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Resumen
Este trabajo final de grado pretende comprender 
y analizar prácticas de uso de indumentaria de 
un grupo de mujeres uruguayas que se conside-
ran sustentables en su manera de vestir, enten-
diendo diferentes patrones de comportamiento 
que arrojen elementos para proyectar una moda 
más consciente. A través de un relevamiento y 
análisis de diversos métodos de estudio de guar-
darropa, se deriva en una nueva metodología 
que permite analizar adquisición, uso, cuidado 
y descarte de prendas.  

Se contribuye a la generación de conocimiento 
sobre el modo de usar la indumentaria median-
te una serie de reflexiones y recomendaciones a 
partir de la información recabada, identificando 
buenas prácticas de consumo a partir del víncu-
lo entre personas y prendas, y la relación prenda 
a prenda.

Palabras clave: Moda sustentable, estudios de 
guardarropas, indumentaria.
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Introducción
Objeto de estudio 

Motivaciones

La temática a abordar en este Trabajo Final de 
Grado está relacionada con el comprender y ana-
lizar las prácticas de uso de indumentaria de un 
grupo de mujeres uruguayas que se consideran 
sustentables en relación a su manera de vestir. 
Se identifica como oportunidad de diseño ana-
lizar estas prácticas, para poder utilizarlas en 
favor de aportar elementos que colaboren a me-
jorar la manera en la que se diseña y se utilizan 
las prendas desde una perspectiva sustentable. 
Se pretende profundizar en las particularidades 
de las usuarias, sus circunstancias y sus situa-
ciones de vida, buscando identificar las buenas 
prácticas de consumo a partir del vínculo que 
se genera entre las personas y sus prendas, así 
como también entre prenda y prenda. 

A su vez, se abordará la problemática con una 
metodología específica asociada a los Wardro-
be Studies o Methods desarrollados por primera 
vez por Ingun Klepp y Mari Bjerck en A Metho-
dological Approach to the Materiality of Clo-
thing: Wardrobe Studies (2014), que se basa en 
analizar los guardarropas y el uso de indumen-
taria desde la mirada de la antropología social.

La elección del tema surge a partir de la motiva-
ción por visualizar qué rol cumple el diseño a la 
hora de generar buenas prácticas de consumo. 
Resulta valioso analizar el vínculo entre consu-
midores y sus prendas para reconocer diversos 
factores en la compra y uso de indumentaria, 
intentando concientizar y contribuir con el fu-
turo de la moda, apostando a un consumo más 
sustentable. 

Como explican Kate Fletcher y Lynda Grose en 
su libro Gestionar la sostenibilidad en la moda 
(2012) “interactuar con el público sobre su re-
lación con sus prendas es una herramienta po-
derosa para llevar la teoría y las ideas de inves-

tigación sobre un uso más correcto de la moda 
fuera de la academia y fuera de los prototipos, 
llevándolos a la comunidad en general, donde 
pueden convertirse en un impulsor para discu-
siones” (p. 168). 

Asimismo expresan que a menudo se compra 
ropa en múltiples cantidades y se desecha rápi-
do, porque aparentemente tienen poco valor. Es 
por lo tanto nuestra misión encontrar ese valor 
en las prendas que ya se tienen, que ya existen.  

Creemos en la importancia de darle un nuevo 
valor a la prenda, centrándonos en el signifi-
cado emocional que estas encierran. Destacar 
la emergente conversación sobre la conexión 
emocional con la indumentaria y su potencial 
impacto en el consumo sustentable es esencial 
y merece una exploración más profunda. La 
moda, abordada de manera ética y sostenible, 
tiene la capacidad de ser un motor positivo para 
el cambio.

Consideramos que el llamado a la moda soste-
nible es ineludible en un mundo donde los re-
cursos se agotan y la contaminación supera los 
límites. Como diseñadoras, asumimos la res-
ponsabilidad de concientizar y motivar a los 
consumidores para que contribuyan a un futuro 
sostenible, donde la armonía entre la moda y la 
sostenibilidad sea una realidad tangible.

Surge entonces el interés y la motivación por 
parte del equipo de estudiantes de realizar un 
análisis profundo del consumo dentro de la 
moda sustentable, con la intención de detectar 
las buenas y malas prácticas dentro del mismo 
y encontrar una forma en la que se podrían lle-
gar a mitigar los problemas desde el diseño y, de 
esta manera, contribuir con el futuro de nuestro 
planeta.
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Objetivos generales y específicos

Preguntas e hipótesis

Objetivo general

Detectar y reconocer las prácticas de consumo 
de indumentaria (adquisición, uso, cuidado, 
y descarte) de un grupo específico de mujeres 
uruguayas que se consideran sustentables en su 
manera de vestir, buscando entender diferentes 
patrones de comportamiento que arrojen ele-
mentos para proyectar una moda más conscien-
te. 

Objetivos específicos

Explorar diversas metodologías relacionadas a 
estudios de guardarropas para la construcción 
de una herramienta metodológica orientada a 
reconocer las prácticas de consumo de las usua-
rias.

Examinar y reconocer las características y par-
ticularidades de un grupo específico de mujeres 
uruguayas que se consideran sustentables en su 
manera de vestir mediante un estudio de cam-
po, empleando la herramienta metodológica.

Contribuir a la generación de conocimiento so-
bre el modo de usar la indumentaria, mediante 
una serie de reflexiones y recomendaciones que 
se crearán a partir de la información recabada.

En base a la identificación de la temática plan-
teada, se proyectan las siguientes preguntas que 
guiarán la investigación:

¿Cuáles son las características de los guarda-
rropas de un grupo específico de mujeres uru-
guayas que se consideran sustentables en su 
manera de vestir? ¿Cuáles son las prácticas de 
compra, uso, cuidado, y descarte de sus pren-
das? ¿Qué buenas prácticas desarrollan estas 
mujeres? ¿Qué podemos hacer los diseñadores 
textiles para favorecer las prácticas vestimenta-
rias sostenibles?

A partir de las preguntas de investigación sur-
gen, a modo orientativo, distintas hipótesis. 

La primera de ellas plantea que el consumo de 
moda sustentable enlentece el metabolismo del 
guardarropa, siempre que se asocie a la filosofía 
del consumo responsable y se apliquen buenas 
prácticas de uso. Siguiendo con esta línea, la se-
gunda hipótesis propone que las usuarias tienen 
distintos grados de conciencia a la hora de con-
sumir prendas con carácter sustentable, depen-
diendo del nivel de educación de las mismas con 
respecto a la temática. 
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Estructura del trabajo Antecedentes y principales 
referencias bibliográficas

Se propone en este trabajo de grado llevar a 
cabo dos métodos para recabar la información, 
diseñados exclusivamente para esta investiga-
ción. La primera, una serie de entrevistas in-
dividuales y la segunda, un workshop o focus 
group anónimo. Se utilizan estas técnicas como 
estrategia metodológica para afinar el análisis 
de la temática planteada, y describir y teorizar 
sobre los conceptos expuestos anteriormente, 
con distintas perspectivas que aporten a la com-
prensión del tema. 

En primer lugar, para desarrollar la investiga-
ción en primera línea se realizará una búsque-
da de antecedentes y luego se proseguirá a la 
construcción del marco teórico con los autores 
pertinentes. Para el abordaje de la temática se 
tomará como punto de partida distintos méto-
dos que se utilizan para el desarrollo de estudios 
vinculados con el guardarropa (Wardrobe Stu-
dies) con la intención de diseñar uno específico 
que se adecue a la experiencia y facilite la reco-
lección de datos sobre los hábitos de consumo, 
uso, cuidado y descarte de prendas. Se definirá 
y caracterizará un grupo determinado de muje-
res uruguayas que se consideren sustentables en 
su manera de vestir con el objetivo de aplicar la 
metodología y procesar la información recabada 
para que, posteriormente, se contrasten las hi-
pótesis planteadas con los datos extraídos.

De este mismo modo, se intentará explorar y 
realizar esta investigación desde distintos nive-
les de comprensión y desde posibles perspec-
tivas, realizando una serie de reflexiones y re-
comendaciones para proyectar una moda más 
sostenible de forma detallada, buscando obte-
ner un resultado más integral de la temática.

Para el abordaje de esta investigación se toma-
rán como punto de partida los planteamientos 
de diversos autores que permitan comprender 
y reflexionar acerca de las cuestiones expuestas. 
En primer lugar, se integra como antecedente el 
libro “Gestionar la sostenibilidad en la moda” 
de Kate Fletcher y Lynda Grose, que plantea 
la transformación de la práctica del diseño de 
moda, donde trasciende el papel tradicional del 
diseñador para incluir funciones de comunica-
dor y activista. 

También se toma como punto de partida el texto 
“A methodological approach to the materiality 
of clothing: Wardrobe studies” de Ingun Klepp 
y Mari Bjerck, quienes estudian estrategias para 
enlentecer el metabolismo del guardarropas 
y revaloriza el uso de la indumentaria, junto a 
reflexiones sobre el rol del diseñador, buscando 
acercar las temáticas ambiental y social al dise-
ño. A su vez, investigan diferentes estrategias de 
estudio de guardarropas que serán pertinentes 
para esta exploración.

