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Este proyecto aborda la problemática de la  falta de un destino útil de remanentes, 
excedentes y materiales no textiles generados en los talleres de diseño textil de la ciudad 
de Cuenca, lo que genera un problema de sostenibilidad y contribuye a la contaminación 
ambiental.  A partir de esto se desarrollan bases textiles utilizando los desechos que combinan 
estética, funcionalidad y sostenibilidad, dando resultado una colección de indumentaria 
casual femenina llamada “Fragmentada”  donde se  integra procesos creativos y productivos 
que abarca desde la ideación conceptual hasta la producción final

RESUMEN

Palabras clave: remanentes, bases textiles, talleres de diseño, indumentaria femenina, 
sostenibilidad.

Resumen



This project addresses the issue of the lack of a useful destination for remnants, 
surpluses, and non-textile materials generated in textile design workshops in the city of 
Cuenca, which leads to sustainability problems and contributes to environmental pollution. 
Based on this, textile bases are developed using waste materials that combine aesthetics, 
functionality, and sustainability. The result is a casual women’s clothing collection called 
“Fragmentada”, which integrates creative and production processes ranging from conceptual 
ideation to final production.

ABSTRACT

Keywords:. remnants, textile bases, design workshops, women’s clothing, sustainability.

Abstract



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS

Diseñar una colección de indumentaria casual femenina con criterios de recycling.

1. Recolectar y clasificar remanentes, excedentes y residuos no textiles  sin una 
continuidad en su vida útil de talleres de diseñadores locales.
2. Crear bases textiles que incorporan excedentes y materiales generados  en los 
talleres de diseño.
3. Desarrollar y prototipar una colección de indumentaria femenina con las bases 
textiles obtenidas.

Objetivos
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Capítulo 1: Conceptualización

INTRODUCCIÓN

La industria de la moda, reco-
nocida por su dinamismo y creatividad, 
enfrenta actualmente desafíos signifi-
cativos relacionados con su impacto 
ambiental. En particular, los talleres de 
diseño de indumentaria generan gran-
des cantidades de remanentes y exce-
dentes, tanto textiles como no textiles, 
que suelen ser desechados sin un apro-
vechamiento posterior. Estos residuos 
incluyen recortes de telas, fragmentos 
de papel, fundas plásticas y otros ma-
teriales plásticos provenientes de acti-
vidades como el corte, el patronaje y la 
confección. Según Peña (2024), dise-
ñador especializado en prendas forma-
les y semiformales, su taller produce 
aproximadamente 4 kilos de remanen-
tes semanalmente. Situaciones simila-
res enfrentan los diseñadores Manuel 
Pintado y Ruth Galindo (2024), cuyos 
talleres generan cerca de 10 libras se-
manales de residuos textiles. Esta acu-
mulación de materiales no reutilizados,  
no solo representa una pérdida de re-
cursos, sino que también contribuye al 
creciente problema de contaminación 
en las ciudades. 

Frente a este contexto, surge 
la necesidad de reimaginar el manejo 
de estos desechos y explorar alterna-
tivas sostenibles dentro del diseño de 
moda. La propuesta de innovación 
en la industria textil, a través del uso 
de materiales no convencionales, es 
no sólo posible, sino prometedora, 
como señala Muñoz (2024), quien 

ha demostrado que es viable crear 
prototipos de indumentaria concep-
tual mediante el aprovechamiento de 
materiales residuales. En este marco, 
la presente tesis busca contribuir al 
diseño de moda sostenible median-
te el desarrollo de una colección de 
indumentaria femenina casual, ela-
borada con bases textiles creadas a 
partir de remanentes y materiales no 
textiles provenientes de talleres de 
diseño locales. 

Este proyecto tiene como ob-
jetivo general diseñar una colección 
de indumentaria femenina con crite-
rios de reciclaje, alineándose con las 
tendencias actuales hacia una moda 
más consciente y respetuosa con el 
medio ambiente. Los objetivos especí-
ficos incluyen: (1) recolectar y clasificar 
los materiales residuales provenientes 
de talleres locales; (2) crear bases tex-
tiles innovadoras que incorporen es-
tos excedentes; y (3) desarrollar pro-
totipos funcionales que demuestran la 
viabilidad de esta propuesta. 

Para alcanzar estos objetivos, 
se implementa una metodología que 
combina observación participativa, 
Design Thinking y análisis de texti-
les. En la primera etapa, la observa-
ción participativa permite recolectar 
y analizar los materiales, así como 
comprender mejor los procesos pro-
ductivos y el tipo de desechos gene-
rados en los talleres. Posteriormente, 
el enfoque de Design Thinking facilita 

el desarrollo de propuestas innovado-
ras a través de fases como la empatía, 
la ideación, el prototipado y el testeo.

El proyecto tiene como re-
sultado esperado la generación de 
alternativas concretas para una moda 
sostenible, incluyendo diez experi-
mentos textiles, seis prototipos, un 
póster conceptual, seis fichas téc-
nicas, seis fotografías profesionales, 
tres outfits finales y un video de regis-
tro del proceso. Estas entregas bus-
can no solo materializar la viabilidad 
del uso de materiales residuales, sino 
también inspirar a otros diseñadores 
a adoptar prácticas más sostenibles 
en sus procesos creativos. 

En un mundo donde los re-
cursos naturales son limitados y la 
conciencia ambiental se convierte 
en una prioridad, esta tesis no sólo 
aborda un problema concreto den-
tro de los talleres de diseño de in-
dumentaria, sino que también se 
posiciona como una propuesta que 
aporta soluciones prácticas para 
avanzar hacia una industria de la 
moda más responsable y sostenible.

Figura 1. Fábrica textil. (Le Nguyen, 2020).
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Eduarda Ochoa - Gabriela Pintado

La industria textil, desde sus ini-
cios hasta la actualidad, ha sido un pilar 
importante en el desarrollo económico 
global, pero también una de las princi-
pales fuentes de contaminación am-
biental. A medida que la producción 
de textiles ha evolucionado, su impac-
to ecológico ha crecido exponencial-
mente, desde el uso excesivo de agua 
y la contaminación química hasta la 
generación masiva de residuos.

En este primer capítulo, se ana-
liza el impacto ambiental de la industria 
textil a nivel global y local, consideran-
do sus principales fuentes de conta-
minación, los recursos naturales afec-
tados y las consecuencias ecológicas 
derivadas de su funcionamiento. 

Se aborda la transición de los 
procesos artesanales a la produc-
ción industrial, destacando cómo la 
globalización y el modelo del “fast 
fashion” han intensificado los proble-
mas ambientales. Además, se explo-
ran las cifras y datos que evidencian 
la magnitud del problema, junto con 
los desafíos que enfrenta la industria 
en su camino hacia la sostenibilidad.

Este análisis permite com-
prender cómo la industria textil se ha 
convertido en uno de los sectores 
más contaminantes del mundo y sen-
tará las bases para discutir, en capí-
tulos posteriores, posibles soluciones 
y estrategias para mitigar su impacto.

C
o

n
te

xt
u
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iz
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ió

n

Figura 2. Residuos textiles. (Godoy, 2021).
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Capítulo 1: Conceptualización

La producción de fibras
textiles se ha casi
duplicado a nivel 
mundial:

LA PRODUCCIÓN TEXTIL

de los
millones de toneladas
en 2000

millones de toneladas
en 2020

millones de toneladas
en 2030

y se prevé que continúe
creciendo hasta los

a los

58

109

145

1.1 Una mirada de la 
contaminación en la industria 
textil global y local

A lo largo de la historia, la in-
dustria textil ha sido un motor clave de 
la economía global, pero también una 
de las actividades humanas con mayor 
repercusión ambiental. De acuerdo a 
Gardetti y Torres (2015),  “ la industria 
textil utiliza cantidades importantes de 
agua y energía (dos de los factores de 
mayor preocupación en el mundo) 
además de generar residuos, efluentes 
y contaminación. Tanto la producción 
como el consumo de productos texti-
les son fuentes significativas de daño 
ambiental.” (p.9)Figura 3. Industria textil. (Tingle, 2023).

Figura 4. El impacto medioambiental de los productos textiles en 2020. (Parlamento Europeo, 2023).
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Cuando la revolución industrial 
irrumpió en el siglo XVIII, dio un giro a la 
forma de elaborar los productos, desde 
la sustitución del trabajo manual por el 
uso de maquinaria y la introducción de 
tecnologías. Estos cambios agilizaron y 
favorecieron los procesos de produc-
ción textil: La elaboración de produc-
tos en grandes cantidades, con diseños 
estandarizados, llamada producción en 
serie, es uno de los grandes avances en 
la industria textil. Se inventaban nuevas 
formas de trabajar con un telar, la lan-
zadera volante es un ejemplo de evo-
lución de los telares y más adelante se 
darían a conocer las máquinas de coser. 
(Solís Esquivel, 2018, p. 8).

“Las personas dejaron de con-
feccionar su propia ropa con la lle-
gada de la Revolución Industrial, que 
introdujo maquinaria y fábricas para 
producir grandes cantidades de vesti-
menta lista para usar sin necesidad de 
ajustes de un sastre” (Idacavage, 2018, 
como se citó en Lobo Sanfiz, 2022.). 
La introducción de la innovación en la 
industria de la moda provocó una im-
portante reducción en los precios de 
las prendas, haciendo que el mayor 
número de personas tengan acceso 
a el uso de ropa asequible. Además, 
esta transformación impulsó un cre-
cimiento considerable en la escala de 
producción, permitiendo fabricar ropa 

en mayores cantidades que lo que se 
realizaba antes. Durante la primera mi-
tad del siglo XX, esta tendencia hacia la 
producción acelerada y económica se 
mantuvo, impulsada por los avances 
tecnológicos y la demanda crecien-
te del mercado. A raíz de los diversos 
conflictos y guerras que tuvieron lugar 
en esa época, la ropa estandarizada 
se convirtió en la forma influyente de 
vestimenta, especialmente entre las 
clases medias. Estas familias comen-
zaron a darle una mayor importancia 
a las prendas fabricadas en masa, ya 
que representaban una solución prác-
tica para enfrentar la escasez de ropa 
que se vivió durante los años de gue-
rra, además de ofrecer una alternativa 
económica y accesible para satisfacer 
las necesidades cotidianas de vestua-
rio. (Idacavage, 2018, como se citó en 
Lobo Sanfiz, 2022).

La industria textil genera un 
gran impacto en el medioambiente. 
De acuerdo con CEREM (2019), la pro-
ducción de un solo kilogramo de textil 
puede requerir aproximadamente 0,6 
kilogramos de petróleo y liberar hasta 
2 kilogramos de dióxido de carbono 
al medio ambiente. Además de lo que 
sucede durante el proceso productivo, 
en la sociedad se detectan nuevos há-
bitos que contribuyen a favorecer el 
cambio climático. 
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Figura 5. Vertederos de ropa en grandes cantidades. (Team B, 2023).

Unas prácticas que derivan en 
un aumento del consumo de ropa, a 
la que cada vez le damos menor uso 
antes de cambiarla por otra nueva 
(CEREM, 2019).

Se ha señalado que la industria 
textil consume alrededor de 0,6 kg de 
petróleo y emite aproximadamente 2 
kg de CO₂ por cada kilogramo de tex-
til producido, lo que demuestra su ele-
vado impacto ambiental. Además, los 
patrones de consumo actuales tam-
bién agravan esta situación, ya que 
las personas tienden a utilizar menos 
tiempo cada prenda antes de reem-
plazarla por una nueva (CEREM, 2019, 
como se citó en García Tumipamba & 
Timbiano Feraud, 2023).

Dado esto, ponemos un ejem-
plo de la siguiente imagen titulada “La 
producción textil” presenta datos rele-
vantes sobre el crecimiento de la pro-
ducción de fibras textiles a nivel mundial, 
extraídos del informe ETC-CE 2023/5 
elaborado por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente. Se visualiza un incre-
mento significativo en la producción.La 
cantidad de residuos textiles generados 
a nivel mundial aumentó significativa-
mente, pasando de 58 millones de to-
neladas en el año 2000 a 109 millones 
de toneladas en 2020. Además, se pro-
yecta que esta cifra alcance los 145 mi-
llones de toneladas para el año 2030, lo 
cual evidencia una tendencia sostenida 
de crecimiento en la industria textil.

Este panorama muestra una 
clara contradicción en la industria 
textil: mientras genera empleo y con-
tribuye a la economía global, también 
contribuye de manera significativa al 
deterioro del medio ambiente. La cla-
ve para mitigar este impacto está en 
encontrar un equilibrio entre la gene-
ración de empleo y la reducción de 
los efectos ambientales, lo cual solo 
será posible mediante la adopción de 
prácticas más responsables tanto en 
la producción como en el consumo. 
Para comprender mejor los factores 
específicos que impulsan esta con-
taminación, es necesario analizar los 
ciclos y procesos asociados.
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1.1.1. Procesos que contaminan 
industria textil (ciclos, procesos, 
cadena de valor) 

La industria de la moda, es-
pecialmente bajo el modelo de fast 
fashion, ha contribuido de gran ma-
nera al deterioro ambiental en las úl-
timas décadas. Este sistema, basado 
en la producción acelerada y a bajo 
costo de prendas diseñadas para un 
uso efímero, ha impulsado un con-
sumo desmedido que genera enor-
mes volúmenes de residuos textiles. 
Se calcula que cada año se fabrican 
más de 100 mil millones de prendas a 
nivel mundial, de las cuales una gran 
parte termina en vertederos o es inci-
nerada en poco tiempo, lo que pro-
fundiza la crisis ecológica (Pontificia 
Universidad Católica del Perú [PUCP], 
2024).  Este dato evidencia el ritmo 
insostenible al que opera la industria, 
donde la rentabilidad inmediata prima 
sobre la durabilidad y la responsabili-
dad ambiental. Por ello, es imprescin-
dible cuestionar los modelos actuales 
de producción y consumo.

Ante esta problemática, han 
surgido propuestas como la moda 
sostenible y la economía circular, que 
buscan mitigar los impactos sociales y 
ambientales de la industria. No obstan-
te, las soluciones tecnológicas por sí 
solas no bastan. Se requiere una trans-
formación profunda que involucre la 
regulación estatal, la modificación de 
los patrones de consumo y una ges-
tión más consciente de los recursos 
naturales (Residuos Profesional, 2025). 
Esto pone de relieve que el cambio 
debe ser estructural y colectivo; es de-
cir, no basta con innovaciones aisladas 
si no van acompañadas de un compro-
miso integral que incluya a empresas, 
gobiernos y consumidores.

La evolución de este sec-
tor pone en evidencia que el creci-
miento económico, cuando no está 
acompañado de criterios de sosteni-
bilidad, puede acarrear consecuen-
cias ambientales severas. 

En este sentido, el caso de la 
industria textil refuerza la necesidad ur-
gente de replantear el modelo de de-
sarrollo vigente para alcanzar un equili-
brio real entre progreso y preservación 
del planeta (Parlamento Europeo, 
2023). Este enfoque invita a reflexionar 
sobre cómo el desarrollo debe redefi-
nirse desde una perspectiva ética y am-
biental, promoviendo una economía 
que valore tanto el bienestar humano 
como también la salud del ecosistema.

Según AITEX (2024), la cadena 
de valor textil es el conjunto de activi-
dades y procesos que se llevan a cabo 
para producir productos textiles, des-
de la obtención de las materias primas 
hasta la distribución y venta al consu-
midor final.  Añadimos que, consiste 
en “El conjunto interrelacionado de 
actividades creadoras de valor (dise-
ñar, fabricar, vender y distribuir) que se 
extienden durante todos los procesos, 
desde la consecución de fuentes de 
materias primas para proveedores de 
componentes hasta que el producto 
terminado se entrega finalmente en 
las manos del consumidor” (Shank & 
Govindarajan, 1997, p. 16).

Todas las empresas que forman 
parte de una industria comparten una 
serie de actividades necesarias que, en 
conjunto, constituyen su cadena de 
valor. Este concepto hace referencia al 
conjunto de procesos interrelaciona-
dos que generan valor a lo largo de las 
diferentes etapas de producción, distri-
bución y servicio. La cadena de valor 
identifica y pone énfasis en aquellas 
actividades comunes que son impor-
tantes para el funcionamiento de las 
empresas dentro de un sector especí-
fico. Estas actividades suelen incluir la 
selección y el uso de materias primas, 
las características básicas y funcionales 
de los productos, los procesos de ma-
nufactura, la logística y, en gran medida, 
la atención al cliente. 

Por ejemplo, en el caso de las 
empresas textiles, su cadena de valor 
abarcaría desde la adquisición de fi-
bras naturales o sintéticas, el diseño 
de las prendas, la confección, hasta 
la distribución en puntos de venta y 
la experiencia postventa. Estas eta-
pas no solo generan valor para los 
clientes finales, sino que también 
permiten a las empresas diferenciar-
se de sus competidores al optimizar 
procesos y mejorar la calidad del 
producto o servicio ofrecido. 

La gestión eficiente de recur-
sos es esencial en la cadena de valor, 
pues la calidad y origen de las mate-
rias primas, como algodón o poliés-
ter, afectan directamente el producto 
final. Además, aspectos como dura-
bilidad y diseño deben alinearse con 
las expectativas del mercado (Porter, 
1985).El servicio al cliente, incluyen-
do atención, garantías y soporte, es 
clave para fortalecer la percepción 
de valor y fomentar la lealtad hacia 
la marca (Kotler & Keller, 2016).

La cadena de valor trascien-
de los procesos internos y abarca 
relaciones con proveedores y so-
cios, facilitando la identificación de 
mejoras y la adopción de prácticas 
sostenibles, lo que puede atraer 
consumidores conscientes (Shank 
& Govindarajan, 1997). Esta cadena 
es dinámica y flexible, adaptándo-
se a objetivos estratégicos diversos. 
La Londe (2000) señala que existen 
múltiples diseños de cadenas de 
valor según el sector, siempre que 
mantengan integración y alineación 
con la estrategia empresarial.

Un enfoque centrado en el 
cliente es fundamental, pues son los 
usuarios finales quienes determinan 
qué es valioso, guiando las acciones 
de la empresa para satisfacer sus ex-
pectativas (Porter, 1985).
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Cadena de valor de la industria textil
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Figura 6. El proceso de una cadena de valor dentro de la Industria Textil. (Zabala Innovation, 2023).
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La cadena de valor integra a 
múltiples eslabones desde la empresa 
hasta proveedores, formando una red 
colaborativa que facilita la innovación 
y mejora continua (Christopher, 2016). 
Su capacidad de adaptación a deman-
das cambiantes se apoya en tecno-
logías avanzadas como inteligencia 
artificial, permitiendo anticipar prefe-
rencias y ajustar procesos en tiempo 
real, especialmente en sectores como 
el comercio electrónico.

