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RESUMEN
El artículo se adentra en cuestiones relacionadas con las fronteras disciplinares del diseño. Se centra, más concretamente, 
en las prácticas relacionadas con los campos del diseño de la moda y la tecnología para el desarrollo de productos de 
moda. En este sentido, el texto destaca teorías conexas a una producción de diseño de moda sostenible evidenciando 
prácticas relacionadas con proyectos sociales en Brasil, de extensión universitaria, que invierten en tecnología social que, 
en sus métodos, procesos y materialidad, minimicen impactos ambientales. Con la intención de transponerse a la visión 
romántica acerca del potencial de las tecnologías para el campo de la moda, el artículo plantea cuestionamientos acerca 
de la contribución de los avances tecnológicos al medio ambiente, específicamente en el campo de la moda. La refle-
xión profundiza en la medida, en que las tecnologías sociales y los procesos tecnológicos aplicados en el desarrollo de 
productos de moda pueden contribuir con la sostenibilidad, minimizando los impactos ambientales. El texto en su de-
sarrollo describe tecnologías actualmente aplicables a los productos de moda; presenta un caso ilustrativo escudriñando 
la intención teórica por medio de un breve historial sobre la evolución tecnológica de la pieza “camiseta” (T-shirt; semar-
reta); contextualiza prácticas relacionadas con la producción de moda en España/Barcelona; y, finalmente, analiza y emite 
posicionamientos de valor por medio de cruce entre las reflexiones teóricas y los casos prácticos.

PALABRAS LLAVE: Diseño de moda; tecnología; sostentabilidad.

ABSTRACT 
The article delves into issues related to the disciplinary boundaries of design. It focuses more specifically on practices 
related to the fields of fashion design and technology for the development of fashion products. In this sense, the text 
highlights theories related to a production of sustainable fashion design evidencing practices related to social proj-
ects in Brazil, university extension, that invest in social technology through methods, processes and materials that 
minimize environmental impacts. The article raises questions about the contribution of technological advances to the 
environment, specifically in the field of fashion. The reflection questions the extent to which social technologies and 
technological processes applied to the development of fashion products can contribute to sustainability, minimizing 
environmental impacts. The text, in its development, describes technologies currently applied to fashion products; 
presents an illustrative case examining the theoretical intention by means of a brief history about the technological 
evolution of the piece "T-shirt" (semarreta); contextualizes practices related to fashion production in Spain / Barcelona; 
and, finally, analyzes and emits positions through the intersection between theoretical reflections and practical cases.
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1. INTRODUCCIÓN
Los datos y reflexiones presentados son el resultado de 
una pasantía posdoctoral (por Elenir Morgenstern bajo la 
supervisión del profesor Dr. Efraín Foglia) en la Universidad 
de Barcelona (UB), con investigación incluida en la línea de 
investigación Imagen y diseño, vinculada al programa de 
posgrado Estudios Avanzados en Producción Artística.

El artículo se centra en las prácticas relacionadas con los 
campos del diseño de la moda y la tecnología para el de-
sarrollo de productos de moda sostenible, adentrando en 
cuestiones relacionadas con las fronteras disciplinares del 
diseño. Por tecnología se entiende, en este texto, el cono-
cimiento técnico científico y sus aplicaciones a un campo 
particular. El concepto de tecnología, en el campo especí-
fico de la moda, es ampliamente abordado por Fletcher e 
Grose (2011) tratando de estudios sistemáticos acerca de 
técnicas, procesos, métodos, medios e instrumentos de 
aplicados específicamente a los procesos de moda.

En este sentido, el artículo destaca teorías conexas a 
una producción de diseño de moda sostenible eviden-
ciando prácticas relacionadas con proyectos sociales, de 
extensión universitaria, que invierten en tecnología social 
que, por medio de manufacturas, en sus métodos, proce-
sos y materialidad, minimicen impactos ambientales. 

Es necesario aclarar que, con la expresión diseño para 
la sostenibilidad entendemos el acto de proyectar pro-
ductos, servicios y sistemas con un bajo impacto ambien-
tal y una alta calidad social; cuando hablamos de sosteni-
bilidad ambiental relacionada al desarrollo de productos, 
nos referimos a los criterios, a los métodos ya las inversio-
nes del mercado (VEZZOLI, 2008).

A partir del cruce entre los enfoques teóricos que 
anuncian tecnologías de última generación, aplicables en 
el desarrollo de productos de moda, y las prácticas ana-
lizadas junto a algunos proyectos sociales, de extensión 
universitaria, impulsados por los saberes del diseño de 
moda, el artículo plantea cuestionamientos acerca de la 
efectiva contribución de los avances tecnológicos al me-
dio ambiente, específicamente en el campo de la moda. 
La reflexión presentada, con el fin de transponerse a la 
visión romántica acerca del potencial de las tecnologías 
para el campo de la moda, indaga de hecho, y en qué me-
dida, las tecnologías sociales y los procesos tecnológicos 
aplicados en el desarrollo de artefactos de moda pueden 
contribuir con la sostenibilidad, minimizando los impactos 
ambientales. La intención del texto, en su conjunto, anali-
za el diseño de moda y las perspectivas de sostenibilidad; 
describe tecnologías actualmente aplicables a los artefac-
tos de moda; presenta un caso ilustrativo escudriñando la 

intención teórica por medio de un breve historial sobre 
la evolución tecnológica de la pieza “camiseta” (T-shirt; 
semarreta); contextualiza prácticas de tecnología social 
promovidas por proyectos de extensión universitaria en 
Brasil; y, finalmente, analiza y emite posicionamientos de 
valor por medio de cruce entre las reflexiones teóricas y 
los casos prácticos.

Al lector neófito, la redacción puede parecer multifo-
cal; sin embargo, hay que evidenciar que la propuesta es 
intencional: la perspectiva ofrecida trata el campo de la 
moda como un sistema simbólico, interrelacionado con 
otros campos que, en su conjunto, constituyen un siste-
ma mayor. Por esto motivo, estando convencidos de que 
no se llega a la comprensión analizando separadamente 
las partes (conocimiento disciplinario de la Modernidad), 
se propone el análisis del diseño de moda entrelazado en 
una tela (CAPRA, 2013), a otros campos, considerando en 
medio de los campos, las prácticas de los agentes. Así, en 
una perspectiva antropológica, se intenta un posiciona-
miento teórico a partir de las prácticas de los agentes y no 
meramente soportados por enfoques teóricos.