Por último, en las principales referencias biblio-
gráficas se encuentra el artículo “The Clothing 
Style Confidence Mindset in a Circular Eco-
nomy” de Cosette Armstrong y Chunmin Lang, 
cuyo propósito es definir cómo el estilo de vestir 
y el guardarropa tienen un gran impacto en los 
hábitos de consumo de ropa, desde la compra 
hasta los comportamientos de disposición. Asi-
mismo, analizan cómo las formas de consumo 
sustentable pueden fomentar la longevidad de 
las prendas y por lo tanto, de la totalidad del 
guardarropas.
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Capítulo 1: Marco teórico y encuadre
La moda y su funcionamiento: internacional y local.



Trabajo final de grado - Cazot y Fernández | Trabajo final de grado - Cazot y Fernández | 11

¿De dónde surge la moda? ¿Cuándo empezó a 
tomar poder como para ser capaz de sesgar gus-
tos personales y colectivos? La moda, como fe-
nómeno, ha sido objeto de análisis desde una 
variedad de enfoques, y su concepto ha expe-
rimentado un constante proceso de expansión. 
Josefina Figueras, en su libro “La moda: sus se-
cretos y su poder” (1997) destaca:

Una definición clásica dice que la moda es 
una costumbre iniciada por una minoría 
prestigiosa e importante, que llega a la so-
ciedad y es aceptada por ella: “hay que de-
cir”, “hay que hacer”, “hay que llevar”. Pero 
existe otra definición, según la cual la moda 
es un fenómeno social colectivo que retrata 
a un pueblo. Surge de la vida misma como 
medio de expresión y comunicación. (p. 16)

Para entender la moda como carácter social y 
artístico es importante remitir a sus comienzos. 
María González escribe en “Los gustos y la moda 
a lo largo de la historia” (2022) que la moda nace 
en Europa a finales de la Edad media:

Hasta entonces la forma de vestirse ha-
bía permanecido casi inmutable durante 
siglos. Comienza a manifestarse a partir 
del siglo XIV, cuando se diferencia entre 
la ropa de hombre y la de mujer: la ropa, 
larga y holgada, que llevaron durante si-
glos indistintamente hombres y mujeres, 
se sustituye por un atuendo masculino y un 
traje femenino y se inicia una dinámica de 
cambio frecuente en la vestimenta de la alta 
sociedad (p. 183)

Por este motivo, la moda comienza a revalori-
zarse y a ser un medio de expresión de género 
y cultural. La misma revela un intercambio de 
roles que distinguen clases sociales, edades y se-
xos. Del siglo XVI al XIX, los vestidos adquieren 
una nueva dimensión, caracterizada por el lujo y 
la ostentación y la moda juega un papel esencial 
al fortalecer el sentimiento de identidad y per-
tenencia dentro de una sociedad concreta, tanto 
política como culturalmente (Figueras, 1997). El 
éxito de la moda de ese momento, la evolución 

de la indumentaria y la aceptación de sus reglas 
por la sociedad explican el auge de arquetipos 
sociales y su consolidación como modelo ideo-
lógico y cultural.

Por otra parte, la moda sufre una intensísima 
conmoción cuando la mujer comienza a salir a la 
calle. Figueras (1997) explica que “la nueva mu-
jer que trabaja fuera de la casa, que se integra en 
la práctica de deportes no puede ir llena de ca-
pas, vuelos y pliegues. La moda pasa a dominar 
por su idea de funcionalidad” (p. 22)

Contemporáneamente, la alta costura dejaba 
de ser el principal foco de la moda y este puesto 
pasó a ser ocupado por el prêt-à-porter, hito que 
democratizó la industria y cambió los paradig-
mas: 

El prêt-à-porter implicó una multiplicación 
de estilos, fusionó la moda con la produc-
ción industrial al fabricar ropa en serie, con 
tallas estandarizadas, pero con un nivel de 
calidad alto y un diseño cuidado, suplan-
tando a la alta costura (...) No solamente se 
amplió la demanda para la moda, sino que 
se modificó esta demanda, en beneficio de 
productos con precios más bajos y con una 
carga simbólica diferente. (González, 2022, 
p. 190)

Asimismo, el estudio de la evolución histórica 
revela que a lo largo del tiempo, los mecanis-
mos que rigen el mundo de la moda han expe-
rimentado transformaciones significativas, en 
sintonía con los cambios experimentados por 
las estructuras sociales, los métodos de produc-
ción y las plataformas de comunicación de cada 
época: “La moda es un fenómeno histórico, cu-
yas características han ido modificándose con el 
tiempo, al igual que su grado de influencia en la 
sociedad ha ido incrementándose con el desa-
rrollo económico y el aumento de la capacidad 
de consumo de la población” (Figueras, 1997, p. 
182). 

Desde las intrincadas jerarquías de la indumen-
taria histórica hasta la rápida globalización de 
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Su desarrollo en Uruguay

estilos contemporáneos, la moda ha demostrado 
ser un reflejo vivo de la evolución cultural y una 
fuerza impulsora tanto de la innovación creativa 
como de la expresión identitaria a lo largo de los 
siglos.

Si se hace foco en la industria de la moda en 
Uruguay, se puede encontrar que tuvo un cre-
cimiento tardío en comparación con regiones 
anteriormente mencionadas, pero se practica-
ba en los hogares la reparación y enmiendo de 
prendas y regularmente se tenía conocimientos 
básicos de costura. Magdalena Ponce de León y 
Ángela Rubino, en su libro “Historia de la moda 
uruguaya: 1985 a 2018” describen a Uruguay 
como un “gran vendedor de telas al exterior, con 
una industria pujante que alentaba a los modis-
tos a la realización de lo que para éstas latitudes 
era Alta Costura”  (2018, p. 26)

A su vez, las autoras mencionan que la moda 
como tal en nuestro propio país empieza a emer-
ger en los años ochenta, con la caída de la dic-
tadura cívico militar, “en Uruguay se recupera 

la democracia y se dejan atrás años oscuros de 
vestimenta uniforme, sin estridencias” (2018, p. 
26). 

A partir de esta época, resulta evidente que la 
dinámica interacción entre la sociedad en cons-
trucción y la expresión creativa empieza a mol-
dear a la indumentaria de la nación. Por lo tan-
to, así como ha ocurrido a lo largo de la historia 
de la moda en el mundo, en la república oriental 
también surge el interés de crear una identidad 
propia, como país y como individuos. Sobre la 
década de los ochenta, Ponce de León y Rubino 
(2018) especifican:

Fue el campo fértil y fecundo para que los 
adolescentes y jóvenes se manifiesten abier-
tamente en los noventa. Es el nacimiento de 
las futuras tribus urbanas. Allí conviven y 
se expresan varios estilos: tradicionales y 
clásicos, rebeldes y vanguardistas, futuros 
diseñadores y cultores de la expresión, to-
dos de una forma u otra reflejan a través 
de sus prendas, cortes y colores de cabello 
y música un modo de pensar y sentir uru-
guayo. (p. 43)

De este modo, las influencias foráneas van per-
diendo peso a medida que emergen las voces 
creativas de diseñadores del país. Este punto 
de inflexión en la historia de la moda uruguaya 
destaca la importancia de esta búsqueda por una 
identidad distintiva. La ambición por querer en-
contrar esta identidad propia adquiere un valor 
significativo, subrayando un paso crucial hacia 
la consolidación de una expresión de moda au-
ténticamente uruguaya.

Además del deseo por una esencia propia, el 
crecimiento de los diseñadores y la expresión de 
diferentes estilos, se suma que con el paso de los 
años Uruguay comienza a expandir su mercado 
textil, se diversifican las opciones, aparecen los 
shoppings y nuevas formas de consumo. Sobre 
esto, las autoras anteriormente mencionadas, 
detallan que:

Desfile de Oscar Álvarez, diseñador de alta costura 
uruguayo, en Parque Hotel, Montevideo. Extraído de: 

Revista Paula
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En las últimas décadas la sociedad urugua-
ya experimentó distintos cambios que mo-
dificaron su conducta de compra: aumen-
taron las alternativas y formatos de acceso 
a productos y servicios, la facilidad de ob-
tener crédito y el pago en cuotas aceleró el 
consumo, los paseos de compra se multipli-
caron en los distintos barrios de Montevi-
deo y la posibilidad de comprar en Internet 
amplió el abanico de opciones (2018, p. 80)

En cuanto al consumo, después de superar la 
crisis del 2002, la sociedad uruguaya atravesó 
diversas transformaciones que impactaron su 
comportamiento de compra. La accesibilidad a 
la misma y la conectividad se expandieron de 
manera veloz en un corto período. Surgió un 
patrón de consumo donde las prendas ya no se 
reemplazan por necesidad, sino más bien por el 
deseo y el gusto, marcando un cambio significa-
tivo en la mentalidad de la sociedad. (Ponce de 
León y Rubino, 2018)