Finalmente, la cadena de valor 
en la industria textil enfrenta un reto 
crítico: solo el 1% de los productos ter-
minados se recicla para reincorporar-
se al proceso productivo, rompiendo 
el ciclo de circularidad y aumentando 
el impacto ambiental (Ellen MacArthur 
Foundation, 2017).

Este “círculo roto” evidencia la 
necesidad urgente de modelos más 
sostenibles que permitan la reincor-
poración de materiales y reduzcan 
la huella ecológica (Ellen MacArthur 
Foundation, 2017).
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Además, en el contexto actual, 
donde la sostenibilidad y la responsabi-
lidad social son prioritarias, las cadenas 
de valor deben incluir principios éticos y 
ambientales. Esto significa adoptar prác-
ticas como el uso de materiales recicla-
dos, reducir las emisiones de carbono 
en el transporte y garantizar condicio-
nes laborales justas en toda la cadena 
de suministro. Las empresas que imple-
mentan cadenas de valor sostenibles 
no solo responden a las expectativas de 
los consumidores conscientes, sino que 
también logran ventajas competitivas 
en mercados globales.  

Dado esto, es importante co-
nocer acerca de los impactos de la 
industria textil desde una perspecti-
va mundial, poniendo en evidencia 
cómo el modelo de consumo y pro-
ducción actual ha generado una crisis 
ambiental de escala global.

De acuerdo a Gómez García, 
(2016), “en la actualidad, la industria 
textil ha adquirido una gran relevan-
cia social debido a su constante cre-
cimiento y nivel de explotación. El 
dinamismo del mundo de la moda, ca-
racterizado por cambios rápidos y ten-
dencias efímeras, impulsa a los consu-
midores a adquirir prendas de manera 
constante, incluso cuando éstas aún se 
encuentran en buen estado, solo por 
considerarse “fuera de temporada” o 
“pasadas de moda”. Esta lógica de con-
sumo obliga a la industria a mantener 
un ritmo acelerado de innovación y 
producción a gran escala con el objeti-
vo de satisfacer una demanda masiva y 
cambiante. Frente a este panorama de 
consumismo creciente, resulta impres-
cindible fomentar una conciencia am-
biental sólida, que promueva la trans-
formación del modelo de producción 
textil hacia prácticas más sostenibles, 
orientadas a reducir significativamente 
su impacto ecológico.” (p.3) 

Figura 7. Trabajadora textil dentro del área de trabajo. (Luna, 2022).

Figura 8. Imagen literal sobre la quema de ropa. (GQ, 2023).
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1.1.2. Impactos de la industria textil 
a nivel mundial 
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El uso de tintes químicos en 
la fabricación de prendas también re-
presenta una amenaza significativa. 
Muchos de estos productos químicos, 
utilizados para dar color y acabado a 
las telas, son vertidos directamente en 
cuerpos de agua, contaminando ríos 
y afectando la flora y fauna acuática. 
Esta práctica no solo perjudica los 
ecosistemas locales, sino que tam-
bién genera riesgos para las comuni-
dades humanas que dependen de es-
tas fuentes de agua para su consumo 
y agricultura. 

Figura 9. Uso de tintes químicos. (Swift, 2021).
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En los últimos años, el mo-
delo de consumo acelerado se ha 
impuesto con fuerza, no tanto por 
un incremento en el gasto económi-
co destinado a la ropa, sino por el 
aumento en la cantidad de prendas 
adquiridas por hogar. Este fenóme-
no ha llevado a los consumidores 
a adoptar un patrón de comporta-
miento caracterizado por comprar 
más y utilizar menos, lo cual ha con-
solidado una cultura de consumis-
mo. Como consecuencia, prácticas 
sostenibles como el reciclaje y la re-
utilización de prendas han sido rele-
gadas a un papel secundario. Lobo 
Sanfiz, (2022).

La imagen titulada El impacto 
de la producción textil y de los 
residuos en el medio ambiente (AEMA, 
2019) indica que cada año se liberan 
alrededor de 0,5 millones de toneladas 
de microfibras en los océanos 
debido al lavado de ropa sintética, 
representando estas microfibras el 
35 % de los microplásticos primarios 
liberados en el entorno natural. 

El problema está directamente 
vinculado al uso de textiles sintéticos 
como el poliéster, el nylon y otros 
materiales derivados del petróleo.

Figura 10. La extrema contaminación en ríos a causa de la Industria Textil. (AEQCT, 2019).

Figura 11. Camino para seguir una 
economía circular de forma correcta. 
(Parlamento Europeo, 2023).
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La explotación intensiva de 
recursos naturales no renovables ha 
generado un agotamiento acelera-
do de las reservas del planeta y un 
deterioro grave de los ecosistemas. 
(Rockström et al. 2009, como se citó 
en Santos Piazuelo, 2025).
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Según la UNCTAD, la produc-
ción de un solo vestido puede requerir 
hasta 93.000 millones de metros cúbi-
cos de agua y el equivalente a 3 millo-
nes de barriles de petróleo (ONU, 2019). 
Este nivel de consumo de recursos no 
es sostenible en un mundo donde el 
cambio climático y la escasez de agua 
son problemas cada vez más graves.

El problema no solo radica 
en la producción, sino también en 
el consumo. El modelo de “fast fas-
hion” ha llevado a los consumidores a 
desechar ropa con mayor frecuencia, 
generando un aumento exponencial 
en los residuos textiles. Esto refuerza 
un ciclo destructivo donde los recursos 
naturales son explotados para fabricar 
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Figura 12. El daño ambiental que provoca el Fast Fashion. (Las empresas verdes, 2021).

productos de corta vida útil, contribu-
yendo a la degradación ambiental. Por 
lo que, para abarcar completamente 
la magnitud de este problema, es im-
portante analizar los impactos especí-
ficos a nivel local, donde las prácticas 
industriales y de consumo tienen con-
secuencias directas.
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1.1.3. Impactos de la industria textil 
a nivel local  

El modelo tradicional de pro-
ducción textil en Ecuador sigue una 
lógica lineal donde los productos, una 
vez usados, se desechan sin reutiliza-
ción, lo que genera un fuerte impac-
to ambiental Pacheco (2024). Como 
respuesta, la economía circular surge 
para reducir residuos y aprovechar ma-
teriales de forma continua, benefician-
do tanto al medio ambiente como a la 
economía Pacheco(2024). Ecuador ha 
adoptado medidas legales desde 2021 
para promover esta economía sosteni-
ble, regulando la gestión de residuos y 
fomentando el ecodiseño y el consumo 
responsable Pacheco (2024). No obs-
tante, el manejo de desechos sólidos si-
gue siendo deficiente, con bajos índices 
de reciclaje, especialmente en la indus-
tria textil, que es un sector clave para el 
país al aportar empleo y PIB, pero que 
también genera contaminación por quí-
micos y residuos sólidos sin tratar INEC, 
2021; Diñan, 2023; Pacheco. (2024). 
Para mejorar esta situación, se plantea 
incentivar microemprendimientos que 
reutilizan residuos textiles siguiendo 
principios de economía circular y dise-
ño sostenible, abriendo oportunidades 
para un comercio más responsable y 
justo. Pacheco (2024).

La industria textil cuencana 
presenta un impacto ambiental sig-
nificativo debido al alto consumo de 
agua, las emisiones contaminantes 
y la escasa adopción de tecnologías 
limpias. De acuerdo con Álvarez y To-
rres (2023), sólo el 16 % de las empre-
sas textiles ha implementado acciones 
formales de sostenibilidad, mientras 
que el 33,3 % ha adoptado prácticas 
de economía circular. No obstante, 
el 29 % de estas considera que no es 
viable realizar inversiones sostenibles 
a corto plazo debido a limitaciones 
económicas y técnicas. Este dato evi-
dencia la necesidad urgente de polí-
ticas públicas que faciliten el acceso 
a tecnologías sostenibles en el sector.
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Finalmente, la transición hacia 
un modelo más sostenible en Cuenca 
requiere cooperación interinstitucional. 
Según Iñiguez (2023), fortalecer los 
vínculos entre el sector privado y los 
organismos gubernamentales es clave 
para incentivar la capacitación técni-
ca y la implementación de incentivos 
financieros. Este enfoque puede ace-
lerar la transformación de la industria 
textil hacia una producción más res-
ponsable y competitiva a nivel nacional 
e internacional.

Figura 13. Concepto de moda rápida. (Freepik, s.f.).
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La industria textil genera un 
impacto significativo en el medio am-
biente. Cada año, se liberan aproxima-
damente 0,5 millones de toneladas de 
microfibras en los océanos, originadas 
por el lavado de prendas sintéticas, lo 
que representa el 35 % de los microplás-
ticos primarios presentes en el entorno 
natural. Además, el consumo de agua 
es considerable: en 2015, el sector textil 
y de confección utilizó cerca de 79 mi-
llones de metros cúbicos de agua. Para 
producir una sola camiseta se requieren 
alrededor de 2.700 litros, equivalente al 
agua potable que una persona consu-
miría en dos años y medio (EPRS, 2020).

EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
DE LA INDUSTRIA TEXTIL
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Figura 14. Impacto de la industria textil en el medio ambiente. (Parlamento Europeo, 2020).

Figura 15. Remanentes textiles. (PPD, 2017).

 1.1.4. Impacto ambiental de los 
remanentes y excedentes textiles

Según la Real Academia Espa-
ñola (RAE, 2017), el término “remanen-
te” se refiere a “una parte que queda de 
algo”, es decir, a los sobrantes de un 
proceso. En el contexto de la industria 
textil, los remanentes textiles son des-
critos por (Baugh, 2011, como se citó 
en Brito, E., 20218) como “fibras y telas 
descartadas” durante los procesos de 
manufactura. Estos remanentes, que 
son un tipo de residuo post consumo, 
se generan cuando los materiales no 
se utilizan en su totalidad y son des-
echados en las fábricas de ropa. En su 
mayoría, estos sobrantes no tienen un 
fin posterior, por lo que acaban siendo 
descartados, lo que genera un impac-
to ambiental negativo debido a que 
terminan en vertederos. 

En el contexto de la industria 
textil, los remanentes textiles repre-
sentan uno de los principales desa-
fíos ambientales y operativos. Estos 
residuos, generados a partir del corte 
y confección de prendas, suelen te-
ner tamaños variables, aunque en su 
mayoría son fragmentos pequeños 
que dificultan su reutilización directa. 
Brito (2018) señala que este predomi-
nio de remanentes de menor tamaño 
es una de las principales razones por 
las cuales los propietarios de talleres 
de confección optan por desechar-
los con regularidad. Esta práctica se 
ha vuelto común, dado que la acu-
mulación de estos sobrantes duran-
te los procesos productivos no solo 
genera desorden y ocupación inne-
cesaria de espacio, sino que también 
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Figura 16. Remanentes acumulados. (PICVISA, 2024).

Figura 17. Pantalón elaborado a partir de residuos textiles. (GQ, 2022).

complica el flujo de trabajo dentro de 
los talleres y fábricas. Sin embargo, el 
problema trasciende lo operativo y se 
extiende al plano ambiental: el dese-
cho masivo de estos residuos textiles 
rara vez se relaciona con su impacto 
ecológico, pese a que su descompo-
sición contribuye a la contaminación 
del suelo y al incremento de residuos 
sólidos en vertederos.

Este escenario evidencia una 
carencia de conciencia ambiental den-
tro del sector textil, donde aún preva-
lece una lógica de producción lineal 
orientada a lo desechable, sin consi-
derar alternativas de aprovechamiento 
más sostenibles. A pesar de los efectos 
negativos derivados del mal manejo 
de estos remanentes, la industria no 
ha desarrollado suficientemente estra-
tegias de reciclaje o reutilización que 
permitan minimizar su huella ecológi-
ca. En este sentido, Brito (2018) enfati-
za la necesidad de implementar prácti-
cas de economía circular que impulsen 
la reutilización de estos materiales, ya 
sea a través de nuevos procesos pro-
ductivos o mediante el diseño de pro-
ductos alternativos. Asimismo, se su-
braya la importancia de promover una 
cultura de sostenibilidad en todos los 
niveles del sector, desde diseñadores 

hasta empresarios, fomentando así un 
compromiso colectivo por reducir el 
impacto ambiental de la industria.

En definitiva, los remanen-
tes textiles, aunque pequeños en ta-
maño, representan un problema de 
gran escala cuando se considera su 
volumen acumulado, su lenta degra-
dación y la falta de gestión respon-
sable. Superar esta problemática im-
plica no sólo cambios estructurales 
en los procesos de producción, sino 
también un cambio de mentalidad 
dentro de la industria, orientado ha-
cia prácticas más éticas, sostenibles y 
conscientes del entorno. 

Pérez (2009) señala que la in-
dustria textil, aunque es una importan-
te generadora de materia prima, tam-
bién produce un volumen significativo 
de desperdicios, los cuales se originan 
por diversos factores como el rendi-
miento de las máquinas, defectos en 
los materiales, así como característi-
cas específicas como el ancho, peso, 
calibre, calidad o color de los textiles. 
En un análisis de empresas del sector 
textil, se encontró que esta problemá-
tica es particularmente evidente en la 
industria de los materiales no tejidos, 
donde los excedentes rara vez son re-
incorporados al proceso productivo. 

Esto ocurre en parte porque el 
triturado del material resulta costoso, 
puede dañar la maquinaria o simple-
mente porque algunos materiales no 
son aptos para la reutilización. Por 
ello, los residuos tienden a acumular-
se durante largos periodos dentro de 
las instalaciones, permaneciendo su-
butilizados y sin una gestión adecua-
da. Así, estos excedentes representan 
una pérdida dentro de la cadena pro-
ductiva, evidenciando una escasa inte-
gración del diseño en la búsqueda de 
estrategias para su reutilización.

Como resultado, los residuos 
suelen quedar acumulados en las 
instalaciones de las empresas por 
largos periodos, subutilizados y sin 
una intervención adecuada. En este 
contexto, los excedentes de materia 
prima son elementos desaprovecha-
dos dentro de la cadena productiva, 
con poca participación del diseño 
para su reutilización.
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Se propone una iniciativa basa-
da en el ecodiseño o diseño sosteni-
ble para transformar residuos textiles, 
como el fieltro, en materia prima para 
la creación de productos destinados al 
hogar. Gracias a sus propiedades físi-
cas, como ser aislante acústico, térmi-
co y de vibraciones, el fieltro reciclado 
puede contribuir significativamente a 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas mediante productos funcionales 
y sostenibles. El ecodiseño tiene como 
fin identificar el impacto ambiental 
que tiene un producto, basándose en 
la premisa de mejora continua, lo cual 
permite optimizar la toma de deci-
siones para contribuir con un menor 
impacto de nuestros productos en el 
medio ambiente Agència de Residus 
de Catalunya (2019). Esto evidencia la 
importancia de integrar criterios am-
bientales desde la fase inicial del diseño 
para favorecer la sostenibilidad.

La tendencia del “Fast Fashion” 
ha transformado rápidamente el merca-
do de la moda. La moda se ha vuelto 
tan cambiante que, aunque las prendas 
pueden durar toda la vida, generalmen-
te se usan pocas veces antes de ser 
guardadas debido a que ya no están de 
moda. En muchos casos, debido a los 
cambios estacionales, las prendas que-
dan sin usarse, incluso con las etiquetas 
puestas. Esto plantea la pregunta de qué 
sucede con toda esa ropa acumulada 
en los armarios y cuál es la responsabi-
lidad social de las empresas en relación 
con las prendas que los consumidores 
ya no desean y necesitan desechar. La 
industria textil es la segunda más conta-
minante después del petróleo, según la 
ONU. Cada persona genera 20 kilos de 
residuos textiles al año. La llamada fast 
fashion ofrece prendas económicas y 
de corta durabilidad, generando un mo-
delo de “usar y tirar” que produce cerca 
de 20 kilos de residuos textiles por per-
sona anualmente en Europa (F. Álvarez, 
2023).Esta realidad evidencia la urgen-
cia de promover modelos de consumo 
más responsables y sostenibles dentro 
de la industria textil.

Los procesos textiles suelen ser 
discontinuos, lo que hace que la con-
centración de materiales residuales va-
ríe considerablemente. 
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Figura 18. Estuche elaborado con fieltro reutilizado. (Smallfriendly, 2011).

Figura 19. Aplicación de tintura sobre jeans. (Ferrari, 2024).

Dependiendo del proceso, al-
gunas etapas requieren condiciones al-
tamente ácidas y otras muy alcalinas, lo 
que también provoca fluctuaciones en 
el pH del agua residual, Garcés, Hernán-
dez y Peñuela (2009). Estos cambios 
químicos complejos dificultan el trata-
miento de aguas residuales, lo que au-
menta el impacto ambiental de la indus-
tria si no se gestionan adecuadamente.

 Por ejemplo, los jeans son es-
pecialmente contaminantes durante el 
proceso de tintura, pero la mayor parte 
de la contaminación ocurre durante las 
etapas posteriores, como los acabados, 
el blanqueado, el secado y el terminado. 
Estos procesos generan efluentes con 
una gran diversidad y complejidad quí-
mica, que no siempre son tratados ade-
cuadamente en plantas convencionales 
de tratamiento de aguas residuales.

Además, la composición quí-
mica de las aguas residuales en la 
industria textil varía constantemente 
debido a los cambios en las prefe-
rencias de los consumidores y las 

modas actuales, lo que complica la 
eliminación de contaminantes. Aun-
que algunas compañías disponen 
de plantas propias para tratar estas 
aguas, todavía son pocas. Esto resul-
ta especialmente preocupante con-
siderando que el agua es un recurso 
natural limitado y fundamental para 
el bienestar de la sociedad, su conta-
minación por los procesos de acaba-
do textil pone en riesgo su disponi-
bilidad para el futuro, según algunas 
perspectivas ecologistas. 

Los remanentes y excedentes 
textiles, generados principalmente en 
los procesos de producción, contribu-
yen significativamente a la contamina-
ción debido a su descarte masivo. A 
pesar de algunas iniciativas como el re-
ciclaje y el ecodiseño, la industria textil 
sigue enfrentando desafíos por la moda 
rápida y la acumulación de desechos. 
Esto resalta la necesidad urgente de 
adoptar prácticas sostenibles. 
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En el sector textil, dos de los re-
cursos más críticos en términos de im-
pacto ambiental son el agua y la ener-
gía. Ambos son fundamentales para el 
funcionamiento de la industria y su uso 
intensivo representa una amenaza sig-
nificativa para el medio ambiente. La 
energía, por ejemplo, es indispensable 
para operar la maquinaria empleada 
en cada una de las etapas del proceso 
productivo, desde la transformación de 
fibras hasta el acabado final de las pren-
das. Esta dependencia energética, si no 
se basa en fuentes renovables, incre-
menta notablemente las emisiones de 
gases de efecto invernadero, contribu-
yendo así al cambio climático.

