. Las empresas textiles en Trujillo, en su 
mayoría hilanderas, generan un gran volumen de producción, 
pero son la mypes, las cuales confeccionan prendas para 
marcas de moda o uniformes escolares e industriales, las que 
generan mayor demanda de mano de obra y mayor número de 
empleo. 
 
El desarrollo del sector textil en Trujillo se ha visto afectado con 
problemas como la falta de mano de obra calificada y el empleo 
informal, es por eso que el sector textil en Trujillo cuenta unas 
2,000 Mypes textiles, de las cuales la mitad son informales. 
 
A pesar de esto, la actividad de la producción textil y vestido en 
Trujillo tiene varios años con un balance comercial positivo. 
 
 

 
Debido al fuerte protagonismo del 
rubro textil en el crecimiento 
económico en Trujillo se busca lograr 
profesionales que tengan 
conocimiento desde la materia prima 
hasta el área de confección de la 
prenda, hace falta este conocimiento 
en los diseñadores de modas 
actuales quienes solo se concentran 
en el diseño en su mayoría.  
 
Debido al gran potencial textil de 
Trujillo se recomienda implementar 
un centro de producción que cuente 
con áreas de investigación en el cual 
buscara aprovechar la materia prima 
disponible.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Conocer la necesidad y demanda de una escuela de modas en Trujillo. 

PREGUNTA DERIVADA  2: ¿Cuál es la necesidad y demanda de una escuela de modas en Trujillo? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de las microempresas en 
Trujillo no logran alcanzar estándares de 
calidad no estandarizar sus producciones 
y muchas veces no tiene productos 
originales debido a la falta de mano de 
obra y profesionales calificados, por lo cual 
hay una creciente demanda de incorporar 
personas que aporten conocimiento y, 
sobre todo, la especialización necesaria 
para seguir emprendiendo. 

 
En Trujillo existen 72 CETPROS que dictan cursos en el rubro 
confección y moda, pero estos no brindan la capacitación de 
adecuada debido que muchas empresas del sector textil en 
Trujillo tienen problemas con la falta de mano de obra calificada. 
 
Además, estas empresas no cuentan con áreas de 
investigación y desarrollo, en la práctica la mayoría desarrolla 
los productos de acuerdo con los requerimientos del cliente. Las 
empresas textiles deberían apoyarse en centros de desarrollo 
textil para generar muestras, prototipos y productos textiles de 
moda, pero en Trujillo no existen centros que briden esta 
formación completa en moda y textiles. 
 
Según los resultados de la entrevista realizada a la   directora 
del CETPRO de confección textil y moda “Academia Perpetuo 
Socorro”, Windy Masa L., desde la llegada de grandes 
empresas textiles a Trujillo aumentó la demanda de 
profesionales en este rubro y las ofertas académicas han ido 
multiplicándose. 
 
 
 
 

   
Debido al rápido crecimiento del rubro 
textil y modas en Trujillo es necesaria  
la implementación de una escuela 
que busque reunir todas las ramas 
necesarias de la carrera para formar 
profesionales para todos los ámbitos 
y lograr un crecimiento parejo en 
donde no haya falta de 
especialización en ningún sector. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Determinar los criterios de diseño de una escuela de modas 

PREGUNTA DERIVADA  3: ¿Cuáles son los criterios de diseño de una escuela de modas? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES: 

 

 

Las escuelas de moda requieren de 

espacios educativos, recreativos y 

espacios donde se haga énfasis en el 

aprendizaje colaborativo atreves de la 

flexibilidad del espacio propuesto.  

Esta flexibilidad se puede dar en el 

diseño de espacios con un uso 

indefinido para que el usuario le otorgue 

distintos usos, usos temporales que se 

darán en constantes ocasiones. Por otro 

lado, se puede utilizar un diseño y 

materiales que sean flexibles también, 

los cuales puedan variar con el tiempo 

tanto en si como la composición de sus 

espacios. Para esto se utilizará el uso de  

transparencias y juegos de luces que 

busquen reflejar e integrar el entorno 

variable dentro del proyecto para 

aumentar localidad educativa brindada 

al estudiante y su contacto con el 

espacio cultural y natural de sus 

alrededores. 

 

CONCEPTUAL  

 
• La metáfora como partida de diseño, que esta esté 

relacionada con conceptos sobre moda. 

• La esencia y la identidad del concepto de moda se 

transmiten mediante las texturas, los materiales y las 

transparencias. 

 

SIGNIFICADO Y LA IMAGEN  

 
• El edificio debe delimitar un hito en la ciudad. 

• Edificio debe tener la capacidad de introducir al 

usuario al edificio e invitar a esta a experimentarlo con 

el uso de vidrios el usuario se reflejado a través del 

recorrido de la edificación. 

 

CONTEXTUAL 

 
• La ubicación de las escuelas alrededor del mundo se 

encuentra ubicadas en centros de la Moda, con 

presencia de actividades comerciales, vivienda y 

recreacionales. 

• Están ubicadas en avenidas importantes para el fácil 

acceso de los alumnos, docentes, personal y 

visitantes. 