2. EL CAMPO DE LA MODA
El campo de la moda (diseñadores, productores, merca-
do...), en gran medida, se ha inclinado hacia una produc-
ción insostenible. La industria de la moda viene destacán-
dose por el fast fashion (moda rápida), en producciones 
tendenciosas y de baja calidad en lo relacionado a materia-
les y procesos. Los artefactos, producidos y comercializa-
dos a gran escala, con bajos precios, estimulan el descarte y 
el ciclo vicioso en el sistema que sostiene su mercado.

Otro aspecto relevante está relacionado con el estímu-
lo del consumo por medio de la producción de “objetos 
del deseo” (FORTY, 2007). La diversidad de los diseños 
de objetos, como bien destacó el historiador del diseño 
Adrian Forty, lleva a creer que siempre necesitamos algo 
más, pues el detalle, la forma, el color de un artefacto supe-
ra a su antecesor moviendo nuevas necesidades. Las ten-
dencias, efímeras por naturaleza, hacen obsoletos incluso 
los productos que aún están en los estantes. Y, además, el 
aura trascendental de las marcas, destacadas en medio de 
cada sociedad, denotan el valor simbólico que va siendo 
instituido en la propia cultura (ver BOURDIEU, 2006). 

Los enfoques teóricos, nacidos en buena parte en 
contextos académicos, han alertado sobre problemas ge-
nerados por las prácticas productivas y comerciales de la 
industria de la moda. Surgen teorías relacionadas con la 
eco-moda, moda consciente, sostenibilidad para la moda, 
slow fashion, movimiento maker, entre otros. 
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El movimiento Eco-Moda se desarrolla pautado en el 
respeto al medio ambiente, ese perfil de producto/mar-
ca de moda ha conquistados adeptos principalmente en 
Europa. Bajo impacto ambiental, fibras naturales y orgáni-
cas, teñidos ecológicos, reciclaje de objetos y prendas de 
vestir son la base en la que se sustentan dichas prácticas 
proyectuales (SCHULTE; LOPES, 2008).

El “Slow Fashion” se configura en movimiento inspirado 
en “Slow Food”, propone la producción de ropas para ser usa-
das, mantenidas y cuidadas. Se trata de piezas de ropa trans-
sazonales, es una propuesta contraria al Fast Fashion, rom-
piendo con las prácticas actuales de la industria de la moda, 
orientadas siempre al crecimiento (FLETCHER; GROSE, 2011).

Moda Consciente y sostenibilidad para la moda enca-
jan en los principios definidos por la “ecomoda”.

El movimiento “maker” propone el uso de herramien-
tas digitales o manuales, así como el conocimiento técnico 
democratizado, para que comunidades, en redes globales, 
puedan producir por sí mismas los artefactos. Un autor im-
portante, que ayudó en la eclosión del Movimiento Maker 
fue Chris Anderson, que definió a los fabricantes de una 
forma más estructurada: los fabricantes están llevando 
el movimiento "hágalo usted mismo" a las comunidades 
globales, con tres características principales: uso de her-
ramientas digitales para diseñar y modelar proyectos; cul-
tura de compartir proyectos de diseño y de colaborar con 
otras comunidades en red; el uso de bases de datos de di-
seño común que democratizan el acceso a los desarrollos 
de los proyectos (ANDERSON apud MANICHINELLI, 2017).

Por otro lado, la concepción contemporánea acer-
ca delo que entendemos por conocimiento demuestra 
la evanescencia entre las fronteras de distintos campos, 
como por ejemplo la moda y la tecnología. El acceso casi 
ilimitado a los nuevos saberes producidos permite, en el 
mercado de la moda, una producción híbrida (CANCLINI, 
2003) con lo que no solo vemos ropa o accesorios, o ni 
identificamos meramente tejido o materiales tecnológi-
cos; vemos algo nuevo, una nueva cosa, que evidencia el 
cruce entre los saberes de ambos campos.

3. EL CAMPO DE LA TECNOLOGÍA Y POSIBILI-
DADES EXTENDIDAS AL DISEÑO DE LA MODA
La aplicación de la tecnología en los procesos en diseño 
de moda posibilita el desarrollo de tejidos inteligentes y 
anuncia la institución de nuevos hábitos (sociales) relacio-
nados con cuerpo y la vestimenta. Estas prácticas se han 
denominado “wearable” o "tecnologías usables híbridos 
que surgen de la unión de las dos áreas y acrecientan 
otras posibilidades para el diseño de la moda.

Empresas y escuelas desdoblan investigaciones posi-
bilitadas por el cruce de los conceptos de moda y los pro-
cesos tecnológicos actuales. 

La empresa japonesa Riken (2017) presenta estudios 
desarrollados en conjunto con la Universidad de Tokio en 
la creación de una célula solar lavable capaz de suminis-
trar energía para equipos electrónicos. De acuerdo con 
sus productores, el dispositivo se mostró eficiente cuando 
se probó debajo del agua o bajo compresión y distensión. 
Esta tecnología apunta la posibilidad para el desarrollo de 
células solares portátiles que puedan abastecer dispositi-
vos acoplados a la vestimenta.

El sitio del grupo Rhodia (2017) divulga la creación de 
un hilo, denominado Emana. El hilo, constituido por mi-
nerales bioactivos, posibilita absorber el calor del cuerpo 
y transmitir a la misma onda de infrarrojo que auxilia en la 
circulación sanguínea y en la temperatura corporal.

Recientemente, la compañía Sasawashi (2017) anunció 
el desarrollo de un tejido a partir de la técnica de produc-
ción del papel washi. El material, que se define sostenible 
es fabricado en conjunto con fibras de la planta kumazaca, 
que posee propiedades antibacterianas y desodorantes. 
Además, el papel washi posee ligereza, no hay pelusas, 
propicia la protección UV y demuestra alta durabilidad, 
manteniendo sus propiedades después de varios lavados. 
De acuerdo con el diario The Guardian (2017), la startup 
Qmilk creó, a partir de leche agria, una fibra sostenible que 
tras una mezcla especial producida en laboratorio se trans-
forma en líneas y consecuentemente en tejido. La fibra, 
generada a partir de la leche, presenta un aspecto similar 
al de la seda, pero con el diferencial de no utilizar pestici-
das para ser constituido, lo que lo hace 100% natural. De 
acuerdo con la citada fuente, este tejido también presenta 
una función antibacteriana y se muestra eficiente en cir-
cunstancias de regulación de la temperatura corporal.