Por otro lado, el uso del agua 
en esta industria no solo es elevado, 
sino también altamente contaminante. 
A lo largo de los distintos procesos de 
fabricación textil, se liberan una gran 
cantidad de sustancias químicas en los 
cuerpos de agua, muchas de las cuales 
no son biodegradables. Entre los conta-
minantes más comunes se encuentran 
los tintes utilizados para colorear las te-
las, cuyos residuos suelen acabar en ríos 
o sistemas de alcantarillado, afectando 
gravemente la calidad del agua. A esto 
se suman los detergentes industriales 
que, por su composición química, no 
se degradan fácilmente y aumentan la 
toxicidad del entorno acuático. Ade-
más, durante el tratamiento de las fibras 
textiles se aplican distintos compuestos 
químicos que, al no ser tratados ade-
cuadamente, terminan también siendo 
vertidos en el agua, lo que agrava aún 
más la situación ambiental.

Este conjunto de prácticas de-
muestra que la industria textil, tal como 
está estructurada actualmente, repre-
senta una de las actividades industriales 
más contaminantes, especialmente por 
su fuerte huella hídrica y energética. De 
ahí la urgencia de implementar sistemas 
de producción más sostenibles que 
prioricen la eficiencia energética, el tra-
tamiento de aguas residuales y el uso de 
sustancias menos agresivas para el eco-
sistema (Gómez García, 2016, p. 20).
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Figura 20. Consumismo sin conciencia. (Farias, 2014).

1.2.  De la contaminación hacia la 
sostenibilidad en la industria textil
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La marca H & M ha implemen-
tado diversas iniciativas con el objetivo 
de fomentar la sostenibilidad dentro 
de la industria textil. Una de sus prin-
cipales metas ha sido garantizar que 
el algodón utilizado en sus productos 
provenga de fuentes sostenibles, algo 
que se propuso alcanzar para el año 
2020. Además, H & M fue pionera en 
introducir un programa de reciclaje 
de ropa, cuyo propósito es disminuir 
la generación de residuos tóxicos re-
lacionados con la constante rotación 
de las tendencias de moda y, al mis-
mo tiempo, prolongar la vida útil de 
las prendas. Según información pro-
porcionada en su página oficial, la 
empresa estima que hasta el 95% de 
los textiles que se desechan podrían 
tener una segunda vida, ya sea a través 
de la reutilización o el reciclaje (H&M 
Group, s.f., como se citó en Gómez 
García, 2016, p. 24).
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Figura 21. Reparar y reciclar. (Patagonia, 2021).

Para promover esta visión, H 
& M sugiere varias formas de aprove-
char la ropa en desuso. Por ejemplo, 
alienta a las personas a vender pren-
das que aún están en buen estado 
pero que ya no se ajustan a las nuevas 
tendencias. Estas pueden ser adquiri-
das por otros consumidores que no 
se rigen por las modas rápidas, prefie-
ren un estilo clásico o simplemente 
buscan prendas accesibles económi-
camente. Esta propuesta no solo im-
pulsa la economía circular, sino que 
también contribuye a una moda más 
inclusiva y responsable.

Por lo que se puede decir 
que, la industria textil se encuentra 
en un punto de inflexión. Si bien los 
impactos ambientales de su actividad 
han sido devastadores, el sector está 
mostrando un compromiso crecien-
te hacia la sostenibilidad. A través de 
la adopción de economías circulares, 

innovaciones tecnológicas, regula-
ciones más estrictas y un cambio en 
el comportamiento del consumidor, 
es posible construir un futuro más 
responsable para esta industria. No 
obstante, para que este cambio sea 
significativo y duradero, será nece-
sario un esfuerzo conjunto entre go-
biernos, empresas y consumidores. 
Además, se debe continuar invirtien-
do en investigación y desarrollo para 
encontrar soluciones innovadoras 
que permitan una transición más rá-
pida y efectiva hacia la sostenibilidad.

Por lo tanto, en respuesta a es-
tos desafíos y a la necesidad de trans-
formar el sector, surge el concepto de 
Moda Sostenible. Esta propuesta busca 
redefinir la manera en que se producen 
y consumen vestimenta, calzado y ac-
cesorios, con el objetivo de minimizar 
los impactos negativos tanto ambien-
tales como socioeconómicos.
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Figura 22. Ciclo de la sostenibilidad. (Rivas, s.f.).

Figura 23. Datos clave sobre el impacto am-
biental de la industria. (Ciclo siete, 2020).

1.2.1. Moda Sostenible

El concepto de moda sosteni-
ble surge como una práctica orientada 
a la producción y uso de vestimenta, 
calzado y accesorios que buscan mi-
nimizar los impactos negativos tanto 
ambientales como socioeconómicos. 
La sostenibilidad, entendida de forma 
más amplia, fue definida por primera 
vez en el Informe Brundtland (1987) 
elaborado por la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo de las Naciones Unidas, donde se 
describe como “la capacidad de satis-
facer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras para satisfacer las 
propias” Naciones Unidas (1987).

23

En el ámbito de la moda sos-
tenible, Gwilt (2016) establece que la 
sostenibilidad debe abordarse desde 
tres dimensiones fundamentales:

 1. La social, que promueve la 
equidad y el respeto a los derechos 
humanos de los trabajadores en toda 
la cadena productiva.

 2. La medioambiental, que se 
centra en la protección ecológica me-
diante la reducción de la contamina-
ción, el uso responsable de los recursos 
naturales y la búsqueda de materiales 
menos dañinos para el entorno.

3. La económica, que busca 
garantizar la viabilidad y rentabilidad a 
largo plazo del sector textil sostenible. 
Este enfoque integral es esencial para 
lograr una moda que sea justa, am-
bientalmente responsable y económi-
camente sostenible.

De acuerdo con Ruano (2012), 
la moda sostenible debe encontrar un 
balance entre la responsabilidad social 
y ambiental, y las exigencias funcio-
nales y estéticas del consumidor. Esto 
implica que las prendas no solo deben 
cumplir con su propósito práctico y de 
estilo, sino también reflejar valores éti-
cos y compromiso con el medio am-
biente, integrando así las expectativas 
actuales del mercado con un sentido 
de responsabilidad social y ecológica.

Una representación gráfica fre-
cuente del reciclaje en la industria tex-
til es el símbolo de reciclaje formado 
por flechas verdes cubiertas de cés-
ped, que contienen prendas de ropa 
dobladas en su interior. En el centro se 
visualizan botones y otros elementos 
textiles, simbolizando la reutilización 
y reciclaje de materiales. Esta imagen 
ilustra claramente los conceptos de 
moda sostenible y economía circular 
aplicados al sector textil.

La infografía titulada La moda 
sí incomoda, creada por Ciclo Siete 
y basada en estadísticas de la ONU, 
destaca el grave impacto ambiental 
y social que genera la industria de la 
moda, considerada la segunda más 
contaminante a nivel mundial. Se 
calcula que cada año produce alre-
dedor de 92 millones de toneladas 
de residuos textiles, una cantidad su-
ficiente para cubrir las necesidades 
básicas de 58 millones de personas. 
Además, el 85 % de la ropa desecha-
da termina en vertederos, aunque sus 
materiales podrían ser reciclados o 
reutilizados. Cada segundo, se que-
ma o entierra una cantidad de ropa 
equivalente a un camión de basura. 
Este modelo de consumo rápido y 
desechable, impulsado por la moda 
rápida, contribuye de forma impor-
tante a la crisis climática, ya que la 
industria textil consume aproxima-
damente el 20 % del agua potable a 
nivel global y es responsable de casi 
el 8 % de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero.
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La Moda Sostenible, según 
Larios (2019), requiere un compro-
miso continuo para mejorar en to-
das las etapas del ciclo de vida del 
producto. Esto abarca desde el di-
seño inicial, donde se priorizan la 
eficiencia ecológica y la durabilidad 
mediante diseños atemporales y fun-
cionales que desaceleran el consu-
mo, hasta la producción de materias 
primas, en la que se favorece el uso 
de materiales orgánicos como el al-
godón orgánico o lino, reciclados 
como fibras de PET, o innovadores 
como el Tencel o Piñatex (fibra de 
piña). En la fabricación, es funda-
mental adoptar prácticas de produc-
ción limpia que reduzcan emisiones, 
consumo de agua y químicos tóxi-
cos, garantizando además condicio-
nes laborales justas. El transporte y 
almacenamiento deben optimizarse 
para minimizar la huella de carbono, 
priorizando cadenas de suministro 
locales y logística eficiente. En la co-
mercialización, la transparencia es 

clave, a través de etiquetas claras y 
sistemas de trazabilidad que infor-
men al consumidor sobre el origen 
y ciclo de vida del producto. Final-
mente, el uso y reutilización deben 
ser fomentados mediante repara-
ciones, intercambios o ventas de 
segunda mano, y es indispensable 
implementar sistemas de reciclaje 
que permitan la recuperación y rein-
tegración de materiales en la cadena 
productiva. En el diseño de indumen-
taria, las estrategias de reutilización, 
reciclaje y reuso son esenciales para 
minimizar el desperdicio textil. En el 
diseño de prendas, las técnicas enfo-
cadas en la reutilización, el reciclaje 
y el aprovechamiento de materiales 
se han establecido como estrategias 
clave para reducir el desperdicio tex-
til. Estas prácticas son fundamenta-
les, ya que contribuyen a extender la 
duración de los materiales, minimi-
zar la explotación de recursos natu-
rales y reducir el impacto ambiental 
de la industria.
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Figura 24. Compra en tiendas de 
segunda mano. (Cottonbro studio, 2020).

Figura 25. Moda sostenible. (Lecca, 2023).

1.2.2. Reusar, reciclar y reutilizar en 
diseño de indumentaria

Soto (2015) señala que la in-
dustria textil genera sobrantes y retazos 
que, si no se gestionan adecuadamen-
te, terminan en las calles, ríos y hu-
medales. Por ello, es esencial reciclar 
estos materiales para reutilizarlos en 
nuevos productos, contribuyendo a la 
mejora ambiental. Los materiales reci-
clados provienen de materias primas 
procesadas cuya degradación es más 
lenta que la de recursos naturales no 
intervenidos, pudiendo tener efectos 
negativos en el entorno. Esta afirma-
ción destaca la necesidad urgente de 
un manejo responsable de los residuos 
textiles para mitigar su impacto am-
biental, enfocándose en la reutilización 
como estrategia fundamental.

Además, para que el reciclaje 
sea eficaz, debe seguirse una cadena 
de procesos que incluye recuperación 
(recolección), transferencia (transpor-
te), separación (clasificación) y reci-
claje final (transformación en nuevos 
productos o energía). Actualmente, 
existen campañas y empresas dedica-
das a esta labor a nivel mundial. 

En distintos países, la imple-
mentación de políticas ambientales ha 
promovido la separación y el reciclaje 
de materiales, utilizando comúnmente 
contenedores y bolsas codificadas por 
colores para facilitar la clasificación de 
residuos, según Soto, (2015). Se resalta 
así la importancia de un proceso es-
tructurado y sistemático en la gestión 
de residuos para asegurar un reciclaje 
efectivo y sostenible.

A nivel global, el mercado de 
la moda ecológica está en crecimien-
to, con énfasis en materiales reciclados 
y ecológicos. En países como Estados 
Unidos, las consideraciones éticas influ-
yen en la decisión de compra, buscan-
do marcas responsables. Sin embargo, 
en el mercado nacional, aunque los 
consumidores valoran estos aspectos, 
la disposición a pagar más por ellos es 
limitada y el avance de estas tenden-
cias es más lento, Martínez (2021). Esta 
observación subraya la brecha entre la 
conciencia ambiental y el comporta-
miento de compra, evidenciando un 
reto en la adopción plena de la moda 
sostenible en ciertos mercados.
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Figura 26. Mezcla de prendas para tener un estilo único. (Izquierdo, 2024).

Existen diversas técnicas para 
la reutilización de prendas que se apli-
can a nivel global, destacándose espe-
cialmente las tiendas vintage, que se 
especializan en la venta de ropa usada 
o antigua, principalmente de alta cali-
dad o diseño exclusivo. Estas prendas, 
al combinarse con otras nuevas o al 
actualizarse con accesorios moder-
nos, pueden considerarse una forma 
de reciclaje de vestuario Smith & Taylor 
(2015). En ciudades como Londres, la 
moda vintage se ha convertido en una 
tendencia consolidada donde las per-
sonas buscan ropa de segunda mano 
que combine la esencia del pasado 
con la moda contemporánea, revita-
lizando prendas clásicas con un to-
que moderno. Los consumidores que 
adoptan este estilo suelen considerarlo 
más un coleccionismo que una com-
pra masiva, valorando la exclusividad y 
calidad por encima de la cantidad.

Además, muchas marcas han 
comenzado a utilizar materiales reci-
clables para contribuir a la protección 
ambiental, aunque los residuos textiles 
frecuentemente no reciben la aten-
ción ni el tratamiento adecuado. Los 
recicladores textiles han desarrollado 
diversas prácticas socio-tecnológicas 
para transformar estos materiales, aun-
que estas prácticas suelen pasar des-
apercibidas para las economías con-
vencionales Fletcher & Tham (2019). El 
uso de fibras naturales, especialmente 
aquellas producidas orgánicamente, es 
una alternativa positiva para cuidar el 
medio ambiente, ya que su producción 
evita el uso de fertilizantes y pesticidas 
químicos, y sus procesos de teñido 
emplean tintes naturales libres de sus-
tancias tóxicas Gwilt (2016).

Para mejorar estas prácticas, es 
esencial enfocarse en la gestión ade-
cuada de residuos textiles y no textiles, 
explorando cómo la industria puede 
reducir su impacto ambiental median-
te estrategias simples y efectivas para 
la recuperación y reutilización de ma-
teriales Birtwistle & Moore (2007).
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1.2.3. Gestión de residuos textiles y 
materiales no textiles

Los residuos textiles abarcan 
tanto las telas confeccionadas y co-
mercializadas, como prendas de ves-
tir y artículos del hogar que, tras un 
período de uso, son desechadas. Los 
residuos textiles provienen no solo de 
la industria de la confección, sino tam-
bién de otras industrias que emplean 
tejidos, fibras e hilos en sus procesos 
productivos. Además, se consideran 
los remanentes de pre consumo, que 
corresponden a prendas nuevas que 
nunca llegaron a ser utilizadas por los 
consumidores (Figueredo, 2019). 

Según Figueredo (2019), los 
desechos textiles provienen princi-
palmente de dos sectores: 

Doméstico: Incluye ropa, 
calzado y accesorios desechados 
por los consumidores

Industrial: Comprende los 
residuos generados durante el pro-
ceso de producción textil.

La imagen muestra una gran 
acumulación de residuos textiles, 
evidenciando el exceso de ropa des-
echada como resultado del modelo 
de moda rápida. Los colores y ma-
teriales variados reflejan el uso pre-
dominante de fibras sintéticas, que 
tardan años en degradarse y conta-
minan el medio ambiente. Esta esce-
na ilustra la urgencia de adoptar prác-
ticas sostenibles como el reciclaje y 
la reutilización en la industria textil.
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Figura 27. Ropa en buen estado encontradas en vertederos. (Infobae, 2023).

Figura 28. Excedentes textiles que 
pueden tener una nueva vida útil. 
(Recycling Fibers, 2023).

Según Figueredo (2019), una 
forma de emprendimiento dentro de 
la economía verde consiste en las 
empresas dedicadas al reciclaje. Estas 
organizaciones funcionan mediante la 
creación de un circuito cerrado para la 
gestión de residuos sólidos, donde se 
recolectan, clasifican y comercializan 
materiales reciclables a compañías de 
mayor escala, en una especie de ter-
cerización del servicio. Estas iniciativas 
pueden enfocarse en diversos tipos de 
desechos, como plásticos, vidrios, pa-
pel, cartón, aluminio e incluso restos 
textiles provenientes del sector de la 
confección. Además, a través del pro-
ceso de reciclaje, es posible dar origen 
a nuevos productos originales, contri-
buyendo así al desarrollo sostenible.
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El Polietileno de Tereftalato 
(PET) es uno de los residuos plásticos 
más producidos a nivel global. Se tra-
ta de un polímero termoplástico con 
un alto nivel de cristalinidad, obtenido 
a partir del proceso de polimerización 
entre el ácido tereftálico y el monoe-
tilenglicol. El material está compuesto 
por un 64 % de petróleo, un 23 % de 
derivados del gas natural y un 13 % de 
aire. Debido a su origen y propiedades, 
representa una de las principales fuen-
tes de preocupación en cuanto a la ge-
neración de residuos plásticos (Bolaños 
Zea, 2019, citado en Salcedo, 2021).

La producción de plásticos 
en sus diversas formas (no solo en 
envases y empaques) consume alre-
dedor del 6% del petróleo mundial. 
Según proyecciones, este porcenta-
je podría incrementarse considera-
blemente, alcanzando hasta el 20% 
del consumo global de petróleo y el 
15% del límite anual de emisiones de 
carbono para el año 2050, debido al 
continuo crecimiento en la deman-
da de plásticos (Greenpeace, 2018, 
como se citó en Salcedo, 2021).

La gestión de materiales tex-
tiles y no textiles ha impulsado un 
cambio en la forma de pensar de 
las personas, llevándolas a buscar 
soluciones que beneficien al medio 
ambiente. Como resultado, se han 
desarrollado alternativas para reutili-
zar estos materiales, lo que ha dado 
lugar a la creación de nuevas e inno-
vadoras bases textiles.
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Figura 29. Reciclaje de PET para tener un nuevo uso responsable. (Líderes de la 
Sustentabilidad, 2024).
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1.3. Innovaciones en materiales 
textiles

Según la Real Academia Espa-
ñola (2024), la innovación es la crea-
ción o modificación de un producto 
y su introducción en un mercado. En 
el sector textil, la innovación se refleja 
en el desarrollo de nuevas tecnologías, 
procesos y materiales que buscan sa-
tisfacer demandas de sostenibilidad, 
funcionalidad y diseño. Estas transfor-
maciones no sólo redefinen las po-
sibilidades creativas en el diseño de 
indumentaria, sino que también per-
miten abordar desafíos ambientales y 
sociales derivados de la producción y 
el consumo masivo de textiles.

