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RESUMEN 

La producción de calzado de calidad en El Porvenir no aumenta en los últimos años, aun cuando el distrito 

concentra el mayor número de fabricantes y es denominado la “capital del calzado”, por eso se afirma que 

el problema es la informalidad en la educación, la cual se aplica en lugares adaptados y reducidos, lo que 

a largo plazo origina baja calidad en la producción y ventas. Ante ello se busca su mejora con la aplicación 

de arquitectura flexible en un nuevo equipamiento de educación superior, por lo tanto, se elaboró la 

presente investigación con el objetivo de determinar las características de la arquitectura flexible que 

mejoren la calidad de enseñanza y producción de calzado en el nuevo Instituto Superior de Calzado. Con 

una muestra de 381 personas, se aplicaron cuestionarios a los trabajadores de los talleres de calzado, guías 

de entrevista a funcionarios del CITEccal, guías de observación de campo en CITEccal y fichas de 

investigación a casos exitosos relacionados con las variables. Se concluyó que la aplicación de tipología 

de plantas, elementos internos y estrategias de la arquitectura flexible pueden mejorar la relación del 

alumno con el espacio educativo y de producción, mejorando su aprendizaje, entendimiento y eficiencia.  

PALABRAS CLAVE: Arquitectura flexible, instituto superior, calzado, enseñanza, producción. 



ABSTRACT 

 The production of quality footwear in El Porvenir does not increase in recent years, although the district 

concentrates the largest number of manufacturers and is called the "footwear capital", so it is said that the 

problem is informality in education, which is applied in adapted and reduced locations, which in the long 

term results in low quality in production and sales. The aim is to improve it by applying flexible 

architecture to new higher education facilities, Therefore, the present research was carried out with the 

objective of determining the characteristics of the flexible architecture that improve the quality of teaching 

and production of footwear in the new Superior Footwear Institute. With a sample of 381 people, 

questionnaires were applied to the workers of the shoe workshops, interview guides to CITEccal officials, 

field observation guides in CITEccal and research sheets to successful cases related to the variables. It 

was concluded that the application of plant typology, internal elements and flexible architecture strategies 

can improve the student’s relationship with the educational and production space, improving their 

learning, understanding and efficiency. 

KEYWORDS: Flexible architecture, Superior Institute, footwear, teaching, production.
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I. INTRODUCCIÓN

En el ranking mundial de los diez países con mayor producción de calzado, los primeros 

cuatro principales países productores se encuentran en Asia, y según las estadísticas del sitio 

web World Footwear (2019), se afirma que China sigue siendo el líder irrefutable de la 

producción mundial de calzado, seguido de países como India, Vietnam e Indonesia.  

Sin embargo, en el quinto lugar y como primordial nación representante de América del Sur 

en este ranking, aparece Brasil, el que también sufre problemas en su industria, que son muy 

similares a los que enfrentamos en Perú, pero ha sabido sobrellevarlos de mejor manera, ya que 

la informalidad, junto con la mala condición macroeconómica del país, afectan notablemente 

la fabricación de calzado, la que está orientada netamente al mercado casero.  

Por otro lado, en el ámbito de la educación en el Perú, existe baja oferta de la educación con 

miras hacia el sector productivo, los medios insuficientes para la operatividad de los institutos 

ocasionan que el porcentaje de jóvenes con educación superior tecnológica disminuya a un 19% 

en los últimos 5 años, generando insuficiencia de personal capacitado en las empresas, ya que se 

requiere personal con perfil técnico en un 59% en comparación al 41% del profesional 

universitario, según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016). 

Existen tres importantes ciudades donde se trabaja el calzado: Trujillo por el norte, Lima por el 

centro y Arequipa por el sur; en los últimos años Lima se consolidó en el primer puesto de 

producción y venta de calzado a nivel nacional, Trujillo estaba en el 2do puesto, sin embargo, 

Arequipa le fue arrebatando progresivamente el lugar en los últimos años. El presidente de la 

Cámara de calzado y cuero de Trujillo en una entrevista para Aranda y Elías (2018) asegura que, 

en anteriores años, a Arequipa no se le conocía en el universo zapatero y, sin embargo, ahora 

ascendió al segundo lugar. 

Esta baja en la producción y venta de calzado trujillano se debería a una problemática que ha 

persistido durante mucho tiempo: la alta tasa de informalidad en el sector; la que parte de la casi 

nula oferta de educación de calidad a los jóvenes que quieren especializarse en este rubro, lo que 

origina que, en las etapas posteriores como la confección, producción y venta del producto, no 

se alcance el nivel de calidad y cantidad deseado. 

Esta disminución de la oferta y calidad de una educación superior no universitaria en temas de 

producción de calzado hacia los jóvenes afecta a largo plazo otros aspectos como, por ejemplo, 

provoca que se vean obligados a capacitarse por cuenta propia, tanto en el diseño, confección y 

patronaje de calzado, empezando a trabajar directamente en los múltiples talleres artesanales del 

distrito, desarrollando un conocimiento empírico. Es importante recalcar que en una entrevista 

para el diario La República (2018) se destacó que “6 mil fabricantes de calzado son en realidad 
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artesanos domésticos, porque acondicionan su vivienda como un taller y hacen solo una docena 

de zapatos”. Por lo tanto, para los jóvenes que usan estos espacios adaptados como lugar de 

aprendizaje, es muy complicado trabajar, siendo limitados en temas de espacio, circulación y 

numero de artículos producidos.  

Esto se puede demostrar porque la escasez de mano de obra calificada sigue vigente durante las 

últimas dos décadas, según la nota publicada por ANDINA (Agencia Peruana de Noticias, 2008) 

afirma que los trabajadores de calzado experimentados emigraron a otros oficios y, sin embargo, 

los jóvenes que se especialicen como operadores podrán encontrar trabajo fácilmente en las 

fábricas de calzado. 

Los conocimientos empíricos afectan el correcto uso de la materia prima e insumos y la calidad 

de los productos y, por consecuencia, la demanda y venta, porque la baja calidad de modelos, su 

poca variedad y stock influye en el número de compras; esto también disminuye la posibilidad 

de expandir las oportunidades del negocio, porque se denota que los productores solo se limitan 

a confeccionar zapatos convencionales (casual, deportivas y ballerinas). Asimismo, se prefiere 

la importación de calzado chino por su bajo precio, altas cifras de producción, y bajo 

impuesto para su importación, incluso siendo más barato que la exportación de zapatos 

locales. Esto se agrava con unos estándares de calidad no definidos, que hacen que los 

insumos y materiales adquiridos muchas veces tengan deficiencias que obligan al vendedor 

a desechar gran cantidad de su materia prima o que el calzado vendido o exportado tenga 

deficiencias o poca vida útil. 

A todo esto, se le suma la falta de un espacio adecuado para exhibir sus productos dentro de su 

propio distrito, obligando a los comerciantes a exhibir sus pocos productos en su misma vivienda 

o alquilar un puesto en los centros comerciales de la zona central de Trujillo, donde están

tugurizados y próximos a muchos otros competidores.  

Además, como resultado de su labor, los diversos productos químicos usados en los procesos 

de curtido, así como los residuos o material sobrante, son desechados directamente en los 

basureros como si de desechos domésticos se tratasen, sin pasar por un adecuado proceso de 

gestión y disposición de desechos, lo que a la larga contribuye a la contaminación de los 

elementos naturales y del distrito en general, producto de la quema de estos residuos en las 

canteras o basureros. 

Por otro lado, la necesidad de darse a conocer en su mismo distrito se encuentra como parte 

de su proyección empresarial, por lo tanto, necesitan un espacio adecuado para poder 

presentar todos sus artículos producidos y poder convivir y asociarse con otros empresarios, 

ya que la competitividad en el medio es ardua por la abundancia de MYPES (micro y 

pequeñas empresas) y la existencia de competencia desleal.  
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Por todo lo antes mencionado, es necesario realizar un análisis para determinar las 

características arquitectónicas necesarias para mejorar la enseñanza y producción en un 

nuevo equipamiento de educación superior en el distrito de El Porvenir, con el propósito de 

realizar un aporte en la mejora de las condiciones de trabajo y calidad del diseño, producción 

y venta de los artículos de calzado.  

Además, este equipamiento debe mantener y comprenden la presencia de objetivos 

académicos, grados y planes de estudio; infraestructura y equipamiento; personal docente 

calificado; mecanismos de introducción laboral, entre otros; siendo estos son factores clave 

para avalar una enseñanza de calidad. 

Se investigaron antecedentes que tengan relación con nuestras dos variables: la arquitectura 

flexible y un equipamiento de educación. A nivel internacional se estudió a Benítez (2016) 

con su tesis de pregrado titulada “Propuesta de diseño arquitectónico del Instituto de 

Educación Superior Tecnológica para la zona de la sierra Tecapa-Chinameca”, realizada en 

la Universidad del Salvador, el objetivo es proponer un proyecto de oficinas con espacios de 

trabajo didácticos, depósitos y hostería para una empresa comercializadora y distribuidora 

de combustibles ubicada en la ciudad de General Roca, estudiando la flexibilidad y su 

aplicación en la arquitectura. Investigación de tipo aplicativo correlacional, se profundiza 

sobre la arquitectura flexible y cómo aplicarlo en los espacios. Además, se quiere lograr que 

las edificaciones se adecuen al contexto y los cambios que las actividades presentan con el 

tiempo. Como resultado se obtuvo que es de gran importancia la aplicación de arquitectura 

flexible en la actualidad, que implica mayor inversión que un sistema tradicional, pero cuenta 

con ventajas a largo plazo por su fácil manipulación por el usuario, la reutilización de 

paneles, libre mantenimiento, capacidad de reducir o ampliar espacios cuantas veces se 

desee, ofreciendo una mayor rentabilidad y recuperando la inversión inicial rápidamente; 

también posee ventajas en su construcción, como reducir el tiempo de la obra, mayor 

limpieza y disminución de riesgos de seguridad e higiene; y a Barrios (2014) con su tesis de 

pregrado “Espacios flexibles contemporáneos”, hecha en la Universidad Católica de La Plata 

en Argentina, el objetivo principal es proponer el diseño de un Instituto de Educación 

Tecnológica Superior, para aumentar la oferta académica de bachilleres en la zona.  La 

población está compuesta por jóvenes de 20 años o menos, porque integran un alto porcentaje 

de la PEA (población económicamente activa). Se hizo un análisis con enfoque cuantitativo y se 

utilizó métodos de recolección de datos como: encuestas y fichas de observación. El autor 

recomienda que es necesario crear una zona para la exposición y venta de los productos creados 

en los talleres; además, la zona académica necesita de pocas aulas teóricas y múltiples talleres 
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prácticos para abastecer la programación de cursos, porque no todas las asignaturas requieren un 

aula teórica. 

Como antecedentes nacionales a Ruiz (2018) con su tesis de pregrado “Principios del espacio 

flexible que requieren las actividades de la pedagogía del ocio impartida a los jóvenes de 15 

a 24 años en un centro cultural polivalente en Cajamarca” realizado en la Universidad 

Privada del Norte (UPN) de Cajamarca, el objetivo principal es determinar qué principios 

del espacio flexible requieren las actividades de la pedagogía del ocio impartida a jóvenes de 

15 a 24 años, en un centro cultural polivalente de Cajamarca. El tipo de investigación es 

descriptiva, se indaga en las causas que influyen en la variable dependiente y se describe 

cómo se da esa influencia. Se encuestaron a jóvenes sobre qué actividades de la pedagogía 

del ocio prefieren, se compiló bibliografía sobre los principios del espacio flexible y los 

centros culturales polivalentes que cuenten con espacios dedicados a crear, producir y 

difundir cultura, estableciendo áreas de encuentro social. Se concluye que los espacios 

flexibles sí se pueden aplicar en las actividades pedagógicas del ocio de los jóvenes 

cajamarquinos para la creación de un Centro Cultural Polivalente; y a Salazar (2018) con su 

tesis de pregrado titulada “Condiciones espaciales para la creación de un Instituto tecnológico 

en la ciudad de Lamas” presentada en la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, donde su 

objetivo principal es determinar las condiciones espaciales para el diseño de un Instituto 

Tecnológico, a fin de mejorar la accesibilidad de los pobladores a una carrera técnica, sin 

necesidad de salir de su ciudad. Investigación de tipo descriptiva, con una muestra de 382 

pobladores de la ciudad de Lamas. Uso de instrumentos como: análisis de documentos, fichas 

de observación y entrevistas. Se obtuvo como resultado que la mayoría de las familias tiene 

al menos un integrante que cursa sus últimos años de educación secundaria y que muchos 

prefieren la educación superior tecnológica y el resto la tendría como una segunda opción. 