Aparte de los desdoblamientos mercadológicos, hay 
que destacar las investigaciones presentadas en un impor-
tante congreso brasileño “II Congresso Brasileiro Design 
e Materiais”. Investigaciones vinculadas al campo de la 
moda vienen destacando ensayos que aplican las nuevas 
posibilidades tecnológicas. Entre las investigaciones so-
cializadas, destacamos el experimento relacionado con 
procesos creativos de estampación a partir del cultivo de 
hongos y bacterias ("BioStudio: seres vivos, tejidos e inno-
vación" presentado por Breno Tenório Ramalho de Abreu 
a congreso Diseño y Materiales, 2017) e investigaciones 
desarrolladas por la Universidad de la Región de Joinville 
UNIVILLE (SETE; MORGENSTERN, 2017), que invierten en la 
proposición de un nuevo hilo a partir de la mezcla entre 
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fibra de la “paina” y fibra del “pseudo-caule” del pláta-
no (“Fibras Naturales en la producción de hilos textiles: 
mejoras en el estudio del uso de la fibra de Paineira y 
aplicaciones en artefactos de Diseño de Moda”). Los ex-
perimentos que invierte en la transformación textil por 
medio de la electrónica y la nanotecnología (BERGMANN; 
MAGALHÃES, 2017). Aun así, algunas publicaciones re-
cientes, en formato libro, destacan el interés por las discu-
siones que relacionan moda y tecnología, como "Moda, 
globalización y nuevas tecnologías", de Avelar (2009).

4. MODA, TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD, 
LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
Anteriormente hemos discutido sobre la producción de 
artefactos de moda. La intención es averiguar si la inclu-
sión de nuevas tecnologías en las producciones de gru-
pos de artesanos, pueden realizarse de forma sostenible. 
Entendemos de antemano, que la mera aplicación de tec-
nologías puede, al contrario de lo esperado, generar nue-
vos problemas al medio ambiente y, por consiguiente, a 
afectar a las sociedades en su conjunto. Pensamos que 
los intercambios comerciales deben ser consecuencia 
de un proceso de reflexión en sintonía con el momento 
actual de nuestra sociedad, entendiendo que ese deba-
te, debe ser promovido en el escenario de una sociedad 
que pretende ser participativa y cuestionadora de los sis-
temas provenientes del capitalismo voraz (FOGLIA, 2017). 
Creemos que la evolución tecnológica no puede basarse 
en la referencia de los beneficios de vender tecnologías, si 
no que se hace necesario averiguar concretamente cuáles 
son los beneficios sociales que obtenemos al utilizarla.

Nuestro interés en este artículo es desplegar, más ade-
lante, las prácticas de proyectos sociales, cuya realización 
está conectada a una tecnología social y, en las cuales, el 
apoyo en tecnologías del diseño de moda (materiales, mé-
todos y procesos) son aplicados con el fin de efectuar una 
producción sostenible que considere el medio ambiente 
conectada al paradigma ecológico de la contemporanei-
dad (CAPRA, 2013). Sin embargo, nos parece pertinente, 
antes de entrar en el ámbito de estos proyectos, presentar 
brevemente un estudio de un caso que evalúa la relación 
entre producción tecnológica e impactos ambientales. 
Así, presentamos una breve historia de la camiseta (T-shirt; 
semarreta), esta labor la llevaremos a cabo apoyados en 
una fuente histórica específica: Boucher (2010).

Los orígenes de la camiseta son antiguos, los roma-
nos de la antigüedad ya usaban una túnica doble, llama-
da suéter, que es el ancestro de nuestras camisetas. Era 
siempre blanca, hecha casi siempre de lino. Se utilizaba 

debajo de la única para proteger de la transpiración. En 
el siglo IV, en Constantinopla, seguía utilizándose bajo la 
ropa. Los tejidos de las piezas superiores eran muy ricos, 
bordados con oro, plata y piedras preciosas, y por eso no 
eran lavados. El suéter se utilizaba debajo de esas piezas 
nobles para evitar que se ensuciara. En el siglo XIV, Miguel 
Ángel, en su estatua "El esclavo moribundo", ya retrata a 
un hombre vestido exclusivamente con una prenda muy 
diferente de las usadas en la época: una camiseta sin man-
gas. Miguel Ángel anunciaba una moda que más tarde se-
ría de referencia (lo que hoy los diseñadores llamarían “el 
buen diseño”). En el siglo XIX, la ropa de los niños empie-
za a ser más infantil, en lugar de ser reproducciones de las 
de los adultos en miniatura. “Camisia” era la única vesti-
menta hasta los 5 o 6 años, usada también para bautizar a 
los niños. A principios del siglo XX la camiseta, todavía era 
usada como ropa de interior, para proteger a los hombres 
de la transpiración y del frío. Para no rasgar las camisas, 
los trabajadores usaban sólo la camiseta para trabajar. A 
partir de la 1ª Guerra Mundial, soldados europeos usaron, 
bajo los uniformes, cómodas camisetas de algodón. Los 
estadounidenses, muriendo de calor en sus uniformes de 
lana, adoraban la novedad de las camisetas y la llevan a 
Estados Unidos. El diseño en formato de T lleva la pieza 
a ser conocida como camiseta, en inglés. En la 2ª Guerra 
Mundial - La camiseta es pieza clave en el uniforme de 
la Armada y del Ejército Americano siendo todavía consi-
derada ropa de interior, pero el público se acostumbra a 
ver en las revistas fotos de los soldados con camiseta, sin 
camisa por encima, al hacer trabajos pesados o en lugares 
calientes. En 1948 el candidato a la presidencia de Estados 
Unidos, Thomas E. Dewey, hace una de las primeras ca-
misetas de propaganda de la historia, con las palabras 
"Dew it for Dewey". A partir de ahí, en la década de 1950, 
celebridades pasan a aparecer en películas vistiendo ca-
misetas sin camisa por encima. En los años 60, los movi-
mientos antiguerra y a favor de la libertad, comienzan a 
usar la camiseta con colores psicodélicos-hippies que ya 
cuentan con mensajes pacifistas impresos, en la línea de 
"Hacer Amor, No Hacer Guerra". En esa época, las mujeres 
también pasan a usar la pieza, que se vuelve unisex. En los 
años 70 las camisetas se utilizan tanto como medio de ex-
presión de los anhelos de la juventud como como soporte 
para propaganda, cargando símbolos de marcas de refri-
gerante. Años 80, década de los yuppies, jóvenes ligados 
al consumismo y al individualismo, la moda pasa a ser os-
tentación de dinero y poder, y la camiseta empieza a traer 
las marcas de las marcas en gran tamaño. En los años 90, 
la falta de ideología de los jóvenes de la década aparece 
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en las ropas largas y largas de los grunges. La camiseta 
es usada por cualquier segmento de la sociedad, sin nin-
gún compromiso político, sin ideologías o delimitación de 
edad. En los años 2000, la camiseta continúa siendo una 
ropa democrática y sirviendo a todos los gustos, desde las 
campañas políticas, pasando por la promoción de pelícu-
las, entre otros usos.