Las bases textiles innovadoras 
se refieren a aquellos materiales que 
han sido diseñados o modificados para 
cumplir con características específicas 
de rendimiento, estética o sostenibili-
dad. Este enfoque incluye desde el uso 
de fibras recicladas hasta la incorpora-
ción de tecnologías avanzadas, como 
textiles inteligentes, materiales biode-
gradables y tejidos creados a partir de 
residuos industriales. Estas innovaciones 
buscan integrar principios de economía 
circular, reducir el impacto ambiental de 
la industria textil y proponer soluciones 
creativas a problemas globales como el 
cambio climático, la contaminación y la 
escasez de recursos. 

Según Fieito (2023), los tejidos 
sostenibles son aquellos desarrollados 
con un enfoque integral que busca mi-
nimizar el impacto ambiental a lo largo 
de su ciclo de vida, desde la producción 
hasta su desecho o reutilización. Este 
concepto va más allá de la simple elec-
ción de materiales; abarca un conjunto 
de prácticas que buscan armonizar la 
actividad humana con el entorno na-
tural, integrando eficiencia, ética y tec-
nología. Este enfoque integral es funda-
mental para avanzar hacia una industria 
textil más sostenible y responsable.

El diseño de tejidos sostenibles 
se centra en la utilización eficiente de 
los recursos naturales, como el agua 
y la energía, reduciendo al mínimo su 
consumo y desperdicio. Por ejemplo, 
los procesos tradicionales de produc-
ción textil pueden requerir miles de li-
tros de agua para fabricar un solo kilo-
gramo de algodón.
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Figura 30. Tecnología nuevo a partir de la fibra de la naranja. (Orange fiber, 2021).
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Según Ramos et al. (2020), los 
materiales no textiles son elementos no 
convencionales empleados en el diseño 
de moda con el propósito de construir 
conceptos innovadores, transformán-
dolos en piezas funcionales y estética-
mente atractivas. Este enfoque creativo 
busca aprovechar recursos alternativos, 
dándoles una nueva funcionalidad den-
tro del ámbito textil. La clave está en 
pensar cómo adaptar estos materiales 
no tradicionales para crear vestimen-
tas que cumplan con las necesidades 
prácticas y estéticas de una prenda. Este 
enfoque creativo busca aprovechar re-
cursos alternativos, dándoles una nueva 
funcionalidad dentro del ámbito textil. 
La clave está en pensar cómo adaptar 
estos materiales no tradicionales para 
crear vestimentas funcionales que cum-
plan con las necesidades prácticas y es-
téticas de una prenda. 

Los tejidos sostenibles buscan 
alternativas como el uso de fibras 
recicladas y técnicas que optimizan el 
uso del agua. Además, minimizan el uso 
de químicos dañinos en los procesos 
de teñido y acabado, favoreciendo 
tintes naturales y procesos menos 
contaminantes. También garantizan 
condiciones laborales justas y 
seguras, equilibrando la sostenibilidad 
ambiental con la social. Estas prendas 
se diseñan para ser duraderas, 
reparables, reutilizables o reciclables, 
apoyando así la economía circular y 
reduciendo la extracción de nuevos 
recursos. Un ejemplo claro de esta 
sostenibilidad es el tinturado natural, 
que utiliza ingredientes como hojas, 
raíces y cortezas, promoviendo una 
conexión entre la moda y el respeto al 
medio ambiente Fieito (2023).
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Figura 31. Tinturado Natural con distintos frutos. (Espores, 2021).

Figura 32. Vestido confeccionado con desechos marinos reciclados. (Iris van Herpen, 2023).
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Es importante entender la di-
ferencia entre los materiales conven-
cionales y los no convencionales. Los 
primeros están diseñados específica-
mente para cumplir con un propósito 
definido, como las fibras naturales o 
sintéticas que se utilizan tradicional-
mente en la confección. Por otro lado, 
los materiales no textiles requieren un 
proceso de reinterpretación y redise-
ño, desafiando su uso original para que 
puedan desempeñar un nuevo rol den-
tro de la moda, sin dejar de lado su fun-
cionalidad y practicidad. Este enfoque 
no solo promueve la creatividad, sino 
que también abre la puerta a solucio-
nes más sostenibles e innovadoras en 
la industria de la moda. 

El campo textil ha experimen-
tado una transformación significativa 
en las últimas décadas debido a la in-
troducción de bases textiles no con-
vencionales. Estas nuevas alternativas 
surgen como respuesta a la necesidad 
de reducir el impacto ambiental, diver-
sificar las opciones de materiales y sa-
tisfacer la demanda de un mercado en 
constante evolución. Los materiales no 
convencionales incluyen fibras obte-
nidas de fuentes naturales renovables, 
residuos industriales, procesos biotec-
nológicos y tecnologías avanzadas que 
amplían las posibilidades funcionales y 
estéticas de los textiles. 

Una de las innovaciones más 
destacadas es el uso de fibras derivadas 
de residuos agrícolas. Por ejemplo, el 
tejido a partir de hojas de piña, conoci-
do como Piñatex, se ha convertido en 
una opción popular para la moda sos-
tenible. Este material es producido uti-
lizando las fibras de celulosa presentes 
en las hojas desechadas tras la cosecha 
de piñas, ofreciendo una alternativa al 
cuero tradicional. Además de ser soste-
nible, Piñatex es versátil y puede ser uti-
lizado en la fabricación de ropa, calzado 
y accesorios Ananas Anam, (2020). 

Otro material innovador es el 
textil producido a partir de hongos, 
conocido como micelio. Este mate-
rial, desarrollado a partir de las estruc-
turas vegetativas de los hongos, tiene 
propiedades similares al cuero, pero 
con una huella ecológica significati-
vamente menor. Empresas como My-
coWorks y Bolt Threads han liderado 
el desarrollo de productos a base de 
micelio, demostrando que es posible 
fabricar materiales duraderos, flexi-
bles y biodegradables sin recurrir a 
recursos animales Jones et al.,(2018). 

En el campo de los biotexti-
les, se ha comenzado a explorar el 
uso de algas marinas y bacterias para 
la producción de fibras y telas. Las 
algas, por ejemplo, pueden ser trans-
formadas en filamentos que, además 
de ser biodegradables, tienen pro-
piedades funcionales como la libe-
ración controlada de nutrientes o 
compuestos activos para el cuidado 
de la piel. Las bacterias se utilizan 
para producir fibras de biocelulosa, 
un material ultraligero y resistente 
con aplicaciones en textiles médicos 
y tecnológicos. Este biopolímero 
destaca por ser sostenible, biodegra-
dable y ofrecer características supe-
riores de resistencia y flexibilidad.

El reciclaje también juega un 
papel importante en el desarrollo de 
bases textiles no convencionales. 
Una de las tendencias emergentes 
es la producción de fibras a partir 
de plásticos reciclados, como bo-
tellas PET. Este proceso transforma 
los desechos plásticos en filamentos 
que pueden ser tejidos para crear 
prendas funcionales y de alta cali-
dad. Grandes marcas como Adidas 
y Patagonia han adoptado esta tec-
nología, promoviendo la economía 
circular y reduciendo el impacto am-
biental asociado a los residuos plás-
ticos Adidas (2021).
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La nanotecnología también 
está revolucionando el campo textil. A 
través de este enfoque, es posible mo-
dificar las propiedades de los materiales 
a nivel molecular, dotándolos de carac-
terísticas avanzadas como repelencia al 
agua, resistencia a las manchas y capa-
cidad para regular la temperatura cor-
poral. Además de su impacto funcional, 
las bases textiles no convencionales 
también están redefiniendo las estéti-
cas en el diseño de moda. Diseñadores 
contemporáneos están utilizando ma-
teriales no tradicionales, como papel re-
ciclado, metales ligeros y compuestos 
ópticos, para crear piezas únicas que 
combinan arte, tecnología y sostenibili-
dad. Esto no solo amplía las posibilida-
des creativas, sino que también desafía 
las nociones convencionales de lo que 
puede ser un textil. 

Figura 33. Nuevos tejidos sostenibles a partir de la piña. (Reynaud, 2023).
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1.3.1 Evolución y redefinición de las 
bases textiles en la industria de la 
moda

Según la Universidad de Burgos 
(2020), los materiales que marcaron la 
evolución de la humanidad encuentran 
en los textiles una expresión significativa 
de identidad cultural y social. Desde sus 
primeros usos, la vestimenta ha sido un 
medio para distinguirse, tanto a nivel co-
lectivo como individual, estableciendo 
elementos visuales que reflejan perte-
nencia, jerarquía y diferencias sociales.

34

35

Figura 34. Obra de arte que data de la época de los sumerios, hacia el siglo XXVI a. C., 
elaborada con la técnica de la taracea. (Bourez, 2013).

Figura 35. La estructura social en el antiguo Egipto. (Mark, 2017).
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Figura 36. Cómo revolucionó la moda en la Edad Media. (Velasco, 2024).

Figura 37. La industrialización. (Prensa 
Latina, 2024).

Durante la Edad Media y la 
Edad Moderna, el auge del comercio 
y la prominencia de las familias reales 
europeas, junto con el surgimiento 
de una burguesía comercial ansiosa 
de emular a las clases privilegiadas, 
llevaron a la creación de tendencias 
internacionales en la moda. El lujo 
y la opulencia marcaron la pauta, 
consolidando el diseño de vestuario 
como un símbolo de distinción en las 
cortes europeas.

La Revolución Industrial, per-
mitió que los textiles pasarán de ser 
una necesidad importante a conver-
tirse en una herramienta de expresión 
estética y publicitaria. La industria 
textil y de la moda ha evolucionado 
significativamente a lo largo de los 
siglos, influenciada por avances tec-
nológicos, cambios socioculturales 
y, más recientemente, una creciente 
demanda de sostenibilidad. Desde 
sus inicios como una actividad arte-
sanal hasta su consolidación como 
una industria globalizada, las bases 
textiles han sido redefinidas de ma-
nera constante para adaptarse a las 
necesidades del mercado y los retos 
ambientales del mundo moderno. 

Durante siglos, las prácticas 
artesanales se mantuvieron como el 
modelo predominante de produc-
ción textil, caracterizándose por su 
bajo impacto ambiental. Esta mode-
ración se debía a la ausencia de pro-
cesos industriales y al uso limitado 
de químicos, ya que la mayoría de 
los productos eran elaborados ma-
nualmente con materiales naturales y 
técnicas tradicionales. 

A diferencia de la producción 
industrial moderna, la artesanía ge-
neraba menos residuos y requería 
menos recursos, lo que favorecía 
un equilibrio más sostenible con 
el entorno ,Biodiversidad Mexica-
na,(2009).

Durante el siglo XVIII, la Re-
volución Industrial transformó radi-
calmente la industria textil mediante 
la introducción de maquinaria como 
la máquina de hilar y el telar mecáni-
co, lo que permitió una producción 
a gran escala. Este avance tecno-
lógico ha provocado un aumento 
considerable en el uso de recursos 
naturales, como el agua y los com-
bustibles fósiles. Asimismo, el em-
pleo de procesos químicos para el 
tratamiento y teñido de tejidos ha 
generado altos niveles de contami-
nación en ríos, suelos y aire, dando 
inicio a una significativa huella eco-
lógica en la industria textil (Martínez 
López, 2025).
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Figura 38. Violación de derechos a trabajores de la industria textil. (Seiller, 2024).

Figura 39. Nuevos materiales para crear 
prendas y objetos únicos. (Vogue, 2022).

Durante el siglo XX, se introdu-
jeron y popularizaron fibras sintéticas 
como el poliéster, el nailon y el acríli-
co, derivadas del petróleo. Estas fibras 
ofrecieron ventajas como bajo costo, 
versatilidad y resistencia. Sin embar-
go, su producción requiere grandes 
cantidades de energía y genera sub-
productos altamente contaminantes. 
Además, durante el lavado de prendas 
hechas con fibras sintéticas, se libe-
ran microplásticos que terminan acu-
mulándose en los océanos, afectando 
la vida marina y la cadena alimenticia. 
Estos materiales sintéticos, aunque 
revolucionarios, agravaron los proble-
mas ambientales asociados a la indus-
tria de la moda Agencia SINC, (2025); 
Parlamento Europeo (2020). 

Con la globalización, la pro-
ducción textil se trasladó en gran me-
dida a países en desarrollo, donde las 
regulaciones ambientales suelen ser 
más flexibles. Esto permitió reducir 
costos, pero también incrementó la 
contaminación local y las desigual-
dades sociales. Al mismo tiempo, 
el modelo de “fast fashion” consoli-
dó un sistema de consumo masivo 
que fomenta la producción rápida 
y de baja calidad, contribuyendo a 
la acumulación de residuos textiles 
en vertederos y generando mayores 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero Remy et al., ( 2016). 

El Mylo, creado por la empre-
sa de biotecnología Bolt Threads, se 
cultiva en condiciones controladas 
utilizando recursos mínimos como 
agua, luz y energía, lo que lo convierte 
en una opción más ecológica frente 
al cuero convencional, cuya produc-
ción implica altos niveles de conta-
minación y un elevado uso de agua 
y químicos. Este material también es 
biodegradable, lo que contribuye a re-
ducir los residuos a largo plazo. 

En respuesta a los desafíos 
ambientales y sociales de la industria 
textil, han surgido propuestas que 
integran la sostenibilidad con la in-
novación tecnológica. Un ejemplo 
destacado es el bolso Frayme Mylo™ 
de Stella McCartney, elaborado con 
micelio, la estructura vegetativa de 
los hongos. Este material, desarro-
llado por la empresa Bolt Threads, 
ofrece una alternativa biodegradable 
al cuero tradicional. El bolso no solo 
simboliza una apuesta por materiales 
sostenibles, sino también un llamado 
a adoptar prácticas más responsa-
bles en el diseño de moda. Esta ini-
ciativa demuestra cómo la biotecno-
logía puede fusionarse con el diseño 
de alta gama para ofrecer productos 
de lujo que respeten tanto el pla-
neta como las demandas éticas de 
los consumidores contemporáneos 
(Vogue, 2021).
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Figura 40. Colección ELLA por Ninoska Merchán. (Nino, 2022).

Figura 41. Diseño de indumentaria “Orígenes”. (Mora, 2025).

La marca ecuatoriana Nino 
Estudio, liderada por la diseñadora 
Ninoska Merchán, se ha consolida-
do como una propuesta innovadora 
en el ámbito del diseño textil y de 
indumentaria, destacándose por su 
enfoque en la sostenibilidad, la expe-
rimentación con materiales y el uso 
de tecnologías emergentes. Desde 
sus inicios, la marca ha apostado por 
un discurso creativo alineado con 
los principios del diseño responsa-
ble, siendo una de las primeras en 
Ecuador en incorporar biomateria-
les y técnicas como la impresión 3D 
en el desarrollo de sus colecciones 
(Vega, 2021).

La marca Nino Estudio, a tra-
vés de la fusión entre diseño, tecno-
logía y conciencia ecológica, repre-
senta un ejemplo de cómo desde lo 
local se puede impulsar un cambio 
significativo en la manera de pensar 
y hacer moda, contribuyendo a una 
industria más ética, innovadora y 
ambientalmente comprometida.
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1.4 Homólogos

La exploración de materiales y 
la aplicación de técnicas vanguardis-
tas han revolucionado la moda actual, 
impulsando la creatividad y la sosteni-
bilidad hacia nuevos horizontes. Dise-
ñadores como Martina Spetlova, Tao 
Kurihara y Lorna Davis han incorpora-
do materiales reciclados, procesos ar-
tesanales y avances tecnológicos para 
reinventar la industria textil. Desde el 
uso del patchwork en las creaciones 
de Spetlova hasta las estructuras tex-
tiles elaboradas con Tyvek por Davis, 
cada propuesta rompe con los es-
quemas tradicionales de confección 
y amplía las posibilidades en el diseño 
de indumentaria. Estos casos eviden-
cian que la experimentación con ma-
teriales alternativos es una estrategia 
efectiva para desarrollar nuevas bases 
textiles, enriqueciendo tanto la textura 
como la funcionalidad de las prendas.

Martina Spetlova Tao Kurihara Lorna Davis
Primavera/verano 2013 Prenda de papel “Stylized 027” Tyvek
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Martina Spetlova, graduada de 
Central Saint Martins en 2010, utiliza 
técnicas de patchwork y teje cremalle-
ras usadas para crear prendas coloridas 
y arriesgadas con materiales reciclados.

El papel puede usarse para 
crear prendas de moda reciclables 
y de un solo uso, como una diseña-
da por Tao Kurihara para Comme des 
Garçons, que está en la colección del 
Kyoto Costume Museum.

El Tyvek, un material resistente 
y duradero, fue calentado para crear 
superficies escultóricas en una mues-
tra de tela teñida, estampada y borda-
da, permitiendo la creación de formas y 
texturas innovadoras mediante distintos 
métodos de calentamiento.

Figura 42. Patchwork una de las mejores opciones para apoyar la moda sostenible. (Rey, 2021).

Figura 43. Trabajo de prenda realizada 
con patchwork y cremalleras tejidas. 
(NSS Magazine, 2013).

Figura 44. Traje de papel realizado por 
Tao Kurihara. (Met museum, 2007).

Figura 45. Diseño de base textil con 
distintos métodos de calentamiento. 
(Davis, s.f.).
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1.5 Estado del Arte

Pamela Muñoz Tania Carolina Rodriguez
Proyecto de graduación 2024 Proyecto de graduación 2018
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Figura 46. El Upcycling como nueva tendencia alrededor del mundo. (Ontiveros, 2022).

Figura 47. Diseño de prenda con 
materiales reciclables. (Muñoz, 2024).

Figura 48. Diseño de proyecto 
realizado con remanentes textiles. 
(Rodríguez, 2018).

Estas propuestas demuestran 
cómo la moda puede ser un espacio 
de experimentación y reinvención, 
en el que materiales inesperados y 
procesos innovadores dan vida a pie-
zas únicas. Al utilizar técnicas como 
el tejido de cremalleras recicladas, el 
uso de papel en prendas efímeras o la 
manipulación térmica de materiales 
industriales, estos diseñadores no solo 
crean indumentaria, sino que también 
plantean nuevas formas de pensar la 
moda en relación con la sustentabili-
dad, la estética y la funcionalidad. En 
este sentido, estos referentes validan 
la tesis de que la exploración y mani-
pulación de materiales pueden dar lu-
gar a nuevas bases textiles, ampliando 
las posibilidades del diseño y ofrecien-
do soluciones creativas para la moda 
del futuro.