Desfile de Oscar Álvarez, diseñador de alta costura uruguayo, en Parque Hotel, Montevideo, 1981. Extraído de: Revista 
Paula

Asimismo, Uruguay cuenta con un negocio la-
nero que es fuerte en este país. Aunque otras 
fibras compiten fuertemente con la lana “el sec-
tor lanero contiene un 8% de las exportaciones 
y genera ingresos anuales de 400 millones de 
dólares, por lo cual sigue siendo de gran impor-
tancia” (Cracco y Martínez, “El estado del slow 
fashion a nivel nacional”, p. 46)

Según Ponce de León y Rubino, Uruguay “tiene, 
vive y respira moda, con características geográ-
ficas, sociológicas y morfológicas propias (...) 
y las ansias de seguir intentando un diseño de 
vanguardia, permanecen” (p 55). En suma, in-
dudablemente la manera en que los uruguayos 
eligen su vestimenta es un componente esencial 
de la identidad nacional, reflejando una distin-
ción arraigada que va más allá de la moda e in-
tegra características culturales, colectivas y es-
téticas.
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Volviendo al plano global, se puede ver que el panorama actual de las industrias de la 
moda muestra una multiplicidad de modelos de negocio, una gran competencia y un 
proceso de cambio profundo constante. Pero sobre todo, no podemos separar la moda 
del consumo. 

Actualmente la moda genera una gran actividad económica. Josefina Figueira resalta 
que “La moda no puede disociarse de su realidad comercial porque ya no es más una 
industria de creación, sino también un espectáculo publicitario al que había que sacar-
le el máximo provecho” (2014, p. 34). En cuanto a cifras dentro de la industria textil, 
María González (2022) fundamenta:

Se calcula que sólo el mercado global de prendas de vestir moviliza anualmente 
cerca de 1,5 billones de dólares, que las industrias textil y de la confección emplean 
en el mundo a más de 25 millones de trabajadores y que el valor de la exportación 
anual de estas industrias supera los 500.000 millones de dólares (p. 179)

Siguiendo con estos números y volviendo a la historia, es posible consumir a gran esca-
la gracias a un fenómeno que surge en los años 90 llamado moda rápida. La misma se 
trata de piezas confeccionadas principalmente en naciones donde los costes laborales 
son reducidos, por encargo de reconocidas cadenas de distribución. Caracterizadas por 
su diseño atractivo y precios asequibles, estas empresas se enfrascan en un proceso de 
diseño y producción continuo, operando en ciclos breves. Esto ha culminado en la ace-
leración de la rotación de temporadas y en una mayor frecuencia de actualización de su 
catálogo de productos (González, 2022).  

El consumo de indumentaria
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Asimismo, en el libro “Breve historia de la moda” 
Giorgio Riello (2012) explica que se empezó no 
solo a consumir más, si no también a considerar 
el consumo como parte de la vida diaria:

El consumo también es pasatiempo y, sobre 
todo, define la identidad de los individuos: 
soy lo que consumo (...) pero esto implica 
que para consumir más, las empresas tie-
nen que ser capaces de producir a precios 
aún más bajos, y para ello recurren a la 
mano de obra, sobre todo femenina e infan-
til, de la India y China, aunque también del 
suroeste asiático, Corea, América Latina y 
Europa del Este. El sector de la confección, 
al ser intensivo desde el punto de vista del 
trabajo, se presta a ser terreno abonado 
para la explotación (p 158)

Pero, en suma, ¿quiénes consumen? Aunque se 
puede reconocer que la narrativa está en cons-
tante evolución, y que cada vez más se está dan-
do espacio a una visión más diversa e inclusiva 
de la moda, donde las voces y las expresiones 
de todos los géneros encuentran su lugar en el 
núcleo creativo y social que es la industria de la 
moda contemporánea, es innegable la profunda 
relación que existe entre la mujer, la industria 
textil y la moda, destacando su papel central en 
este entramado nos hace entender que la oferta 
está orientada mayoritariamente hacia las mu-
jeres. Según González (2022): 

La mujer es el destinatario principal, casi 
único, de las novedades producidas por la 
potente y muy racional industria textil, so-
bre cuyo modelo se construye el imperio de 
la moda contemporánea. Rediseñada por 
las revistas ilustradas y el marketing de las 
grandes firmas, la moda queda asociada a 
la imagen personal femenina y está ligada 
a la elegancia y la belleza, el glamour y la 
erótica del cuerpo, el lujo y el empuje social 
a ser vista públicamente (p. 233)

El binomio moda-mujer ha estado siempre pre-
sente en este sistema. Desde los opulentos ves-
tidos de siglos pasados hasta los diseños van-

guardistas de hoy en día, las mujeres han sido 
tanto musas como medio, y probablemente las 
mismas seguirán siendo la personificación de la 
narrativa de esta industria por muchas décadas 
más. Siguiendo con esta línea, Gonzáles aporta:

¿Por qué la moda ha tenido siempre un pun-
to de mira femenino? Es fácil comprobar 
que la mujer ha hecho siempre muy buenas 
migas con la moda, porque ella tiene una 
mayor capacidad para lo concreto, para el 
presente inmediato, y porque está estable-
cido que la mujer debe consumir más y me-
jor ropa, para nunca ser igual, para siem-
pre estar en la última tendencia, como se lo 
impone la sociedad (2022, p. 141)

Si se remite a los números, Fletcher y Grose 
(2014) explican que el principal motor del cre-
cimiento económico en esta industria son y se-
rán las mujeres: “la ropa femenina representa 
el 65% de la industria de la moda global, y un 
impresionante 75% de los dólares invertidos en 
publicidad de moda están destinados específica-
mente a las mujeres” (p. 136). Del mismo modo, 
Leticia García (“Batallón de modistillas”, 2022) 
revela que “el 80% de la mano de obra de la in-
dustria textil es femenina, “La moda siempre ha 
estado, en un sentido literal, en manos de muje-
res” (p. 89). Por lo tanto, no solamente son pro-
tagonistas desde un lado de consumidoras, si no 
también de confeccionadoras. 

No obstante, caracterizada por su diversidad y 
complejidad, esta industria se halla en un mo-
mento de profunda transformación, exigiendo 
un enfoque radicalmente nuevo. Las convencio-
nes tradicionales que han guiado a la moda has-
ta ahora han dejado de ser eficaces en un mundo 
que demanda agilidad y adaptabilidad, y como 
parte natural de un sistema capitalista, hoy ya 
no es viable. 

Marta Riezu, en “La moda justa” expone que la 
industria de la moda es responsable del 10% de 
las emisiones de carbono y es responsable del 
20% de la polución de los océanos y la segunda 
manufactura que más agua consume. Además, 
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de los 75 millones de trabajadores que se de-
dican a confeccionar moda rápida, solo el 2% 
gana un salario justo para vivir (2021). Por 
otra parte, en el libro “Manual de moda sos-
tenible” María Lourdes Delgado Luque (2019) 
destaca:

La industria de la moda presenta un per-
fil fragmentado y complejo, y se encuen-
tra ante un nuevo paradigma, donde las 
reglas con las que ha funcionado ya no 
sirven. Ahora, los protagonistas necesitan 
un pensamiento ágil para afrontar los rá-
pidos cambios. Principalmente, en lo que 
se refiere a la transparencia y la sosteni-
bilidad. El crecimiento desmedido dentro 
de este mundo finito, necesita urgente-
mente nuevas reglas (p. 58)

De esta forma, replantearse el modelo de in-
dustria textil que tenemos es replantearse el 
tipo de sociedad que añoramos. Riezu (2021) 
afirma que “la prioridad no es solo reducir las 
cantidades fabricadas, sino también pasar de 
un planteamiento lineal -donde hay un final y 
un residuo- a uno circular, donde todo se apro-
vecha” (p. 65). Por lo tanto, uno de los mayores 
desafíos que enfrenta este sector es la necesi-
dad de abrazar el consumo responsable y la 
sustentabilidad. 