 

 

 

  
Las normas técnicas dadas  por 
el Reglamento Nacional de Edificaciones 
como por el “Ministerio de Educación”, 
sirven como referentes  al  diseñar una 
infraestructuraneducativa,  sin embargo es
tos requerimientos establecidos por estos 
referentes no deben ser limitantes 
para poder ejecutar un determinado diseño
, es por ello que se 
recomienda instaurar criterios propios 
en donde se cubra las necesidades que 
tenga el usuario, a través de aspectos 
no solo funcionales, sino tener en cuenta q
ue para que la institución educativa 
funcione se considere 
al usuario al espacio, la forma y 
la función que realizará. 
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FUNCIONAL  

 

• Se requiere una programación cruzada donde se utiliza 

la yuxtaposición de actividades y la inclusión de 

distintas funciones en un mismo espacio permitiendo 

un aumento en la temporalidad de uso de las 

instalaciones. 

• El diseño de un aula o un taller deberá contar con cierta 

flexibilidad en su configuración. 

• Los corredores y escaleras hacen las veces de 

pasarelas, áreas de descanso y reuniones, es decir a 

todas las de circulaciones se les otorga un uso más allá 

de su función. 

• Espacios para albergar shows de moda y eventos que 

mostrarán colecciones de los mismos alumnos, son 

parte del paquete funcional, así como también otros 

que servirán para la formación y aprendizaje del 

alumno.  

• Dentro de las escuelas tienen en su interior actividades 

relacionadas a la moda, como showrooms, galerías, 

auditorios y comercio como restaurantes y lounge. 

 

FORMA  

 
• La forma del edificio no puede concebirse por sí sola, 

esta dependerá de su concepto y también de su 

contexto la forma del edificio deberá relacionar 

exitosamente tanto los elementos previamente 

mencionados como los espacios y funciones interiores. 

• Busca una expresión formal, mostrando siempre las 

actividades que se desarrollan en su interior. 
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• El uso del vidrio se utiliza para que desde fuera el 

edificio muestre la animación y permita transmitir la 

identidad de la moda. 

• En las superficies se deberá emplear materiales 

translucidos, la modulación deberá tomarse en cuenta 

para seguir el ritmo y enfatizar en la simbología, 

identidad y esencia del diseño de modas. 

• Los ritmos, pliegues y proporciones generan las 

sensaciones de la temporalidad de la moda, logran 

simbolizar como la moda no es estática y tiene distintas 

facetas y sirve para diferentes momentos. 

 

ESPACIAL 

 

• La escuela de modas cuenta con secuencias espaciales 

abiertas y variadas que promueven un compromiso 

activo participativo entre profesores y alumnos. 

• Los espacios deberán ser flexibles para crear un entorno 

propicio para el aprendizaje activo permitiendo a los 

grupos de estudiantes organizarse en diferentes 

configuraciones. 

• Se plantea un énfasis conectado a la temporalidad de la 

moda, su cambio rápido y efímero, el cual se verá 

reflejado en la flexibilidad del espacio, el uso de planta 

libre, la utilización de materiales, espacios sujetos a 

cambios y usos temporales. 

• Las zonas de exposición cuentan con ambientes de 

diferentes alturas 

• Los espacios tienen ambientación con elementos 

característicos del diseño de modas.  
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CONSTRUCTIVO  

 
• Deberá considerarse un sistema constructivo acorde con 

los requerimientos de distancia y superficies como paneles 
metálicos, mallas metálicas, paneles vidriados, paneles de 
policarbonato, etc. 

 

• Deberá considerarse en zonas de exposición una luz 
mayor a 10 metros. 

 
TECNOLOGICO AMBIENTAL  

 
• En el aspecto tecnológico es importante considerar la 

posición del proyecto para colocar los espacios 
correctamente dispuestos recibir la iluminación adecuada 
según la orientación del sol.      
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Determinar los criterios de diseño de un centro de producción y difusión textil 

PREGUNTA DERIVADA  4: ¿Cuáles son los criterios de diseño de un centro de producción y difusión textil? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4: CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un centro de producción textil se 
deberá contar con los siguientes criterios: 
la flexibilidad de planta, los espacios 
diáfanos, iluminación y ventilación 
adecuada también lugares es necesario 
aplicar la antropometría, ya que ella se 
encargará por medio de datos estadísticos 
proporcionar las medidas necesarias para 
poder diseñar el lugar de trabajo efectivo 

 
FUNCIONAL  

 
• En el aspecto funcional se tienen al personal técnico, 

personal administrativo, personal de servicio, personal de 
seguridad, visitantes, entre otros, para los cuales se 
requieren espacios necesarios para que puedan realizar 
sus actividades para la producción y difusión textil 
,principalmente un área de producción  donde se realicen 
todos los procesos técnicos para la confección, área de 
control de calidad, donde permita observar y analizar el 
producto final obtenido que se complementa con el espacio 
anterior, un área de capacitación para el personal técnico 
área de comedor para satisfacer las necesidades 
alimenticias del personal, área administrativa general del 
equipamiento industrial, y finalmente un área de servicio y 
seguridad del conjunto industrial. 

 

• La organización funcional el centro de producción 
dependan mucho del flujo y ciclo del proceso de 
producción, el cual empieza desde el almacén, continua en 
el área de corte, luego el área de confección, para luego 
pasar al área de planchado y empaquetado y finalmente al 
área de productos terminados. 

 

• El centro de producción debe contar con espacios creativo 
para exhibir muestras, áreas de reunión y ambientes al aire 
libre para mejorar la productividad del trabajador 
 

 
 

 
. 
 