La utilización de materiales 
reciclables y el aprovechamiento de 
remanentes textiles han sido estra-
tegias importantes en el diseño sos-
tenible, permitiendo la creación de 
piezas originales con un menor im-
pacto ambiental. Ejemplos de esta 
aproximación se encuentran en los 
proyectos de Muñoz (2024) y Rodrí-
guez (2018), quienes han desarrolla-
do indumentaria y accesorios a partir 
de materiales reutilizados.

Abrigo experimental con ma-
teriales reciclables, como papel, plás-
tico, cartón. Dando  resultado una 
prenda conceptual. 

Optimización de los remanen-
tes textiles para impulsar la moda soste-
nible. Diseño y Producción de artículos 
complementarios: gorros, bolsos, pan-
tuflas, entre otros.
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Tanto el abrigo experimental 
de Pamela Muñoz como la colección 
de artículos complementarios de Ta-
nia Carolina Rodríguez demuestran 
que la sostenibilidad y la innovación 
pueden ir de la mano en el dise-
ño de moda. La transformación de 
materiales reciclables y excedentes 
textiles en piezas funcionales y con-
ceptuales refuerza la idea de que la 
experimentación con recursos dispo-
nibles es una alternativa viable para el 
desarrollo de nuevas propuestas en 
la industria. Estos proyectos no solo 
aportan soluciones creativas, sino 
que también promueven una visión 
más consciente y responsable del di-
seño, contribuyendo a una moda con 
menor impacto ambiental.

Para concluir, este primer ca-
pítulo ha permitido comprender la 
industria textil desde una mirada crí-
tica, abordando tanto su dimensión 
industrial como su impacto ambien-
tal. Se evidenció cómo el modelo de 
la moda rápida ha contribuido signifi-
cativamente al incremento de la con-
taminación global, debido a los altos 
niveles de producción y consumo 
que generan grandes cantidades de 
desechos textiles. Asimismo, se anali-
zaron las consecuencias de la sobre-
explotación de recursos naturales y la 
contaminación de agua, aire y suelo 
provocadas por los procesos tradicio-
nales de fabricación textil. También se 
examinó la problemática de la gestión 
de residuos dentro del sector, desta-
cando la importancia de implementar 
estrategias de reducción, reutilización 
y reciclaje como medidas urgentes y 
necesarias. Finalmente, se presenta-
ron alternativas sostenibles e innova-
doras que permiten transformar los 
residuos en nuevos recursos para el 
diseño textil, impulsando así una tran-
sición hacia una industria más cons-
ciente, ética y comprometida con el 
medio ambiente.
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Figura 49. Idearse un mundo sostenible. (Mart Production, 2021).
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Introducción al capítulo

En este capítulo se aborda el 
proceso metodológico para la seg-
mentación y selección de talleres de 
diseño que formarán parte del estudio, 
centrado en la ciudad de Cuenca. Esta 
selección se fundamenta en un análi-
sis cuantitativo de los emprendimien-
tos textiles y de diseño existentes, con 
el fin de construir una muestra repre-
sentativa que permita llevar a cabo la 
recolección y posterior clasificación 
de remanentes.

Se presenta la estrategia de 
muestreo aplicada, sustentada en da-
tos recopilados de investigaciones 
previas, como la de Guillén (2021), 
que analizan el crecimiento del sec-
tor textil-emprendedor en la ciudad 
durante los últimos años. A partir de 
esta base se definieron los parámetros 
necesarios para establecer el número 
adecuado de talleres a considerar en 
el estudio.

Además, se desarrollan los 
criterios de inclusión utilizados, así 
como los lineamientos técnicos y 
logísticos que guiaron el proceso de 
recolección de excedentes textiles. 
Esta fase resulta importante dentro 
del proyecto, ya que proporciona la 
materia prima residual sobre la cual 
se experimenta para la creación de 
nuevas bases textiles sostenibles.

Figura 50. Momento de planificar. (Ilyahov, 2020).
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2.1 Definición del usuario

Figura 51. Una mujer con compromiso 
hacia un mundo sostenible. (Met 
museum, 2007).

Perfil

51

Para poder definir nuestro 
usuario, utilizamos la estrategia creati-
va “Persona Design”, La cual sirve para 
definir de una manera ordenada.

A pesar de su fuerte compro-
miso con la moda sostenible, Camila 
enfrenta una barrera constante: el ac-
ceso limitado a opciones accesibles y 
transparentes en su ciudad. La oferta 
de marcas locales éticas es reducida. 
Además, la falta de información clara 
sobre los procesos de producción de 
muchas marcas le genera desconfian-
za y la obliga a invertir tiempo extra en 
investigar. Esto la lleva a preguntarse 
si realmente es posible construir una 
moda responsable.

1. Su vida social gira en torno a espacios 
culturales, cafeterías con opciones sa-
ludables y veganas, mercados de dise-
ño y eventos que fomentan el arte, la 
creatividad y la conciencia ecológica. 
2. Asiste regularmente a ferias de em-
prendimiento, donde descubre pro-
ductos locales, hechos a mano y con 
un impacto positivo en la comunidad. 
3. Es activa en redes sociales, donde 
sigue tendencias de moda respon-
sable, participa en conversaciones 
sobre sostenibilidad y comparte sus 
hallazgos sobre marcas y proyectos 
con propósito.

1. Prefiere diseñadores independien-
tes y participa activamente en inter-
cambios de moda, promoviendo la 
economía circular.

1. Es una mujer dinámica, siempre en 
movimiento y con una visión clara so-
bre la moda y el consumo responsable. 
2. Para ella, cada prenda que eli-
ge debe contar una historia, reflejar 
su identidad y estar alineada con 
sus valores éticos y sostenibles. 
3. Su estilo es auténtico y versátil, y en-
cuentra en la moda una forma de ex-
presión personal y de impacto positivo. 
4. Como consumidora informada y exi-
gente, Camila Conde investiga los ma-
teriales, procesos de producción y va-
lores de cada marca antes de comprar. 
5. Evita las grandes cadenas de 
“fast fashion” y apuesta por op-
ciones éticas y sustentables. 
6. Su compromiso con el medio am-
biente se refleja en su día a día: usa 
bolsas reutilizables, elige envases eco-
lógicos y rechaza el plástico de un 
solo uso.

Sobre su vida

Intereses

Problemática

Actitud

CAMILA

25 años

Femenino

Ingeniera Civil

Cuenca, Ecuador
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2.2. Brief

Para la elaboración de brief, 
se implementó una estrategia creativa 
basada en la construcción de mood-
boards ayudando a estructurar cada 
uno de los elementos clave del pro-
yecto; incluyendo el usuario objetivo, 
la paleta de colores, los materiales, las 
siluetas y las tendencias.

La moda sustentable se ha 
convertido en una tendencia global 
y una necesidad frente a los desafíos 
medioambientales. Esta colección está 
pensada para mujeres urbanas, diná-
micas y en constante movimiento, que 
valoran la autenticidad y buscan dife-
renciarse a través de su estilo. Su interés 
por la moda no se basa únicamente en 
tendencias, sino en piezas que cuenten 
una historia, tengan un propósito y re-
flejen su identidad. Prefieren prendas 
de diseñadores independientes, ropa 
de segunda mano o intercambios de 
moda, contribuyendo así a una econo-
mía circular y sostenible. Además, son 
consumidoras informadas y exigentes: 
investigan materiales, procesos de pro-
ducción y valores de las marcas antes 
de realizar una compra. Evitan las gran-
des cadenas de moda rápida y promue-
ven el uso de alternativas sustentables, 
incorporando la reutilización y el reci-
claje en su día a día.

52

Figura 52. Creatividad activada para una buena planificación. (Met museum, 2007).

La colección se inspira en la 
belleza salvaje del caos y la moda re-
tro, abrazando la incertidumbre como 
motor de creatividad y expresión. Bus-
ca desafiar lo convencional y trans-
formar desechos en piezas de diseño 
con identidad propia.

La colección se distingue por 
su compromiso con la sustentabili-
dad, utilizando materiales recolecta-
dos como remanentes y excedentes 
de talleres de diseño textil. Además, 
se incorporarán materiales no textiles, 
como papel, cartones o plásticos re-
colectados de talleres, los cuales se-
rán empleados para experimentar jun-
to a los remanentes mediante técnicas 
como calor, termofijado, patchwork, 
entre otros. El resultado final será una 
propuesta de tres outfits completos 
que reflejen creatividad, funcionalidad 
y responsabilidad ambiental.
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Figura 53. Moodboard usuario

53

Nuestro usuario objetivo (ver 
Figura 53) son jóvenes versátiles de 
Cuenca, Ecuador, personas dinámicas, 
auténticas y con un estilo de vida acti-
vo. Se caracterizan por buscar cons-
tantemente formas de diferenciarse a 
través de la moda, eligiendo prendas 
con propósito que reflejen su identidad. 
Tienen un fuerte compromiso con la 
sostenibilidad, prefieren opciones éti-
cas y responsables, y están interesadas 
en temas como la moda consciente, el 
arte, la cultura y el cuidado del medio 
ambiente. Se informan antes de consu-
mir, apoyan emprendimientos locales y 
participan activamente en espacios que 
promueven la creatividad y el bienestar.
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La paleta de colores de Frag-
mentada: El arte de renacer en el caos 
es una representación simbólica de la 
transformación, donde la destrucción 
da paso a la regeneración. Inspirada 
en la tendencia CAOS, esta colección 
convierte los desechos en nuevas for-
mas de expresión a través del reciclaje 
y la reconstrucción creativa.

Los colores seleccionados (ver 
Figura 54) reflejan la dualidad entre lo 
orgánico y lo industrial. Tonos metá-
licos como Steel Plate e Iced Pewter 
simbolizan la dureza de los materiales 
descartados, mientras que matices cá-
lidos como 1395 CP y 2005 UP evocan 
la energía del renacimiento. Los azules 
y verdes, como Emerald y Blue Tur-
quoise, representan la fluidez del cam-
bio, mientras que Dark Blue C y Blue Iris 
transmiten introspección y equilibrio.

54

Figura 54. Paleta de inspiración
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Como podemos ver en la Fi-
gura 55, en la parte de los materiales, 
se  utilizan principalmente retazos y 
excedentes textiles provenientes de 
talleres locales como algodón, lino 
y mezclilla,  para dar nueva vida a 
materiales que de otro modo serían 
desechados. También se incorporan 
elementos secundarios recuperados, 
como botones, cremalleras y otros 
accesorios reutilizables. También, se 
integran de forma creativa materiales 
no textiles, como papel, cartón y plás-
ticos, aplicando diversas técnicas que 
potencian su valor estético y funcional 
dentro de las piezas.

Figura 55. Moodboard de materiales
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La tendencia que representa 
nuestra colección es el “Caos”, (ver Fi-
gura 56), en un mundo cada vez más 
acelerado y saturado de información, 
la moda ha encontrado una nueva 
forma de expresión a través del caos, 
una tendencia que refleja el desorden 
contemporáneo y desafía las normas 
establecidas. Según Lipovetsky (1987), 
la moda es un fenómeno en constante 
cambio que responde a las dinámicas 
sociales y culturales de cada época, y 
el caos en la moda es una prueba de 
ello. Esta corriente se caracteriza por la 
mezcla de texturas, colores y patrones 
aparentemente descoordinados, apos-
tando por la imperfección y la experi-
mentación. Se inspira en la sobrecar-
ga visual, el maximalismo y la estética 
del desorden, combinando influencias 
del grunge, punk, deconstrucción y la 
moda digital en una misma propuesta. 

Figura 56. Moodboard de tendencia “Caos”
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La silueta de la colección Frag-
mentada está inspirada en la forma de 
las medusas, combinando zonas ajus-
tadas con volúmenes estratégicos. Las 
prendas ceñidas en la parte superior en-
fatizan la figura, mientras que mangas, 
faldas o capas con formas bombachas 
evocan la expansión y fluidez de es-
tos seres marinos. Este contraste entre 
ajuste y amplitud crea una sensación 
de movimiento dinámico y orgánico, 
similar al ondular de una medusa en el 
agua.  Dado esto en la siguiente imagen 
se muestra la estructura adherente que 
resalta la silueta femenina, mientras que 
los volúmenes aportan dramatismo y li-
gereza, logrando un equilibrio entre lo 
estructurado y lo etéreo.

El brief nos explica qué ele-
mentos se necesitan para qué tenga 
un orden la colección, a partir de eso 
ayuda a la conceptualización, donde 
se detalla lo que representa, dando 
significados y organiza las ideas para 
el concepto.

Figura 57. Moodboard Silueta
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La conceptualización desem-
peña un papel importante al detallar el 
significado de la colección, brindando 
una visión clara de su esencia y propó-
sito. En este sentido, “Fragmentada” se 
presenta como una propuesta que in-
vestiga la dualidad entre destrucción y 
reutilización, resignificando materiales 
descartados y transformándolos en pie-
zas con una nueva identidad. Inspirada 
en la estética del caos y la deconstruc-
ción, la colección simboliza la capa-
cidad de transformación y resiliencia, 
evidenciando que incluso en lo frag-
mentado puede encontrarse equilibrio 
y armonía.

Nombre de la propuesta

Palabra Clave

Construcción del valor simbólico

Definición de la palabra clave

Moda sostenible

Símbolos y elementos visuales ins-
pirados en la cultura

Cromática

Técnicas y tecnologías textiles

Fragmentada

Destrucción y reutilización

Representación del renacer en el caos, donde 
los residuos se transforman en expresión y cada 
pieza cuenta una historia de reinvención. A tra-
vés de la reutilización de remanentes textiles y 
materiales descartados, la colección simboliza 
la resiliencia y la capacidad de reconstrucción. 
Cada prenda es un testimonio de la belleza en 
la imperfección, un recordatorio de que inclu-
so lo fragmentado puede encontrar armonía y 
propósito. Con esta propuesta, la moda deja de 
ser efímera para convertirse en un acto de con-
ciencia y transformación sostenible.

Representa la belleza del caos y la deconstruc-
ción, donde todo está en constante transfor-
mación. Es una expresión de la moda sostenible 
que reinterpreta materiales y siluetas, creando 
nuevas identidades a partir de lo imperfecto.

Reutilización de remanentes,  excedentes textiles 
y no textiles.

Texturas visuales y táctiles, siluetas relajadas 
y contemporáneas que permitan libertad de 
movimiento.

La selección cromática se basa en tonos inspirados 
en la naturaleza reciclada y la estética retro, incor-
porando: Tonos tierra (ocre, beige, terracota), Ver-
des apagados y oliva, Azul denim, Neutros como 
blanco y negro).

Técnicas de calor, patchwork

2.2.1 Conceptualización

Tabla 1. Conceptualización

Nota. Esta tabla muestra el proceso del concepto de la colección, describiendo los 
elementos importantes para la conceptualización.
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En un mundo donde lo desechado parece perder su 
voz, Fragmentada emerge como un eco de resistencia y rein-
vención. Cada pieza es un testimonio de la imperfección con-
vertida en arte, de la destrucción que da paso a la creación. 
La moda deja de ser una simple manifestación estética para 
convertirse en un acto de conciencia: aquí, los remanentes 
olvidados encuentran un nuevo propósito, las texturas desga-
rradas se ensamblan con intención, y las siluetas fluyen con la 
libertad de lo inesperado.

Inspirada en la naturaleza reciclada y la nostalgia de 
lo vivido, la colección entrelaza tonos tierra, verdes apaga-
dos y azul denim con la neutralidad atemporal del blanco y 
el negro. Cada costura, cada fragmento yuxtapuesto, revela 
la historia de lo que fue y lo que puede volver a ser. A través 
del patchwork y las técnicas de calor, los residuos se trans-
forman en símbolos de resiliencia, en prendas que abrazan 
la autenticidad de lo inacabado.

Fragmentada es un manifiesto de la moda urbana 
consciente, un espacio donde el caos encuentra armonía, 
donde lo fragmentado se reconstruye con una nueva identi-
dad. En cada hilo reutilizado, en cada capa de tela rescatada, 
se teje un mensaje de evolución, de memoria y de futuro.

La contextualización permite comprender el significa-
do e inspiración de la colección, resaltando la transformación 
de desechos en piezas con identidad propia. Para hacer esto 
posible, el siguiente paso es la recolección de remanentes 
textiles y no textiles, el de talleres de diseño de indumentaria.

El arte de renacer en el caos

Fragmentada

Índice



66
Eduarda Ochoa - Gabriela Pintado

Inicio

1.

3.

4.

2.

Creación de fichas registro, 
para llenar cada visita a los 
talleres

Diferenciar contenedores 
(textiles - no textiles)

Etiquetar contenedores

Ubicación de contenedores 
en los talleres

2.3.Metodología

Para garantizar una gestión efi-
ciente de los residuos generados en los 
talleres de diseño, se ha implementado 
un sistema de clasificación detallado 
que optimiza su manejo y promueve 
una correcta separación. Este proceso 
se divide en dos grandes categorías: 
residuos textiles y no textiles. En la cla-
sificación de residuos textiles, se han es-
tablecido criterios basados en el tama-
ño de los retazos: los retazos grandes 
(más de 50 cm x 50 cm) se doblan y se 
colocan en contenedores identificados 
como “Retazos Grandes”, mientras que 

 Según la tesis de Guillén 
(2021), se revela que en la ciudad de 
Cuenca, existen 150 emprendimientos 
que se han desarrollado entre 2005 y 
2020. A partir de esta información, he-
mos realizado una segmentación uti-
lizando una fórmula que nos permite 
calcular y conocer de manera precisa 
la cantidad de talleres que se  incluirán 
dentro de este proyecto, específica-
mente para el proceso de recolección 
y  clasificación de los remanentes y 
excedentes generados durante las dis-
tintas fases de  producción.

Esta fórmula nos da como re-
sultado de  N=2,99; lo que significa 
que para la recolección y clasificación 
se realiza en 3 talleres de diseño de la 
ciudad de Cuenca.

   0,50^2*150*30%*40%
n=

e^2*(150-1) + (0,50^2*30%*40%)

58

Figura 58. Flujograma de la metodología

los retazos pequeños (menos de 30 cm 
x 30 cm y hilos sobrantes) se agrupan 
en bolsas separadas con la etiqueta “Re-
tazos Pequeños”. Por otro lado, la ges-
tión de residuos no textiles contempla 
una separación específica según el tipo 
de material: los plásticos (fundas, emba-
lajes, plásticos duros) deben limpiarse y 
compactarse antes de depositarse en 
contenedores etiquetados como “Plás-
ticos”, y los papeles y cartones (patro-
nes, etiquetas, cajas) deben aplanarse y 
almacenarse en contenedores identifi-
cados como “Papeles y Cartones”.