Además, gran parte de la población reconoce que es importante implementar una nueva 

infraestructura superior tecnológica, para generar nuevas oportunidades y, como 

consecuencia, elevar la calidad de la educación en la ciudad. 

En el ámbito local se tiene a dos tesis de pregrado de Ambrosio (2017) titulada “Condiciones 

físico-espaciales y funcionales, para proponer un Centro Educativo Técnico Productivo en el 

distrito El Porvenir – Trujillo 2017”, cuyo objetivo general es determinar condiciones físico-

espaciales y funcionales para proponer un Centro Educativo Técnico Productivo en El 

Porvenir. La investigación es de tipo descriptiva con un muestreo de tipo aleatorio simple. 

Se obtuvo como resultado que existe un gran número de personas interesadas en recibir 
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capacitación técnica en zapatería, repostería, electricidad, confección textil, cosmetología, 

manualidades, carpintería; y que los equipamientos educativos existentes que brindan estos 

talleres son precarios, los que se buscan mejorar aplicando diseño de ambientes según su 

función y una óptima espacialidad para actividades académicas; y Cuba (2018) con 

“Requerimientos físico - espaciales para el desarrollo de un Centro Educativo Técnico 

Productivo en el distrito El Porvenir, provincia de Trujillo”, que tuvo como objetivo general el 

determinar condiciones físico-espaciales y funcionales para proponer un Centro Educativo 

Técnico Productivo en El Porvenir. La investigación es de tipo descriptiva con un muestreo 

de tipo aleatorio simple. Se obtuvo como resultado que existe un gran número de personas 

interesadas en recibir capacitación técnica en zapatería, repostería, electricidad, confección 

textil, cosmetología, manualidades, carpintería; y que los equipamientos educativos 

existentes que brindan estos talleres son precarios, los que se buscan mejorar aplicando 

diseño de ambientes según su función y una óptima espacialidad para actividades 

académicas. 

Por otro lado, entre las teorías más importantes, partimos con Maragall (2000) quien asegura 

que las ciudades están llegando a sus límites de densidad, por lo que el diseño de los proyectos 

arquitectónicos debe ser prudente y favorecer su sostenibilidad ya que en el pasado una fábrica 

solo tenía ese uso y, actualmente, es viable que la fábrica termine siendo un centro cultural, si a 

esta se le dota de cierto grado de flexibilidad. Franco & Torres (2006) expresan que predomina 

el sistema funcionalista cruzado en la arquitectura, haciendo que el ser humano se adapte a la 

arquitectura existente y no es esta la que puede adecuarse a las cambiantes necesidades del 

usuario, que se ve obligado a remodelar la edificación, llegando a ser muy costoso y casi 

imposible, por lo tanto, se debe optar por nuevos sistemas que ayuden a alargar la vida útil de la 

edificación, por mucho que las necesidades del usuario cambien. 

Campos & Bravo (2013) afirman que aplicar la flexibilidad en el diseño arquitectónico tiene 

ventajas a corto, medio y largo plazo, porque permite que la edificación se adapte al usuario, es 

menos costosa de remodelar y puede ser más perdurable en el tiempo, acentuándose su 

característica principal, que es dotar de dinamismo a la vida del usuario y el uso que este le da a 

la edificación. Además, Kronenburg (2007) asegura que, si bien el arquitecto diseña los espacios, 

es el usuario quien puede cambiar su limitada forma, participando de manera activa y no solo 

habitando una estructura inmóvil. Por lo tanto, conviene dotar de flexibilidad a las edificaciones 

ya que puede alargar su vida útil y también se refuerza el vínculo entre el usuario y el espacio 

dándole un carácter de pertenencia y apego, lo que desembocaría en una mayor consideración en 

el cuidado y mantenimiento de la edificación. 
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Según ARQHYS (2012) calcular las dimensiones de los ambientes en base a la antropometría 

del usuario es primordial en la arquitectura, ya que el ser humano vive relacionando su imagen 

al espacio que lo rodea, siempre busca vivir en espacios que les de comodidad y que tengan 

estrecha relación con su escala; alejándose de la espacialidad arquitectónica de la antigüedad, 

donde los espacios eran concebidos para impresionar y/o intimidar. Por lo tanto, es primordial 

el correcto dimensionamiento de espacios guiándonos de algunos proyectos similares y 

recientemente construidos, pudiendo servir estos como fuente de información y critica. 

Con respecto al tema educativo, Tapaninen (2017) afirma que la tendencia actual al diseñar 

equipamientos educativos es poder expandir el espacio de aprendizaje y trabajar en grupos, lo 

que se logra quitando las divisiones inamovibles entre los espacios. Además, para Quesada- 

Chaves (2019) es evidente que el diseño de las actuales aulas no beneficia ni motiva el 

aprendizaje cooperativo y activo, porque el mobiliario y el alumno siempre permanecen estáticos, 

aun cuando se tiene suficiente espacio para desplazarse y reubicarse. Campos (2018) aseguraba 

que actualmente los estudiantes tienen un gran déficit de atención en clase y que, para 

contrarrestarlo, existen aulas flexibles donde se puede cambiar la disposición del espacio para 

diferentes actividades de una misma asignatura, despertando el interés del alumnado. Además, 

el profesor de Psicología de la Educación, Rodríguez (2018) afirma que abrir el espacio de 

aprendizaje incide de manera positiva en la mejora del aprendizaje del alumno, porque una 

persona logra aprender algo al interactuar con otros y no de manera individual. Por lo tanto, 

todas las teorías mencionadas indican que aplicar arquitectura flexible en ambientes educativos 

mejora sustancialmente la forma e interés de aprender por parte de los estudiantes, al trabajar en 

grupo con otras personas, incluso otros compañeros que cursan años superiores, como si se 

tratase de un taller trasversal, por lo que se necesita un ambiente adecuado que pueda cambiar 

de dimensiones y englobar diversas disposiciones de mobiliario y cambios de aforo, haciendo 

que los alumnos tengan una labor más activa en el proceso y se sientan más comprometidos con 

las actividades realizadas. 

Las firmas de arquitectura Fanning Howey, Corgan, Perkins+Will & Huckabee (2018) coinciden 

que la arquitectura educativa moderna se concibe con diseños abiertos, basándose en las oficinas 

de Apple y Google. Esto es corroborado por el jefe de arquitectos de la Agencia Nacional de 

Educación de Finlandia, Tapaninen (2017), quien asegura que la tendencia de los equipamientos 

educativos actuales es asemejarse a los modernos espacios de oficina flexibles y abiertos, donde 

el empleado puede elegir el lugar donde trabajará. Sin embargo, Le Corbusier (1936) afirma que 

en la circulación de los proyectos arquitectónicos es necesario algún tipo de impedimento en 

ciertos momentos, dado que la presencia de condicionantes o barreras es un poderoso detonante 
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para la vida. Es así que no es posible dotar de total libertad a la planta de una edificación, más 

bien se debe determinar desde un inicio ciertos criterios de circulación y uso. Por lo tanto, en 

nuestro ámbito, dotar de una total planta libre a las aulas o laboratorios de un equipamiento 

educativo no es factible, pero en cambio se podrían disponer de zonas complementarias con 

planta libre que puede usarse para realizar trabajos grupales u otra actividad que no requiera 

control en su circulación y uso. 

Enfocándonos en la arquitectura flexible aplicada en ambientes de producción, tenemos a Muther 

(1965) que afirma que actualmente la tecnología genera cambios frecuentes en el diseño de los 

productos, el proceso, los equipos requeridos y las fechas de entrega, por consiguiente, es 

importante aplicar una arquitectura que pueda adaptarse a estos cambios, para tener una 

producción de calidad, rápida y sin inconvenientes. Esto quiere decir que la arquitectura flexible 

puede aplicarse a las áreas de producción para mejorar la eficiencia de trabajo en cuanto a tiempos 

de fabricación y que, al contar con espacios que pueden ser complementarios, estos pueden 

ocuparse y dividirse según las nuevas actividades que se requieran, logrando que el trabajador se 

concentre y el trabajo no pierda su carácter de dinámica secuencial, porque no se invade el eje 

principal de producción, solo el patio que lo complementa. 

Además, para la exposición y venta, Llorca & Ibañez (2011) afirman que dotar de flexibilidad a 

las áreas comerciales de un equipamiento es muy importante, porque se determina la forma en 

que la distribución pueda adaptar sus espacios de exhibición en función de las dinámicas de 

consumo, las que varían constantemente. Es decir, que con la aplicación de arquitectura flexible 

se puede tener mucha más rapidez y menos costo al momento de remodelar el espacio según los 

cambiantes ciclos de venta, que abarcan nuevas temporadas, tendencias de moda, eventos 

importantes, etc. los que varían constantemente. 

Sobre estudiar en espacios exteriores, Fanning Howey, Corgan, Perkins+Will & Huckabee 

(2018) afirman que esto reduce el estrés y aumenta la creatividad, dotando de nuevas 

perspectivas al estudiante que está gran parte del día encerrado en un aula convencional, 

sirviendo estos espacios exteriores como extensiones del plan de estudio. Esta teoría nos indica 

que es posible crear ambientes de recreación contiguos a las zonas educativas donde los alumnos 

puedan, no solo descansar, sino también realizar actividades académicas. Por lo tanto, es 

importante disponer de un gran espacio de recreación con áreas verdes para descanso y 

recreación de los alumnos, con mobiliario adecuado para estas actividades. 
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Por último, en las teorías sobre el acondicionamiento ambiental de las aulas, tenemos a Maesano 

& Annesi-Maesano (2016) quienes aseguran que los usuarios que pueden controlar la cantidad 

de luz solar que ingresa al ambiente por medio de sistemas de control pasivo, obtienen un 

rendimiento significativamente más alto de aquellos que no pueden y agregan que las grandes 

ventanas tienen un efecto positivo en el rendimiento de los estudiantes, siendo resultado de la 

abundante incidencia de luz natural al interior de aula y que los estudiantes se sienten menos 

encerrados; además Barrett, Zhang, Davies, & Barrett (2015) afirman que la mala calidad del 

aire interior puede privar gravemente la concentración y el rendimiento general de las personas; 

estas teorías indican que no solo basta con proponer espacios flexibles, sino también es 

importante aplicar sistemas de acondicionamiento pasivos fijos y otros que puedan ser 

manipulados fácilmente para que los alumnos regulen la incidencia de las variables climáticas, 

tanto en la zona académica por el tema de la iluminación; como en la de producción por la 

ventilación, porque se manipulan productos químicos que pueden dañar la calidad del aire. 

Como enfoques conceptuales donde se enmarca la investigación se tiene al aula flexible que, 

para Monahan (2002) debe ser fluida, permitiendo que el individuo, la luz y el aire puedan 

moverse adecuadamente; versátil, permitiendo múltiples usos, como los auditorios y salas de uso 

múltiple; convertibles, que faciliten adaptar el espacio a nuevos usos educativos al poseer un alto 

grado de modularidad y apertura estructural; expandibles, que permitan la expansión o 

contracción del espacio y, por último, sean modificables e inviten al usuario a manipular y 

apropiarse del espacio de manera activa. 