Estos dos pilares no solo reflejan una creciente 
conciencia social y ambiental, sino que tam-
bién representan la clave para construir un 
futuro viable para la moda. La industria está 
en un momento crucial en el que la colabora-
ción, la reinvención de prácticas y la adopción 
de nuevos valores son esenciales para forjar un 
camino hacia adelante que sea ético, honesto y 
capaz de enfrentar los desafíos de las futuras 
generaciones. Delgado Luque (2019) expresa: 

La realidad es que la industria de la moda 
está en plena revolución sistémica. A las 
puertas de cumplirse medio siglo del na-
cimiento y desarrollo de la fast-fashion 
(moda rápida), las marcas que la han 
abanderado se encuentran en la carrera 
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La sustentabilidad en la moda

para desmontar un sistema que se ha de-
mostrado insostenible. La buena noticia es 
que no solo han sonado las alarmas, sino 
que los mecanismos se han puesto en mar-
cha (p. 37)

Aunque se valora la dirección hacia prácticas 
más conscientes, es crucial reconocer que mu-
chos de estos esfuerzos se concentran en mejo-
ras graduales en lugar de abordar cambios radi-
cales y transformadores. Delgado Luque (2019) 
aclara:

Las tendencias actuales hacia la sustenta-
bilidad son bien recibidas, pero ineficientes. 
Los cambios se centran en el cambio incre-
mental y no en el transformativo. Si bien 
pueden mejorar la sostenibilidad en la pe-
riferia, están arraigados en un modelo de 
consumo que no es sostenible en sí mismo. 
La mayoría de las industrias todavía sigue 
estando caracterizada por un sistema de 
producción del tipo «extraer-usar-tirar» 
que evita lograr un importante grado de 
avance en materia de sustentabilidad (p. 
149)

Siguiendo con esta idea, para transformar ver-
daderamente la industria, se requiere una rede-
finición profunda que abarque desde la produc-
ción y el diseño hasta el consumo y la disposición 
final de las prendas. Solo a través de un enfoque 
radical y sistémico se podrá crear un cambio sig-
nificativo y duradero hacia un futuro más soste-
nible para la moda.

Sin embargo, se considera que el camino se está 
esclareciendo por el rumbo de la sustentabilidad 
y que si se sigue enfocando así, el futuro de la 
sustentabilidad en la moda, la responsabilidad y 
el movimiento de la moda consciente, promete 
tanto a niveles éticos, como creativos. Josefina 
Figueras escribe en “La historia de la moda: pa-
sado, presente y futuro”:

A pesar de los debates y discusiones, la preo-
cupación ecológica de las materias emplea-
das por el modo de producción de la ropa y 

el impacto medioambiental no deja de ser 
una clara demostración de que la moda se 
ha vuelto mucho más «responsable», lo que 
supone un dato muy positivo. Los expertos 
señalan que las prácticas responsables con 
el medio ambiente están en gran parte en 
manos de los consumidores. (2012, p. 139)

Por lo tanto, la moda “es un fenómeno ambi-
valente pero que lleva dentro de sí las enormes 
posibilidades de un mundo más enriquecedor y 
abierto que cualquier otro sistema cultural or-
gulloso de su estabilidad. Lo importante es uti-
lizar toda la riqueza de sus cualidades liberado-
ras” (González, 2022, p. 185). Al aprovechar su 
poder creativo y su capacidad para comunicar 
mensajes, se puede canalizar la influencia de 
esta industria hacia la promoción de prácticas 
responsables y conscientes. Este tipo de prácti-
cas se pueden ver representadas en la búsqueda 
de la sustentabilidad en esta industria.

La moda sustentable se define como un siste-
ma cuyo enfoque se encuentra en el diseño, la 
producción y el consumo de moda que busca 
minimizar el impacto negativo en el medio am-
biente y en las personas. Este sistema se adhie-
re a prácticas éticas y sostenibles en todas las 
etapas del ciclo de vida de una prenda, desde 
la obtención de materias primas hasta la pro-
ducción, distribución, uso y disposición final. 
 
Los principios fundamentales de la moda susten-
table incluyen la reducción de residuos, el uso de 
materiales sostenibles y reciclados, la equidad y 
condiciones laborales justas, la transparencia en 
la cadena de suministro y la promoción de un 
consumo más consciente. El objetivo es crear 
un equilibrio armonioso entre la industria de la 
moda y el entorno, contribuyendo así a la preser-
vación de recursos, la mitigación del cambio cli-
mático y la mejora de las condiciones sociales en 
la cadena de producción. (Delgado Luque, 2019) 
 
Dentro de esta esfera, emerge la moda lenta. 
Pero, ¿de dónde surge y qué es? La moda len-
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En cuanto al mercado, numerosas marcas han 
empezado a tomar consciencia y a reconocer 

Estrategias para generar diferen-
tes modelos lentos y sustentables 

ta surge, tal como afirma Kate Fletcher (2012), 
como un movimiento social en respuesta a los 
ciclos rápidos de la moda y refiere a una filosofía 
de consumo sustentable y responsable de ropa. 
Mentaliza y educa a los ciudadanos sobre el im-
pacto de las prendas de vestir en el medio am-
biente, el agotamiento de recursos y el impacto 
de la industria textil en la sociedad. 

Se considera que este término se populariza en 
2013 cuando ocurre la tragedia del Rana Plaza, 
en Bangladesh, donde se derrumban cinco ta-
lleres textiles y mueren más de mil personas. 
La moda lenta se trata de moda ética, ecológi-
ca, respetando el proceso de fabricación, con 
producciones locales. Involucra al consumidor, 
la filosofía es comprar poco pero especial y he-
redable, con diseño atemporal y vinculado a la 
personalidad de cada uno, ser fiel a la propia 
identidad, hacerla durar en el tiempo y ser ho-
nesto con la producción y las compras (Delgado 
Luque, 2019). 

La moda lenta representa una discontinuidad 
evidente con las prácticas del sector actual; una 
ruptura con los valores y objetivos de la moda 
rápida basada en el crecimiento. Es una visión-
del sector de la moda construida desde un punto 
de partida diferente (Fletcher, 2012). Al evitar el 
ciclo habitual de cambios y consumo inducidos 
por las tendencias, se le atribuye a la moda un 
sentido ético y de aprovechamiento de recursos, 
y se aleja del modelo de negocio ya existente.

Fletcher y Grose en su libro “Gestionar la sos-
tenibilidad en la moda. Diseñar para cambiar” 
(2012) subrayan que esta nueva definición de 
moda significa alejarse de las prácticas de pro-
ducción y consumo del sistema de la moda rá-
pida: 

«Lento» no solo define la velocidad, sino 
también representa una visión diferente del 
mundo (...) pone en tela de juicio la obse-
sión por el crecimiento que reina en el mun-
do de la moda, por la producción en masa 
(...) cuestiona el énfasis que hace la moda 
del crecimiento de la imágen y en lo nuevo, 

en lugar de hacer y mantener las prendas 
reales (p. 128)

Cracco y Martínez (2019) en su trabajo final de 
grado titulado “Estado del Slow Fashion a nivel 
nacional” describen que la moda lenta se desta-
ca por apostar a una relación más profunda en-
tre diseñadores, productores, y consumidores, 
queriendo instaurar la dignidad y respeto por 
los trabajadores, el medio ambiente y los usua-
rios. Según las autoras, se “procura valorizar el 
trabajo de todos los involucrados y los recursos 
que da la naturaleza, en contra del estilo de vida 
acelerado en el cual vivimos actualmente” (p. 
8). Sostienen que esta filosofía va más allá de 
adquirir prendas éticas y sostenibles, sino que 
también se incluya el punto de vista social y am-
biental y se apueste por la participación en los 
procesos de reutilización y reciclaje de prendas.

Es importante entender que en una sociedad 
en la que el medio ambiente se ve amenazado, 
la sustentabilidad debe extenderse más allá de 
la relación con el planeta tierra, para incluir y 
comprender la relación con uno mismo como 
consumidor. Es dar paso a un vínculo comple-
to entre el ser humano, el hábitat, las temáticas 
sociales y culturales. Y la moda no es indiferen-
te. “La única prenda realmente ecológica es la 
que no se fabrica” (2021, p. 65) dice Marta Rie-
zu, donde se puede entender que en las prendas 
ya existentes es en donde se puede encontrar la 
sustentabilidad. La ropa que no se fabrica no 
tiene un impacto negativo en términos de recur-
sos naturales, energía y residuos. Promover la 
reducción de la producción y el consumo exce-
sivo de ropa, como una forma efectiva de abor-
dar los problemas ambientales asociados con la 
industria de la moda, es un buen camino: si se 
centra el planteamiento desde las prendas que 
ya existen en nuestros roperos, se puede tratar 
la sostenibilidad desde una nueva perspectiva.
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que es vital enfocarse en la sustentabilidad. Tanto diseñadores o productores como consumidores, 
debemos preguntarnos cómo nuestro estilo de vida actual está afectando no sólo a nuestro entorno, 
sino también a nosotros mismos como individuos. Kate Fletcher y Lynda Grose afirman que el sector 
de la moda se está viendo forzado a cambiar hacia procesos más sustentables que requieran menos 
contaminación, más eficiencia y más respeto hacia las personas y hacia los recursos finitos que el 
planeta ofrece (2012). 

Este cambio se gesta a través de situaciones variadas y es necesario que los actores más activos en 
el sector, como empresas y diseñadores, impulsen la transformación. Las autoras señalan que “el 
cambio parte de una serie de acciones pequeñas e individuales en lugar de nacer en grandes declara-
ciones internacionales; lo que hace que el cambio esté al alcance de todos.” (p. 10, 2021)

¿Y qué ocurre en nuestro país? Existe una creciente motivación para encaminarnos cada vez más 
hacia una industria de la moda sustentable, pero en Uruguay solo un pequeño grupo de personas 
consume moda lenta y este tiende a estar caracterizado por ”mujeres con un nivel socioeconómi-
co medio-alto, interesadas por productos atemporales, de materiales nobles, que respeten al medio 
ambiente y a quienes los producen” (Cracco y Martínez, 2019, p. 46). Por lo tanto, las marcas con 
un perfil sustentable se dirigen a un público mayoritariamente femenino: usuarias informadas e in-
teresadas en el medio ambiente, que buscan prendas exclusivas y apoyan a las marcas locales. Son 
amantes del diseño, valoran lo hecho a mano y la calidad. Son mujeres que ya tienen conciencia sobre 
la temática y se sienten satisfechas al comprar en emprendimientos o marcas que acompañen estas 
filosofías. 