 La implementación de este sis-
tema de clasificación contribuye signifi-
cativamente a una gestión responsable 
de los residuos textiles y no textiles en 
los talleres de diseño. Identificar y tratar 
adecuadamente los residuos mejora el 
rendimiento operativo e impulsa la tran-
sición hacia formas de producción más 
responsables y sostenibles.
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2.4. Recolección de remanentes 
textiles y no textiles

Para la recolección de los talle-
res, se visitó cada uno para conocer el 
tipo y cantidad de residuos que se ge-
neran semanalmente, que uso tienen 
estos y si son reutilizados o desechados.

Nombre del Taller Ubicación

Av. 10 de agosto y 
Vicente Cuesta

1ero de Mayo y 12 
de octubre

Av. 12 de Abril y Gilberto 
Gatto esquina

Manuel Pintado

Ruth Galindo

Diego Peña

Textiles (retazos), telas 
defectuosas, cartón, 

etiquetas

Textiles (retazos)

Textiles (retazos)

15 kilos

8 kilos

10 kilos

Desecho Simple

Desecho Simple

Venta a recicladores

Contacto
Tipo de Residuos 

Generados
Volumen Promedio 

Mensual
Disposición Actual 

de Residuos

Taller Manuel Pintado

Fit Estudio de Moda

Diego Peña

Tabla 2. Base de datos recolectado en la visita

Remanentes Remanentes Remanentes
Taller Manuel Pintado Taller Diego Peña Taller Fit Studio de Moda

59 60 61

En las siguientes imágenes se 
pueden observar los remanentes y re-
tazos proporcionados por el taller de 
Manuel Pintado, en su mayoría com-
puestos por jean en diversos tonos y 
colores. En este taller se recolectó 15 
kilos de remanentes.

En el taller de Diego Peña se re-
colectaron 10 kilos el cual conlleva reta-
zos de diversos colores, predominando 
telas formales con distintas texturas.

En el tercer taller, Ruth Galindo 
entregó excedentes de gran tamaño y 
una variedad de tipos de telas, en el cual 
recolectamos una cantidad de 8 kilos 
de este taller.

Figura 59. Remanentes taller Manuel 
Pintado

Figura 60. Remanentes taller Diego Peña

Figura 61. Remanentes taller Fit Studio de 
Moda
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Materiales no textiles

El primer taller, nos entregó car-
tones qué fueron utilizados para patro-
nes,  estos estaban por ser desechados.

Después de la recolección, es 
necesario realizar una clasificación de 
los materiales, dependiendo de sus 
características. En la industria textil, 
una gestión responsable de los resi-
duos resulta importante para minimi-
zar el impacto ambiental y promover 
la sostenibilidad.

62 63

Figura 62. Cartones para moldes 1 Figura 63. Cartones para moldes 2

2.5. Clasificación de remanentes 
textiles y no textiles

Para la clasificación de rema-
nentes textiles y no textiles es importan-
te tener una adecuada gestión de los 
residuos, ya que esto permite aumentar 
el aprovechamiento de materiales dis-
minuir la generación de desechos y re-
ducir el impacto ambiental que es causa 
de la producción masiva y el consumo. 

Por esa razón, al realizar una 
clasificación nos ayuda a categorizar 
los remanentes recolectados de los ta-
lleres de diseño principalmente según 
su tamaño, lo cual facilita su manejo y 
posible reutilización.  Se distinguen dos 
tipos: retazos grandes, que pueden re-
utilizarse para confección de prendas y 
retazos pequeños, que generalmente 
requieren procesos de reciclaje o trans-
formación más específicos debido a su 
tamaño reducido. Esta diferenciación 
permite optimizar las rutas de gestión 
de residuos y definir estrategias adecua-
das para cada tipo de material.

De igual manera, los residuos 
no textiles generados en los talleres, ta-
les como plásticos de embalaje, carto-
nes y otros materiales, se clasifican en 
categorías específicas para asegurar su 
correcta disposición, reciclaje o reutili-
zación. De esta manera, la clasificación 
detallada de remanentes textiles y no 
textiles no solo impulsa la eficiencia en 
el uso de recursos, sino que también 
fortalece la adopción de prácticas am-
bientales responsables, alineándose 
con los principios de economía circular 
y sostenibilidad que guían la industria 
textil moderna.

Categoría Tipo de material

Retazos grandes

Plásticos 

Retazos pequeños

Cartones o Papel

Telas defectuosas, piezas de 
tela mayores a 50 cm x 50 cm. 

Fundas plásticas, embalajes, 
pedazos de plástico duro.

Pedazos de tela menores a 30 
cm x 30 cm, hilos sobrantes. 

Patrones, etiquetas, cajas de 
cartón. 

Incluye

Residuos Textiles

Residuos no textiles

Tabla 3. Clasificación de remanentes

Nota. En la tabla se muestra como se realizó la clasificación para los materiales recolectados.

Taller 1 Taller 2
Manuel Pintado Diego Peña

64 65

Figura 64. Clasificación de remanentes 
taller Manuel Pintado.

Figura 65. Clasificación de remanentes 
taller Diego Peña.
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2.5.1 Matriz Experimental

En esta matriz experimental se 
clasifica y analiza las combinaciones de 
materiales utilizados, evaluando distin-
tos aspectos como textura, densidad 
y técnica aplicada. La textura se define 
por su cualidad sensorial y visual,  así 
como variaciones entre rígidas y flexi-
bles. La densidad permite identificar la 
estructura del material, categorizando 
como ligero, pesado, compacto o po-
roso, determinando así su comporta-
miento en la confección. Las técnicas 
aplicadas incluyen procesos como ca-
lor y patchwork, utilizados para fusio-
nar materiales y generar nuevas super-
ficies. Los materiales seleccionados, 
entre ellos remanentes textiles, plásti-
cos y papel, serán combinados estraté-
gicamente para evaluar su resistencia, 
elasticidad y durabilidad, garantizando 
que el resultado final sea funcional y 
alineado con los principios de susten-
tabilidad y reutilización.

La matriz experimental permitió 
establecer un orden estructurado en la 
exploración de materiales, facilitando 
la selección de combinaciones ópti-
mas para la construcción de las bases 
textiles. A través del análisis de textura, 
densidad y técnicas aplicadas, se logró 
identificar las mejores interacciones en-
tre remanentes textiles y materiales no 
convencionales, garantizando equilibrio 
entre estética, funcionalidad y susten-
tabilidad. Este proceso brindó una base 
sólida para el desarrollo de piezas con 
identidad, resistencia y coherencia con 
los principios de la colección, consoli-
dando así una propuesta innovadora y 
responsable con el medioambiente.

Tabla 4. Matriz Experimental para bases textiles

Nota. En la tabla de matrices experimentales se muestran las características utilizadas para 
realizar bases textiles con los remanentes y excedentes.

Taller 3
Fit Studio de Moda

66

Figura 66. Clasificación de remanentes 
taller Fit Studio de Moda.

La clasificación fue un proceso 
clave para organizar y comprender las 
propiedades de los materiales dispo-
nibles. Este análisis detallado permitió 
establecer una base estructurada que 
facilitó la selección de combinaciones 
y técnicas adecuadas. 

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles

Jean, popelina,
lino

Jean, satín

Jean, popelina

Organza, jean, 
retazos textiles

Jean

Cuerina

Bolsas plásticas, 
malla

Plásticos

Jean, bolsas 
plásticas

Jean, bolsas 
plásticas

Jean, papel, 
insumos (encaje)

Rugoso , liso

Liso, rugoso

Liso, grueso

Liso

Liso

Liso

Rugoso

Rugoso, 
voluminoso

Rugoso

Liso, rugoso

Trabajo manual, 
máquina recta

Máquina recta

Trabajo manual, 
máquina recta

Pistola de calor, 
máquina recta 

Cautín, pistola  
de calor

Técnica de calor 
en plancha

Pistola de calor, 
máquina recta

Técnica de calor, 
trabajo manual

Técnica de calor, 
trabajo Manual

Técnica de calor, 
trabajo manual

Tipo de 
material 

Textura Técnica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gracias a esta clasificación, 
es posible avanzar de manera efi-
ciente hacia la Matriz Experimental, 
donde se exploran nuevas posibilida-
des de transformación y aplicación 
de estos materiales en el diseño de 
la colección.
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2.6. Exploración con remanentes 
textiles y no textiles

A través de la experimentación 
con estos materiales, es posible desa-
rrollar nuevas texturas, combinaciones 
y estructuras que sirvan como base 
para la creación de prototipos textiles. 
Este proceso no solo impulsa el apro-
vechamiento de los residuos, sino que 
también fomenta prácticas sostenibles 
dentro de la industria, transformando 
lo que antes era considerado desper-
dicio en oportunidades de diseño y 
desarrollo de nuevos productos.

Después de la matriz experi-
mental desarrollada, se seleccionaron 
y combinaron variables específicas 
que dieron como resultado esta base 
textil, elaborada con jean, popelina y 
tela de mantel. La técnica utilizada fue 
el tafetán, aplicada de manera artesa-
nal con apoyo de la máquina recta, 
logrando una textura estructurada y 
visualmente dinámica.

Análisis

Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método (explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

22/02/2025

Jean, popelina, lino

1. Tela Jean 
2. Retazos textiles

1. Tijera de tela
2. Máquina recta

1. Cortar los retazos textil es en tiras de 2cm 
de ancho 
2. Coser el Jean a una base textil
3. Realizar cortes en el Jean
4. Con las tiras de tela enlazar y realizar el 
tejido tafetán
5. Coser los filos con el Jean

Remanentes  textiles

Tafetán 

Liso

Delgado

1. Seguir el orden del tejido tafetán para que 
quede uniforme 
2. Cortar el Jean para qué espacio

Entrecruzamiento uniforme de los hilos de la 
urdimbre y la trama. En este método, cada hilo 
de la urdimbre alterna su paso por encima y por 
debajo de los hilos de la trama de manera con-
secutiva, lo que da como resultado una super-
ficie lisa y compacta. 

40x40

Tabla 5. Experimentación  N° 001

3. Tijera de tela

3. Plancha de vapor
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Desde la matriz experimental 
presentada, se combinaron variables 
que dieron como resultado esta base 
textil, construida a partir de jean negro 
y una mezcla de satines en distintos 
tonos. La intervención se realizó utili-
zando la máquina recta, lo que permi-
tió unir los materiales y generar con-
trastes visuales y texturas dentro de 
una misma composición.

Análisis

Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método 
(explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

23/02/2025

Jean, satín

1. Tela Jean 
2. Retazos textiles

1. Tijera de tela
2. Máquina recta

1. Realizar pliegues en la base y coser con la máquina recta 
2. Con la plancha de vapor planchar de y a sentar los pliegues
3. Con la tijera de tela cortar cuadrados qué están por 
los pliegues
4. Por ese orificio meter pedazos de remanentes textiles 
generando volumen
5. Asegurar con máquina recta

Remanentes  textiles

Fabric Origami

Liso

Delgado

1. Planchar los pliegues a diferentes direcciones para generar 
textura táctil 

Manipulación textil basada en pliegues estructurados, donde 
más costuras generan volumen y movimiento en la superficie.

40x40

Tabla 7. Experimentación  N° 002

Tabla 6. Matriz experimental base textil N° 001

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles

Jean, popelina,
lino

Rugoso , liso
Trabajo manual, 
máquina recta

Tipo de 
material 

Textura Técnica

1

3. Tijera de tela

3. Plancha de vapor
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Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método (explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

24/02/2025

Jean

1. Tela Jean 
2. Retazos textiles

1. Tijera de tela
2. Máquina recta

1. Cortar los retazos textiles círculos
2. En la base Jean ir colocando los círculos
3. Coser con la máquina recta en orden superponiendo
4. Ir jugando con las formas
5. Al final con la máquina recta realizar líneas para generar 
texturas visuales

Remanentes textiles

Superposición

Liso

Delgado

1. Al momento de coser los círculos tener cuidado para qué 
no se doblen

Es una técnica textil que consiste en colocar y unir capas para 
crear efectos visuales y táctiles particulares. Se puede aplicar tan-
to en procesos manuales como industriales, y permite generar 
volumen, textura y dinamismo en la superficie del material

40x40

Tabla 9. Experimentación  N° 003

Tabla 8. Matriz experimental base textil N° 002

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles

Jean, satín Rugoso , liso
Máquina recta, 

calor

Tipo de 
material 

Textura Técnica

2

3. Tijera de tela

A partir de la matriz experi-
mental presentada, se combinaron 
variables que dieron como resultado 
esta base textil, compuesta por jean 
en distintos tonos y tela de camisa. La 
técnica aplicada fue la superposición, 
ejecutada con el uso de máquina rec-
ta, lo que permitió generar capas vi-
suales y texturas contrastantes dentro 
de una misma superficie.

Análisis
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Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método (explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

22/02/2025

Jean, organza, variedad en retazos

1. Tela Jean 
2. Retazos textiles

1. Tijera de tela
2. Máquina recta

1. Cortar la retazos en pedazos pequeños 
2. Coser la base con la organza haciendo alusión a un a funda 
de almohada, dejar un lado abierto
3. Por el lado abierto meter los retazos 
4. Coser líneas orgánicas encima de la organza y retazos
5. Utilizar la pistola de calor para generar textura

Remanentes  textiles

Puffer

Liso

Ancho

1. Esparcir bien los retazos para qué no quede con espacios 
más grandes qué el otro

Es una técnica textil utilizada para crear volumen en las prendas 
mediante acolchado, logrando un efecto abultado y acolcho-
nado característico.

40x40

Tabla 11. Experimentación  N° 004

Tabla 10. Matriz experimental base textil N° 003

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles

Jean, popelina Grueso , liso
Trabajo manual, 
máquina recta

Tipo de 
material 

Textura Técnica

3

3. Pistola de calor

3. Tijera de tela

En base a la matriz experimen-
tal presentada, se combinaron varia-
bles que dieron como resultado esta 
base textil, elaborada con jean crudo 
como soporte principal y una mezcla 
de pequeños retazos superpuestos. El 
resultado fue una superficie tipo acol-
chada, con textura. De igual manera, 
se aplicó una técnica con pistola de 
calor que generó pequeñas aberturas, 
aportando mayor expresividad visual y 
complejidad material a la composición.

Análisis
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Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método (explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

22/02/2025

Jean, gasa

1. Tela Jean 
2. Retazos textiles

1. Tijera de tela
2. Máquina recta

3. Pistola de calor
4. Cautín

1. Con el cautín realizar virtualidades en la tela
2. Con la pistola de calor quemar los filos de las virtualidades
3. Coser la tela gasa a un a base Jean

Remanentes a textiles

 Virtualidades

Liso

Delgado

1. No realizar orificios grandes para no perder la forma 

Es una técnica experimental utilizada en el diseño textil para mo-
dificar la superficie de ciertos tejidos mediante la aplicación con-
trolada de calor. Esta técnica permite generar transparencias, 
recortes, relieves y efectos de degradado, dependiendo del tipo 
de material utilizado y la temperatura aplicada.

40x40

Tabla 13. Experimentación  N° 005

Tabla 12. Matriz experimental base textil N° 004

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles 

Organza, Jean, 
retazos textiles

Liso
Trabajo manual, 
máquina recta

Tipo de 
material 

Textura Técnica

4

Tras la matriz experimental 
presentada, se combinaron variables 
que dieron como resultado esta base 
textil construida con tela gasa. Se apli-
có una técnica de calor utilizando el 
cautín, mediante la cual se realizaron 
múltiples cortes intencionados que 
aportan textura, transparencia y un 
acabado visualmente expresivo a la 
superficie textil.

Análisis
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Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método (explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

22/02/2025

Cuerina negra

1. Cuerina negra 
2. Piedras

1. Plancha de vapor

1. Recolectar piedras
2. Amarrarlas con ligas en la Cuerina 
3. Colocar la plancha por encima durante varios minutos 
4. Retirar la plancha
5. Quitar las piedras y las ligas para ver el resultado

Remanentes a textiles

Técnica de calor con plancha

Liso

Delgado

1. Dejar la plancha hirviendo durante el mayor tiempo posible 
para conseguir un mejor resultado.

Con piedras recolectadas, ir amarrándose en la Cuerina con 
ligas de forma apretada que marque bien su figura, colocar la 
plancha por encima dejándolo por lo menos 5 min en cada 
lugar para que tome la forma de la piedra y retirar.

40x40

Tabla 15. Experimentación  N° 006

Tabla 14. Matriz experimental base textil N° 005

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles

Gasa Liso
Cautín, pistola 

de calor

Tipo de 
material 

Textura Técnica

5

3. Ligas

Desde la matriz experimental 
presentada, se combinaron variables 
que dieron como resultado esta base 
textil elaborada con cuerina negra. Se 
aplicó una técnica de calor con plan-
cha, mediante la cual se generaron for-
mas orgánicas en la superficie, aportan-
do textura, relieve y una estética visual 
vinculada al caos y la transformación.
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Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método (explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

22/02/2025

Jean, fundas plásticas, tela texturizada

1. Tela Jean 
2. Fundas plásticas

1. Tijera de tela
2. Máquina recta

3. Pistola de calor
4. Lija 

1. Coser la tela texturizada por debajo de la tela jean
2. Coser fundas plásticas a la tela jean 
3. Pasar la pistola de calor por las fundas plásticas
4. Hacer aberturas con la tijera
5. Desgastar con una lija

Remanentes a textiles

Desgaste, pistola de calor

Liso, rugoso

Ancho 

1. Colocar más fundas 2. Desgastar más el Jean

Coser la tela texturizada por debajo de la tela jean, coser las 
fundas plásticas con máquina recta y después pasar la pis-
tola de calor para obtener textura. Con la tijera y la lija para 
crear virtualidad.

40x40

Tabla 17. Experimentación  N° 007

Tabla 16. Matriz experimental base textil N° 006

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles 

Cuerina Liso
Técnica de calor 

en plancha

Tipo de 
material 

Textura Técnica

6

3. Tela texturizada

En base a la matriz experimen-
tal presentada, se combinaron varia-
bles que dieron como resultado esta 
base textil conformada por jean y fun-
das plásticas reutilizadas. Se aplicó una 
técnica de calor que permitió adherir el 
plástico a la superficie del denim, gene-
rando una textura visualmente atractiva 
y reforzando el enfoque sostenible del 
proyecto a través de la transformación 
de materiales residuales.
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Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método (explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

22/02/2025

Malla, bolsas plásticas

1. Tela malla
2. Bolsas plásticas

1. Máquina recta

1. Coser la tela malla para poder rellenarla
2. Rellenar con fundas plásticas 
3. Coser con máquina recta con líneas y formas orgánicas

Remanentes a textiles

Acolchado con máquina recta

Rugoso

Ancho

1. Colocar más fundas.
2. Coser con figuras orgánicas para dar mayor textura

Coser la tela malla de forma que podamos llenar con las fun-
das plásticas, coser con la máquina recta con líneas y formas 
orgánicas.