Por fin, hasta el comienzo del siglo XX, la mayor pre-
tensión de una camiseta era proteger a los hombres de 
incomodidades como la transpiración. Si se exhibían, era 
en el cuerpo de trabajadores: verduleros, jornaleros y 
obreros en general. La conexión con la idea de libertad 
y confort estuvo siempre presente en la historia de la 
camiseta. En 1934, durante sus vacaciones en la Riviera 
Francesa, Coco Chanel apareció vistiendo un pantalón 
masculino y una camiseta de marinero, hecha de un te-
jido tan "inadecuado, miserable, frágil y bueno sólo para 
ropa de interior" (como escribió Edmond Charles-Roux en 
"Le Temps Chanel -" Los Tiempos de Chanel", sin traducci-
ón en portugués), que parecía impensable que estuviera 
siendo exhibida por una de las estilistas más exitosas de 
todos los tiempos. El mensaje era claro: el confort estaba 
de moda. Y ninguna otra pieza podría ser una mejor alia-
da que la ropa suave de algodón. En la secuencia históri-
ca, la camiseta asumió un potencial de marketing siendo 
que muchas empresas pasaron a colocar estampas en las 
camisetas (https://super.abril.com.br).

De esta manera, en la historia de la camiseta, la gran 
revolución de los años 90 podía ser vista en su forma y 
tejidos. Telas hechas de bolsas de supermercados, de te-
jidos sintéticos; con cortes en V, sin mangas, con una sola 
manga, con una amplia gama de colores. El formato en 
T se estaba transformando en todas las formas posibles.

Actualmente, la camiseta se presta tanto para lides do-
mésticas como para eventos sociales de lujo. La innovaci-
ón tecnológica en su historia se nota más recientemente 
(a partir de la década de 2000) en la aplicación de tejidos 
compuestos por hilos de orígenes y composiciones diver-
sas y por medio de procesos variados.

Tenemos hoy camisetas en hilos de seda, nylon, algodón 
y sintéticos de las más osadas y efímeras conjugaciones. Nos 
proponemos, a continuación, analizar algunos de los resul-
tados de las tecnologías aplicadas vislumbrando los efectos 
e impactos ambientales provenientes de las innovaciones:

• Fibra de algodón: El algodón es una de las fibras 
más utilizadas en el área textil. Se trata de una fibra na-
tural, considerada mejor que otros productos sintéticos, 
pero que produce un impacto ambiental significativo. "El 
algodón es una cultura comercial de gran importancia 

económica, siendo cultivado en más de 70 países. La pro-
ducción mundial de la fibra es superior a 19 millones de 
toneladas" (SOUZA, 2000, P.88). Los avances tecnológicos 
para la siembra y el aprovechamiento de la fibra trajeron 
beneficios económicos y una reducción del tiempo en los 
procesos, sin embargo, impactaron negativamente en el 
terreno. Según Capra (2013, P.195), la utilización de máqui-
nas en el cultivo del algodón fue responsable del aumento 
significativo de la producción, no obstante, "el uso masi-
vo de fertilizantes y pesticidas químicos cambió todo el 
modo de hacer agricultura". De acuerdo con el menciona-
do teórico, a medida que las mismas especies fueron sien-
do plantadas año tras año y fertilizadas sintéticamente, el 
equilibrio de los procesos ecológicos del terreno se rom-
pió; la cantidad de materia orgánica disminuyó y, con ella, 
la capacidad de este de retener la humedad. Capra alerta 
que los cambios en la textura de la tierra acarrearon con-
secuencias nocivas interrelacionadas: pérdida de humus, 
suelo seco y estéril, erosión por el viento y el agua, etc. 
Igualmente, la aplicación de productos químicos y pestici-
das, además de perjudicar el terreno, es también prejudi-
cial para la salud de los agricultores. El uso de combustible 
en las máquinas para la cosecha del algodón, pulverizaci-
ón, desmotado, envasado y para el transporte de las fibras, 
causa liberación de dióxido de carbono en la atmósfera, 
contaminando el medio ambiente, sin contar que la fibra 
pierde calidad en muchos de estos procesos realizados 
con máquina (CAPRA, 2013, p. 195). Vemos que tiene en 
cuenta también que, en los procesos de transformación y 
acabado, se aplican colorantes a gran escala para el teñido 
y estampado - para una camiseta de 200 gramos se utili-
zan alrededor de 16 a 20 litros de agua, además de pro-
ductos químicos para el blanqueamiento (BERLIM, 2012). 

Por último, la industria textil es responsable de gene-
rar muchos residuos en los procesos de tejer y cortar. En la 
página web de Dalila Textil, empresa con sede en Jaraguá 
do Sul, se informa que las pérdidas en los procesos repre-
sentan entre el 15 y el 30% de todo lo que se consume. 
No se tienen datos estadísticos de los residuos generados 
por la sociedad, una buena parte se dona y otra va a la 
basura. Estas piezas de ropa, con composición 100% algo-
dón, son biodegradables y tardan alrededor de 1 año en 
descomponerse en la naturaleza;

• Algodón Orgánico: La producción de algodón orgá-
nico, aún pequeña, viene creciendo lentamente y pro-
moviendo cambios en el mercado. Todo algodón para 
ser comercializado como orgánico necesita certificación. 
En Brasil, esta certificación es hecha por una agencia, la 
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
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Orgánica (IFOAM). Todo el proceso es inspeccionado y ga-
rantiza que el algodón orgánico se produzca dentro de 
un conjunto mínimo de normas. El cultivo del algodón 
orgánico, de acuerdo con Souza (2000), prioriza la rotaci-
ón de los cultivos para disminuir el desgaste del terreno; 
utiliza compuesto y abono orgánico; la siembra es hecha 
manual y mecánicamente; asimismo, implica la utilización 
de insectos benéficos y el uso de trampas para el control 
de plagas en lugar de pesticidas. 

El proceso de hilado en el algodón convencional y or-
gánico es igual, pero el algodón orgánico pasa por certifi-
cación. En el proceso de transformación de los tejidos or-
gánicos existen diferencias. Souza (2000) explica que "los 
colorantes utilizados son de bajo impacto ambiental y las 
cantidades de agua y de energía utilizadas en el proceso 
son más reducidas". Uno de los problemas planteados es el 
coste de implementar medios menos contaminantes en el 
tinte, ya que el valor de estos equipos es muy elevado. Los 
residuos textiles de ambas materias primas (orgánica y con-
vencional), son iguales. Las dos fibras son biodegradables 
y tienen una descomposición más rápida en la naturaleza. 
El cultivo del algodón orgánico trata mejor el medio am-
biente ya que el avance tecnológico incide positivamente 
promoviendo un cultivo sostenible. La certificación del 
material es un factor preponderante para la garantía en los 
procesos y la fiabilidad para los compradores.