 
En el aspecto funcional la zonificación 
debe tener como principales funciones al 
área de confección, área de control de 
calidad, área administrativa, comedor, 
área de capacitación, área residencial y un 
área de esparcimiento, todo ello 
complementándose con la antropometría y 
generando espacios adecuados para crear 
un confort en el conjunto industrial y 
aumentar la productividad. 
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FORMAL   

 
• En el aspecto formal el principio ordenador más 

importante es la jerarquía de la vía que permite el acceso 
hacia el equipamiento. 

 

• Como principal volumen en la composición del frente a la 
función que más influencia tiene como el área de 
producción, así mismo el color que se utiliza debe 
componer una armonía con el contexto que se tiene 
alrededor de la zona. 

 
Espacial 

 
• En el aspecto espacial es primordial generar un espacio 

conector interior del equipamiento industrial que permita 
ordenar las funciones que se tienen en el conjunto para 
generar una unidad, así mismo los registros visuales 
deben aprovecharse en funciones que no estén 
parametrizadas por el reglamento, creando una 
permeabilidad e integrando el espacio interior con el 
exterior 
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OBJETIVO GENERAL: Determinar los requerimientos arquitectónicos de la industria textil para la creación de una escuela de modas y centro de 

producción y difusión textil en Trujillo. 

PREGUNTA DERIVADA: ¿Cuáles son los requerimientos arquitectónicos de la industria textil para la creación de una escuela de modas y centro de 
producción y difusión textil en Trujillo? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES: 

 
 
La escuela de modas y centro de 
producción y difusión textil requieren de 
espacios educativos, recreativos y 
espacios donde se haga énfasis en el 
aprendizaje colaborativo atreves de la 
flexibilidad del espacio propuesto. 
También se deberá integrara espacio 
para la difusión y exhibición de los 
proyectos del alumnado los cuales 
deberán ser flexibles Esta flexibilidad 
se puede dar en el  
diseño de espacios con un uso 
indefinido para que el usuario le 
otorgue distintos usos, usos temporales 
que se darán en constantes ocasiones. 
El centro de producción deberá cumplir 
con los requerimientos de la flexibilidad 
de planta, los espacios diáfanos, 
iluminación y ventilación adecuada. 
 
 
 
 

 
Debido al rápido crecimiento del rubro textil y modas en Trujillo es 
necesaria la implementación de una escuela de modas en conjunto 
a un centro de producción y difusión textil que integre tanto a 
productores, investigadores, alumnos docentes en un mismo 
campus enfocado al diseño de modas en todos sus rubros. 
 
Para la escuela de modas y centro de producción y difusión textil se 
tiene que realizar un análisis a profundidad del lugar para poder 
establecer un diálogo con lo existente con el otro, para que lo otro 
se integre con el tejido urbano, será imprescindible hacerlo 
totalmente accesible y penetrable.  
 
La escuela de modas requiere una programación cruzada donde se 
utiliza la yuxtaposición de actividades y la inclusión de distintas 
funciones en un mismo espacio permitiendo un aumento en la 
temporalidad de uso de las instalaciones teniendo espacios de usos 
dobles o múltiple, públicos o privados. Se debe tener los tres 
paquetes funcionales para la propuesta, primero las funciones 
recreacionales que cuentan con: ingreso, plazas, galerías, pasarela, 
biblioteca, sum; luego el paquete semipúblico que viene a ser la 
escuela incluyendo su administración, admisión, aulas y talleres y 
por último, la zona privada que es el centro de producción. 
 
Así también se debe incluir los aspectos formales y simbólicos 
dependerán de su concepto como también de su contexto la forma 
del edificio deberá relacionar exitosamente tanto los elementos 
previamente mencionados como los espacios y funciones interiores. 

  

 
Se sugiere tener en cuenta 
donde será colocado el 
equipamiento y como este 
tendrá la aceptación por su 
entorno, para ello se debe 
buscar un vínculo entre el 
usuario, su entorno y el edificio, 
con la finalidad de poder hacer 
que el edificio se desarrolle de 
manera adecuada. 
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V. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
SOLUCIÓN  
 

5.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

5.1.1. Nombre del Proyecto Arquitectónico 

 Escuela de modas con centro de producción y difusión textil  

5.1.2. Tipología 

 Arquitectura educativa y de producción 

5.1.3. Objetivos del Proyecto Arquitectónico 

5.1.3.1. Objetivo General 

Generar un proyecto que integre tanto a productores, 

investigadores, alumnos, docentes en un mismo campus 

enfocado al diseño de modas en todos sus rubros en la 

ciudad de Trujillo. 

5.1.3.2. Objetivos Específicos 

• Crear una infraestructura que apoye a los productores 

textiles generando nuevos prototipos y productos textiles 

de moda.  

• Generar conocimiento en el diseño a través de 

proyectos de investigación y aproximación al rubro textil. 

• Crear espacios que conjuguen con el estudio, 

interacción y difusión de la moda mediante el aprendizaje 

colaborativo y social. 

 

 

 

 

 

 

´ 
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5.1.4. Justificación del Proyecto Arquitectónico 

5.1.4.1. Por su correspondencia con la investigación 

• La investigación concluye  que debido al fuerte 

protagonismo del rubro textil en el crecimiento 

económico en Trujillo se busca lograr profesionales que 

tengan conocimiento desde la materia prima hasta el 

área de confección de la prenda, hace falta este 

conocimiento en los diseñadores de modas actuales 

quienes solo se concentran en el diseño en su mayoría, 

debido a esto se debe  implementar una escuela de 

modas con centro de producción y difusión textil  que 

cuente con áreas de investigación en el cual buscara 

aprovechar la materia prima disponible. 