En relación con las características generales de la arquitectura flexible se tiene a la adaptabilidad 

que, según Groak (1992) es la capacidad de la edificación de proveer diversos usos sociales e 

implica un correcto diseño de los espacios para ser usados de maneras diferentes. Además, 

Kronenburg (2007) añade más características como la transformación al mover algunas de sus 

partes, dotando de una vida cinética a lo que normalmente tiene un uso estático; la movilidad, a 

través de tres estrategias (portátiles, desmontables o modulares) y la interacción, que está más 

enfocado a edificios inteligentes que tienen incorporados sensores. 

Para Barrios (2014) los elementos interiores deben ser livianos, de fácil montaje y desmontaje 

como paneles corredizos, desmontables y plegables. 

La flexibilidad arquitectónica para Moore & Lackney (1994) es la capacidad de ajuste de un 

espacio con muebles y paredes móviles, habitaciones y pasillos reconfigurables; en un nivel 

abstracto, la flexibilidad es la capacidad del espacio construido para acomodarse a cambios 
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imprevisibles, como variaciones demográficas o necesidades de la comunidad. Asimismo, para 

Haider (2010) se refiere al cambio del número de ocupantes, cambio de uso, de usuarios o la 

distribución espacial y para Groak (1992) es proporcionar diversas disposiciones de espacios, e 

involucra variar su estructura al unirlos y extenderlos, así como usar muros o mobiliario que 

garanticen cambios de manera interna y/o externa, de forma permanente o temporal. 

Además, como principios de la flexibilidad, Schneider (2007) propone que son, el espacio, 

porque tenerlo en gran cantidad asegura mayor grado de flexibilidad, pero no siempre se debe 

depender de esto y buscar otras técnicas de diseño; la construcción, ya que la mayoría de 

proyectos exitosos usan técnicas de construcción simples, donde las especialidades sean fáciles 

de acceder para su mantenimiento futuro; el diseño para la adaptación, porque ubicar bien la 

escalera, los núcleos de servicios y los accesos ayudan a tener mayor flexibilidad; los sistemas 

de capas como la estructura, envolvente, servicios y tabiquería interior para ayudar a la 

flexibilidad; la planta típica usada comúnmente en edificios de oficinas administrativas donde se 

plantean sólo los accesos, estructura, fachada y servicios, siendo los demás espacios un relleno; 

y por último los servicios, que deben disponerse en un bloque que permita cambios futuros y 

remodelaciones. 

Talamás (2014) entiende que la movilidad de muros internos está basada en la ligereza y 

versatilidad de elementos que facilitan el cambio de función de un espacio; estas tabiquerías 

móviles o puertas corredizas relacionan espacios interiores y exteriores, usarlas dota de gran 

flexibilidad al edificio, permitiendo múltiples usos. 

Quizhpe (2012) asegura que los múltiples usos, están referidos a cómo se puede usar el espacio 

y su capacidad de cambiar de usos sin transformarse totalmente, teniendo una estructura clara, 

el aspecto transformable es cómo el espacio está definido físicamente, su capacidad a realizar 

diferentes configuraciones espaciales. 

Para Soler (2012) los Sistemas desmontables son elementos que se pueden cambiar 

posibilitando que se mejoren, recoloquen, aumenten o desaparezcan y, finalmente, Medina 

(2009) define a los sistemas móviles como tabiquería que, aplicada a la división del espacio 

interior, pueden maximizar o reducir el espacio con gran facilidad, y ser reacomodados para 

satisfacer cualquier necesidad. 

Por otro lado, para el marco análogo, se seleccionaron tres casos que cumplieron con las 

condiciones de ser un equipamiento de educación superior con criterios o estrategias de la 

flexibilidad en arquitectura y del que también se puedan extraer sistemas de acondicionamiento 

pasivo. Por lo tanto, tenemos como primer caso a la Academia Textil NRW el cual aportó la 

aplicación de una circulación vertical principal como eje organizador del proyecto, la 
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disposición del bloque de servicio, el uso de la planta móvil en la zona académica con la 

agrupación de las aulas flexibles para aprovechar el mayor espacio posible y los sistemas de 

iluminación natural pasiva a través del porche en la fachada y el atrio central. 

También se analizó el Instituto Cairns cuyos aportes abarcan la relación que el proyecto tiene 

con su contexto mediato e inmediato, la zonificación de sus principales áreas, la disposición del 

bloque de servicios, uso de la planta móvil en la zona académica y administrativa, 

transparencia interna y uso de espacios intermedios. Además de ser fuente de la elección y 

categorización de elementos para acondicionamiento ambiental pasivo como las rejillas 

captadoras de viento. 

Por último, se eligió al Advanced Engineering Building- AEB cuyos aportes más significativos 

están enfocados en su relación con el contexto urbano y natural, la función del espacio, como la 

organización de la zonificación a partir de sus ingresos y circulaciones principales o secundarias, 

la aplicación de las diferentes tipologías de planta flexible (planta libre y móvil) en talleres y 

salas de trabajos grupales, así como el manejo de la modulación estructural, transparencia en 

muros y usos de espacios intermedios. También hace uso de sistemas de acondicionamiento 

natural como el control de iluminación a través de celosías y el atrio integrado en el espacio de 

circulación principal. 

Por todo lo antes mencionado se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

características de la arquitectura flexible son idóneas para mejorar la enseñanza y producción de 

calzado en el nuevo Instituto Superior de Arte y Diseño de Calzado? 

La investigación se justificó por la existencia de la informalidad de la enseñanza y producción 

en el sector calzado, causando poca oferta de nuevos productos originales y de calidad, lo que 

conlleva a una baja demanda en la venta al por menor y mayor. Por lo tanto, se plantea mejorar 

esta situación con la implementación de un nuevo equipamiento de educación superior, siendo 

la arquitectura flexible la que nos ayudará a mejorar la calidad de la enseñanza del proceso de 

diseño y fabricación de calzado. A largo plazo, todo lo antes mencionado, mejorará las 

oportunidades de producción, venta y exportación de productos del sector.  

De igual manera se tiene justificaciones de tipo teórico, porque la información recopilada tiene 

el propósito de brindar conocimientos académicos y ser referencia básica para futuros 

proyectos, propone soluciones para mejorar la calidad de enseñanza, siendo la arquitectura 

flexible el medio para lograrlo, porque ofrece la capacidad de adaptar espacios a diversos 

usos estudiantiles, representando un importante y novedoso equipamiento para la ciudad 
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De tipo metodológico, porque es una herramienta de recolección y análisis de datos para futuras 

investigaciones similares, teniendo en cuenta los procesos y métodos aplicados con encuestas, 

entrevistas y fichas de observación. Además, sea un instrumento de consulta y un punto de 

partida para realizar nuevas preguntas de investigación que ayuden a la creación de más 

conocimientos. 

De tipo práctico, porque la informalidad de la enseñanza y producción nos permite conocer las 

necesidades del distrito de El Porvenir. De esta manera, se provee de información y estrategias 

urbano-arquitectónicas útiles para solucionar esta problemática. 

El objetivo general de la investigación es determinar las características de la arquitectura 

flexible que mejoren la calidad de enseñanza y producción de calzado en el nuevo Instituto 

Superior de Arte y Diseño de Calzado. 

Además, como objetivos específicos se planteó: 

1. Determinar los procesos de diseño y fabricación de calzado, su estructura y

funcionamiento.

2. Establecer las cualidades de los espacios educativos según aspectos antropométricos y

ergonómicos.

3. Identificar los componentes de la arquitectura flexible compatibles con las zonas y

ambientes de un equipamiento de educación superior.

4. Analizar los sistemas pasivos y estrategias de acondicionamiento natural que se

requieren en los espacios educativos de confección de calzado.

II. MÉTODO

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El diseño de esta investigación es NO EXPERIMENTAL TRANSVERSAL con un 

enfoque descriptivo. 
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2.2. Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Matriz de operacionalización de la Variable Independiente.

VARIABLE 
DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÒN 

OPERACI-

ONAL 

DIMENSIÓN 
SUB-

DIMENSIÓN 
INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE: 

ARQUITEC-

TURA 

FLEXIBLE 

Es la capacidad 

de la 

edificación para 

adaptarse a 

diversas 

circunstancias a 

través de 

cambios de uso, 

cambios del 

aforo de 

usuarios, o a los 

cambios en la 

configuración 

del espacio. 

Esta organizada 

de tal manera 

que deja 

espacios libres 

para ser 

subdivididos 

según la 

necesidad. 

Haider (2010). 

Se refiere a 

los espacios 

que, por su 

versatilidad, 

pueden 

cambiar de 

orden y 

tamaño 

dependiendo 

a la actividad 

o comodidad

que se

requiera

hacer; y se 

medirá a 

través de la 

Utilidad, 

Diseño y 

Estructura; 

siendo estos 

factores 

importantes 

para obtener 

una 

arquitectura 

flexible. 

UTILIDAD 

Antropometría 

▪ Medidas según altura,

edad y condición de

un usuario.

▪ Medidas y variaciones

según grupos de

usuarios.

▪ Espacialidad

conveniente.

▪ Dimensiones de 

circulación Ordinal de 

tipo Likert 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

Ergonomía 

▪ Necesidades del 

usuario

▪ Comodidad física y

visual de la persona

▪ Disposición del 

mobiliario

▪ Estructura

organizacional y 

procesos según 

usuario.

Organización 

espacial 

▪ Flexibilidad de los

espacios

▪ Tipología de planta

▪ Módulo de ambiente

base

▪ Agrupación de 

servicios

DISEÑO 

Elementos 

permanentes 

▪ Volúmenes puros

▪ Líneas rectas (Ejes)

▪ Ritmo estructural

▪ Núcleos de 

circulación vertical

▪ Bloques de servicio
Nominal 

Elementos 

variables 

▪ Elementos externos

▪ Elementos internos

▪ Diseño de interior

ESTRUC-

TURA 

Estabilidad 

▪ Tipos de 

infraestructura

flexible

▪ Sistemas

constructivos 

▪ Tipo de material de

edificación Nominal 

Técnicas 

constructivas 

▪ Estructuras móviles

▪ Muros rígidos 

óptimos

▪ Distancia entre luces

▪ Elementos

prefabricados

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Matriz de operacionalización de la Variable Dependiente. 

VARIABLE 
DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÒN 

OPERACI-

ONAL 

DIMENSIÓN 
SUB-

DIMENSIÓN 
INDICADORES 

ES CALA DE 

MEDIC IÓN

VARIABLE 

DEPENDI-

ENTE: 

INSTITUTO 

SUPERIOR 

DE 

CALZADO 

El instituto de 

Educación 

Superior 

Artística es la 

edificación que 

tiene espacios 

diseñados o 

acondicionados 

para efectuar 

actividades de 

formación 

artística junto a 

la de 

humanidades, 

dentro del 

campo de las 

Ciencias de las 

Artes y de las 

Letras. 

MINEDU 

(2015). 