• Fibra del Poliéster: Bezerra (2017) explica que es una 
fibra química hecha de polímeros sintéticos, provenien-
tes del petróleo. Estas fibras fueron creadas para sustituir 
las naturales, siendo más fuertes y resistentes a tempera-
turas más elevadas y generando mayor productividad. 
Normalmente pasan por el proceso de extrusión, para lue-
go transformación en hilo, que ocurre por monofilamento 
(un solo filamento continuo), multifilamento (la unión de 
dos o más filamentos) y fibra cortada (cuando el filamento 
es cortado en tamaños determinados, pudiendo ser mez-
clado con las fibras del algodón, viscosa, nylon, lino, etc., 
formando la mezcla). En cuanto a los beneficios genera-
dos por la tecnología aplicada a este hilado, se evidencia 
que la camiseta hecha de poliéster posee alta resistencia 
a la humedad, se arruga con menos frecuencia, seca rápi-
damente y no se desvanece, además de ser más ligera que 
el algodón. El aspecto negativo, en el uso de la camiseta 
de esta fibra es que, por ser sintética, retiene el calor del 
cuerpo, generando sudor y mal olor. Igualmente, está el 
factor estético negativo, pues puede generar “bolitas” al 
frotarse. La tecnología aplicada a la fibra, al provenir de 
combustible fósil no renovable, provoca aspectos negati-
vos al medio ambiente. Cuando tiramos una camiseta con 

esta composición, se mantiene mucho tiempo en la natura-
leza. La fabricación de poliéster utiliza grandes cantidades 
de agua para su enfriamiento, junto con una gran cantidad 
de químicos nocivos, como lubricantes, que pueden con-
vertirse en fuentes de contaminación si no se toman los cui-
dados debidos. El proceso de producción también utiliza 
grandes cantidades de energía. El poliéster no es biodegra-
dable, pudiendo tardar hasta 400 años en descomponerse 
en la naturaleza. "Otro problema ambiental que envuelve al 
poliéster es la contaminación por micro plásticos, que son 
partículas de plástico de tamaño entre 1 mm y 5 mm. Estas 
micro partículas de plástico se desprenden de los tejidos en 
los lavados y van a los ríos y mares, causando la contamina-
ción de las playas y perjudicando a los animales marinos. 
Los experimentos de muestreo de aguas residuales de lava-
doras domésticas demostraron que una sola pieza de pren-
das puede producir 1900 fibras por lavado, según Browne 
et al. (2011). Esto sugiere que una gran proporción de fibras 
micro plásticas encontradas en el ambiente marino provie-
ne, como consecuencia, de lavado de ropa. De acuerdo con 
la mencionada fuente, por tratarse de una fibra sintética, 
los tejidos 100% poliéster pueden ser reciclados, volvién-
dose a convertir en fibra y generar nuevos productos. Hoy 
en día ya existen empresas que transforman botellas PET 
en tejido 100% poliéster o las mezclan con otra fibra, como 
la de algodón. En este caso, este último producto, ya no 
puede reciclarse más, debido a la dificultad de separar las 
fibras. Desafortunadamente, el proceso de reciclaje de bo-
tellas PET encarece los productos debido al precio de la ma-
quinaria utilizada, sin contar que la calidad de esta segunda 
fibra no es igual a la de la primera fabricación.

• Mezcla de fibras: La más famosa mezcla de fibras para la 
producción de camisetas es la “mezcla íntima” de algodón 
con poliéster, normalmente 67% poliéster y 33% algodón o 
50% poliéster y 50% algodón. Algunas empresas también 
optan por la mezcla con la fibra de la viscosa - algodón y 
viscosa o aún algodón, poliéster y viscosa. Mezcla íntima 
es un proceso realizado en el hilado, en el cual la materia 
prima tratada (fibras) es transformada en hilo. Estas fibras 
se cortan en tamaños similares - fibra del poliéster y del 
algodón - y son retorcidos, formando un hilo simple. Este 
hilo puede volver a ser retorcido con otro hilo sencillo para 
formar un hilo retorcido de dos cables y éste puede sufrir 
el mismo proceso con el fin de obtener un hilo más grue-
so y/o patrón diferenciado según el sector de desarrollo y 
aceptación del mercado. El problema con esta mezcla de fi-
bras para la confección de camisetas es que las fibras ya no 
pueden separarse, imposibilitando el proceso de reciclaje, 
en el cual ambas vuelven a convertirse en materia prima.
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• Fibra de viscosas: Fibracel (2000) nos dice que los hi-
los y fibras de (raiom) viscosa, fibras químicas artificiales, 
son producidas por medio de la extracción de la celulosa 
encontrada principalmente en la madera de árboles de 
rápido crecimiento, pobres en residuos y fácilmente trans-
formadas en pulpa o en el lenter de la semilla del algodón. 
Se forma una pasta celulósica que por extrusión en hile-
ras y con el contacto de otras soluciones se hace la fibra. 
El problema en la utilización de esta fibra, según el mismo 
manual, es que cerca del 30% de la viscosa utilizada en la 
confección de ropas procede de árboles de bosques nati-
vos y amenazados de extinción, incluyendo la Amazonia. 
Estamos hablando de la deforestación, entonces, aunque 
la viscosa provenga de fuentes renovables, la extracción y 
el consumo de materia prima ocurren en pasos mucho más 
rápidos que la capacidad de renovación de esos bosques.

En cuanto a las decisiones de los agentes consumi-
dores en las elecciones de los productos, como existen 
pocos órganos que fiscalizan y certifiquen los materiales 
y procesos, y los pocos existentes son muy caros, todo su-
cede a través de la confianza. En el caso de las empresas 
de servicios públicos, se debe tener en cuenta que, en el 
caso de las empresas, su palabra es, por regla general, 
evaluada de modo indirecto por el comprador y repre-
senta la confianza basada en la evidencia externa y en el 
grado de honestidad, competencia y determinación de la 
calidad del producto ofertado (SOUZA, 2000, P.87).

5. PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ASOCIAN-
DO DISEÑO DE MODA Y TECNOLOGÍA
A partir de las reflexiones desarrolladas más arriba, acer-
ca de la relación entre las tecnologías de punta y efectivi-
dad de una producción sostenible, proponemos analizar, 
en consecuencia, el caso específico de proyectos sociales 
de producción artesanal, desarrollados en el sur de Brasil. 
En primer lugar, es necesario mencionar que, a partir 
de investigaciones realizadas en 2015 y 2016 (HERMES; 
MORGENSTERN, 2017), se evidenció que en la región Sur de 
Brasil se crean proyectos sociales, vinculados a la “extensi-
ón universitaria”, que, apoyados en los conocimientos del 
diseño, capacitan y promueven la creación manual de pro-
ductos para su comercialización y generación de ingresos:

a) SempreViva: es un proyecto que se desarrolla 
por medio de una asociación entre la UNIVILLE 
- Universidad de la Región de Joinville y la SAS - 
Secretaría de Asistencia Social de Joinville, apoyado 
por empresas asignadas en la región catarinense. 
Intenta formar entre 25 y 30 mujeres anualmente, 
con edades entre 18 y 55 años, a partir de prácticas 

y teorías pautadas en los saberes del diseño, buscan-
do generación de trabajo y renta. Se mantiene activo 
desde 2007;
b) Recosturas de la Moda: con apoyo de la Feevale 
(universidad de la ciudad de Novo Hamburgo) pro-
pone capacitar a mujeres de barrios en situación de 
riesgo, vulnerabilidad social, con edades entre 20 y 
70 años. Intenta unir prácticas de artesanía y conoci-
mientos del diseño de moda, para capacitación para la 
creación de productos ambientalmente conscientes. 
El objetivo de este trabajo es estimular la socialización 
y la emancipación productiva de dichos agentes, te-
niendo en cuenta la formación cualificada, el ejercicio 
de la ciudadanía, la actualización para el trabajo y la 
generación de ingresos. Fundado en 2008, se mantie-
ne activo, a pesar de algunas modificaciones;
c) Asociación Damas & Tramas: resultado de una aso-
ciación entre diseñadores y artesanos de la ciudad de 
Caxias do Sul, con apoyo de la UCS - Universidad de 
Caxias do Sul. Tiene como objetivo incluir la artesanía 
como valor simbólico aliado a productos de moda y 
el diseño. Se desarrolla con éxito desde 2010, empezó 
como proyecto de extensión de ProModa y se ha con-
vertido en Asociación Damas & Tramas. Busca en sus 
acciones, como asociación, formalizar y poner en valor 
el mercado de actuación de artesanos;
d) Mujeres del Barrio: contempla el grupo de proyec-
tos de extensión de la Univali - Universidad del Valle 
de Itajaí, campus de Balneário Camboriú. Tiene como 
objetivo la formación a partir de la teoría y las prácticas 
provenientes del diseño de moda y de la confección. El 
público objetivo de esa formación congrega a mujeres 
jóvenes, adultas y ancianas, buscando la orientación 
hacia el mercado de trabajo relacionado con la moda. 
En desarrollo desde 2007, el proyecto se basa en el 
concepto de que la formación puede ser el engranaje 
del cambio social y de la generación de renta y trabajo.
Nuestra aportación, para el desarrollo del artículo y 

cruce entre tecnologías y diseño de moda, se posicio-
nará en los proyectos desarrollados por UNIVILLE, en la 
ciudad de Joinville. Estos proyectos, fundados en el ám-
bito de la tecnología social, buscan innovación a través 
de prácticas hibridas entre diseño y artesanía. Las prác-
ticas de tales grupos, extensivas a toda la sociedad, se 
desdoblan en los siguientes aspectos: todos los proyec-
tos sociales están conectados a un Programa denomi-
nado ModaViva; el programa, a su vez, está vinculado 
al área de investigación y desarrollo de la universidad 
comunitaria de la Región de Joinville-Sc. Este proyecto 
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de investigación, que agrupa todas las investigaciones 
relacionadas con los proyectos de desarrollo, se deno-
mina SIMBOL, el cual está registrado en el Grupo de 

Investigación 'Diseño, cultura y sociedad' registrado en 
el CNPQ (Brasil). El programa ModaViva, según la figura 
1, reúne los siguientes proyectos relacionados:

Figura 01 - Organograma Proyectos AMAVIVA/SEMPREVIVA.
Fuente: Autores.

Pasaremos al caso específico del proyecto AmaViva. El 
proyecto AmaViva congrega artesanas, provenientes de 
otros proyectos desarrollados por la misma universidad, 
que capacitan para el trabajo y la rentabilidad, con miras a 
la producción y comercialización de productos. El público 
objetivo está, por consiguiente, constituido por artesanas 
provenientes de los proyectos desarrollados en un histó-
rico de diez años por la propia universidad en asociación 
con la Secretaría de Asistencia Social de Joinville. Cada 
año un número considerable de artesanas es formado por 
los referidos proyectos y, al término de la formación, algu-
nas artesanas montan su propio negocio o se integran en 
el mercado de trabajo. Sin embargo, muchas sienten ne-
cesidad de proseguir sus actividades asociadas a un gru-
po. Así, el proyecto AmaViva posibilita esa oportunidad 
de seguir sus producciones de manera asociada y man-
teniendo la orientación de los profesores vinculados a los 

Cursos de Diseño y Administración de UNIVILLE. El grupo 
está constituido por mujeres de familias con rentas hasta 
la mitad del salario mínimo per cápita, sin cualificación 
profesional y con baja escolaridad. El proyecto (fruto de 
asociación entre la UNIVILLE y la Secretaría de Asistencia 
Social) invierte en la cualificación profesional permanente 
de las artesanas, objetivando inserción social de las inte-
grantes (por la generación de ocupaciones productivas y 
de renta). Los materiales utilizados, en buena parte, pro-
vienen de las donaciones de las asociaciones establecidas 
con las empresas.

El proyecto AmaViva, así como los demás proyectos de 
extensión está vinculado al Programa ModaViva y el refe-
rido programa, a su vez, integra las acciones del Grupo de 
investigación 'Diseño Cultura y Sociedad' registrado en 
el CNPQ. Dentro de cada uno de los proyectos se desar-
rollan investigaciones de iniciación científica, trabajos de 
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discutir sobre precio justo de mano de obra y formación 
de precio del producto final) y satisfacción profesional y 
personal de los agentes involucrados. El impacto secun-
dario está orientado a inversiones en proyectos sociales 
con los niños. En su primera colección (en desarrollo), la 
planificación para el impacto ambiental está relacionada 
con la elección de materias primas recicladas y orgánicas 
(algodón orgánico, media malla y papel de algodón reci-
clado y poliéster reciclado de garaje pet), utilización de re-
siduos en la construcción de las plantas ropa y artesanías 
y cuidados en el proceso, para reducir al mínimo posible 
la producción de basura. La clasificación de los beneficios 
sociales producidos por el negocio se basará en los in-
dicadores propuestos por el IRIS (Impact Reporting and 
Investment Standards) (2016), que toma en consideración 
dos variables: los impactados con el negocio (quienes re-
ciben los beneficios) y el beneficio social generado mejora 
en el aspecto social y medioambiental) (BACK et al., 2013).