A su vez, la diseñadora Ana Livni, en su entrevista con Cracco y Martínez expresa que este público 
son mujeres que generalmente tienen un nivel cultural alto y son conscientes a la hora de comprar 
cualquier objeto o prenda. Prefieren tener menos y mejor, y al consumir indumentaria se hacen pre-
guntas como: ¿Dónde fue hecho? ¿Con qué materiales se hizo? ¿Cuál es el ciclo de la prenda? ¿Y su 
origen? (2019). Son usuarias que quieren ver una historia detrás del producto, y más allá de comprar 
un objeto o prenda, compran un concepto, una idea. 

Wardrobe Studies

Se sabe mucho sobre la moda. Se sabe sobre lo 
que se vende y lo que se compra, sobre modelos 
de producción, tendencias, gustos de los consu-
midores según su género y su edad. Se sabe, a su 
vez, sobre su impacto y los altos niveles de con-
taminación que la industria de la moda produce 
sobre el medio ambiente. Pero ¿cuánto sabemos 
realmente sobre las prendas una vez que pasan a 
las manos de quienes las utilizan? ¿Sabemos las 
razones detrás de la adquisición de cada pren-
da? ¿La cantidad de veces que estas prendas son 
utilizadas a lo largo de su vida útil? ¿y para qué 
ocasiones son utilizadas? ¿Cómo son cuidadas? 
¿Cómo son desechadas? ¿Qué impacto dejan en 
la vida de las personas?
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Klepp y Bjerck (2014) enuncian que:

Hay muchas razones por las que tiene sen-
tido investigar las prácticas en relación a 
los guardarropas y el vestir, entre ellas: de-
sarrollar mejores prendas; conocer mejor 
nuestra cultura; ayudar a otros; mejorar 
la comprensión de los problemas relacio-
nados con la apariencia y la satisfacción 
personal; mejorar el conocimiento detalla-
do sobre la escala, el tipo y la tasa de consu-
mo de ropa; brindar una comprensión más 
diversa y holística del sistema de la moda, 
entre otros. (p. 5)

Es por este motivo que crean los Wardrobe Stu-
dies (o “estudios de guardarropa”). Este térmi-
no, acuñado por las autoras, hace referencia a 
un análisis con enfoque metodológico de las re-
laciones entre la ropa, y entre la ropa y el usua-
rio. Esta metodología se centra en los aspectos 
materiales y físicos, ya que el foco está en la re-
lación entre la persona y la ropa, así como tam-
bién la forma en que las prendas se relacionan 
entre sí en la totalidad o en partes del ropero.

Establecen que el término “wardrobe” hace refe-
rencia tanto al guardarropas (donde guardamos 
nuestras prendas) como al vestuario (conjunto 
de prendas que vestimos). Las personas pueden 
tener tantos vestuarios como cantidad de ocasio-
nes y situaciones, y todos ellos conviven dentro 
de nuestros roperos, los cuales no sólo abarcan 
sus paredes físicas, sino también los diferentes 
espacios de almacenamiento con los criterios 
correspondientes sobre dónde y qué ropa se 
debe guardar en cada uno y cómo se debe mover 
la ropa entre ellos. El mantenimiento, la limpie-
za, la adquisición y la disposición de las prendas 
son también parte de esa estructura, como lo es 
la práctica de vestir en la que participan tanto 
prendas como accesorios (2014).

A su vez, en “Opening up the wardrobe: a me-
thods book” de Fletcher y Klepp (2017) se reco-
pilan 50 métodos diferentes de abordaje sobre 
las personas y sus prendas más allá del momen-
to de la compra, con la intención de generar 

nuevo conocimiento y descubrir reflexiones más 
profundas en torno a las interacciones entre 
persona, ropa y el mundo que los rodea. 

Los estudios de guardarropa como conjunto de 
métodos se desarrollan, de cierta manera, para 
entender prácticas de uso. En este contexto, el 
término “práctica” se entiende como una parte 
fundamental de la existencia social, donde un 
tipo de comportamiento en relación a algo se 
realiza de forma continuada. De este modo, la 
teoría de la práctica enfatiza la rutina y el cono-
cimiento práctico en relación con las cosas.

Por otra parte, Klepp y Bjerck en “A methodo-
logical approach to the materiality of clothing: 
Wardrobe studies” (2014) deducen que “al ana-
lizar la indumentaria estamos estudiando la 
relación entre el cuerpo y lo material, entre la 
naturaleza y la cultura.” (p. 2). Gran parte de lo 
que concierne a nuestras prácticas de vestimen-
ta es intuitivo e inconsciente y es conocimiento 
que se adquiere mediante nuestra propia expe-
riencia, la cual es personal y contextual. Sobre 
esto, las autoras establecen lo siguiente:

La ropa está involucrada en una serie de 
rutinas cotidianas que, entre otras cosas, 
se caracterizan por estar automatizadas y, 
por lo tanto, invisibles incluso para la per-
sona que las practica. Uno de los problemas 
científicos en los estudios en torno a la ma-
terialidad de la ropa es captar y traducir 
las experiencias no verbalizadas. (p.2) 

Por lo tanto, los armarios tienen un profundo 
efecto en el potencial de sustentabilidad de las 
prendas. Sobre la temática, las autoras (2014) 
aseguran lo siguiente:

La sustentabilidad es una crisis política, no 
técnica. La tecnología por sí sola no pue-
de ayudarnos a salir del lío en el que nos 
encontramos. Pero unir las cuestiones so-
ciales, relacionales, materiales y prácticas 
que se desarrollan dentro y alrededor de 
los guardarropas, quizás nos permita com-
prender mejor cómo crear futuros sosteni-
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bles para la ropa, y tal vez incluso la vida 
en general, de una nueva manera. (Klepp y 
Bjerck, p.5)

De modo que es allí, en los armarios (o guarda-
rropas), donde debemos centrar nuestros es-
fuerzos para comprometernos con un cambio 
hacia la sustentabilidad. Los roperos son algo 
más que un lugar para guardar prendas; son 
un microcosmos del mundo que nos rodea y de 
cómo lo habitamos, y cada objeto tiene el poten-
cial de influir en cómo cuidamos al planeta. La 
ropa dentro, representa un mundo de experien-
cias, un universo de reflexiones, un paisaje de 
recuerdos y un sistema de todo lo que consumi-
mos. 

Sin dudas, nos ayuda a reflexionar en cómo usa-
mos las prendas que compramos y cómo esto 
puede influir hacia un consumo más sustenta-
ble, por ende, analizar diversas metodologías de 
estudio de guardarropa quizás será una nueva 
forma de entender cómo lograrlo.

Por otro lado, nuestro acercamiento a los War-
drobe Studies se vió fortalecido por nuestra 
participación en CHANGE: un proyecto in-
ternacional de investigación financiado por el 
Consejo de Investigación de Noruega, en el que 
participan diversos investigadores de distintas 
universidades como Universidad Metropolitana 
de Oslo, Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Amsterdam, Universidad de Artes de Londres y 
la Universidad de la República (Universidad de 
Oslo, CHANGE ¹).

Esta metodología consiste en un recorrido por 
el guardarropas de las personas para examinar 
en profundidad las prácticas de consumo y la re-
lación que las personas tienen con las prendas 
que poseen. Analizar este proyecto nos ayudó a 
comprender, evaluar y pulir la metodología que 
realizamos para este trabajo final de grado. Nos 
proveyó de una mirada más amplia sobre cómo 

¹Extraído de: Cambio de sistemas ambientales en el 
consumo de ropa, https://www.oslomet.no/en/research/
research-projects/change
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abordar los guardarropas y cómo acercarnos a 
los usuarios, y nos brindó conceptos fundamen-
tales que hoy se conjugan en este trabajo final de 
grado. Participar en este proyecto fue totalmen-
te enriquecedor, y ayudó a empaparnos en una 
metodología de estudios de guardarropas nove-
dosa y diferente, con profesionales expertas en 
la temática.

Asimismo, al analizar el texto de Maldini, Hau-
grønning y De León “Studying clothing con-
sumption volumes through wardrobe studies: a 
methodological reflection” (2023) quienes fue-
ron parte fundamental de CHANGE, se pueden 
encontrar conclusiones que son propicias para 
esta investigación. En primer lugar, las autoras 
explican que “la cantidad de prendas no nece-
sariamente se correlaciona con la velocidad de 
entrada (ropa que ingresa al guardarropa) y sa-
lida (ropa que sale del guardarropa), que son 
indicadores centrales del impacto ambiental del 
consumo de ropa.” (p. 6). Las investigadoras 
consideran que entender su relación es clave. 