40x40

Tabla 19. Experimentación  N° 008

Tabla 18. Matriz experimental base textil N° 007

Nº Muestras Material

Plásticos
Bolsas plásticas, 

malla 
Rugoso

Pistola de calor, 
máquina recta

Tipo de 
material 

Textura Técnica

7

A partir de la matriz experimen-
tal presentada, se combinaron variables 
que dieron como resultado esta base 
textil compuesta por malla y fundas 
plásticas reutilizadas. La composición 
generó un efecto tipo acolchado con 
formas orgánicas que evocan el movi-
miento ondulante y fluido de las medu-
sas, reforzando así la inspiración morfo-
lógica y conceptual de la colección.
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Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método (explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

22/02/2025

Jean negro, fundas plasticas

1. Tela Jean negra
2. Fundas plásticas

1. Tijera
2. Máquina recta

3. Pistola de calor

1. Cortar las fundas plásticas en forma de tiras
2. Tejer las fundas de forma manual en tafetán 
3. Coser el tafetán en la tela base de jean negro
4. Pasar la pistola de color para dar textura a las fundas

Remanentes a textiles

Máquina recta, pistola de calor

Liso, rugoso 

Delgado

1. Tener precaución con la pistola de calor ya que puede 
romper las fundas

Cortar las fundas plásticas en forma de tiras, tejerlas de for-
ma manual en tafetán, coser el tafetán en la tela base de jean 
negro y pasar la pistola de color para dar textura a las fundas. 

40x40

Tabla 21. Experimentación  N° 009

Tabla 20. Matriz experimental base textil N° 008

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles

Jean, bolsas 
plásticas

Alto
Técnica de calor, 
trabajo manual

Tipo de 
material 

Textura Técnica

8

A partir de la matriz experimen-
tal presentada, se combinaron varia-
bles que dieron como resultado esta 
base textil elaborada con jean negro 
como soporte y fundas plásticas cor-
tadas en tiras. Estas fueron entrelaza-
das manualmente en forma de tafetán 
y posteriormente adheridas mediante 
el uso de pistola de calor, creando una 
superficie texturizada que resalta por 
su composición artesanal y su enfo-
que sostenible.
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Fecha

Tipo de material

Materiales

Ficha Técnica

Experimentación

Material 

Método

Herramientas 

Textura 

Grosor

Observaciones 

Método (explicado)

Tamaño de la muestra

Proceso

Muestra Final

22/02/2025

Papel, encaje

1. Papel
2. Encaje

1. Pistola de calor 

1. Colocar el encaje encima del papel
2. Pasar la pistola de calor por encima dando color al papel y 
deformando el encaje

Remanentes a textiles

Pistola de calor

Liso, rugoso

Delgado

1. El encaje llega a desprenderse del papel

Colocar el encaje encima del papel, pasar la pistola de calor por 
encima dando color al papel y deformando el encaje.

40x40

Tabla 23 Experimentación  N° 010

Tabla 22. Matriz experimental base textil N° 009

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles

Jean, bolsas 
plásticas

Rugoso
Técnica de calor en 

plancha, trabajo manual

Tipo de 
material 

Textura Técnica

9

A partir de la matriz experi-
mental presentada, se combinaron 
variables que dieron como resultado 
esta base textil, confeccionada con 
papel y fragmentos de encaje. A tra-
vés de la técnica de pistola de calor, 
se logró adherir los materiales y ge-
nerar quemaduras controladas en el 
papel, aportando textura, contraste y 
un efecto visual único que refuerza la 
narrativa experimental del proyecto.
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Tabla 24. Matriz experimental base textil N° 010

Nº Muestras Material

Remanentes 
textiles

Jean, papel, 
insumos (encaje)

Liso, rugoso
Técnica de calor, 
trabajo manual 

Tipo de 
material 

Textura Técnica

10

2.6.1 Análisis de las características 
textiles

Este proceso resulta impor-
tante para analizar y comprender las 
características importantes de las 
bases textiles, ya que proporciona el 
conocimiento necesario para selec-
cionar adecuadamente los materiales 
que serán utilizados en la confección. 
Evaluar aspectos como el grosor, la 
versatilidad, la caída y el peso permite 
anticipar el comportamiento del textil 
durante su manipulación y uso, asegu-
rando tanto la funcionalidad como la 
estética de la prenda final.

En este proceso nos hemos 
enfocado en evaluar las característi-
cas clave de los remanentes textiles 
recolectados, tales como el grosor, 
la versatilidad, la caída y el peso, para 
seleccionar de manera informada 
los materiales que integrarán las ba-
ses textiles de la colección. El grosor 
fue medido con un escalímetro para 
identificar la densidad y la estructu-
ra de las telas, lo que nos permitió 
decidir cuáles materiales serían ade-
cuados para lograr la resistencia y 
volumen deseados en las prendas, 
asegurando un balance entre durabi-
lidad y confort. En cuanto a la versati-
lidad, priorizamos textiles que pudie-
ran adaptarse a diferentes técnicas de 
confección y combinarse con otros 
materiales, facilitando la experimen-
tación con superposiciones, texturas 
y acabados que enriquecen el diseño 
final. La caída se evaluó observando 
cómo cada tejido respondía al mo-
vimiento y la gravedad, con el fin de 
incorporar tejidos que aportaran flui-
dez y dinamismo, importantes para 
recrear la inspiración en la silueta y 
movimiento de las medusas. 

67

Figura 67. Evaluación de textiles. (Freepik, s.f.).

Por último, el peso de cada 
material fue considerado para garanti-
zar que las bases textiles mantuvieran 
un equilibrio entre estructura y como-
didad, favoreciendo prendas que pu-
dieran ser usadas en contextos urba-
nos sin perder funcionalidad.

Conocer estos aspectos técni-
cos permite tomar decisiones más acer-
tadas en el diseño y construcción de las 
bases textiles, optimizando el resultado 
final de la colección tanto en términos 
funcionales como estéticos las cuales 
se utilizarán en la siguiente tabla.
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Tabla 25. Evaluación de bases textiles

Esta evaluación nos proporcio-
na una guía estructurada para selec-
cionar las muestras más adecuadas, 
permitiendo identificar aquellas que 
cumplen con los estándares de calidad 
y sostenibilidad requeridos. Este aná-
lisis detallado facilita la toma de deci-
siones al momento de definir las bases 
textiles finales, asegurando que cada 
material elegido no solo tenga un im-
pacto visual y funcional óptimo, sino 
que también responda a los principios 
de reutilización y diseño responsable 
planteados en la colección.

Para concluir, este capítulo 
ha sido importante en el desarrollo 
del proyecto, al consolidar los funda-
mentos conceptuales, metodológicos 
y experimentales que dan forma a la 
colección Fragmentada. A través de la 
definición del público objetivo, la ela-
boración del brief, la contextualización 
del concepto y la construcción simbó-
lica de la propuesta, se estableció una 
narrativa coherente que vincula dise-
ño, sostenibilidad, identidad y reutili-
zación de materiales. La planificación 
incluyó talleres estratégicos en Cuenca 
para recolectar remanentes textiles 
y no textiles, permitiendo definir una 
metodología precisa de clasificación y 
aprovechamiento, y promoviendo una 
gestión responsable de residuos. La 
creación de una matriz experimental 
facilitó el análisis de textiles, evaluando 
propiedades como textura, densidad, 
grosor y caída, lo que permitió iden-
tificar combinaciones óptimas para 
el desarrollo de prototipos alineados 
con principios de economía circular y 
compromiso ambiental. En resumen, 
este capítulo sentó las bases para la 
fase creativa siguiente, reafirmando la 
importancia de integrar análisis técni-
co y sensibilidad artística en el diseño 
de moda consciente.

Nº Muestras Análisis de las 
características

Grosor

Grosor

Grosor

Grosor

Grosor

Grosor

Grosor

Grosor

Grosor

Grosor

X

X

X

X

No Desgarre por aberturas

No Se debe aplicar más tiempo de calor 
para lograr burbujas más definidas

No No utilizar lavadora, por láser bolsas 
plásticas

X

No Resistente al agua, pero no 
recomendable lavar en lavadora

No No lavar 

Versatilidad

Versatilidad

Versatilidad

Versatilidad

Versatilidad

Versatilidad

Versatilidad

Versatilidad

Versatilidad

Versatilidad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Caída

Caída

Caída

Caída

Caída

Caída

Caída

Caída

Caída

Caída

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

0,2487 lb

0,13208 lb

0,15311 lb 

0,33235 lb

0,08677 lb

0,20234 lb

0,1325 lb

0,08682 lb

0,12286 lb

0,08432 lb

Escala de 
Evaluación

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Síntesis del capítulo
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Introducción al capítulo

En este capítulo se presenta el 
desarrollo del anteproyecto, donde se 
detalla el proceso creativo que dio ori-
gen a la colección Fragmentada, abor-
dando desde la ideación inicial hasta la 
consolidación de su identidad estética 
y técnica. A partir de una inspiración 
profundamente ligada a la morfolo-
gía y movimiento de las medusas, se 
construyó una narrativa visual cohe-
rente sustentada en valores de soste-
nibilidad y experimentación formal. Se 
expone la búsqueda de referentes, la 
elaboración del moodboard, el análisis 
morfológico, y el planteamiento de si-
luetas, colores y materiales. Asimismo, 
se presenta el cuadro de constantes 
y variables como herramienta impor-
tante y necesaria  para mantener una 
cohesión conceptual sin limitar la in-
novación. Este capítulo aborda la ruta 
creativa que permitió traducir el con-
cepto de fragmentación en decisiones 
concretas de diseño, estableciendo así 
las bases para la etapa productiva que 
se abordará posteriormente.

Figura 68. Proceso creativo para la creación de una colección. (Freepik, s.f.).

68
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3.1. Ideación

3.1.1. Inspiración

Esta etapa marca el inicio del 
proceso creativo de la colección Frag-
mentada, en donde se traduce el con-
cepto general en ideas visuales, esté-
ticas y funcionales que darán forma al 
desarrollo de las prendas. Aquí se expo-
ne la búsqueda de referentes y estímu-
los que nutren la propuesta, partiendo 
desde la inspiración principal, hasta su 
vinculación con la tendencia Caos y los 
valores de sostenibilidad que guían todo 
el proyecto.

La ideación permite establecer 
una narrativa visual coherente, que se 
apoya en elementos como el análisis 
morfológico, el desarrollo conceptual, 
el moodboard, la selección de paleta 
cromática y el planteamiento de silue-
tas. Este proceso no solo sienta las ba-
ses creativas de la colección, sino que 
también articula el mensaje estético, 
simbólico y ético que se busca trans-
mitir a través del diseño.

La colección Fragmentada 
toma como punto de partida la silueta y 
el movimiento de las medusas, organis-
mos marinos cuya estructura orgánica 
y fluida evoca dinamismo, elegancia y 
una estética etérea. Estos seres, con sus 
cuerpos translúcidos y flotantes, pre-
sentan una dualidad visual fascinante: 
por un lado, transmiten suavidad y lige-
reza a través de sus tentáculos ondulan-
tes, y por otro, poseen una estructura 
interna que mantiene el equilibrio entre 
lo flexible y lo firme. Esta combinación 
de elementos se convierte en la base 
conceptual de la colección, en la que 
las prendas buscan replicar ese mismo 
contraste entre lo adherente y lo volu-
minoso, lo estructurado y lo fluido.

Figura 70. Inspiración Medusa

Figura 69. Proceso de ideación paso a paso. (Pressfoto, s.f.).
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Las formas de las medusas 
han servido de guía para el desarro-
llo de la silueta de la colección, ge-
nerando piezas que abrazan el cuer-
po en ciertas zonas, mientras que en 
otras se expanden con volúmenes 
controlados. Inspirándose en el mo-
vimiento de sus tentáculos y campa-
nas, se incorporan elementos como 
pliegues, vuelos y capas superpues-
tas que simulan la sensación de sus-
pensión en el agua, permitiendo que 
las prendas reaccionen a cada paso 
del usuario. Esta cualidad otorga un 
dinamismo especial a la colección, 
evocando la sensación de ingravidez 
y la fluidez del océano.
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3.1.2. Análisis morfológico

3.2 Constantes y variables

El análisis morfológico de las 
medusas revela una estructura orgá-
nica caracterizada por formas fluidas, 
volúmenes ondulantes y contrastes 
entre lo ceñido y lo expansivo. Su mor-
fología se compone principalmente 
de una campana superior semiesférica 
que proporciona estabilidad y soporte, 
mientras que sus tentáculos y extensio-
nes inferiores generan un movimiento 
dinámico y continuo.

Se observa una alternancia en-
tre superficies lisas y texturas rizadas o 
plisadas, lo que refuerza la sensación 
de ligereza y fluidez. También, los tra-
zos utilizados en los bocetos resaltan 
las líneas curvas y los contornos, enfa-
tizando la estructura etérea y adapta-
ble de estos organismos. Este análisis 
permite identificar elementos clave 
para la inspiración en diseño, como 
la integración de volúmenes estraté-
gicos, la superposición de capas y el 
uso de líneas orgánicas.

El cuadro de constantes y va-
riables es una herramienta importante 
en la creación de los bocetos para la 
colección Fragmentada, ya que permi-
te establecer lineamientos claros que 
definen su identidad visual y concep-
tual, manteniendo al mismo tiempo 
un espacio para la experimentación. 
Esta matriz guía el proceso creativo al 
definir qué elementos deben mante-
nerse estables y cuáles pueden variar 
para enriquecer el diseño.

En cuanto a siluetas, la cons-
tante es una forma adherente al 
cuerpo, que permite destacar la fi-
gura y equilibrar zonas ceñidas con 
otras de mayor volumen. La variable 
asociada es la asimetría, que introdu-
ce cortes irregulares y construccio-
nes no convencionales. 
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Figura 71. Análisis morfológico de las medusas

En la estructura de las prendas, 
se establece como constante un dise-
ño ajustado en la parte superior con 
volumen en faldas, mangas o capas. 
Como variables, se incorporan texti-
les como sedas, satines estructurados, 
plisados y acolchados. Respecto a los 
materiales, las constantes son el jean y 
los remanentes textiles, que refuerzan 
la narrativa de reutilización y sosteni-
bilidad, las variables incluyen telas más 
ligeras que contrastan con el jean por 
su ligereza y transparencia.

En los detalles de confección, 
se utiliza como constante el pespunte 
visible, que aporta definición y refuer-
za la idea de reconstrucción. Como 
variable, se introducen acabados des-
gastados y deshilados, que suman una 
estética inacabada y única, alineada 
con la deconstrucción .

En cuanto al color, se definió 
una paleta base con tonos como Pan-
tone Frosted Window y Dark Blue, que 
evocan calma y profundidad. La varia-
ble cromática permite explorar tonos 
claros, oscuros y neutros para crear 
contrastes que expresan la dualidad 
entre orden y caos.

Por último, las técnicas y tec-
nologías empleadas también se dividen 
entre constantes y variables. Se mantie-
ne el uso de máquina recta para garan-
tizar estructura, mientras que se experi-
menta con herramientas como pistolas 
de calor, planchas de vapor y técnicas 
de tejido para transformar la superficie 
textil de manera no convencional.
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Síntesis del capítulo

Este cuadro actúa como una 
guía estratégica que combina orden 
y libertad creativa. Permite mantener 
una cohesión estética y conceptual, al 
tiempo que habilita la exploración de 
nuevas formas, materiales y técnicas, 
haciendo de la colección un reflejo 
del renacimiento desde la fragmenta-
ción y de la moda como un acto de 
transformación sostenible.

En conclusión, el capítulo 3 fue 
importante para estructurar la propues-
ta de diseño desde su fase conceptual 
hasta la planificación de su ejecución, 
trazando una ruta creativa clara que 
traduce el concepto de Fragmentada 
en elementos visuales, técnicos y sim-
bólicos coherentes con su identidad. 
Inspirada en las medusas y la tendencia 
Caos, la colección adoptó un lenguaje 
estético experimental definido por silue-
tas, paleta cromática, materiales y técni-
cas de intervención. La elaboración del 
cuadro de constantes y variables, junto 
con la validación de experimentaciones 
textiles y el análisis de materiales reco-
lectados, permitió establecer criterios 
sólidos para la construcción de prendas, 
guiados por principios de sostenibilidad, 
innovación y reaprovechamiento. 

Con esta base conceptual y 
técnica establecida, el siguiente capí-
tulo aborda el proceso productivo y los 
resultados finales de la colección, evi-
denciando cómo las ideas planteadas 
se concretan en piezas funcionales que 
reflejan el espíritu fragmentado, resilien-
te y auténtico del diseño propuesto.
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Figura 72. Creación de bocetos 

Elementos Constantes

Adherente

Jean, remanentes textiles

Pespuntes en acabados de las 
prendas

1. Pantone Frosted 
2. Window-Dark Blue

Costuras en máquina recta

Variedad en tonos claro, oscuros 
y neutros

Pistola de calor, plancha de 
vapor, tejido

Ajustadas en la parte superior y 
con volumen en faldas, mangas

1. Sedas y satines estructurados 
para aportar fluidez 
2. Plisados o acolchados para 
crear volumen

Asimetrías

Organza, lino, popelina

Desgaste y deshilado

Variables

Silueta

Formas y texturas

Materiales

Detalles constructivos

Colores

Técnica y tecnologías 
textiles

Tabla 26. Cuadro de constantes y variables
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Introducción al capítulo

En este capítulo se presenta 
el proceso completo llevado a cabo 
para la concreción de la colección de 
indumentaria Fragmentada. Se detalla 
cada una de las etapas clave del de-
sarrollo, comenzando con la fase de 
la bocetación como punto de partida 
creativo donde se experimenta con 
la silueta, tendencia, forma, colores y 
materiales; para la elección de los bo-
cetos finales de realiza una selección 
mediante una encuesta realizada en 
Google Forms dirigida a el usuario ob-
jetivo, seguida por la elaboración de 
prototipos de los tres bocetos finales 
seleccionados, en la cual se incluyen 
las bases textiles, materiales recolecta-
dos de los talleres de diseño. También 
se incluyen las fichas técnicas, que 
documentan de manera precisa los 
aspectos constructivos de cada pren-
da, los insumos utilizados, puntadas 
técnicas, los pasos para la confección 
siendo una guía para presentar de ma-
nera técnica y exacta del proceso de 
la confección  y finalmente, se expo-
ne el proceso de producción de las 
fotografías finales, donde se muestra 
el resultado visual y conceptual de la 
colección en su totalidad.