5.1.4.2. Por su aporte social 

• Este equipamiento servirá para impulsar en desarrollo 

de la industria textil en Trujillo. 

• Creará puntos de relación entre los productores 

textiles y los estudiantes, los cuales se beneficiarán 

mutuamente.  

5.1.4.3. Por su aporte arquitectónico-urbanístico 

• Se implementará una nueva tipología arquitectónica 

educativa que apoya el aprendizaje experiencial y 

colaborativo, en la ciudad de Trujillo. 

• Creará un nuevo nodo y revalorizando la zona 

logrando una mejor visión de crecimiento urbano. 
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5.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

5.2.1. Dimensión Conceptual  

• La metáfora como partida de diseño, que esta esté relacionada 

con conceptos sobre moda. 

• La esencia y la identidad del concepto de moda se transmiten 

mediante las texturas, los materiales y las transparencias. 

 

5.2.2. Dimensión Simbólica 

• El edificio debe delimitar un hito en la ciudad. 

• Edificio debe tener la capacidad de introducir al usuario al 

edificio e invitar a esta a experimentarlo con el uso de vidrios el 

usuario se reflejado a través del recorrido de la edificación. 

 

   5.2.3. Dimensión Contextual 

• La ubicación de las escuelas alrededor del mundo se encuentra 

ubicadas en centros de la Moda, con presencia de actividades 

comerciales, vivienda y recreacionales. 

• Están ubicadas en avenidas importantes para el fácil acceso de 

los alumnos, docentes, personal y visitantes. 

 

5.2.4. Dimensión Funcional 

• Se requiere una programación cruzada donde se utiliza la 

yuxtaposición de actividades y la inclusión de distintas 

funciones en un mismo espacio permitiendo un aumento en la 

temporalidad de uso de las instalaciones. 

• El diseño de un aula o un taller deberá contar con cierta 

flexibilidad en su configuración. 

• Los corredores y escaleras hacen las veces de pasarelas, 

áreas de descanso y reuniones, es decir a todas las de 

circulaciones se les otorga un uso más allá de su función. 

• Espacios para albergar shows de moda y eventos que 

mostrarán colecciones de los mismos alumnos, son parte del 
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paquete funcional, así como también otros que servirán para la 

formación y aprendizaje del alumno.  

• Dentro de las escuelas tienen en su interior actividades 

relacionadas a la moda, como showrooms, galerías, auditorios 

y comercio como restaurantes y lounge. 

 

5.2.5. Dimensión Formal 

• La forma del edificio no puede concebirse por sí sola, esta 

dependerá de su concepto y también de su contexto la forma 

del edificio deberá relacionar exitosamente tanto los elementos 

previamente mencionados como los espacios y funciones 

interiores. 

• Busca una expresión formal, mostrando siempre las 

actividades que se desarrollan en su interior. 

• El uso del vidrio se utiliza para que desde fuera el edificio 

muestre la animación y permita transmitir la identidad de la 

moda. 

• En las superficies se deberá emplear materiales translucidos, 

la modulación deberá tomarse en cuenta para seguir el ritmo y 

enfatizar en la simbología, identidad y esencia del diseño de 

modas. 

• Los ritmos, pliegues y proporciones generan las sensaciones 

de la temporalidad de la moda, logran simbolizar como la moda 

no es estática y tiene distintas facetas y sirve para diferentes 

momentos. 

 

5.2.6. Dimensión Espacial 

• La escuela de modas cuenta con secuencias espaciales 

abiertas y variadas que promueven un compromiso activo 

participativo entre profesores y alumnos. 

• Los espacios deberán ser flexibles para crear un entorno 

propicio para el aprendizaje activo permitiendo a los grupos de 

estudiantes organizarse en diferentes configuraciones. 
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• Se plantea un énfasis conectado a la temporalidad de la moda, 

su cambio rápido y efímero, el cual se verá reflejado en la 

flexibilidad del espacio, el uso de planta libre, la utilización de 

materiales, espacios sujetos a cambios y usos temporales. 

• Las zonas de exposición cuentan con ambientes de diferentes 

alturas 

• Los espacios tienen ambientación con elementos característicos 

del diseño de modas.  

 

5.2.7. Dimensión Constructiva-Estructural 

• Deberá considerarse un sistema constructivo acorde con los 

requerimientos de distancia y superficies como paneles 

metálicos, mallas metálicas, paneles vidriados, paneles de 

policarbonato, etc. 

• Deberá considerarse en zonas de exposición una luz mayor a 

10 metros. 

 

5.2.8. Dimensión Tecnológica-Ambiental 

• En el aspecto tecnológico es importante considerar la posición 

del proyecto para colocar los espacios correctamente 

dispuestos recibir la iluminación adecuada según la 

orientación del sol.        
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5.3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

5.3.1. Programación y cuadro de áreas por ambiente  

 

ZONAS SUB-AMBIENTE ACTIVIDADES 
COEF 
m²/p 

AFORO AREAS CANTIDAD AREA PARCIAL TOTAL PAQUETE 

C
E

N
T

R
O

 P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 Y

 D
IF

U
S

IO
N

 