Por otro lado, al trabajar y enumerar las meto-
dologías de estudio de guardarropa, y al realizar 
un análisis exhaustivo sobre las mismas, pode-
mos tener una mejor noción de cómo estos mé-
todos  se pueden modificar en pro de los reque-
rimientos de cada investigación dependiendo de 
los objetivos planteados. Los métodos de guar-
darropa exploran diferentes aspectos de cómo la 
conexión entre las ocasiones y el ropero pueden 
habitar, pero a su vez, analizan el flujo de la ropa 
nueva o vieja y el descarte de ropa. Vivimos mu-
chos procesos en relación a nuestras vestimen-
tas que ocurren diariamente, incluso, para mu-
chos de nosotros, varias veces al día: vestirse, 
desvestirse, decidir qué ponerse y ordenar las 
prendas. 

Todas las prendas que se encuentran en el ro-
pero pueden revelar información muy valiosa 
sobre el usuario, incluso puede hacer que éste se 
conozca aún más a sí mismo. Por lo tanto, los es-
tudios de guardarropa pueden usarse y dirigir-
se hacia diversas direcciones: en investigación, 
en educación, en diseño, pero también, pueden 

ser valiosos para analizar temáticas como la in-
clusión de los cuerpos en la moda, o incluso, en 
cómo desarrollar un buen vestuario y guarda-
rropa acorde a la persona.

Entonces, ¿por qué es importante para este 
trabajo final de grado tomar estos estudios de 
guardarropas? Los Wardrobe Studies dan ac-
ceso al conocimiento íntimo entre las personas 
y la ropa, pero también logran levantar la vista 
hacia algo más amplio, como lo puede ser la sus-
tentabilidad. Se considera que en la mayoría de 
la sociedad consumidora de indumentaria, no 
existe un conocimiento real del consumo masi-
vo de prendas de vestir (Bjerck, Klepp, 2014), de 
modo que al tomar a la prenda (y al guardarro-
pa) como la unidad de análisis, se puede investi-
gar, examinar y estudiar los factores de compra 
de indumentaria, y cómo contribuir a decrecer 
esta masividad en el consumo de prendas. 

En suma, para encaminar el estudio que se rea-
liza en este trabajo final de grado, se recopilaron 
y analizaron diversas metodologías de estudio 
de guardarropa (Wardrobe Studies), las cuales 
serán puntapié para crear una nueva, ya que, 
analizarlas en profundidad y compararlas entre 
sí, enriquecen al proyecto y aportan a la hora de 
diseñar la metodología propia de este trabajo fi-
nal de grado. Se leyeron más de cincuenta meto-
dologías y se seleccionaron las diez más relevan-
tes para esta investigación que sirvieron de guía 
y ayudaron a orientar el camino de este trabajo 
(Ver en Anexo 1). 
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Por un lado, carecemos de un entendimiento de 
lo que ocurre después de que se realiza la venta 
de ropa. Hace falta un análisis profundo sobre 
la vida de las prendas una vez que pasan de los 
productores a los consumidores. Creemos que 
es esencial comprender esta parte del proceso 
de consumo para evaluar de manera más com-
pleta el ciclo de vida de las prendas de vestir y su 
impacto en el mundo que nos rodea. Esta falta 
de conocimiento sobre la fase post venta puede 
limitar nuestra capacidad para abordar de ma-
nera efectiva los problemas de sostenibilidad y 
consumo responsable en la industria de la moda.

También consideramos que resulta valioso ana-
lizar el vínculo entre consumidores y sus pren-
das para reconocer diversos factores en la com-
pra, uso y cuidado de indumentaria. El análisis 
de la interacción entre el usuario y su indumen-
taria es una herramienta útil para llevar las ideas 
de la teoría a la práctica, y a su vez, trasladar la 
investigación sobre la moda desde la academia 
hasta las comunidades, donde pueden conver-
tirse en un motor de debates y nuevos caminos 
hacia un mundo más sustentable. 

Para comprender mejor cómo se usa la ropa y 
por qué, necesitamos un mayor conocimiento 
de las prácticas de uso de vestimenta en relación 
a las diferentes ocasiones. Hoy en día los estu-
dios relacionados a la vestimenta son un campo 
interdisciplinario que abarca una serie de enfo-
ques diferentes y, por consiguiente, una amplia 
variedad de métodos.

Las autoras Fletcher y Grose afirman que “la 
ropa nos presta un importante servicio de co-
municación, nos ayuda a establecer relaciones 
con nosotros mismos, con otros y con la socie-
dad en general” (2012, p. 138). Por lo tanto, 
nuestro aporte al ámbito académico y profesio-
nal se centrará en abordar la sustentabilidad 
en la moda uruguaya mediante un estudio me-
todológico basado en estudios de guardarropas 
ya existentes, ya que creemos que para poder 
reflexionar sobre la temática es necesario com-
prender las relaciones que se dan entre la ropa 
y las personas.

Entendemos que necesitamos investigar y com-
prender mejor cómo las personas interactúan 
con la moda después de la compra, qué decisio-
nes toman en relación con sus prendas y cómo 
podemos fomentar comportamientos más cons-
cientes y respetuosos con el medio ambiente. 
La moda no es solo lo que vemos en las tiendas, 
sino también la historia que se teje a lo largo de 
la vida útil de cada prenda. 

Comprender esta historia completa es crucial 
para construir un futuro más sustentable y cons-
ciente en la industria de la moda.

Conclusiones del capítulo 1
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Capítulo 2: Metodología y desarrollo
Introducción

El objetivo principal de este trabajo final de gra-
do es entender diferentes patrones de compor-
tamiento que arrojen elementos para proyectar 
una moda más consciente, por lo tanto, las pre-
guntas serán guiadas siempre en base a este ob-
jetivo. A su vez, los puntos claves de la investiga-
ción son la adquisición, uso, cuidado, y descarte 
de las prendas, por lo que la metodología será 
basada en estos cuatro pilares. 

Para el desarrollo de esta investigación, se deci-
de utilizar como participantes a mujeres que se 
consideran sustentables en su manera de vestir. 
Esta resolución se toma ya que según los ante-
cedentes de esta investigación (desarrollados 
anteriormente) las mujeres son con mayor fre-
cuencia el principal público objetivo de las mar-
cas sustentables y de la moda en general.

La investigación tomó insumos de dos instan-
cias: un estudio de guardarropas a mujeres 
uruguayas que se consideran sustentables en 
su manera de vestir, y una actividad de trabajo 
en grupo y colectivización (o workshop) den-
tro del seminario abierto “Prácticas de diseño y 
consumo de indumentaria: Miradas y acciones 
hacia un desarrollo sustentable” llevado a cabo 
por parte de la Escuela Universitaria Centro de 
Diseño. Es importante aclarar que las usuarias 
de las entrevistas y del workshop dentro del se-
minario no son las mismas, lo que deriva en un 
mayor rango de respuestas y analizar diferentes 
casos. 
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La metodología: Estudio de guardarropas sustentables

Para el estudio diseñado, se divide la investigación en tres etapas: diseño de la metodología, aplica-
ción de la metodología y relevamiento de la información. Por lo tanto, se toma la información recaba-
da de otros estudios similares que ya hemos mencionado y se realiza una herramienta metodológica 
de recolección de datos, donde se diseñan entrevistas y diversas preguntas que guiarán la propuesta. 
Se hace una caracterización del público uruguayo consumidor de moda sustentable para realizar una 
búsqueda de participantes para la aplicación de la metodología. Más adelante, se hace una entrevista 
y un recorrido de guardarropa con cinco participantes. Por último, se evalúa y releva la información.

A continuación se visualiza la pauta de la entrevista, la cual cuenta con dos partes: una entrevista 
inicial, donde se observa también el entorno, y un análisis dentro del guardarropa de la entrevistada:

Para esta parte de la investigación se busca analizar las características y particularidades de un gru-
po de mujeres que se consideran sustentables en su manera de vestir. Se acude al guardarropa para 
entender más en profundidad estos hábitos de consumo de indumentaria, haciendo que la usuaria se 
encuentre cara a cara con las prendas que mantiene en su ropero. 

Se visita a la persona en su hogar y se presenta el abordaje de la investigación. Se explica que el ob-
jetivo de esta entrevista es entender las prácticas de uso de prendas de personas que se consideran 
sustentables y/o promueven la sustentabilidad en la moda, por lo que las preguntas estarán dirigidas 
a entender estas prácticas y su relación con la sustentabilidad.

Se pide a la persona que firme el formulario de consentimiento.

Parte I - Entrevista

Fecha: Lugar:

Duración: 

Entrevistadoras:

Participante:

Descripción del hogar por el entrevistador:
Se toma esta descripción para estudiar las diferentes pautas de valoración de lo afectivo, consumo de la  
usuaria, austeridad. 
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1.1 Datos demográficos

Nombre

Edad

¿Cuál es tu nivel de educación?