Es la 

combinación 

optima de 

aspectos de 

función para 

el flujo del 

espacio, tener 

propuestas 

tecnológicas 

para mejorar 

las 

condiciones 

espaciales; 

complementar 

el confort ante 

las 

condiciones 

naturales y 

artificiales y, 

por último, la 

relación con el 

entorno para 

proponer una 

mejor 

ubicación y 

accesibilidad 

del instituto; 

todo ello 

relacionado 

con las 

actividades de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

FUNCIÓN  

Circulación 

▪ ▪ Circulación sin 

obstáculos 

▪ Relación de 

ambientes

(Esquema

funcional)

▪ Espacios según 

dimensión de 

equipos de trabajo 

Or dinal de

tip o Likert

Ex celente

B ueno

R egular

Ma lo

Mu y malo

Adaptabilidad de 

espacios 

▪ ▪ Multifuncionalidad 

▪ Redistribución

según ciclos de uso

▪ Área de expansión

adecuada

▪ Funcionalismo

cruzado y 

transferido

CONFORT 

Condiciones 

ambientales 

▪ ▪ Ventilación y 

velocidad del aire 

▪ Iluminación y 

asolamiento

▪ Temperatura según

zona climática

▪ Humedad relativa No minal

Condiciones 

artificiales 

▪ ▪ Tratamiento 

acústico 

▪ Iluminación de bajo

consumo

▪ Sistema de 

captación solar

RELACIÓN 

CON EL 

ENTORNO 

URBANO 

Accesibilidad 

▪ ▪ Ubicación del 

equipamiento 

▪ Disposición de

ingresos público y

privado

▪ Peatonal, vehicular,

discapacitados
No minal

Emplazamiento 

▪ ▪ Según tipo de suelo 

▪ Zonificación de 

conjunto

▪ Seguridad ante 

zonas de riesgo

▪ Orientación del 

edificio

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, Muestra y Muestreo 

2.3.1. Población 

Se usó criterios de inclusión siendo consideraras todas las personas que estén 

directamente involucradas en la industria del calzado y, basado en la población 

económicamente activa (PEA) dedicada a esta industria según INEI (2017), 

Trujillo cuenta con una PEA de 438 280 personas. Además, el presidente de la 

Mesa de Cuero y Calzado de la Cámara de Comercio de La Libertad CCP-

LL (2016) afirma que el 12% de la PEA de Trujillo se dedica a la industria del 

calzado. Por lo tanto, la población es de 52 594 personas. 

2.3.2. Muestra 

Se determinó una muestra de 381 personas dedicadas a la industria del calzado, 

la cual fue determinada usando una fórmula. (Ver Determinación del tamaño 

de la Muestra en Anexos). 

2.3.3. Muestreo 

Se obtuvo la muestra al aplicar la fórmula de LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA en la población finita. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Como técnicas se aplicaron encuestas que ayudarán a obtener información 

beneficiosa sobre el sector para poder desarrollar los objetivos planteados, siendo su 

instrumento el cuestionario para los trabajadores de talleres de calzado. Otra técnica 

fue la entrevista para obtener conocimientos formales y precisos sobre los cursos 

que se imparten en CITEccal Trujillo, aplicándose como instrumento una guía de 

entrevista hacia los funcionarios de esta entidad. 

También se aplicó la observación a las zonas y espacios educativos del CITEccal 

sede Trujillo, siendo su instrumento la guía de observación de campo a los ambientes 

de esta institución. Por último, se realizó un análisis documental para analizar teorías 

o conceptos arquitectónicos y casos exitosos que tengan alguna variable relacionada

con nuestro proyecto de investigación, aplicándose fichas de investigación de 

contenido teórico y de los análisis de casos. 

Baechle & Earle, (2008) asegura que “la validez es el grado en que una prueba o 
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ítem mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una prueba”. 

La validación del presente estudio estará calificada por nuestros asesores según su 

criterio. 

2.5. Aspectos Éticos 

Se consideró diversos aspectos éticos en base a los involucrados en el contenido de 

esta investigación, sean personas, entidades o monumentos analizados o encuestados. 

También se tiene principios éticos como el respeto hacia la propiedad intelectual, 

respeto a las identidades públicas y privadas, respeto a las ideologías políticas, 

religiosas y morales; además de mantener la privacidad de las personas que cooperen 

en la investigación y la responsabilidad social, política, jurídica y ética.  

No está demás acotar que todo el contenido de este estudio es único y genuino, se ha 

citado correctamente la información obtenida de cada autor, atribuyéndole todos sus 

derechos y créditos por la investigación brindada, se parafraseó los datos en gran parte 

del proyecto de investigación y se, sobre todo se respeta las opiniones y resultados de 

los diversos autores.
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III. RESULTADOS

Objetivo específico 01: Determinar los procesos de diseño y fabricación de calzado, su 

estructura y funcionamiento. 

Tabla 3: Procesos de la fabricación de calzado 

FASE PROCESO FUNCIÓN 

D
IS

E
Ñ

O
 DIBUJO 

ARTÍSTICO 

Tarea que está relacionada con la imagen y la creatividad, cuyo 

objetivo es concebir zapatos que sean estéticos y útiles. 

DIBUJO 

TÉCNICO 

Se dibuja en programas de computadora para crear un modelo 3D 

del zapato y planos con medidas exactas 

C
O

R
T

E
 PATRONAJE 

Proceso en el cual se trazan las piezas del calzado de acuerdo a las 

diferentes áreas que componen el pie. Creación de moldes. 

CORTADO 
Hecho por el cual se cortan las diferentes partes que componen el 

zapato. 

P
E

G
A

D
O

 

APARADO 
En este proceso se unen los cortes de piel que son necesarios para 

los zapatos. 

ARMADO / 

MONTADO 

Consiste en despejar el área de montaje, colocar la trompa y el 

contrafuerte, para luego aplicar el pegante; apuntar el corte sobre la 

horma y luego de estar acomodado montarlo todo, para que 

tome la forma de la horma. 

ENSUELADO 

Primero se señala o se marca la suela, después se ahueca, luego se 

realiza una grieta para que pase el pegamento y luego se realiza el 

pegado de la suela. 

A
C

A
B

A
D

O
 

ACABADO 

Etapa que se encuentra relacionada con la estética del producto 

para que cumple con las características necesarias que demanda el 

producto. 

ALISTADO 
Proceso por el cual se traslada el producto para ser adquirido por 

el cliente. 

E
X

H
IB

IC
IÓ

N
 

MODELADO Y 

EXPOSICIÓN 

Mostrar la compilación de diversos modelos que despierten interés 

en determinantes segmentos de la sociedad e incluso una gran 

parte de la población en general. 

VENTA 
Venta al por mayor y menor de productos exhibidos para poder 

impulsar los diseños creados en base a su innovación y calidad 

M
A

N
T

E
 

N
IM

IE
N

 

T
O

 

RENOVACIÓN/ 

COMPOSTURA 

Proceso donde se da mantenimiento al calzado para maximizar su 

periodo de vida útil. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Con la información que se recopiló en las entrevistas hacia los trabajadores de 

talleres de calzado y funcionarios del CITEccal Trujillo, y junto con la recopilación 

documental, se determinaron los procesos fundamentales para el diseño y fabricación 

de calzado, en orden cronológico de cómo son desarrollados y lo que implica cada uno, 

siendo posteriormente agrupados en fases según sus similitudes en función y las 

condiciones de trabajo que requieren. 
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Objetivo específico 02: Establecer las cualidades de los espacios educativos según 

aspectos antropométricos y ergonómicos. 

Tabla 4: Resumen de fichas de observación en CITEccal Trujillo 

Sala de 

capacitación 
1 

Sala de 

capacitación 
2 

Taller de montado 

y ensuelado 
Taller de aparado 

Área 53.00 m2 45.80 m2 56.00 m2 74.80 m2 

Perímetro 29.25 ml 27.10 ml 30.10 ml 35.60 ml 

Dimensión 8.00 x 6.60m 6.75 x 6.80m 8.30 x 6.80m 11.00 x 6.80m 

Altura 3.10 m 2.30 m 2.65 m 2.65 m 

Aforo 15 personas 15 personas 20 personas 20 personas 

Índice de 

ocupación 

3.50 m2 por 

persona 

3.00 m2 por 

persona 
2.80 m2 por persona 

3.75 m2 por 

persona 

Relación 

persona/ 
maquina 

- - 1.5 1.5 

Mobiliario 

- Mesas

individuales

con

inclinación de

1.20x0.90m

- Sillas altas

de acero

- Pizarra

acrílica y 

proyector

- Mesas de

corte para

tres personas

de

2.50x0.90m

- Bancos

altos de

madera

- Pizarra

acrílica y 

proyector

- 

- Mesa de corte 

para tres personas 

de 2.50x0.90m 

- Mesa de corte del

docente 1.00x0.90

- Bancos altos de
madera

- Pizarra acrílica y 

proyector

Maquinaria - - 

- Conformadora de

punteras
- Conformadora de
talones

- Valorizador de

cortes
- Armado de puntas
- Armado de talones

- Flameadora

- Rematadora

- Reactivadora

- Prensadora
- Termo-shock

- Banco de 

acabados
- Descalzadora

- Máquina de poste
con una aguja

- Máquina de poste

eléctrica

- Máquina de poste
con dos agujas

- Encintadora
- Dobladora

- Rebajadora

- Estrobler

- Hojialadora

Iluminación 
Ventanas 
altas 

Ventanas 
altas 

Ventilación 

Aire 

acondicionad 
o 

Ventanas altas Ventanas altas 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. En relación con el segundo objetivo específico, en base a la entrevista a 

funcionarios del CITEccal Trujillo y las fichas de observación de campo a los 
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ambientes de la institución, se determinó que en la institución tienen un mínimo de 10 

y máximo de 25 de vacantes por curso, además se establecieron los criterios y 

cualidades arquitectónicas mínimas que deben poseer los espacios educativos y la 

maquinaria utilizada en los procesos de montado, ensuelado y aparado. 

Objetivo específico 03: Identificar los componentes de la arquitectura flexible 

compatibles con las zonas y ambientes de un equipamiento de educación superior. 

Tabla 5: Componentes de la arquitectura flexible 

Tipología de planta flexible 

Planta libre Planta móvil Planta de recintos neutros 

Es la ausencia de distribución 

o partición espacial, lo que

permite un margen de libertad

en cuanto a cambios de usos y

jerarquías.

Contiene en su interior uno o 

más elementos móviles, que 

permiten la subdivisión del 

espacio en recintos menores 

y/o de tamaños diversos. 

Posee habitaciones definidas 

e inamovibles, es capaz de 

proponer diversidad por la 

equivalencia o diferenciación 

en el tamaño de sus espacios. 

Elementos de separación interiores 

Panel modular Paneles corredizos Paneles plegadizos 
Paneles 

multidireccionales 

Mampara o biombo 

de separación. 

Uso: dividir oficinas 

administrativas, 

salones de juegos, 

exposiciones al aire 

libre, etc. 

Una división 

corrediza con 

tratamiento acústico

no tiene 

rieles inferiores, solo 

superiores. 
Uso: bibliotecas, 

oficinas 
administrativas, etc. 

Logra apertura casi 

total del espacio, 

posee rieles 

superiores e 

inferiores visibles. 

Uso: salas de usos 

múltiples, talleres de 

dibujo, aulas, etc. 

Se caracterizan por 

lograr la apertura 

total del ambiente, 

trasladando y 

acoplando las hojas 

en la ubicación 

deseada. 

Fuente: Elaboración propia en base a Valenzuela (2001) y Barrios (2014). 

Tabla 5. Para el tercer objetivo específico, en base a la recopilación y análisis 

documental se identificó los componentes arquitectónicos que son compatibles con las 

zonas y ambientes del equipamiento educativo, los que abarcan tres tipologías de 

planta y cuatro elementos de tabiquería interna que dotan de flexibilidad a los espacios. 
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Objetivo específico 04: Analizar los sistemas pasivos y estrategias de 

acondicionamiento natural que se requieren en la confección de calzado. 

Tabla 6: Sistemas pasivos y estrategias de acondicionamiento natural 

Sistema Tipo Material Usado en 

Sistemas pasivos de iluminación natural 

Los ambientes deben contar con una óptima iluminación interior, pero regulando la alta 

incidencia de luz y calor por medio de sistemas estáticos o móviles. 

Atrio central 

o integrado

Iluminación cenital o 

lateral directa 

Estructura de metal 

con vidrio 

Techo y fachada de la 

circulación vertical 
(Escalera o ascensor) 

Tragaluz tipo 

linterna 

Iluminación cenital 

indirecta 

Techos superpuestos 

de concreto o 

drywall 

Techos de talleres y aulas 

teóricas 

Cubierta tipo 
Shed 

Iluminación cenital 
difusa 

Metal 
Edificaciones industriales y 

galpones 

Repisas 

horizontales 
fijas 

Iluminación lateral 

difusa 

PVC, madera, metal 

o acero inoxidable.