Taller de 
Confección / 

aplicación 
Corte y Confección  4.00 15 60 2 120.00 

420.00 
MANUAL/ 

ARTESANAL 
tejido de punto  4.67 15 70 2 140.00 

LABORATORIOS 
Tinturado, 

estampado y 
acabados  

8.00 10 80 2 160.00 

Zona de mesas Descansar, comer 6.67 12 80 1 80 

360 

Zona de mesas 
exterior 

descansar, comer, 
distraerse 

3.57 14 50 1 50 

Lounge Esperar 1.63 40 65 2 130 

Cocina 
Cocinar, 

Preparación. 
8.33 6 50 1 50 

Baño Servicio Servicios 5.00 6 30 1 30 

Deposito Guardar Insumos 20.00 1 20 1 20 

Foyer Ingreso al Auditorio 1.33 150 200 1 200 

890 

Área de Asientos 
Observar el 
espectáculo 

2.00 200 400 1 400 

SSHH Público Servicios 4.17 6 25 2 50 

Backstage 
Preparación de 

espectáculo 
5.00 30 150 1 150 

SSHH Backstage Servicios 6.25 4 25 2 50 

Deposito Guardar Materiales 20.00 1 20 2 40 

Área de Exposición 
Temporales 

Observar, apreciar, 
ver obras 

2.50 80 200 1 200 

750 

Área de Exposición 
Permanente 

Observar, apreciar, 
ver obras 

2.50 80 200 1 200 

Hall 
Ingresar y 
distribuirse 

5.00 20 100 1 100 

Taller de 
Restauración 

Mantenimiento a 
las exposiciones 

75.00 1 75 1 75 

Taller de 
Restauración 

Restaurar las 
exposiciones 

75.00 1 75 1 75 

Depósitos Guardar Materiales 50.00 1 50 2 100 

SUBTOTAL AREA COMÚN 2420 

ZONAS SUB-AMBIENTE ACTIVIDADES 
COEF 
m²/p 

USUARIOS AREAS CANTIDAD AREA PARCIAL 
TOTAL 

PAQUETE 

C
  
 O

  
 M

  
E

  
 R

  
 C

  
 I

  
  

A
  

 L
 

Tienda de Alumnos Vender y Ver Moda 3.25 20 65 6 390 

760 

SSHH Servicios 6.25 4 25 2 50 

Cafetería 
Desayunar, 

Almorzar & Cenar 
8.33 6 50 1 50 

SSHH Restaurante Servicios 5.00 4 20 2 40 

Barra Tomar o comer 5.00 1 5 2 10 

Cocina Cocina 12.50 2 25 4 100 

SSHH Cocina Servicios 5.00 2 10 4 40 

Deposito de 
Restaurante 

Guardar Insumos 10.00 1 10 4 40 

Cuarto de Basura Botar basura 5.00 1 5 4 20 

Caja Cobrar 5.00 1 5 4 20 

SUBTOTAL A.  COMERCIAL 760 
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ZONAS SUB-AMBIENTE ACTIVIDADES 
COEF 
m²/p 

USUARIOS AREAS CANTIDAD SUBTOTAL 
TOTAL 

PAQUETE 

A
  
 R

  
 E

  
 A

  
  
  

  
A

  
 C

  
 A

  
 D

  
 É

  
 M

 I
  
  

C
  
 A

 

Hall Escuela 
Distribución de 

Alumnos, Visitantes 
1.50 40 60 1 60.00 

192.00 

Recepción 
Explican cómo se 

distribuye 
6.00 2 12 1 12.00 

Vitrina 
Exposición de 
trabajos de los 

Alumnos 
5.00 2 10 8 80.00 

SSHH Servicios 5.00 4 20 2 40.00 

Teoría 
Dictado de Clases 

de Teoría 
6.67 15 100 2 200.00 

400.00 
Aula de Ilustración 

Dictado de Clases 
de Dibujo 

6.67 15 100 1 100.00 

Laboratorio 
Multimedia 

24 / Dictado de 
Programas 
Multimedia 

6.67 15 100 1 100.00 

Taller de Costura 
Dictado de Clases 

de Costura 
4.00 15 60 2 120.00 

460.00 

Taller de modelado 
y Corte 

Dictado de Clases 
de Modelado y 

Corte 
4.67 15 70 2 140.00 

Taller de Fotografía 
Dictado de Clases 

de Fotografía 
8.00 10 80 2 160.00 

Depósito de 
Materiales 

Guardar Materiales 5.00 2 10 4 40.00 

Recepción Dar informes 10.00 1 10 1 10.00 

750.00 

Área de Libros 
Recibir los libros 

que llegan y 
Ubicarlos 

3.50 20 70 1 70.00 

Área de Revistas 
Recibir las revistas 

y ubicarlas 
7.00 10 70 1 70.00 

Área de Computo 
Uso de 

Computadoras, para 
información 

70.00 1 70 1 70.00 

Sala de Lectura Lectura 1.25 80 100 2 200.00 

Fotocopiadora Sacar copias 7.50 2 15 2 30.00 

Sala de Reuniones Reuniones 3.75 8 30 4 120.00 

SSHH Publico Servicios 6.25 4 25 4 100.00 

Administración 
Administrar la 

Biblioteca 
6.67 3 20 1 20.00 

Taller de 
Restauración de 

Libros 

Restaurar 
materiales de 

Biblioteca 
10.00 4 40 1 40.00 

SSHH Privado Servicios 10.00 1 10 2 20.00 

Oficina Director 
Académico 

Trabajo de oficina 30.00 1 30 1 30.00 

130.00 

Pool de secretarias Trabajo de oficina 20.00 2 30 1 30.00 

Sala de Espera Esperar 6.00 3 15 1 15.00 

Sala de Reuniones Reunirse 3.75 8 30 1 30.00 

Baño Visita Servicios 10.00 1 10 1 10.00 

Baño Privado Servicios 20.00 1 15 1 15.00 

SUBTOTAL AREA ACADEMICA 1932.00 
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Oficina 
Administrador 