¿A qué te dedicas?

1.2 Sustentabilidad y el guardarropas

¿Qué es para vos la sustentabilidad?

¿Te considerás sustentable en tu manera de ves-
tir? ¿Por qué?

¿Cuánta ropa estimas que tenés?

¿Cómo organizas tu ropero? (por tipología, por 
ocasión, por estación, por color...) 

¿Conocen marcas uruguayas sustentables? ¿Las 
consumen? ¿Por qué? Si las consumen ¿Cómo 
ha sido su experiencia?

¿Crees que tus prendas acompañan tu filosofía 
de sustentabilidad? ¿Sientes que en el mercado 
local puedes encontrar prendas que acompañen 
esta filosofía? 

1.3 Sobre los hábitos de vestir

Adquisición y compra

¿Cómo adquieres tu ropa? ¿La heredas, la com-
pras…? 

¿Dónde compras tus prendas?

Por mes, ¿cuántas prendas nuevas entran a tu 
ropero?

¿Qué priorizas a la hora de comprar prendas? )
(Calidad, precio, marca, trazabilidad)

Uso

¿Hay algún tipo de prenda de la que tienes más/
mucho más que otras? ¿Por qué?

¿Hay prendas que usas más que otras? ¿Por 
qué?

Cuidado

¿Con qué frecuencia lavas tus prendas?

¿Cuántas veces usas una prenda antes de lavar-
la?

En caso de que se te rompa una prenda: ¿La 
arreglas? Si es así, ¿qué tipos de arreglo reali-
zas? Si no la arreglas, ¿qué haces con ella?

Descarte

¿Cuándo decides que una prenda ya está lista 
para ser descartada?

¿Cada cuánto descartas prendas? ¿Qué tipo de 
descarte realizas? ¿Lo donas, lo vendes, lo llevas 
a una secondhand, lo tiras? 
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Parte II - Análisis dentro del guardarropas

1. La más nueva

2. La más vieja

3. La de mayor uso

En esta segunda parte de la investigación nos interesa enfocarnos en ciertas prendas específicas para 
poder conocer y comparar las prácticas de uso de cada una, teniendo en cuenta el tiempo que llevan 
en el guardarropas y la frecuencia de uso.  

Para esto, se pasa junto con la persona a su dormitorio o donde tengan almacenada su ropa y se le 
pide que seleccione una prenda para cada una de las siguientes categorías: la prenda más nueva, la 
más vieja, la de mayor uso y la de menor uso. Luego procedemos a hacer preguntas relacionadas a 
cada una de estas categorías.

El ejercicio es documentado mediante grabación de audio y fotografías de las prendas.

Foto  Tipología Marca Color Material

Foto  Tipología Marca Color Material

Foto  Tipología Marca Color Material

¿Cuándo la compraste? ¿Dónde? ¿Por qué la compraste? ¿Ya la usaste? ¿La compraste pensando que 
es una prenda que vas a usar mucho? ¿Tuviste en cuenta las prendas que ya tienes? ¿Tuviste alguna 
consideración en torno a la información que está en la etiqueta? (materiales, cuidados, lugar de rea-
lización…)

¿Cuándo la compraste? ¿Dónde? ¿Cuántos años lleva esta prenda en tu guardarropas? ¿La usas regu-
larmente? ¿Cuál es su estado? (desgaste, rotura, manchas…) ¿Por qué crees que ha perdurado en tu 
guardarropas? ¿Hay alguna historia arraigada a esta prenda? ¿Qué emociones te despierta?
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¿Cuándo la compraste? ¿Dónde? ¿Por qué la usas siempre? ¿Para qué? ¿Cómo te hace sentir? ¿La 
usas con diferentes combinaciones de prendas o hay alguna otra prenda que siempre acompañe a 
esta prenda? 

4. La de menor uso

¿Cuándo la compraste? ¿Dónde? ¿Por qué no la usas? ¿Cuándo fue la última vez que la usaste? ¿Por 
qué la seguis conservando? ¿Pensas que la vas a usar en algún momento? ¿Qué te llevó a comprarla? 
¿Pensás que la vas a tener durante mucho tiempo o estás cerca de descartarla? ¿Por qué? ¿Tiene po-
sibilidades de ser modificada o arreglada para que puedas utilizarla más seguido?

Foto  Tipología Marca Color Material

Descripción del guardarropas por el entrevistador: 
Volumen del guardarropas, distribución del espacio, organización, valoración del espacio en cuanto a las 
prendas, cantidad de prendas estimadas dentro del guardarropa.

Es fundamental contar con un volúmen aproximado de prendas, aunque no se realice un despliegue 
total de las prendas que tiene la usuaria. Es clave analizar el cruce entre cuántas prendas tienen, 
aproximadamente, y cada cuánto se compran esas prendas.
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Aplicación de la metodología

En la búsqueda de las usuarias a quienes se que-
ría aplicar esta metodología, tuvimos en cuenta 
las siguientes características: que residan en zo-
nas céntricas de Montevideo, para poder tener 
un alcance que sea abarcable por el proyecto y a 
su vez un factor común entre las entrevistadas; 
que sean de edades variadas para poder anali-
zar roperos en diferentes etapas de la vida de las 
personas y así enriquecer la investigación; y que 
no solo pertenezcan al rubro del diseño, para no 
enmarcar la investigación solamente en la dis-
ciplina. 

Esta búsqueda resultó en una selección de cinco 
mujeres de cinco décadas distintas que incluyen 
referentes de la moda sustentable en Uruguay, 
profesoras, una persona de nuestro círculo cer-
cano y una persona con la cual no teníamos con-
tacto previo a la investigación.

Es pertinente aclarar que la razón por la cual el 
número de personas es limitado y la presencia 
de mujeres que tienen estudios previos sobre el 
diseño y la sustentabilidad es mayor, deriva en 
que este es un estudio exploratorio, y al estar en 
el marco de un Trabajo Final de Grado, enten-
demos que cinco entrevistas y su procesamiento 
son adecuadas para su alcance. 

En primer lugar, seleccionamos a Denise Roz-
za (28), Lucía Lopez (39) y Rosita de Lisi (57). 
Estas tres mujeres se encuentran dentro del 
mundo del diseño y la educación, de edades va-
riadas, buscamos que tuvieran de diez a veinte 
años de diferencia. Nos parecía importante te-
ner un cupo de mujeres que además de consi-
derarse sustentables en sus prendas, tuvieran 
bases y conocimientos dentro del mundo del 
diseño y sus antecedentes, ya que creímos que 
podía enriquecer la entrevista. Se considera que 
esta muestra nos deja reconocer diferentes per-
files dentro de un universo similar. 

Sobre esta temática, Riezu en “La moda justa” 
explica que las confeccionadoras o creadoras en 
esta industria son, en su mayoría, mujeres, y las 

mismas, “dado que son tanto realizadoras como 
consumidoras, son las que tienen una mayor 
sensibilidad en cuanto a sustentabilidad” (p. 22, 
2023). Es por esto, que suelen ser las que gene-
ran más prácticas sustentables en este rubro. 

En segundo lugar, relevando diferentes marcas 
sustentables en las redes sociales nos encontra-
mos con Lucía Pereira (19). Ella es la más joven 
de las entrevistadas y se consideraba sustentable 
en todas las áreas de su vida, lo que nos propor-
cionaba una nueva mirada. A su vez, estaba muy 
interesada en una vida más austera y centrada 
en el medio ambiente, ya que realizaba constan-
temente trueques en vez de compras, cocinaba 
vegano casi en su totalidad, realizaba compost y 
se hacía sus propios accesorios y prendas. 

En tercer lugar, nos contactamos con Lucía Fer-
nández (47). Lucía no tiene conocimientos den-
tro del área del diseño o de la sustentabilidad en 
la moda, pero esto nos brindó otra experiencia 
totalmente distinta a las anteriores. Era susten-
table en su manera de vestir de manera ininten-
cionada, por cuestiones económicas o por prác-
ticas enseñadas desde su infancia, no parecía 
ser algo intencional, por lo que entrevistarla fue 
un nuevo e interesante desafío. 
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En la siguiente tabla, se detalla el perfil de las 5 informantes:

Edad Estudios Trabajo

Lucía Fernández

 
Lucía Pereira

Lucía López

Rosita de Lisi

Denise Rozza

47

 

19

39

57

28

Educación terciaria sin finalizar. 
Tecnicatura en España de foto-
grafía.

Finalización de liceo, segundo año 
de la EUCD incompleto, la cual 
abandonó.

Licenciada en Diseño Industrial 
perfil Textil-Indumentaria, 
egresada del CDI en 2008, 
realizando un máster de Ciencias 
Ambientales en la Facultad de 
Ciencias.

Arquitecta, con una maestría y 
un doctorado en Diseño Industrial.

Licenciada en Diseño Industrial 
perfil Textil-Indumentaria, 
realizando un máster de Dirección 
en Marcas de Moda.