Ventanas de talleres, aulas 

teóricas o laboratorios de 
cómputo) 

Parasoles o 

celosía móvil 

Iluminación lateral 

difusa 

Madera, PVC o 

metal. 

Ventanas de talleres, aulas 

teóricas o laboratorios de 
cómputo 

Porche 
Iluminación lateral 

directa 

Estructura de metal 

con vidrio 

Ingreso principal de la 

edificación 

Sistemas pasivos de ventilación natural 

Otorga ambientes confortables e higiénicos mediante la renovación del aire a través de su 

captación, recorrido y salida; así como reduce la sensación de calor dentro de la edificación. 

Paneles 

móviles 

Captador de aire en 
fachada 

PVC o metal con 
sistema pivotante 

Ventanas de oficinas 

administrativas, aulas y 
salas de usos múltiples 

Rejillas 

captadoras 

Captador de aire en 

fachada 

PVC, metal o acero 
inoxidable, con malla 

protectora. 

Parte baja de las ventanas, 
mamparas o muros cortina 

de los ambientes 

Cubierta tipo 

Shed 

Salida de aire por 
cubierta 

Metal 
Edificaciones industriales y 

galpones 

Aspirador 

estático 

Salida de aire por 

techo 

Concreto o sistema 

drywall 

Techos de aulas, talleres y 

laboratorios de cómputo 

Cubierta 

mariposa 

Salida de aire por 
techo 

Metal 
Techos de aulas, talleres y 
laboratorios de cómputo 

Estrategias de control acústico 

Se evita la incidencia de los ruidos molestos que emiten los vehículos, maquinaria, etc. hacia el 

interior de la edificación por medio del uso de elementos naturales renovables. 

Materiales 

externos 

Absorbentes sonoros 

por su porosidad y 
rugosidad 

Gravilla, pavimentos 

de asfalto o adoquín 

Revestimiento de fachada o 

pisos. 

Materiales 

internos 

Absorbentes sonoros 

por su porosidad y 

rugosidad 

Enchapes de madera, 

caucho, goma o 

piedras naturales 

Revestimiento de pisos, 

muros y en el cielo raso 

como falsos techos. 

Pantalla 
natural 

Vegetación 
De alta densidad u 

hoja caduca 
Linderos del terreno o cerca 

a fuentes de ruido. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Con respecto al último objetivo específico, gracias a los análisis de casos y la 
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recolección documental, se realizó un listado con los sistemas y estrategias para 

acondicionar naturalmente los ambientes y zonas educativas, de los que se deberá 

seleccionar a aquellos que son ideales para el proyecto arquitectónico. 

IV. DISCUSIÓN

Objetivo específico 01: Determinar los procesos de diseño y fabricación de

calzado, su estructura y funcionamiento.

Partiendo con la discusión de los resultados, en el primer objetivo específico se realizó

un compendio de los procesos de fabricación de calzado más mencionados por los

trabajadores de talleres de calzado, siendo estos el patronaje, cortado, aparado, armado,

ensuelado, acabado y alistado. Estos datos concuerdan en gran medida con los

resultados obtenidos por Ambrosio (2017), sin embargo, en esa investigación no se

tomó en cuenta el diseño, la exposición y la renovación o compostura de calzado, las

que también repercuten drásticamente en la calidad del producto; además, en el

Porvenir el diseño de calzado es la actividad con el menor número de trabajadores, esto

se debe a que en el distrito no hay suficientes instituciones educativas superiores de

calidad que instruyan como desarrollar correctamente esta actividad, esto se sustenta

en la declaración de los entrevistados que diseñan calzado, que aseguran que han tenido

que viajar a la ciudad de Lima para recibir clases de diseño de calzado en institutos

particulares.

Por otro lado, la exposición de calzado se da en espacios acondicionados de

edificaciones ya existentes, como el primer piso o frontis de un inmueble, que es de

tamaño reducido, por lo que se exhiben pocos modelos y a esto se le suma que los

talleres se encuentran dispersos por todo el distrito, lo que complica encontrar un lugar

que compile una amplia variedad de modelos a escoger, además la Feria del Calzado

se realiza anualmente, lo que condiciona la disponibilidad de encontrar gran surtido de

calzado solo durante esa época del año; por último, la renovación de calzado tiene

mucho más auge en el distrito por la presencia de una gran cantidad de negocios que

se dedican a esta actividad.

Con respecto a los trabajadores, son adultos jóvenes de 30 a 39 años de edad y jóvenes

de entre 20 a 29 años, esto tiene relación con los resultados de Ambrosio (2017) donde

hubo un mayor porcentaje de jóvenes, mujeres y hombres entre 20 a 28 años, que

deseaban ser capacitados en diversas carreras técnico-productivas y, entre todas ellas,
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los talleres de zapatería eran los más preferidos por los encuestados, sin embargo, en 

estos resultados los adultos jóvenes son una minoría con respecto al número de jóvenes 

y adolescentes. 

También se observó que la mayoría de ellos no solo se desempeñan en el diseño y/o 

fabricación de calzado, también se desenvuelven en la venta, planificación, 

organización, logística y asistencia en almacén, cumpliendo una labor 

multidisciplinaria, pero sin ahondar mucho en alguna de ellas ni especializarse en 

labores concretas. 

Objetivo específico 02: Establecer las cualidades de los espacios educativos según 

aspectos antropométricos y ergonómicos. 

Con respecto al dimensionamiento del espacio, la estrechez y obstrucción de los 

pasillos son los principales problemas en los talleres de calzado que también funcionan 

como lugares de enseñanza, ya que estos fueron acondicionados en lotes y 

edificaciones previstas para uso residencial que, con la colocación de maquinaria, 

diversos materiales e insumos, provoca que las áreas para circular sean reducidas u 

obstruidas. Esto se apoya en la teoría de Franco & Torres (2006) sobre el predominio 

actual del sistema funcionalista cruzado en la arquitectura, que obliga que el ser 

humano sea quien se adapte a la arquitectura existente y no es la arquitectura la que 

cambia para adecuarse a las necesidades del ser humano, haciendo que la remodelación 

de la edificación a las diferentes necesidades de la persona sea casi imposible y también 

muy costosa porque, como en el caso antes mencionado, las dimensiones de la 

edificación fueron previstas para una vivienda y no un taller de producción de calzado. 

En los espacios educativos, según el análisis de las aulas y talleres de CITEccal 

Trujillo, observamos que las salas de capacitaciones tienen un área promedio de 

49.50 m2 y un aforo de 15 alumnos, por lo tanto, su índice de ocupación promedio de 

3.30 m2 por persona y su altura oscila entre los 2.30 a 3.10 metros; para los talleres de 

calzado se tiene 65.30 m2 de área promedio y un aforo de 20 personas, siendo el índice 

de ocupación de 3.25 m2 por persona, una altura de 2.30 metros y, en caso de que el 

taller cuente con máquinas, la relación es de 1.5 personas por máquina. Esto difiere 

con lo determinado por Cuba (2018) para los talleres de zapatería, los que tienen una 

capacidad de 35 alumnos con un área de 280 m2, un índice de ocupación de 8m2 por 

persona y una altura de 5 metros, además el 65% del área del taller se usa como zona 

de trabajo, el 15% como zona de almacenamiento, un 10% reservada para la zona de 

servicio y/o apoyo, y por último un 10% es ocupada por el docente. Por otro lado, para 
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los laboratorios de cómputo se determinó un área de 112 m2 con un índice de 

ocupación de 3.20 m2 por persona y 3 metros de altura, con el 72.5% del área 

reservada para los alumnos, un 15% para el docente y 12.5% para almacenaje. 

Objetivo específico 03: Identificar los componentes de la arquitectura flexible 

compatibles con las zonas y ambientes de un equipamiento de educación superior. 

Para el tercer objetivo, los entrevistados indican que para poder desempeñar su 

actividad prefieren ambientes más espaciosos, porque los existentes son pequeños y 

están saturados de maquinaria, materia prima u otros trabajadores, tugurizando y 

hacinando el espacio; lo que hace que se sientan oprimidos, esto guarda relación con 

la teoría de ARQHYS (2012) que indica que la figura del hombre está estrechamente 

relacionada con el espacio que lo rodea, porque este busca espacios que tenga relación 

con su escala, en donde él pueda sentirse cómodo. 

En el tipo de planta de la arquitectura flexible para mejorar el aprendizaje partimos de 

la planta libre, el cual no tiene tabiquería interior, por lo cual el usuario no puede 

diferenciar dónde empieza o termina el aula, además de poder presentar problemas para 

una correcta iluminación, ventilación y sobre todo para el aislamiento acústico de las 

aulas o talleres en el peor de los casos. También generaría problemas de circulación 

porque los usuarios tendrían total libertad para circular por cualquier ambiente e 

invadan espacios que están siendo usados generando molestias. Esto concuerda con lo 

asegurado por Le Corbusier (1936) quien dice que, si bien la circulación no debe tener 

trabas por ciertos momentos, es necesario tener algún tipo de impedimento en otros, 

dado que la presencia de dificultades o barreras es un detonante poderoso para la vida. 

Por otro lado, existe la planta móvil, que divide sus espacios con la aplicación de 

tabiquería móvil o corrediza, este tipo de arquitectura flexible ayuda a que los 

ambientes puedan adaptarse a lo que el usuario requiere, según las actividades, 

volviéndose partícipes de la arquitectura, además de que las circulaciones pueden ser 

cambiantes, pero estarán definidas por los muros móviles. Esto concuerda con lo dicho 

por Kronenburg (2007) quien asegura que es el arquitecto quien diseña los espacios y 

determina hasta dónde llegan las estructuras móviles, el usuario es quien puede cambiar 

la forma de los ambientes, participando de manera activa y no solo habita una 

estructura fija, por lo tanto, esta tipología de planta ayudaría en la mejora de la relación 

del alumno y su espacio, además de poder acoplar varias aulas y talleres de diferentes 

secciones para que los alumnos puedan interactuar entre ellos, haciendo trabajos en 
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grupo y aprendiendo de las experiencias del otro, siendo este un factor importante para 

la mejora del aprendizaje, como lo señala Peralta (2018) quien afirma que abrir las 

aulas incide de manera positiva a la mejora del aprendizaje del alumno, ya que una 

persona logra aprender algo al interactuar con otros y no de manera individual, lo que 

es corroborado por Fernández (2017) que afirma que la tendencia actual al diseñar 

nuevas escuelas es expandir el espacio de aprendizaje y trabajar en grupos, lo que se 

logra al apartarse de las muros inamovibles entre aulas. 

Objetivo específico 04: Analizar los sistemas pasivos y estrategias de 

acondicionamiento natural que se requieren en la confección de calzado. 

Por último, respecto al cuarto objetivo, el mayor número de trabajadores de los talleres 

calificaron de regular las condiciones ambientales de trabajo, esta inconformidad parte 

del hecho de que el usuario no puede regular la incidencia de luz en su lugar de trabajo 

debido a que el sol tiene una trayectoria variable durante el día y la iluminación incide 

de forma diferente en los ambientes, esto se apoya en la teoría de Maesano & Annesi-

Maesano (2016) quienes indican que los usuarios que pueden controlar la cantidad de 

luz solar que ingresa al ambiente por medio de sistemas de control pasivo o activo, 

pueden obtener un rendimiento significativamente más alto de aquellos que no pueden. 

En tercer lugar, tenemos que la calidad del aire en los talleres no es buena, esto 

agravado por la presencia de materia prima e insumos que tienen olores fuertes e 

incluso gases tóxicos, esto está sustentado con la afirmación de Barrett, Zhang, Davies, 

& Barrett (2015) de que la mala calidad del aire interior puede privar gravemente la 

concentración y el rendimiento general de las personas. 