Trabajo de oficina 30.00 1 30 1 30.00 

120.00 

Pool de secretarias Trabajo de oficina 7.50 2 15 1 15.00 

Sala de Espera Esperar 1.67 3 5 1 5.00 

Sala de Reuniones Reunirse 3.75 8 30 1 30.00 

Kitchenette Cocinar 5.00 2 10 1 10.00 

Archivo Guardar -6.54 1 10 1 10.00 

Deposito Guardar -11.92 1 10 1 10.00 

SSHH Servicios -17.29 2 10 1 10.00 

Oficina de 
Marketing 

Trabajo de oficina -22.67 1 30 1 30.00 

50.00 Archivo Guardar -28.04 1 10 1 10.00 

SSHH Servicios -33.42 2 10 1 10.00 

Oficina RRHH Trabajo de oficina -38.79 1 30 1 30.00 

65.00 

Secretarias Trabajo de oficina -44.17 3 15 1 15.00 

Archivo Guardar -49.54 1 10 1 10.00 

SSHH Servicios -54.92 2 10 1 10.00 

SUBTOTAL AREA ADMINISTRACION 235.00 

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 +

 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

plaza descanso 1.20 220 470 4 1880.00 

2330.00 
area de 

esparcimiento 
descanso 1.20 70 90 15 450.00 

estacionamiento  servicio  15.00 51 60 51 3060.00 3060 

SUBTOTAL AREA RECREATIVA Y ESTACIONAMIENTO 5390.00 

      
TOTAL 10737.00 
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5.3.2. Programación y cuadro de áreas general (Resumen por 

zonas) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ZONAS  AREA 

PRODUCCION Y DIFUSION 2420.00 

COMERCIAL  760.00 

ACADEMICA 1932.00 

ADMINISTRATIVA 235.00 

AREA TOTAL 5347.00 
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5.2. DEFINICIÓN DEL USUARIO 

5.2.1. Descripción general del usuario 

El propósito de la de la escuela de modas con centro de 

producción y difusión textil  es poder involucrar a todo tipo de 

usuarios pertenecientes a la industria de la moda y textiles 

brindándoles una experiencia   exploración con espacios 

multidisciplinarios, pero al mismo tiempo se reconoce que esos 

usuarios con un interés en especial son estudiantes de diseño, 

profesionales, productores textiles y visitantes que necesitan 

explorar su vocación y redescubrir otras maneras de crear diseño, 

es así como este conjunto estar enfocado a esta exploración más 

intensa y significativa; Y por lo tanto se establecerá un rango de 

edad que va de los 16 a los 65 años. 

 

5.2.2. Tipos de Usuarios  

 
 

AREA EDUCATIVA

Estudiantes 

Docentes 

Comité artistico pedagogico 

AREA ADMINISTRATIVA

Director

Secretaria

Jefe de marketing

Jefe finanzas

Jefe recursos humanos

Cajero

Vigilantes

AREA DE SERVICIO 

Personal de limpieza

Bibliotecario

Personal de laboratorios

Personal de centro de 

produccion 

Eenfermeras(os)

Personal cafeteria

Personal del restaurante 

Recepcionista

Counter

VISITANTES

Profesionales invitados

productores textiles

Modelos invitados

Publico a exposiciones y 

desfiles

Provedores

Publico en tiendas
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5.3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

El Terreno ubicado una de las vías más importantes de la ciudad, la Av. 

Larco que une el distrito de Víctor Larco con el distrito de Trujillo, así 

mismo siendo una vía de gran importancia en cuanto a la prestación de 

productos y servicios, también una vía que contiene gran cantidad de 

rutas de transporte público. El terreno es un lote que presenta un área 

de cerca de 12.192 m2 tiene un perímetro de 511.29 ml y se encuentra 

en una zona con un uso de suelo    

  R-6 (Residencial de Densidad Alta) compatible con el uso de 

Educación. 
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5.3.1. Parámetros Urbanos del Área de Intervención 

 

CUADRO Nº 1: RESUMEN DE LA ZONIFICACION RESIDENCIAL 
 

 

 
 
 
 
RESIDENCIAL 

 
NORMAS GENERALES 

 
NORMAS PARA EDIFICACIONES 
Aplicable en casos de habilitaciones nuevas y/o en zonas consolidadas 
y en proceso de consolidación 

 
 

Tipo de 
densidad 

 
 

Usos Predominantes 

 
Dimensiones de 
Lote ( Mínimo) 

 
Máximo 

Coeficiente 
Edificación 

 
Altura 

Máxima 
Edificación 

 
Densidad 

Neta Máxima 
Hab/Há 

 
Área 
Libre 

Mínima 
(%) 

 
Area 
(m2) 

 
Frente 

(ml) 

 
Total 

 
RESIDENCIAL 
DENSIDAD 
BAJA  1 

 
R-1 

 
Unifamiliar 

 
450.00 

 
15.00 

 
1.2 

 
3 pisos 

 
165 Hab/Ha 

 
40% 

 
RESIDENCIAL 
DENSIDAD 
BAJA  2 

 
R-2 

 
Unifamiliar 
Trifamiliar 

 
300.00 

 
10.00 

 
1.8 

 
3 pisos 

 
500 Hab/Ha 

 
40% 

 