Las buenas intenciones de AVIVA puntuan un anclaje 
teórico en principios de la sostenibilidad. Sin embargo, 
en la práctica, y eso es lo que nos interesa en esta reflexi-
ón, se hace necesario, como se ha hecho más arriba, en el 
caso de la camiseta, además de los procesos tecnológicos, 
considerar aspectos integrantes de los materiales y pro-
cesos productivos, así como la relación que se establece 
entre los agentes implicados. Así, con el propósito de ir 
adelante de las constataciones acerca del proyecto AVIVA, 
y considerando que se trata de un proyecto embrión, aún 
en fase de formato, se presenta en la tabla 1, con base 
en toda fundamentación apresurada en este artículo, y a 
partir de datos levantados en investigación de maestría 
(por Silvana Witkoski; orientación de Elenir Morgenstern, 
2018), directrices, en formato tabla con una clasificación 
de tejidos en cuanto a su constitución. La intención es que 
el proyecto, además de los ideales conceptuales, efectúe 
en la práctica opciones de tejido que en su fabricación 
consideren el medio ambiente.

Algodón 
convencional

Algodón 
orgánico

Poliéster Viscosa

Cu
lti

vo
 / 

Pr
od

uc
ci

ón

Fibra natural Fibra natural Fibra quími-
ca sintética

Fibra quími-
ca artificial

Monocultura 
- causando 
desequilibrio 
en el suelo: 
estéril, seco, 
sin humedad, 
erosión, 
disminución 
de materia 
orgánica.

Rotación 
de cultivos

Derivada de 
combus-
tible fósil 
natural no 
renovable

Gran parte 
derivada 
de árboles 
de bosques 
nativos (de-
forestación)

finalización de curso de graduación y maestría en Diseño 
e investigaciones científicas de profesores. De esta ma-
nera, se realiza un seguimiento de las producciones y se 
busca medir sus resultados efectivos.

El proyecto AmaViva contempla los siguientes subgru-
pos productivos:

e) Aviva: Aviva Consciencia Colectiva, es un emprendi-
miento social que actúa en el segmento de moda eco-
lógica y con destino de parte de las ganancias a proyec-
tos sociales con niños en situación de vulnerabilidad.
f) EcoBanner: Desarrollo de bolsos y pequeños con-
tenedores para automóvil, utilizando lonas de ban-
ners descartados.
g) Mútua: Producción de bolsos y carteras utilizando 
un rechazo de cuero y gemas.
h) RedCarpet: Desarrollo de vestidos de fiesta a partir 
de desechos de talleres de Joinville.
i) Tiwa: Producción de mochilas, estuches y nece-
seres utilizando telas de sombrillas y paraguas ya no 
utilizables.
De los grupos arriba citados pasaremos al análisis es-

pecífico de uno de ellos: AVIVA Conciencia Colectiva. La 
intención aquí es evaluar las tecnologías en los materiales 
y procesos productivos de este subgrupo emprendiendo 
un análisis comparativo con el tema de la camiseta, ante-
riormente presentado.

AVIVA es una marca ambientalmente amigable y so-
cial, en fase de desarrollo. Nació a partir de la percepción 
de la necesidad de equidad en el ambiente laboral de la 
moda, de la preservación de los recursos naturales, de la 
posibilidad de generación de ingresos para personas en 
situación de vulnerabilidad y de la alternativa de desti-
nación de beneficios para proyectos sociales con niños. 
Así, por medio de la moda y de los proyectos sociales, su 
intención es "avivar la conciencia colectiva y ambiental 
desde la infancia y formar una generación aún más crítica, 
que esté ligada a los verdaderos valores colaborativos". Se 
pretende, de forma práctica, actuar con transparencia de 
informaciones, divulgación de los impactos ambientales 
en los procesos, utilización de materiales menos agresi-
vos al medio ambiente, cocción de los productos e inser-
ción de la marca en la economía circular.

El actual sistema económico ha causado interferencias 
en la dinámica y estructuración familiar (material y emo-
cional), ampliando las responsabilidades de la mujer en 
su sustento. Así, la referida marca social entiende que el 
impacto social primario ocurre en la generación de tra-
bajo y renta, para las artesanas socias del proyecto de ex-
tensión, aliado a la capacitación (que incluye talleres para 



Las fronteras entre diseño de moda y tecnología | E. C. Morgenstern, E. Foglia, S. S. R. Witkoski, L. Hermes & H. M. Zamberlan
https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2020.v6.n4.145-158

154

Mix Sustentável | Florianópolis | v.6 | n.4 | p.145-158 | ago. | 2020

La tabla, desarrollada a partir de investigación biblio-
gráfica y de campo (investigación de maestría en desar-
rollo, por Witkoski; Morgenstern, 2018) contiene infor-
maciones acerca de las materias primas más utilizadas 
en la industria textil y moda: algodón, poliéster y viscosa 
(COLERATO, 2017; Dalila Têxtil, 2017; Fibracel, 2000; Hskins 
te, 2014; jones, 2005). Ella compara los diferentes produc-
tos, desde su producción o cultivo, en el caso del algodón, 
abriéndose en convencional y orgánico, hasta el tejido lis-
to; establece características de cada materia prima, pro-
cesos de acabado y situación después de la eliminación; 
destaca datos que evidencian calidad y cuidado con el 
medio ambiente. Se entiende que los resultados presen-
tados en la tabla anterior pueden contribuir con empren-
dimientos sociales de moda, como es el caso de la aviva, 
orientando sobre opciones conscientes y sostenibles.

6. MODA Y TECNOLOGÍA EN CONTEX-
TO EUROPEO: PRACTICAS SITUADAS EN 
BARCELONA
La historia de la extensión universitaria es reciente en el 
contexto de la universidad. En una investigación anterior 
(HERMES; MORGENSTERN, 2017), constatamos que la ex-
tensión universitaria brasileña está configurada en mol-
des diferentes de los europeos.