En el análisis del CITEccal Trujillo podemos observar que las aulas de capacitación 

teóricas solamente cuentan con ventanas altas, lo que ocasiona que el ambiente se 

siente hermético sin posibilidad de incidencia de las variables climáticas para su 

acondicionamiento, por lo tanto, se ven obligados a hacer uso de sistemas activos de 

acondicionamiento como el aire acondicionado, lo que demanda un gran gasto de 

energía eléctrica y dinero. Este diseño de aulas es refutado por Maesano & Annesi- 

Maesano (2016) quienes afirman que las grandes ventanas tienen un efecto positivo en 

el rendimiento de los estudiantes, siendo resultado de la abundante incidencia de luz 

natural al interior de aula y que los estudiantes se sienten menos encerrados cuando el 

aula cuenta con una gran ventana, haciendo que ellos estén más relajados y puedan 

concentrarse en su trabajo. 
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V. CONCLUSIONES

Objetivo específico 01: Determinar los procesos de diseño y fabricación de 

calzado, su estructura y funcionamiento. 

Se determinó que los principales procesos de fabricación del calzado, agrupados en 

fases y según su orden parten de la fase de diseño, lo que implica el dibujo artístico y 

dibujo técnico; seguido de la fase de Corte, que desarrolla el patronaje y cortado; la 

fase de pegado, con el aparado, montado y ensuelado; la fase de acabado, con el 

acabado del calzado y el alistado; y la fase de exhibición, que involucra la exposición 

y venta. Por último, se tiene a la renovación como fase opcional del proceso. 

Objetivo específico 02: Establecer las cualidades de los espacios educativos según 

aspectos antropométricos y ergonómicos. 

Se estableció las siguientes dimensiones mínimas por espacio: para las aulas teóricas 

un área promedio de 50m2 con altura de 3.00m, aforo de 15 personas e índice de 

ocupación de 3.30 m2 por persona; para los talleres un área promedio de 65.50m2, 

altura de entre 2.30 a 3.00 metros, aforo de 20 personas, 3.28m2 por persona y si es 

con maquinaria hay relación de 1.5 personas por máquina; por último, para las oficinas 

administrativas se determinó 3.76m2 de área por persona y una altura igual o mayor a 

2.30m. Además, se optó por la forma regular rectangular o cuadrangular de los 

ambientes por ser óptima y hacer uso de toda el área útil del espacio. 

Objetivo específico 03: Identificar los componentes de la arquitectura flexible 

compatibles con las zonas y ambientes de un equipamiento de educación 

superior. 

Se concluye que la arquitectura flexible es compatible con la zona educativa, pudiendo 

extenderse a la zona complementaria, con respecto a la tipología de planta, la planta 

libre solo es utilizada en zonas complementarias a la zona educativa, como las salas de 

trabajos grupales, talleres de producción y también en las zonas administrativas; la 

planta móvil se aplica usualmente en la zona educativa teórica, como las aulas teóricas 

y salas de capacitación, y en las zonas educativa práctica, como Talleres y laboratorios; 

por último, la planta de recintos neutros: solo es usado en la zona de servicio. En 

relación a los elementos interiores, los paneles modulares son compatibles para hacer 

divisiones en las zonas administrativa y complementaria, como salas de uso múltiples 
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y salas de exposiciones; los paneles corredizos se usan comúnmente en zonas 

complementarias, como salas de uso múltiples; por último, los paneles plegables y 

multidireccionales se aplican en zonas académicas como aulas teóricas y talleres de 

dibujo y en las zonas complementarias como los cafetines y las salas de usos múltiples 

o de exposiciones.

Por otro lado, las estrategias más usadas son la interconexión visual (transparencia de 

la tabiquería con uso de vidrio o acrílico) en zonas complementarias, como la sala de 

exposición permanente; y las actividades ilimitadas (relación con espacios exteriores), 

son compatibles con la zona complementaria, como las salas de exposición 

permanente. 

Objetivo específico 04: Analizar los sistemas pasivos y estrategias de 

acondicionamiento natural que se requieren en la confección de calzado. 

Los actuales talleres que sirven como lugar de enseñanza tienen regulares condiciones 

ambientales de trabajo, esto da a entender que no están debidamente acondicionados 

para soportar, amortiguar o redirigir las variables climáticas que inciden en el sector, 

en mayor medida la iluminación del ambiente. 

Por lo tanto, para una edificación idónea para aprender a fabricar calzado se requieren 

los siguientes sistemas para el asolamiento e iluminación: Atrio para dotar de luz 

cenital directa en el principal espacio de circulación vertical; tragaluz tipo linterna que 

ilumina indirectamente y permite renovación continua del aire; cubiertas tipo Shed 

dirigidas hacia el lado con menor insolación (sur/norte), permite recibir luz natural sin 

rayos solares directos; repisas horizontales fijas que desvíen la luz solar hacia el techo 

e iluminen de manera uniforme el ambiente; parasoles móviles para ambientes que 

requieran luz o sombra según las diversas actividades que realice el usuario y un porche 

ubicado en el ingreso principal del primer piso 

Por otro lado, para la ventilación de los ambientes se requieren paneles móviles porque 

permiten la acumulación y circulación de aire según se necesite; rejillas captadoras de 

aire cuando hay brisas constantes y se desea ventilar zonas específicas del ambiente o 

facilitar una ventilación controlada; por cubierta tipo Shed para ambientes que no 

cuentan con muros hacia el exterior o para que el aire contaminado no afecte otros 

ambientes; y tener en cuenta la orientación del volumen, que permite captar los vientos 

predominantes, generando refrescamiento pasivo. 

Para lograr un confort acústico para los alumnos y las edificaciones contiguas se puede 

optar por el uso de materiales reflectantes con acabado rugoso o poroso como la 
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gravilla, los pavimentos de asfalto y adoquín; las pantallas naturales con la ubicación 

de vegetación de alta densidad en los linderos del terreno y cerca de las fuentes de 

ruido externo o interno; además de disponer los ambientes que producen ruido en el 

semisótano o sótano de la edificación, organizar los espacios que necesitan silencio 

lejos de vías o fuentes de ruido, y utilizar ventanas con vidrio doble de alta eficiencia 

acústica o cámaras de aire. 

VI. RECOMENDACIONES

Objetivo específico 01: Determinar los procesos de diseño y fabricación de 

calzado, su estructura y funcionamiento. 

El proceso de fabricación de calzado debe enseñarse en un equipamiento educativo 

idóneo que cuente con características especiales y se recomienda que el área de 

producción se organice y agrupe conforme las fases de fabricación de calzado (por su 

compatibilidad de uso, similitud de mobiliario y/o maquinaria e igualdad de 

condiciones climáticas requeridas) y de forma progresiva, comenzando por la fase de 

corte, seguido del pegado y el acabado; estos espacios deberán ser complementados 

por un patio de producción, almacenes de materia prima y productos terminados, y una 

sala de exposición y venta, que debe tener una salida hacia plazas al aire libre para 

realizar exposiciones temporales. 

Las áreas de almacén de materia prima deberán estar en el bloque inamovible de 

servicios y contiguo a los talleres que exijan estos tipos de insumos, facilitar mobiliario 

como carros y plataformas de acero inoxidable para facilitar el transporte de gran 

cantidad de materiales e insumos. 

Implementar una zona de exhibición de los prototipos diseñados y confeccionados en 

el instituto contiguo al ingreso principal de la edificación, para la puesta en valor y 

despertar el interés de los pobladores y alumnos en este sector, este espacio tendrá que 

contar con salida hacia las zonas de exhibición al aire libre y plazas de las áreas verdes 

para que estos funcionen como extensión de la sala de exhibición. 

El equipamiento debe contar con espacios que fomenten la convivencia de los jóvenes 

como salas de trabajos grupales, salas de usos múltiples y zonas de recreación pasiva 

como jardines y terrazas. 

También se necesitarán aulas teóricas no solo para los aspectos teóricos de la 

fabricación de calzado, sino también es necesario aulas enfocadas a la venta, 
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planificación, organización, logística y almacenaje de productos de calzado 

Objetivo específico 02: Establecer las cualidades de los espacios educativos según 

aspectos antropométricos y ergonómicos. 

Con respecto a las cualidades de los espacios, se recomienda una morfología ortogonal; 

aulas teóricas con un área mínima de 65m2, con aforo de 25 personas y altura de 3.00 

a 4.00m; talleres de dibujo de 70m2 con aforo de 13 personas y una altura entre 4.00 a 

5.00m; laboratorios de cómputo de 70m2, aforo de 24 personas y altura de 3.00m; y 

por último, los talleres productivos con un área mínima de 45m2, con aforo mínimo de 

6 personas y una altura de 3.50m para practicas preprofesionales y 5.00m para la 

producción para venta. 

Objetivo específico 03: Identificar los componentes de la arquitectura flexible 

compatibles con las zonas y ambientes de un equipamiento de educación superior. 

Sobre los componentes de la arquitectura flexible que son compatibles, se recomienda 

la planta móvil en la zona académica como aulas, laboratorios de cómputo y salas de 

trabajo grupal, estos ambientes tendrán al menos una cara compartida para poder 

integrarlos o dividirlos con paneles corredizos o plegables.  

La planta libre deberá aplicarse tanto en la zona de administración, como en el patio 

de producción y en la sala de exposición, las que deben contar con rieles en modulación 

ortogonal para poder hacer uso de los paneles modulares y/o tabiquería transparente.  

En las áreas de servicio como los servicios higiénicos, cocina, escaleras y ascensores 

no se aplicará arquitectura flexible, porque estos conformarán un bloque de servicios 

que será inamovible.  

Además, se recomienda que las áreas de producción, exposición y venta se encuentren 

en el primer piso y tengan relación directa con terrazas o plazas al aire libre, para poder 

aplicar la estrategia de actividades ilimitadas, y se pueda ampliar sus usos hacia otros 

espacios. 

Objetivo específico 04: Analizar los sistemas pasivos y estrategias de 

acondicionamiento natural que se requieren en la confección de calzado. 

Para la correcta iluminación del recinto se recomienda optar, en mayor medida, por 

una iluminación natural de manera cenital y/o difusa por reflexión; para el control de 

incidencia solar se deberá aplicar sistemas de parasoles y paralúmenes verticales y 

horizontales regulables en ángulos de 90°, 45° y 180° en las zonas educativas y de 
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producción. Además, el hall principal, espacio primordial porque organiza y conecta 

los diversos ambientes y zonas, deberá ser iluminado a través de un atrio integrado con 

celosía móvil. 

Para la ventilación, el uso de rejillas captadoras de aire en la fachada con mayor 

incidencia de vientos y cubiertas tipo Shed en el área de producción, porque es 

importante la rápida extracción del aire por la presencia de pegamentos e insumos con 

olores fuertes en los talleres de armado, ensuelado y acabado de calzado, lo que se dará 

a través del sistema con efecto chimenea, para lo que es necesario que el bloque de 

producción cuente con un solo nivel y este separado de otros bloques educativos, 

complementarios o de servicio.  

Finalmente, para el control acústico se recomienda colocar árboles y/o arbustos con 

follaje denso como barreras acústicas en todo el perímetro del terreno, además que 

toda el área de prácticas preprofesionales y producción se encuentren en semisótano 

para que el alto ruido de maquinaria y equipos no afecte a los demás ambientes, como 

las aulas teóricas, y a las edificaciones residenciales vecinas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia de Objetivos, Conclusiones y Recomendaciones 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: DETERMINAR LOS PROCESOS DE DISEÑO Y 

FABRICACIÓN DE CALZADO, SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Los PROCESOS DE FABRICACIÓN, 

agrupados en fases y según su orden, son: 

1. DISEÑO: Concepción de los zapatos,

plasmados en gráficos. Involucra:

Dibujo artístico: En tableros de dibujo

Dibujo técnico: En computadora 2D/3D

2. CORTE:

Patronaje: Trazado de patrones y piezas para los

moldes.

Cortado: Separado de piezas por partes.

3. PEGADO:

Aparado: Unión y pegado de las piezas.

Montado: Elaboración y pegado de la horma.

Ensuelado: Elaboración y pegado de la suela.

4. ACABADO:

Acabado: Retoques finales al producto y control

de calidad.

Alistado: Puesta en cajas y traslado.