 
 
 
 
 
RESIDENCIAL 
DENSIDAD 
MEDIA 

 

 
 
 
 
 

R-4 

 
Unifamiliar 
Multifamiliar      (1) 

 
90.00 

 
6.00 

 
2.1 

 
4 pisos 

 
 
 

1300 Hab/Ha 

 
 
 

30%  
Unifamiliar 
Multifamiliar      (2) 

 
140.00 

 
7.00 

 
2.8 

 
4 pisos 

 
Multifamiliar      (3) 

 
160.00 

 
8.00 

 
3.0 

 
5 pisos 

 
Conjunto Residencial 

 
450.00 

 
15.00 

 
3.5 

 
5 pisos 

 
2250 Hab/Ha 

 
40% 

 
 
RESIDENCIAL 
DENSIDAD 
ALTA 

 
 

R-6 

 
Multifamiliar 

 
450.00 

 
15.00 

 
4.5 

 
 
1.0 (a + r) 

 
 

2250 Hab/Ha 

 
 

30% 
 
Conjunto Residencial 

 
450.00 

 
15.00 

 
4.5 

 
40% 

 
 
RESIDENCIAL 
COMERCIAL 

 
 

RC 

 
Unifamiliar 
Multifamiliar 
Comercio Local 

 
 

160.00 

 
 

8.00 

 
 

3.5 

 
 
1.0 (a + r) 

 
 

1300 Hab/Ha 

 
 

30% 

 
RESIDENCIAL 
TALLER 

 
RT 

 
Unifamiliar 
Multifamiliar      (2) 

 
160.00 

 
8.00 

 
2.8 

 
4 pisos 

 
 

1300 Hab/Ha 

 
 

30% 
 
Multifamiliar      (3) 

 
160.00 

 
8.00 

 
3.0 

 
5 pisos 

RESIDENCIAL 
TIPO CLUB 

ZRC Unifamiliar, Multifamiliar 
Conjunto Residencial (4) 

 
450.00 

 
15.00 

 
1.2 

 
3 pisos 

 
165 Hab/Ha 

 
60% 

 
Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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5.3.2 Plano de Ubicación - Localizacion 
 

5500 m2 
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5.6. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

5.6.1. Idea Rectora 

                      

La idea general del proyecto es generar un conjunto arquitectónico 

que responda a las necesidades actuales de la industria textil de 

Trujillo involucrando en este edificio de carácter educativo, a 

estudiantes, profesionales, productores textiles y visitantes, 

propiciando el aprendizaje colaborativo y experiencial. 

 

Es por eso que el proyecto y sus espacios serán flexibles, y tendrán 

que responder a las transformaciones que va presentando la moda, 

es asi que se propone que el centro de producción y difusión sea el 

motor que mantenga constante movimiento la esencia de la escuela 

de modas. 

 

5.6.2. Esquema preliminar general 
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ENTREVISTA SOBRE INDUSTRIA TEXTIL REALIZADA AL SR. 

DUBAL JACINTO ACEVEDO 

 

Esta entrevista tiene la finalidad de poder conocer la realidad de la industria 

textil se realizada al Sr. Dubal Jacinto Acevedo de AFITELL, esta asociación 

agrupa a más de 300 Mypes industriales de rubro productivo textil, debido a 

que participa como presidente de la Asociación de Fabricantes Industriales 

Textiles la Libertad se buscó conocer cuáles son los problemas que 

actualmente poseen la industria textil en Trujillo. 

 

Entrevista Realizada el 30 de noviembre de 2018. 

O: Buenas Tardes. ¿Qué tal? 

D: Hola, disculpa la demora. ¿Vienes desde Chimbote, no? 

O: Sí, no se preocupe, no hay problema. ¿Cómo está? 

D: Bien, bien, pero dime, ¿Cómo te puedo ayudar? 

O: Tengo algunas dudas acerca de la industria textil, de cómo se desarrolla 

aquí en Trujillo. 

D: Espero ayudarte con tus dudas. ¿En qué te puedo ayudar? 

O: Tengo conocimiento que usted es el presidente de la asociación, y quería 

saber: ¿Cuáles son los aspectos favorables y desfavorables de la industria 

textil en Trujillo? 

D: Pues, unos de los aspectos favorables de nuestra industria textil podrían 

ser la calidad de nuestras producciones y el gran número de Mypes textiles 

que existen en Trujillo. Como aspectos desfavorables considero que están 

cambios en el mercado estos cambios hacen que los precios de los 

productos terminados caigan, lo que origina una mayor presión competitiva 

y por lo tanto se hace más difícil competir en este mercado, también 

muchas de las Mypes tienen problemas con los tiempos de producción 

debido a la falta de mano de obra calificada. 

O: Claro, entiendo, la segunda pregunta es: ¿Cómo ve usted la actual 

situación del mercado laboral en la industria textil? 

D: Actualmente el mercado laboral en el sector textil aporta el 45 por ciento 

del empleo en Trujillo, pero tiene un gran problema que es el empleo 
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informal, dadas las características del sector el empleo informal es 

considerable, por que digamos que es un método de supervivencia para 

algunas empresas ya que les ayuda a reducir sus costos de producción. 

Este tipo de empleo no se ve beneficiado con los planes que el ministerio 

de producción tenga para mejorar el desarrollo del sector. 