73

Figura 73. Base textil
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4.1 Prototipo de indumentaria 
casual femenina

En este apartado se presenta el 
proceso necesario para la concreción 
de la colección, iniciando con la boce-
tación como fase clave para el desarro-
llo de las ideas. A partir de estos boce-
tos se da paso a la confección de las 
prendas, las cuales se complementan 
con fichas técnicas que expresan de 
forma clara y precisa sus características 
constructivas y de diseño.

4.1.1  Bocetación

La bocetación es una etapa 
importante en el desarrollo de la co-
lección, ya que permite plasmar y vi-
sualizar el proceso creativo a través de 
diversos bocetos. En esta fase se expe-
rimenta con formas, siluetas, colores y 
texturas, lo que facilita la exploración 
de ideas y conceptos antes de pasar a 
la materialización de las prendas.
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Figura 74. Boceto N° 01 Figura 75. Boceto N° 02
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76

Figura 76. Boceto N° 03
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Figura 77. Boceto N° 04
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78 79

Figura 78. Boceto N° 05 Figura 79. Boceto N° 06
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Figura 80. Boceto N° 07 Figura 81. Boceto N° 08
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82 83

Figura 83. Boceto N° 10Figura 82. Boceto N° 09
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Bocetos Finales

Para la confección y produc-
ción de las prendas que conforman la 
colección, se seleccionaron los boce-
tos que se presentan a continuación. 
La elección de estos diseños se llevó 
a cabo mediante una metodología 
cuantitativa basada en una encuesta 
estructurada, aplicada a través de la 
plataforma digital Google Forms. Esta 
encuesta fue respondida por 35 per-
sonas pertenecientes al público ob-
jetivo, lo que permitió recopilar datos 
precisos sobre sus preferencias y per-
cepciones en relación con los diferen-
tes bocetos propuestos.

El proceso metodológico con-
sistió en la elaboración de un cuestio-
nario con preguntas cerradas y de op-
ción múltiple, diseñado para evaluar 
aspectos clave como la aceptación 
visual, la conexión emocional con el 
diseño y la funcionalidad percibida de 
las prendas. La recolección digital de 
respuestas facilitó la organización y 
análisis estadístico de la información, 
permitiendo una interpretación objeti-
va y fundamentada de los resultados.

Esta metodología permitió to-
mar decisiones informadas y partici-
pativas, asegurando que los bocetos 
seleccionados no sólo respondieron a 
los criterios creativos del diseño, sino 
que también se alinearan con las ex-
pectativas y preferencias del público al 
que está dirigida la colección, fortale-
ciendo así la viabilidad y relevancia del 
producto final.

Índice



97
Capítulo 4: Resultados

84

85

Figura 84. Encuesta realizada en Google Forms 1 

Figura 85. Encuesta realizada en Google Forms 2
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Figura 86. Datos finales de elección de bocetos

Nota. En el cuadro de barras se muestra que los bocetos N° 02, 03, 05 y 06 que fueron los más votados según 
la encuesta  para la concreción de los outfits.
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Figura 87. Boceto final N° 01

Concepto: Inspiración en las 
medusas y el entorno marino, caos 
visual controlado, contraste de volú-
menes, sostenibilidad mediante texti-
les reciclados, movimiento orgánico 
y fluidez.

Base textil utilizada

Materiales: Jean ajustado, 
Jean crudo para mangas, Textil reci-
clado base, Aplicaciones circulares 
en textiles reciclados (tonos azules , 
blancos y negros)

Silueta: Adherente
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88

89

Figura 88. Boceto final N° 02

Figura 89. Boceto final N° 03

Concepto: Caos contem-
poráneo, inspiración en medusas, 
fluidez marina, estética etérea, so-
brecarga visual, sostenibilidad, super-
posición y dinamismo.

Concepto: Caos contempo-
ráneo, maximalismo, contraste de 
texturas, inspiración en medusas, 
movimiento ondulante, dinamismo 
al caminar.

Base textil utilizada

Base textil utilizada

Materiales: Jean crudo, Jean 
oscuro, Bolsas plásticas recicladas fu-
sionadas con malla, Cuerina (manipu-
lada por calor con plancha)

Silueta: Adherente

Materiales: Mezclilla oscura , 
tejidos reciclados, texturas, cautín. 

Silueta: Adherente
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4.1.2 Elaboración prototipos

El proceso productivo de cada 
prenda dentro de la colección Frag-
mentada se compone de dos etapas 
principales: producción de la base 
textil y confección de la prenda. Esta 
secuencia no solo refleja una lógica 
técnica, sino que también comunica 
el enfoque sostenible del proyecto al 
integrar materiales residuales desde la 
base del diseño.

Cada paso fue cuidadosamen-
te documentado en fichas técnicas, 
que detallan materiales, herramientas, 
procesos aplicados y tecnologías em-
pleadas, permitiendo replicabilidad y 
control de calidad en cada diseño.

En esta fase se desarrollan su-
perficies textiles a partir de remanentes, 
excedentes y materiales no convencio-
nales (como fundas plásticas o malla). 
Se aplican técnicas manuales y experi-
mentales, como la creación de fundas 
para contener retazos, costuras con lí-
neas orgánicas y tratamientos térmicos 
para generar textura, volumen y una 
estética única.

Una vez creadas las bases tex-
tiles, se procede al corte de patrones, 
armado de las prendas y aplicación 
de acabados. Se emplean tecnologías 
como máquina recta, overlock y técni-
cas manuales, respetando las particula-
ridades de cada material reciclado. 
El proceso incluye:
1. Ensamble de piezas
2. Colocación de cierres y bolsillos
3. Construcción de mangas y cuellos
4. Terminaciones y pespuntes

1. Producción de la base textil

2. Confección
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Figura 90. Elaboración de bases textiles 
para prototipos 1

Figura 92. Confección de las prendas 
finales 1

Figura 93. Confección de las prendas 
finales 2

Figura 94. Confección de las prendas 
finales 3

Figura 91. Elaboración de bases textiles 
para prototipos 2
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4.1.3 Fichas técnicas

En este apartado se presentan 
las fichas técnicas,  las cuales visuali-
zan detalladamente procesos, insu-
mos, materia prima, medidas, cromá-
tica, detalles constructivos y puntadas 
necesarias en el proceso productivo 
de las prendas en la etapa de elabora-
ción con el fin de asegurar acabados 
de alta calidad.
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Figura 95. Ficha técnica diseño final 1 parte superior 

Figura 96. Ficha técnica diseño final 1 parte inferior
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97

98

Figura 97. Ficha técnica diseño final 2 parte superior

Figura 98. Ficha técnica diseño final 2 parte inferior
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99
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Figura 99. Ficha técnica diseño final 3 parte superior

Figura 100. Ficha técnica diseño final 3 parte inferior
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4.1.4  Fotografías profesionales

En esta parte se presentan las 
fotografías profesionales de los dise-
ños confeccionados, las cuales per-
miten ver la prenda terminada de ma-
nera clara y estética.
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Figura 101. Outfit 1 colección Fragmentada delantero - Fotografía profesional 1

Figura 102. Outfit 1 colección 
Fragmentada posterior - Fotografía 
profesional 2

Figura 103. Outfit 1 colección 
Fragmentada detalle- Fotografía 
profesional 3
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106104

105

Figura 106. Outfit 2 colección Fragmentada delantero- Fotografía profesional 4

Figura 104. Outfit 2 colección 
Fragmentada posterior- Fotografía 
profesional 5

Figura 105. Outfit 2 colección 
Fragmentada posterior- Fotografía 
profesional 6
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107 108

109

Figura 107. Outfit 3 colección Fragmentada delantero- Fotografía profesional 7

Figura 108. Outfit 3 colección 
Fragmentada posterior- Fotografía 
profesional 8

Figura 109. Outfit 3 colección 
Fragmentada detalle- Fotografía 
profesional 9
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Síntesis del capítulo

Para finalizar en el capítulo 4, 
se muestra el desarrollo creativo y pro-
ductivo desde la parte de la bocetación 
donde se muestra una variedad de op-
ciones con las características necesa-
rias para la colección, siguiendo con las 
fichas técnicas para la confección y la 
sesión fotográfica de los outfits finales. 
Este resultado compone el proyecto, 
donde se evidencia la viabilidad del de-
sarrollo de propuesta de moda con un 
enfoque reflexivo, experimental y com-
prometido con la sostenibilidad.
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Figura 110. Prenda final a detalle
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Durante el desarrollo de este 
proyecto se logró observar que los ta-
lleres de diseño generan una gran can-
tidad de desechos, tanto textiles como 
no textiles, que no son utilizados y son 
comúnmente descartados. Esta situa-
ción evidencia una problemática im-
portante: la industria textil continúa 
siendo una de las más contaminantes 
del mundo. Por esta razón, con esta te-
sis se planteó como objetivo principal 
optimizar los recursos disponibles, dán-
doles un nuevo uso a estos desechos. 
Para ello, se inició el proceso con visitas 
a diferentes talleres, donde fue posible 
constatar de primera mano la magnitud 
del desperdicio que se produce durante 
la confección de prendas.

La colección Fragmentada evi-
dencia que es factible desarrollar una 
propuesta de indumentaria casual fe-
menina basada en principios de sosteni-
bilidad, mediante la reutilización de ma-
teriales residuales generados en talleres 
de diseño. A través de este proyecto se 
comprueba que los remanentes textiles 
y no textiles, comúnmente desechados 
por no contar con una utilidad inmedia-
ta, pueden ser transformados en insu-
mos valiosos para la creación de pren-
das con alto valor estético, conceptual 
y funcional.

El proceso de diseño se cen-
tró en la experimentación con bases 
textiles no convencionales, resultado 
de la combinación de diversos mate-
riales. Para lograr una dirección clara 
y coherente en el desarrollo del pro-
yecto, se llevaron a cabo distintas fa-
ses metodológicas como la elabora-
ción de moodboards de tendencias, 
selección de paleta cromática me-
diante la guía Pantone, análisis mor-
fológico, así como estudios de textu-
ras y materiales. Estas herramientas 
permitieron establecer una línea vi-
sual y conceptual sólida, guiando el 
proceso creativo de manera ordena-
da y fundamentada. Esta exploración 
material no solo permitió ampliar las 
posibilidades táctiles y visuales, sino 
también dotar a las prendas de una 
identidad única y reconocible, alinea-
da con una estética contemporánea.

Las tres propuestas finales 
reflejan con éxito la inspiración con-
ceptual en las medusas y el caos 
contemporáneo. La colección no 
solo se manifiesta como una expre-
sión artística, sino también como 
un discurso visual que cuestiona los 
modelos de producción lineales y 
promueve una moda más conscien-
te, emocional y sostenible.

Es importante recalcar que nin-
guna de las telas utilizadas fue adquiri-
da mediante procesos convencionales 
de compra; toda la materia prima fue 
recolectada, seleccionada y recupera-
da de los diferentes talleres de diseño y 
confección. Gracias a este proceso de 
recolección, fue posible optimizar una 
gran cantidad de desechos, transfor-
mándolos en prendas que ahora ten-
drán un uso y un valor, en lugar de ser 
desechadas sin ningún aprovechamien-
to. Esta acción no solo redujo el impac-
to ambiental, sino que también reafir-
ma el potencial que tienen los residuos 
como recursos dentro de un enfoque 
de diseño sostenible.

En conclusión, Fragmentada 
no sólo aprueba la viabilidad técnica 
y creativa del uso de residuos en la 
moda, sino que propone una narrativa 
renovada para el diseño de indumen-
taria, en donde el origen de los ma-
teriales se convierte en el punto de 
partida para nuevas formas de belleza 
y significado. Este trabajo reafirma la 
necesidad urgente de replantear los 
procesos productivos en el ámbito 
del diseño, destacando que la soste-
nibilidad no es una limitante, sino una 
oportunidad para la innovación y la 
transformación estética.
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A partir del proceso de diseño y 
desarrollo de la colección Fragmentada, 
se han identificado una serie de aspec-
tos clave que deben ser considerados y 
ampliados en futuras propuestas de in-
dumentaria sustentable, con el objetivo 
de maximizar tanto el impacto positivo 
ambiental como la viabilidad y acepta-
ción social de las prendas. Estos hallaz-
gos permiten orientar investigaciones y 
desarrollos posteriores hacia soluciones 
más integrales, eficientes y creativas en 
el campo del diseño textil sustentable.

En primer lugar, es indispensa-
ble lograr un equilibrio armónico entre 
la estética y la funcionalidad, especial-
mente cuando se emplean materiales 
no convencionales o recuperados. La 
sostenibilidad en la moda no debe com-
prometer la comodidad ni la usabilidad, 
ya que prendas que resulten incómodas 
o poco prácticas tenderán a ser descar-
tadas por los usuarios, generando un 
efecto contrario al esperado. Durante la 
fase de prototipado de la colección, se 
evidenciaron ciertas limitaciones vincu-
ladas al peso excesivo de algunas pren-
das, que dificultan la movilidad natural 
del usuario, así como a la rigidez o falta 
de caída adecuada de determinados te-
jidos experimentales. Estas característi-
cas técnicas impactan directamente en 
la experiencia del usuario, la aceptación 
del producto en el mercado y, en última 
instancia, en la durabilidad y sostenibili-
dad de la prenda.

Por este motivo, se recomien-
da que la selección de materiales para 
proyectos similares no se base única-
mente en su origen sustentable o re-
ciclado, sino que también incluya un 
riguroso análisis de sus propiedades 
técnicas. Aspectos como la maleabili-
dad, la resistencia a la tensión, el com-
portamiento ante la humedad, la capa-
cidad de transpiración, la durabilidad y 
la facilidad para el trabajo de costura 
deben ser evaluados de manera siste-
mática. Además, es esencial considerar 
la interacción del material con otros 
elementos textiles dentro de la prenda, 
así como su respuesta al movimiento 
dinámico del cuerpo humano. La in-
corporación de una etapa previa de 
pruebas físicas y funcionales permitirá 
anticipar problemas relacionados con 
la confección, minimizar desperdicios 
y optimizar eluso de recursos, tanto 
humanos como materiales. 

Esto no solo mejora la eficien-
cia productiva, sino que también con-
tribuye a obtener productos finales con 
un desempeño superior y una mejor re-
cepción por parte del público objetivo.

Asimismo, se recomienda ex-
tender el alcance de proyectos futuros 
involucrando un mayor número de ta-
lleres de diseño y confección, especial-
mente aquellos que puedan integrar 
distintos tipos de residuos en sus pro-
cesos productivos. Esta colaboración 
múltiple favorecerá la exploración de di-
versas técnicas de recuperación y trans-
formación de materiales, potenciando 
la innovación y la diversificación de 
productos sustentables. La integración 
de múltiples actores también puede 
generar un impacto ambiental positivo 
más amplio, al multiplicar la cantidad 
de residuos reutilizados y al fomentar 
una cultura de economía circular den-
tro de la industria textil. Además, el tra-
bajo conjunto propicia el intercambio 
de conocimientos y experiencias entre 
diseñadores, artesanos y técnicos, for-
taleciendo así el ecosistema local de la 
moda sostenible y ampliando su alcan-
ce social y económico.

De manera complementaria, se 
sugiere que futuros desarrollos se enfo-
quen en la elaboración de bases textiles 
que incorporan una mayor cantidad y 
variedad de materiales residuales, con 
el objetivo de que estas bases puedan 
constituir la totalidad de la materia pri-
ma utilizada en la confección de pren-
das completas. La producción de bases 
textiles integrales, donde no se requiera 
la adición de fibras o materiales nuevos, 
representa un desafío técnico y creati-
vo relevante para la sostenibilidad. Este 
enfoque permitiría cerrar efectivamente 
el ciclo productivo, reducir significativa-
mente la demanda de recursos natura-
les vírgenes y minimizar la generación 
de desechos en el proceso. La utiliza-
ción exclusiva de materiales reciclados 
en bases textiles también aporta una 
identidad única a cada prenda, basada 
en la historia y características de los resi-
duos empleados, generando así un va-
lor añadido que puede ser aprovechado 
comercialmente mediante estrategias 
de marketing conscientes y auténticas.

Es importante destacar que este 
tipo de desarrollo requiere una profun-
da investigación en técnicas de proce-
samiento textil, ingeniería de materiales 

y diseño estructural para garantizar que 
las bases textiles resultantes cumplan 
con los estándares de calidad, resisten-
cia y confort requeridos para la industria 
de la moda. Para ello, es recomendable 
establecer alianzas interdisciplinarias 
con expertos en ciencia de materiales, 
tecnología textil y diseño industrial, lo 
cual permitirá potenciar la innovación 
y resolver las limitaciones técnicas que 
puedan surgir.

Además, se recomienda llevar 
a cabo una sistematización rigurosa y 
detallada de los resultados obtenidos 
durante todas las fases de prueba, expe-
rimentación y producción. La creación 
de un banco de datos exhaustivo que 
incluya información sobre el compor-
tamiento de los materiales, técnicas de 
reciclaje empleadas, efectos estéticos 
y funcionales, así como aprendizajes y 
dificultades enfrentadas, constituirá un 
recurso invaluable para futuros proce-
sos de diseño y desarrollo. Este reposi-
torio de conocimiento facilitará la me-
jora continua, permitirá la replicabilidad 
de experiencias exitosas y fomentará la 
transferencia de tecnología y saberes 
dentro del campo del diseño sustenta-
ble. De esta manera, se fortalecerá la 
dimensión investigativa y científica del 
área, promoviendo un enfoque más 
profesionalizado y sistemático en la pro-
ducción de moda responsable.

Finalmente, es importante 
promover un diálogo constante y flui-
do entre las áreas de diseño, técnica y 
usuario. Cada decisión creativa debe 
estar sustentada en una comprensión 
integral de sus implicaciones funcio-
nales, estéticas y sociales, conside-
rando las expectativas y necesidades 
del usuario final, así como el contexto 
cultural y ambiental en el que se de-
sarrollan las prendas. Este intercambio 
multidisciplinario garantiza que las co-
lecciones sostenibles no solo generen 
un impacto visual atractivo y una pro-
puesta innovadora, sino que también 
aporten valor real, duradero y tangible 
a los entornos sociales y ambientales 
a los que están destinadas. Solo a tra-
vés de esta visión holística y colabo-
rativa será posible avanzar hacia una 
moda verdaderamente responsable, 
que contribuya a la regeneración am-
biental, al bienestar social y a la cons-
trucción de un futuro más consciente 
y justo.
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