5. EXHIBICIÓN:

Exposición: Mostrar la compilación de productos

a la población.

Venta: Adquisición de productos al por mayor y

menor.

6. RENOVACIÓN:

Renovación: Mantenimiento de calzado para

alargar su vida útil y calidad.

PROCESOS DE FABRICACIÓN (FUNCIÓN) 

deben enseñarse en un equipamiento educativo 

idóneo y con características especiales agrupadas en 

FASES (por compatibilidad de uso, similitud de 

mobiliario/maquinaria e igualdad de condiciones 

climáticas requeridas) 

TODAS LAS FASES deberán contar con armario de 

materiales y lockers para el guardado de uniformes. 

FASE DE DISEÑO: 

Dibujo artístico se recomienda talleres de dibujo con 

tableros de dibujo correctamente iluminados y con 

áreas de guías y modelos de diseño. 

Dibujo técnico, uso de laboratorios de cómputo 

equipados con computadoras individuales y 

proyectores. 

Ambos ambientes tienes que ser ubicados en un área 

sin gran incidencia acústica exterior. 

FASE DE CORTE: 

Talleres de patronaje y cortado de las piezas que 

tengan mesa de corte y máquinas cortadoras, 

valorizador de cortes, cortadoras laser y 

desbastadoras de cuero. 

Estos ambientes deben ser aislados acústicamente 

por el alto ruido que emite la maquinaria usada. 

FASE DE PEGADO: 

Talleres de Aparado con máquinas de poste, 

dobladoras, encintadoras, rebajadora y estrobler. 

Talleres de Montado y ensuelado con máquinas 

prensadoras de suela, hornos y selladoras. 

Ambientes deben ser aislados acústicamente por el 

alto ruido de la maquinaria usada. 

Ambientes deben ser orientados en dirección del 

viento predominante para fácil extracción de aire por 

presencia de material toxico 

FASE DE ACABADO: 

Taller de acabado y alistado con máquina de 

grabado laser, banco de acabados y almacén para 

guardar las diversas cajas de los productos. 

Estos talleres deben ser adyacentes a las áreas de 

almacenaje, exposición y venta. 
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FASE DE EXHIBICIÓN: 

Se recomienda que los productos se exhiban en 

Salas de exhibiciones y prototipos y que cuenten 

con salida hacia zonas de exhibición al aire libre y 

plazas para poder realizar exposiciones 

permanentes y temporales. 

FASE DE RENOVACIÓN: 

Se recomienda talleres de renovación de calzado que 

cuente con máquinas para coser calzado, cortadoras, 

devastadoras. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 02: ESTABLECER LAS CUALIDADES DE LOS ESPACIOS 

EDUCATIVOS SEGÚN ASPECTOS ANTROPOMÉTRICOS Y ERGONÓMICOS 

Actualmente los talleres de calzado que sirven 

como lugar de enseñanza no tienen dimensiones 

óptimas y tiene uso residencial. Acondicionados 

en espacios reducidos, hacinados y tugurizados. 

DIMENSIÓN DE ESPACIOS 

En base a las fichas de observación aplicados en 

Citeccal se tiene las siguientes medidas 

promedio por espacio: 

Aulas teóricas con área promedio de 50m2 con 

altura de 3m, aforo de 15 personas e índice de 

ocupación de 3.30 m2 por persona. 

Talleres con área promedio de 65.50m2, altura de 

2.30 metros, aforo de 20 personas, 3.28m2 por 

persona y si es taller con maquinaria se tiene una 

relación de 1.5 personas por máquina. 

Sala de profesores con 3.76m2 de área por 

persona y una altura no mayor a 2.30m. 

Se recomienda la MODULACIÓN DE LA 

PLANTA según la medida de un Ambiente modular 

por cada zona educativa. 

DIMENSIÓN DEL ESPACIO (ESPACIAL) 

Se recomienda que las: 

Aulas teóricas tengan un área promedio de 50m2 

con altura de 3m, con aforo de 30 personas como 

máximo e índice de ocupación de 1.66 m2 por 

persona. 

Talleres de dibujo de 6.00 x 6.00 m, aforo de 20 

personas y superficie de 2.30 m2 por persona 

Talleres y laboratorios cuentan con una dimensión 

de 8.00 x 6.00 m, aforo de 15 personas y superficie 

de 3.46 m2 por persona, con mobiliario fijo y 

maquinaria pesada. 

Oficinas con 3.50m2 de área por persona y una 

altura de 2.50m 

ALTURA DEL ESPACIO 

Según las fichas de observación de los ambientes 

de CITEccal la altura promedio de los ambientes 

serian: 

Para aulas teóricas: Entre 2.30 m. 

Para talleres prácticos: 2.65 m. 

Sin embargo, esto no cumple con lo dictaminado 

por el reglamento nacional de edificaciones. 

Norma A.060: Industria. 

Capítulo II: Características de los componentes 

Artículo 18.- La altura mínima de un ambiente 

para 

uso de un proceso técnico será de 3.00 m. 

Norma a.040: Educación 

Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y 

funcionalidad 

Los ambientes de un equipamiento educativo 

deben tener una altura mínima de 2.50 m.. 

ALTURA DEL ESPACIO (ESPACIAL) 

Según el análisis de casos análogos, se recomienda 

las siguientes alturas para: 

Aulas teóricas: Entre 3.00 a 4.00m. 

Talleres prácticos: Entre 4.00 a 5.00 m. 

Taller de producción: Entre 4.00 a 5.00 m. 

FORMA DEL ESPACIO 

La forma regular rectangular o cuadrangular es la 

más optima en caso de talleres para la utilización 

de todo el espacio. 

Uso de ambientes curvos o redondeados en aulas 

teóricas o salas de exposición puede ser una 

FORMA DEL ESPACIO (FORMAL) 

Se recomienda que la morfología de los espacios sea 

ortogonal para que tenga relación con la modulación 

de la estructura y poder aprovechar el 100% del 

espacio. Además, ayudara a la implantación de 

arquitectura flexible en planta. 
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alternativa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 03: IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DE LA 

ARQUITECTURA FLEXIBLE COMPATIBLES CON LAS ZONAS Y AMBIENTES DE UN 

EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Según el análisis de casos, la ARQUITECTURA 

FLEXIBLE es compatible en gran medida con la 

ZONA EDUCATIVA, extendiéndose hacia la 

Zona complementaria. 

TIPOLOGÍA DE PLANTA 

PLANTA LIBRE se usa solo en Zonas 

complementarias a la Zona educativa como las 

salas de trabajos grupales, las oficinas de los 

profesores, la biblioteca y también en Zonas 

administrativas. 

PLANTA MÓVIL se aplica usualmente en la 

Zonas académicas (Aulas teóricas y salas de 

capacitación) y Zonas de educación práctica 

(Talleres y laboratorios). 

La PLANTA DE RECINTOS NEUTROS solo 

es usado en Zonas de servicio o privadas. 

Se recomienda el uso de la PLANTA MÓVIL en 

Zonas académicas como aulas, talleres y salas de 

trabajo con divisiones de paneles corredizos o 

plegables. 

Determinar si es necesario interactuar, agrupar, 

desagrupar, ampliar o combinar las aulas y talleres 

para mejorar la relación de alumno-espacio 

ELEMENTOS INTERIORES 

PANEL MODULAR: Compatible para hacer 

divisiones de Zonas administrativas y Zonas 

complementarias como salas de trabajo grupales, 

salones de juegos y exposiciones interiores o al 

aire libre. 

PANELES CORREDIZOS: Se usa comúnmente 

en Zonas complementarias como bibliotecas y en 

Zonas administrativas. 

PANELES PLEGABLES: Se aplica en Zonas 

académicas como aulas teóricas y talleres de 

dibujo; Zonas complementarias como cafetines y 

salas de usos múltiples. 

Se recomienda usar la PLANTA LIBRE en Zonas 

complementarias como bibliotecas y salas de 

trabajos grupales y salas de exposición con 

aplicación de paneles modulares; como también las 

oficinas de la Zona administrativa. 

No necesitan una distribución definida, el diseño y 

material de los pisos, así como el uso y disposición 

del mobiliario determinará la “división” de espacios. 

Se recomienda aplicar la PLANTA DE RECINTOS 

NEUTROS en la Zona de servicios (SS.HH., 

almacenes, depósitos, cocina) los que conformarán 

el BLOQUE DE SERVICIOS INAMOVIBLE, 

contiguo a las Zonas académica y complementaria. 

Así se aprovecha el mayor espacio flexible 

(multiusos) posible. 

ESTRATEGIAS 

Se aplica INTERCONEXIÓN VISUAL 

(Transparencia de la tabiquería con uso de 

vidrio) en Zonas administrativas como salas de 

reuniones, salas de conferencias y en Zonas 

Complementarias como la sala de trabajos 

grupales para los alumnos. 

Las ACTIVIDADES ILIMITADAS (Relación 

con espacios exteriores), son compatibles con 

Zonas complementarias como Salas de 

exposición y la Tienda de venta. 

Hay alta compatibilidad de ESPACIOS 

INTERMEDIOS (circulación) como Zonas 

académicas. 

Uso de TABIQUERÍA TRANSPARENTE en la 

Zona complementaria, como la sala de trabajos 

grupales; la Zona administrativa, como las oficinas 

administrativas y sala grupal de maestros. 

Estos ambientes deben estar protegidos de incidencia 

solar directa para evitar el calor. 

Se recomienda que las ACTIVIDADES 

ILIMITADAS como exposición y venta se 

encuentren en el primer piso y tengan relación 

directa con plazas exteriores. 

Se recomienda la disposición de mobiliarios en la 

circulación entre los ambientes para convertirlos en 

potenciales ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

OBJETIVO ESPECÍFICO 04: ANALIZAR LOS SISTEMAS PASIVOS Y 

ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL QUE REQUIEREN EN LA 

CONFECCIÓN DE CALZADO. 

ILUMINACIÓN: 

ATRIOS: Iluminación cenital directa en espacios 

principales de circulación de edificios con varios 

pisos. 

TRAGALUZ TIPO LINTERNA: Iluminación 

EN ILUMINACIÓN (por fases): 

DISEÑO para el dibujo artístico se recomienda 

aplicar iluminación por cubiertas tipo Shed. Para 

el dibujo técnico se recomienda el uso de Repisas 
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cenital indirecta. También permite renovación 

continua del aire. 

POR CUBIERTAS TIPO SHED: Iluminación 

cenital difusa. En el lado con menor insolación 

(sur/norte), permite recibir luz natural sin rayos 

solares directos. 

REPISAS HORIZONTALES FIJAS: Desvía la 

luz solar hacia el techo e ilumina de manera 

uniforme el ambiente. 

PARASOLES MÓVILES: Para ambientes que 

requieran luz o sombra según las actividades que 

haga el usuario. 

PORCHE: Ubicado en el primer piso (ingreso) y 

que conecta con el exterior. 

horizontales fijas. 

CORTE se debe usar Parasoles móviles, así se 

controla la incidencia de luz. 

PEGADO se recomienda usar Repisas 

horizontales fijas. 

ACABADO utilizar Repisas horizontales fijas. 

EXHIBICIÓN se debe usar Parasoles móviles. 

RENOVACIÓN se debe usar Parasoles móviles. 

Orientar el lado más largo del volumen al Este y 

Oeste, se aprovecha la incidencia del sol. 

Uso de Atrio en el espacio de circulación vertical 

y Porche en la entrada principal del recinto. 

VENTILACIÓN 

PANELES MÓVILES EN FACHADA: 

Permiten tanto la acumulación como circulación 

de aire según se necesite. 

REJILLAS CAPTADORAS: Cuando hay brisas 

constantes y se desea ventilar zonas específicas 

del ambiente. 

ASPIRADOR ESTÁTICO: Rápido recorrido del 

aire por el efecto chimenea. 

POR CUBIERTA: Para ambientes intermedios 

que no cuentan con una fachada o muro hacia el 

exterior. 