O: Claro, entiendo, la tercera pregunta es: ¿Cuál es el volumen de producción 

textil en Trujillo? 

D: Bueno, tengo entendido que los volúmenes de producción de hilatura de 

este año se contrajeron, la producción de hilos e hilados fue de 3,436.20 

TM, cayendo en 3.0% en comparación a años anteriores, debido a la menor 

demanda interna y por la competencia de los productos chinos. 

O: ¡Oh! Entiendo, muchas gracias, esas serian todas las preguntas por el 

momento, me ha ayudado mucho. 

D: De nada señorcita, me gustaría ayudarla en este proceso y si en algún 

futuro, nos brinda su proyecto, seria de mucha ayuda. 

O: No se preocupe, así será. Un gusto conocerlo. 

D: Vaya con cuidado, chau. 
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ENTREVISTA SOBRE LA DEMANDA Y NECESIDAD DE UNA 

ESCUELA DE MODA REALIZADA A LA SR. WINDY MASA L. 

 

Esta entrevista tiene la finalidad de poder conocer la demanda y necesidad de 

una escuela de moda, para lo cual se le realizó a la Sra. Windy Masa L. 

Directora del CETPRO de confección textil y moda “Academia Perpetuo 

Socorro” en Trujillo. 

 

Entrevista Realizada el 29 de noviembre de 2018. 

O: Hola, buenos días. 

W: Pasa, pasa. Siéntate. ¿Qué estudias? 

O: Arquitectura, estoy en noveno ciclo. 

W: Mira tú, que bonito, te felicito. 

O: Gracias, más bien quiero hacerle unas preguntas referentes al CETPRO, 

lo que pasa es que en mi tesis propongo una escuela de modas más centro 

de producción y difusión textil, aquí en Trujillo. 

W: Ah mira, que bonito tu tema, me interesa, creo que has venido al lugar    

correcto. (Risas) 

O: Gracias, gracias, ¿Podemos empezar por las preguntas? 

W: Si claro, dime 

O: Bueno la industria textil supone ya el 3.7% del PIB de nuestro país. Como 

consecuencia, la demanda de profesionales especializados se ha 

incrementado, así como la oferta académica para formarlos ¿cómo vive su 

centro de estudios este escenario? 

W: Uhm… Si es cierto, se puede decir que las ofertas académicas se han ido 

multiplicándose, pero es el reflejo del bienestar de la industria de la textil en 

Trujillo. Más aún como la llegada de empresas textiles como CREDITEX las 

exportaciones han ido creciendo y la demanda de personal calificado también. 

Formar a profesionales especializados solo puede tener un impacto positivo 

dentro y fuera. Y así más o menos se trata todo esto. 

 

O: Entiendo, la segunda pregunta es ¿Con cuántos alumnos cuentan su 

CETPRO actualmente? 
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W: Actualmente contamos con 280 alumnos entre cursos de corte y 

confección, patronaje y alta costura, pero respecto a tu objetivo muchas veces 

llegan chicos consultando por cursos de diseño de modas, pero en nuestro 

instituto solo brindamos capacitación técnica en confección textil, entonces yo 

te podría asegurar que si hay una demanda por querer estudiar diseño de 

modas. 

O: ¡Wow!, entiendo. La pregunta siguiente es ¿Qué tipos de clases se dictan 

en el instituto y que ambientes se desarrollan? 

W: Bueno nosotros dictamos clases teóricas y prácticas sobre todo mas no 

enfocamos en las clases prácticas donde les enseñamos a los estudiantes a 

operar máquinas de confección textil, realizar acabados de prendas, elaborar 

patrones de prendas de vestir y esas cosas. Estas actividades las realizamos 

en las aulas tradicionales, nada especial en realidad, pero si las aulas de 

producción son más amplias que nuestras aulas de las clases teóricas. 

O: Claro, ya voy entendiendo, la última pregunta sería: ¿En su centro 

únicamente se capacita a los alumnos en procesos de elaboración, confección 

y producción o también reciben algún tipo de clases o talleres respecto al 

diseño de modas? 

W: Eventualmente recibimos grandes personalidades de diseños de modas 

peruanos con las que organizamos talleres sobre diseño, marketing y 

branding, hace dos años nos visitó la directora académica del instituto CEAM 

Denisse Távara, en una conversación nos comentó que el instituto CEAM 

tenía en sus planes abrir una sede en Trujillo, ella mencionó que un gran 

porcentaje de sus alumnos eran de Trujillo. 

O: Claro, me imagino, por eso también escogí esta ciudad para realizar mi 

proyecto, ya que definitivamente es conocido por la industria textil, los zapatos 

y varios temas relacionados. 

W: Sí, sí… hiciste una buena elección, hay poca importancia por parte de los 

alumnos, así que me has dado esperanzas para seguir con este tema. 

O: Gracias, espero pueda ayudarme pronto, por si tengo alguna consulta. 

W: Ni lo dudes en preguntarme, tienes mi WhatsApp, me escribes y quedamos 

de nuevo. 

O: Gracias, me paso a retirar. Tengo boletos para mi viaje programados. 

Disculpe el apuro. 
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W: No te preocupes, Olenka me dijiste ¿verdad? 

O: Sí (risas) 

W: Te deseo todo lo bueno, cuídate, buen viaje 

O: Igualmente, gracias. Adiós   

 

TABLA DE ESCUELAS DE MODA EN LIMA  
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