El área de extensión universitaria se configura en uno 
de los tres pilares que estructuran la universidad: en-
señanza, investigación y extensión. Su origen proviene de 
Europa, en el siglo pasado, y su objetivo principal era di-
fundir la enseñanza técnica producida por la universidad. 
Partió de Inglaterra la proposición de que las instituciones 
de enseñanza deberían colaborar con la sociedad, en el 
sentido de contribuir por medio de conocimiento produ-
cido. La extensión estadounidense, por otro lado, desde 
su llegada, mantuvo la función de prestación de servicios. 
La extensión en américa latina se desarrolló en movi-
mientos sociales, con la premisa de que la cultura fuese 
diseminada para las clases populares (MELO NETO, 2002).

Establecer un paralelo entre prácticas de extensión uni-
versitaria (inclinadas a la producción de moda y tecnología) 
en Brasil y en Barcelona, es inviable, considerando la natura-
leza de las prácticas en ambos países. La extensión univer-
sitaria en Barcelona está dirigida a reforzar los programas 
de estudio que difícilmente observan los cambios sociales 
en el territorio del diseño. Los proyectos sociales, orienta-
dos a las producciones de moda, representan una parte 
casi imperceptible en las prácticas de la ciudad. De hecho, 
sí que existen proyectos que revisan de forma crítica esta 
problemática, pero es más fácil encontrarlos en el activismo 

Cu
lti

vo
 / 

Pr
od

uc
ci

ón
Uso de 
fertilizantes 
químicos

Compuesto 
y Abono 
orgánico

Utiliza 
grandes can-
tidades de 
agua para el 
enfriamiento

La atmósfera 
del cableado 
es bastante 
tóxica

Uso de 
pesticidas 
químicos

Trampas 
para control 
de plagas; 
uso de insec-
tos benéficos

Uso de 
químicos no-
civos, como 
lubricantes

 -

Uso de má-
quinas (com-
bustible) para 
la cosecha, 
desmotado, 
pulverización

Cosecha ma-
nual; capina 
manual

Utiliza gran 
cantidad de 
energía en 
el proceso

 -

Uso de 
colorantes 
(teñido y 
estampado)

Colorantes 
de bajo 
impacto

Uso de 
colorantes 
(teñido y 
estampado)

Uso de 
colorantes 
(teñido y 
estampado)

Uso excesivo 
de agua (en 
el proceso 
y limpieza)

Uso reducido 
de agua

Uso excesivo 
de agua (en 
el proceso 
y limpieza)

Uso excesivo 
de agua (en 
el proceso 
y limpieza)

Productos 
químicos para 
blanquear y 
blanquear

Sin apun-
tamiento

Productos 
químicos para 
blanquear y 
blanquear

Productos 
químicos para 
blanquear y 
blanquear

Procesos 
demorados 
y uso de 
energía

Uso reducido 
de energía

Procesos 
demorados 
y uso de 
energía

Procesos 
demorados 
y uso de 
energia

Fibras fuertes 
y resistentes, 
en menor 
grado que 
la sintética

Fibras fuertes 
y resistentes, 
en menor 
grado que 
la sintética

Fibras 
fuertes y 
resistentes, 
generan pro-
ductividad

Fibras fuertes 
y resistentes, 
en menor 
grado que 
la sintética

Absorbe la 
humedad

Absorbe la 
humedad

Resistencia a 
la humedad

Absorbe la 
humedad

Se seca 
rápidamente

Se seca 
rápidamente

Se seca 
rápidamente

Se seca 
rápidamente

Desbota un 
poco con 
el tiempo

Desbota un 
poco con 
el tiempo

No se 
desvanece

No se 
desvanece

Amasa 
levemente

Amasa 
levemente

No amasa Amasa y 
encoge con 
facilidad

Luz Luz Luz Luz

No hay 
bolitas

No hay 
bolitas

Produce boli-
tas en fricción

No hay 
bolitas

No retiene 
el calor, la 
piel respira

No retiene 
el calor, la 
piel respira

Reten el calor 
del cuerpo, 
generando 
sudor y 
mal olor

No retiene 
el calor, la 
piel respira

Biodegra-
dable

Biodegra-
dable

No biode-
gradable 
- 400 años 
para des-
componerse

Biodegra-
dable

Tabla 01 - Materia prima para la confección de la camiseta.
Fuente: Autores.
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diseño de moda sostenible evidenciando prácticas rela-
cionadas con proyectos sociales, de extensión universita-
ria, que invierten en tecnología social que, por medio de 
manufacturas, en sus métodos, procesos y materialidad, 
minimicen impactos ambientales.

A partir del cruce entre los enfoques teóricos que 
anuncian tecnologías de última generación, aplicables en 
el desarrollo de artefactos de moda, y las prácticas anali-
zadas junto a los proyectos sociales, de extensión univer-
sitaria, impulsados por los saberes del diseño de moda, 
en el contexto brasileño, el artículo planteo cuestiona-
mientos acerca de la efectiva contribución de los avances 
tecnológicos al medio ambiente, específicamente en el 
campo de la moda.

La reflexión presentada, con el fin de transponerse a 
la visión romántica acerca del potencial de las tecnologías 
para el campo de la moda, indago de hecho, y en qué me-
dida, las tecnologías sociales y los procesos tecnológicos 
aplicados en el desarrollo de artefactos de moda pueden 
contribuir con la sostenibilidad, minimizando los impac-
tos ambientales. Esta tentativa, en su conjunto, discurre 
acerca del diseño de moda y perspectivas sostenibles; 
describió tecnologías actualmente aplicables a los arte-
factos de moda; ha presentado un contexto ilustrativo 
escudriñando la comprensión teórica por medio de un 
breve historial sobre la evolución tecnológica de la pieza 
"camiseta"; contextualizó prácticas de tecnología social 
promovidas por proyectos de extensión universitaria en 
Brasil; y, finalmente, analizó y emitió posicionamientos de 
valor por medio de cruce entre las reflexiones teóricas y 
los casos prácticos en contexto brasileño y español.

Al final de las reflexiones, estamos convencidos de que 
la aplicación de la tecnología, al contrario de lo espera-
do, puede generar nuevos problemas al medio ambiente 
y, por consiguiente, a las sociedades. Pensamos que los 
intercambios comerciales deben ser consecuencia de un 
proceso de reflexión en sintonía con el momento actual 
de nuestra sociedad, entendiendo que ese debate, debe 
ser promovido en el escenario de una sociedad que pre-
tende ser participativa y cuestionadora de los sistemas 
provenientes del capitalismo voraz. Creemos que la evo-
lución tecnológica no puede basarse en la referencia de 
los beneficios de vender tecnologías, si en lo que se hace 
necesario averiguar concretamente cuáles son los benefi-
cios sociales que obtenemos al utilizarla.
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