ORIENTACIÓN DEL VOLUMEN: permite 

captar vientos predominantes, genera 

refrescamiento pasivo. 

EN VENTILACIÓN (por fases): 

DISEÑO Y CORTE no necesita rápida circulación 

de aire, se recomienda ventilación cruzada por 

Paneles móviles. 

PEGADO uso constante de productos nocivos, 

requiere alto nivel de renovación de aire y se 

recomienda el uso de Aspiradores estáticos. 

ACABADO uso medio de insumos tóxicos por lo 

que se recomienda Ventilación por cubierta. 

EXHIBICIÓN necesita ventilación en áreas 

selectas por lo que se recomienda el uso de Rejillas 

Captadoras de aire. 

RENOVACIÓN requiere alto nivel de renovación 

de aire y se recomienda el uso de Aspiradores 

estáticos. 

TÉRMICO 

ESPEJO DE AGUA: Completa el flujo del aire y 

regula la temperatura con ventilación a través de 

patios, se crea microclima. 

ACERO: reduce paso de calor al interior y enfría 

en las noches 

EN CONTROL TÉRMICO (por fases): 

TODAS LAS FASES requieren control térmico a 

través de patios con espejos o fuentes de agua. 

Además, de contar con revestimiento de acero en 

la fachada de los ambientes. 

ACÚSTICO 

MATERIALES REFLECTANTES: Uso de 

material con acabado rugoso o poroso como: 

gravilla, pavimento de asfalto y adoquín. 

PANTALLA NATURAL: Ubicar vegetación de 

alta densidad en los linderos del terreno y cerca a 

la fuente de ruido externo. 

AMBIENTES SEMIENTERRADOS: Disponer 

los ambientes que producen ruido en el 

semisótano o sótano de la edificación. 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS: Ubicar 

áreas que necesitan silencio lejos de vías y 

fuentes de ruido. 

VENTANAS: Uso de ventanas con vidrio de alta 

eficiencia acústica, doble vidrio y cámara de aire. 

EN ACÚSTICA (por fases): 

DISEÑO Y EXHIBICIÓN necesitan de barreras 

acústicas de árboles y arbustos densos para atenuar 

la incidencia de ruidos molestos provenientes del 

exterior. Además, deben ubicarse en la zona con 

menor incidencia de ruido, alejado de la actividad 

de PEGADO Y ACABADO. 

PEGADO Y ACABADO Se recomienda que los 

ambientes de estas fases se encuentren en 

semisótanos, así como el uso de materiales 

reflectantes tanto en el piso como en la fachada de 

estos ambientes y el uso de ventanas con alta 

reflectancia acústica 

Fuente: Elaboración propia. 



48 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de variable independiente 

VARIABLE 
DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÒN 

OPERACI-

ONAL 

DIMENSIÓN 
SUB-

DIMENSIÓN 
INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE: 

ARQUITEC-

TURA 

FLEXIBLE 

Es la capacidad 

de la 

edificación para 

adaptarse a 

diversas 

circunstancias a 

través de 

cambios de uso, 

cambios del 

aforo de 

usuarios, o a los 

cambios en la 

configuración 

del espacio. 

Esta organizada 

de tal manera 

que deja 

espacios libres 

para ser 

subdivididos 

según la 

necesidad. 

Haider (2010). 

Se refiere a 

los espacios 

que, por su 

versatilidad, 

pueden 

cambiar de 

orden y 

tamaño 

dependiendo 

a la actividad 

o comodidad

que se

requiera

hacer; y se 

medirá a

través de la 

Utilidad, 

Diseño y 

Estructura; 

siendo estos 

factores 

importantes 

para obtener 

una 

arquitectura 

flexible. 

UTILIDAD 

Antropometría 

▪ Medidas según altura,

edad y condición de

un usuario.

▪ Medidas y variaciones

según grupos de

usuarios.

▪ Espacialidad

conveniente.

▪ Dimensiones de 

circulación Ordinal de 

tipo Likert 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

Ergonomía 

▪ Necesidades del 

usuario

▪ Comodidad física y

visual de la persona

▪ Disposición del 

mobiliario

▪ Estructura

organizacional y 

procesos según 

usuario.

Organización 

espacial 

▪ Flexibilidad de los

espacios

▪ Tipología de planta

▪ Módulo de ambiente

base

▪ Agrupación de 

servicios 

DISEÑO 

Elementos 

permanentes 

▪ Volúmenes puros

▪ Líneas rectas (Ejes)

▪ Ritmo estructural

▪ Núcleos de 

circulación vertical

▪ Bloques de servicio
Nominal 

Elementos 

variables 

▪ Elementos externos

▪ Elementos internos

▪ Diseño de interior

ESTRUC-

TURA 

Estabilidad 

▪ Tipos de 

infraestructura

flexible

▪ Sistemas

constructivos 

▪ Tipo de material de

edificación Nominal 

Técnicas 

constructivas 

▪ Estructuras móviles

▪ Muros rígidos 

óptimos

▪ Distancia entre luces

▪ Elementos

prefabricados

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Matriz de operacionalización de variable dependiente 

VARIABLE 
DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÒN 

OPERACI-

ONAL 

DIMENSIÓN 
SUB-

DIMENSIÓN 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

DEPENDI-

ENTE: 

INSTITUTO 

SUPERIOR 

DE 

CALZADO 

El instituto de 

Educación 

Superior 

Artística es la 

edificación que 

tiene espacios 

diseñados o 

acondicionados 

para efectuar 

actividades de 

formación 

artística junto a 

la de 

humanidades, 

dentro del 

campo de las 

Ciencias de las 

Artes y de las 

Letras. 

MINEDU 

(2015). 

Es la 

combinación 

optima de 

aspectos de 

función para 

el flujo del 

espacio, tener 

propuestas 

tecnológicas 

para mejorar 

las 

condiciones 

espaciales; 

complementar 

el confort ante 

las 

condiciones 

naturales y 

artificiales y, 

por último, la 

relación con el 

entorno para 

proponer una 

mejor 

ubicación y 

accesibilidad 

del instituto; 

todo ello 

relacionado 

con las 

actividades de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

FUNCIÓN  

Circulación 

▪ Circulación sin 

obstáculos

▪ Relación de 

ambientes

(Esquema

funcional) 

▪ Espacios según 

dimensión de 

equipos de trabajo 

Ordinal de 

tipo Likert 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 
Adaptabilidad de 

espacios 

▪ Multifuncionalidad

▪ Redistribución

según ciclos de uso 

▪ Área de expansión

adecuada

▪ Funcionalismo

cruzado y 

transferido

CONFORT 

Condiciones 

ambientales 

▪ Ventilación y 

velocidad del aire

▪ Iluminación y 

asolamiento

▪ Temperatura según

zona climática

▪ Humedad relativa Nominal 

Condiciones 

artificiales 

▪ Tratamiento

acústico

▪ Iluminación de bajo

consumo

▪ Sistema de 

captación solar

RELACIÓN 

CON EL 

ENTORNO 

URBANO 

Accesibilidad 

▪ Ubicación del 

equipamiento

▪ Disposición de

ingresos público y

privado

▪ Peatonal, vehicular,

discapacitados
Nominal 

Emplazamiento 

▪ Según tipo de suelo

▪ Zonificación de 

conjunto

▪ Seguridad ante 

zonas de riesgo

▪ Orientación del 

edificio

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Esquema sobre la realidad problemática del distrito de El Porvenir 

FUENTE: Elaboración propia. 

Anexo 5. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 01: Lámina 01 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 6. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 01: Lámina 02 

FUENTE: Elaboración propia. 

Anexo 7. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 01: Lámina 03 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 8. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 01: Lámina 04 

FUENTE: Elaboración propia. 

Anexo 9. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 03: Lámina 01 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 10. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 03: Lámina 02 

FUENTE: Elaboración propia. 

Anexo 11. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 03: Lámina 03 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 12. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 03: Lámina 04 

FUENTE: Elaboración propia. 

Anexo 13. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 03: Lámina 05 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 14. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 04: Lámina 01 

FUENTE: Elaboración propia. 

Anexo 15. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 04: Lámina 02 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 16. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 04: Lámina 03 

FUENTE: Elaboración propia. 

Anexo 17. ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 04: Lámina 04 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 18. Encuesta para los trabajadores de talleres de calzado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 19. Guía de entrevista a comerciantes dueños de talleres 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 20. Ficha de observación de ambientes de Citeccal Trujillo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 21. Análisis del terreno 

Figura 1. Propuestas de terreno según zonificación de la zona centro de El Porvenir. 

Figura 2. Ficha técnica del terreno elegido (Terreno 2). 
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Figura 3. Radios de influencia de equipamientos existentes y del terreno elegido (Terreno 2). 

Figura 4. Análisis vial del terreno elegido (Terreno 2). 
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Figura 5. Análisis de la sección de la vía principal del terreno elegido (Terreno 2). 

Figura 6. Rutas de transporte público con relación al terreno elegido. 
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Figura 7. Mapa de riesgos en El Porvenir con relación al terreno elegido. 

Figura 8. Ubicación y perímetro del terreno elegido. 
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Figura 9. Topografía del terreno elegido. 

Figura 10. Análisis de emplazamiento según la relación con el contexto. 
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Figura 11. Análisis de asoleamiento según disposición del volumen. 

Figura 12. Análisis de incidencia de vientos según disposición del volumen. 
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Figura 13. Relaciones funcionales entre las zonas del Instituto Superior. 

Figura 14. Propuesta de zonificación general del Instituto Superior. 



67 

Anexo 22. Índice de planos de Arquitectura y especialidades del Proyecto Arquitectónico. 

PLANOS DE PLANTEAMIENTO GENERAL: 

- Plano de Localización y Ubicación. LU-01 

- Plano Poligonal Perimétrica   PP-01 

- Plano Topográfico   TP-01 

- Plano de Zonificación ZN-01 

- Plano de Planta general A-01

PLANOS DE ARQUITECTURA PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL 

SECTOR:  

- Plano de Distribución Semisótano A- 02

- Plano de Distribución 1er nivel A- 03

- Plano de Distribución 2do nivel A- 04

- Plano de Distribución 3er nivel A- 05

- Plano de Distribución 4to nivel A- 06

- Plano de Cortes A- 07

- Plano de Elevaciones A- 08

PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO DEL SECTOR 

- Plano Básico de Cimentación E – 01 

- Plano Básico de Techos y Losas E – 02 

- Plano de Instalación de Agua Fría 1er nivel IS – 01 

- Plano de Instalación de Agua Fría 2do nivel IS – 02 

- Plano de Instalación de Agua Fría 3er nivel IS – 03 

- Plano de Instalación de Agua Fría 4to nivel IS – 04 

- Plano de Instalación de Agua Fría Detalles IS – 05 

- Plano de Sector de Instalación de Desagüe 1er nivel IS – 06 

- Plano de Sector de Instalación de Desagüe 2do nivel IS – 07 

- Plano de Sector de Instalación de Desagüe 3er nivel IS – 08 

- Plano de Sector de Instalación de Desagüe 4to nivel IS – 09 

- Plano de Instalaciones Eléctricas 1er nivel IE – 01 

- Plano de Instalaciones Eléctricas 2do nivel IE – 02 

- Plano de Instalaciones Eléctricas 3er nivel IE – 03 

- Plano de Instalaciones Eléctricas 4to nivel IE – 04 

- Plano de Sector 1 de Instalaciones Eléctricas IE – 05 

- Plano de Sector 2 de Instalaciones Eléctricas  IE – 06 
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- Plano de Sector 3 de Instalaciones Eléctricas IE – 07 

- Plano de Instalaciones Eléctricas Semisótano IE – 08 

- Plano de Sector Señalética y Evacuación 1er nivel SÑ-01 

- Plano de Sector Señalética y Evacuación 2do nivel SÑ-02 

- Plano de Sector Señalética y Evacuación 3er nivel SÑ-03 

- Plano de Sector Señalética y Evacuación 4to nivel SÑ-04 