Editora y productora audiovisual.

Moza en restaurante.

Docente y trabaja en todo lo que 
tiene que ver con moda circular y 
upcycling a través de distintos 
proyectos.

Docente G4 en la EUCD, vinculada 
a la docencia, investigación, 
extensión y sobre todo gestión.

Profesora en el Área Teórico-
Metodológica de la EUCD y en 
Peter Hamers. A su vez, Diseñadora 
Freelance y trabaja para empresas 
realizando uniformes o productos 
a partir de prendas en desuso
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Relevamiento de la información

A continuación se detalla lo que se pudo obser-
var caso a caso en cada entrevista. Para ver las 
entrevistas completas, ir a Anexo 2.

Lucía Fernández
Se puede observar que los comportamientos de 
esta usuaria se basan en prácticas más generales 
de su día a día, donde la sustentabilidad va de 
la mano de un consumo consciente en diversos 
ámbitos de su vida, y en base a sus necesidades 
diarias. 

Por lo tanto, sus hábitos sustentables en la ves-
timenta se desprenden de su modo de vida, y 
no por una formación en la temática. Hay una 
búsqueda de consumo responsable en general, 
gracias a su estilo austero. 

Lucía tiene una tecnicatura en fotografía y tra-
baja en edición y producción audiovisual. Cree 
que la sustentabilidad tiene que ver con un con-
sumo consciente de las cosas que se usan y ne-
cesitan. 

Cree que una persona siempre puede hacer más 
de lo que ya hace. Se considera una persona con 
bajo nivel de consumo, pero reconoce que tanto 
las tendencias, como uno se ve a sí mismo, como 
uno cree que los demás lo ven, y la búsqueda de 
un estilo propio, pueden llevar a una persona a 
salirse del lineamiento de consumo responsable.

La usuaria adquiere sus prendas por temporada 
en tiendas de ropa usada, ferias o de forma he-
redada. Cada año compra aproximadamente un 
pantalón, una prenda de verano y una prenda de 
invierno. 

Algunos años compra cinco prendas en un mis-
mo lugar y eso es lo que consume en todo el año. 
Cuando necesita algo específico, como por ejem-
plo ropa deportiva, recurre a una tienda donde 
pueda conseguirlo nuevo. 

En caso de que una prenda se le rompa las co-
mienza a usar como pijama o intenta arreglar-
la mediante amiendos muy básicos: ponerle un 
parche, cambiar un botón. Y expresa que le en-
cantaría aprender a usar una máquina de coser 
con el fin de apropiarse más de sus prendas y de 
sus arreglos.

A la hora de desechar sus prendas, lo hace cuan-
do ya están en muy mal estado: casi transparen-
tes, muy rotas, deshilachadas. Cree que cuando 
las prendas llegan a  ese estado es porque le gus-
tó tanto que las usó hasta el cansancio. A su vez, 
si nota que tiene prendas que no uso hace mu-
cho tiempo intenta donarlas, pero admite que le 
cuesta.

Hábitos y comportamientos sustentables:

Adquisición
- Recibe prendas de sus familiares y las incorpora en 
su ropero
- No compra ropa a no ser que sea una necesidad
- Si tiene que comprar una prenda, compra en se-
cond hands o ferias

Uso y cuidado
- Mantiene sus prendas más importantes, como lo 
que usó en su casamiento, y esto la lleva a recordar 
estas prendas con cariño, por lo tanto, la emocionali-
dad de la prenda hace que las continúe conservando.
- Realiza arreglos básicos cuando una prenda se 
rompe

Descarte
- Le da otro uso las prendas cuando ya están muy 
dañadas o rotas como para ser usadas
- Desecha sus prendas solamente cuando ya están en 
muy mal estado
- Dona prendas cuando no las usó por mucho tiempo
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Lucía Pereira
Esta usuaria tiene una clara vertiente hacia la 
sustentabilidad en la moda, posiblemente in-
fluenciada por la tendencia actual de consumir 
second hand. Para ella, la sustentabilidad es un 
aspecto de su personalidad, una forma de vin-
cularse con su sensibilidad y estilo particular. 
A su vez, disfruta de tomarse el tiempo de bus-
car prendas y entender la historia detrás de las 
mismas, lo ve como parte de la experiencia de la 
segunda mano. Su manera de ver la sustentabi-
lidad es desde un lugar placentero, divertido y 
agradable, y lo traslada a todas las áreas de su 
vida.

Lucía Pereira comenzó a estudiar diseño en la 
EUCD pero en el segundo año decidió no seguir 
con la carrera. Trabaja en un restaurante y for-
ma parte de un estudio de artes plásticas. Tiene 
una fuerte vinculación con el arte y traslada esta 
sensibilidad hacia varios ámbitos de su vida, 
desde sus adquisiciones materiales, que inclu-
yen tanto prendas como objetos decorativos, 
hasta su alimentación y conexión con su entor-
no.

A su vez, ve las prendas como objetos con vida, 
que pasan de mano en mano y de lugar en lugar, 
viviendo una travesía. Disfruta de ir a ferias y 
reconoce que tomarse este tiempo de explorar y 
adquirir de un modo más “lento” es un privile-
gio, ya que “si trabajase ocho horas, con una fa-
milia, teniendo que cocinar, quizás no tendría el 
estímulo para hacerlo”. Cree que si su vida fuese 
de ese modo, iría al shopping donde el foco está 
puesto en que la persona que entre consuma de 
forma más rápida ya que todo está al alcance y 
los tiempos de búsqueda son reducidos enorme-
mente debido al gran volumen de oferta en un 
solo lugar.

Explica que “hay otras áreas que es muy difícil 
escaparle a lo no sustentable, por ejemplo mis 
muebles, o un colchón. A veces lo industrializa-
do es lo único que existe y aferrarnos a esa culpa 
no es bueno. Lo mejor es decir, si tengo la opción 
sustentable, la voy a tratar de elegir. Tampoco es 
bueno generar expectativas incumplibles”.

Hábitos y comportamientos sustentables:

Adquisición
- Compra mayoritariamente en second hands, ferias 
o emprendimientos
- Debido a que comprar second hand requiere cierto 
esfuerzo, la lleva a preguntarse “¿preciso esto? ¿lo 
quiero lo suficiente para ponerme en esta posición?”
- Antes de comprar algo se pregunta “¿esto genuina-
mente me gusta o estoy siguiendo una tendencia y 
siento que me están obligando a que me guste?”
- A veces hace trueques en las ferias
- Es consciente del impacto que la industria textil 
tiene en el medioambiente y es por esto que intenta 
elegir prendas más sustentables si tiene la opción 
- A la hora de adquirir una prenda de segunda mano 
prioriza el precio, pero también su estado

Uso y cuidado
- Utiliza varias veces sus prendas antes de lavarlas
- Si puede, arregla las prendas que se le rompen o in-
tenta usarlas de otra forma aprovechando la rotura.
- Cuando abre su ropero se acuerda de donde com-
pró cada prenda, guarda el recuerdo debido a que 
con todas tiene experiencias diferentes

Descarte
- Trata de buscar a alguien que le pueda dar un me-
jor uso o las vende en ferias. 
- Descarta cuando siente que tiene que hacer una 
limpieza en su ropero, cuando cree que alguien lo 
necesita más que ella, y cuando no le inspira para 
usarla o no ve compatibilidad con el resto de sus 
prendas. 
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Lucía Lopez
A esta usuaria le importa el proceso detrás de 
sus prendas. Es importante aclarar que tiene 
una formación en sustentabilidad que le permi-
te que su conocimiento del sector sea fuerte y 
potente, por lo que puede configurar un guar-
darropas desde lo racional, lo práctico y lo prag-
mático. Sus hábitos son menos emocionales que 
otras usuarias. 

Lucía es licenciada en Diseño Industrial perfil 
Textil-Indumentaria, egresada del CDI en 2008, 
y al momento de la entrevista se encuentra rea-
lizando un máster de Ciencias Ambientales en 
la Facultad de Ciencias. Trabaja como docente 
y está vinculada a la moda circular y upcycling a 
través de distintos proyectos.

  Le gusta pensar en la sustentabilidad asociada 
con el sentido de permanencia del ser humano 
como especie y entenderla como un balance en-
tre los ecosistemas naturales y los sistemas hu-
manos. No usa la palabra “sustentable” como 
adjetivo. Piensa en la sustentabilidad como algo 
mucho más macro y sistémico. Piensa que su 
armario es de bajo impacto ambiental en aspec-
tos que tienen que ver con el uso. Pero cree que 
si analizamos sus prendas una por una, seguro 
habrá algunas que no lo sean. Considera que su 
guardarropas es sustentable simplemente por el 
hecho de que no suele adquirir indumentaria, y 
por ende no crece. 

Nos cuenta que tiene una campera de la marca 
Patagonia, que fue una de las primeras marcas 
que invirtió en un mecanismo para generar tex-
tiles a partir del upcycling de poliesters recicla-
dos. Ella compró esta campera sin saber sobre 
los microplásticos, y luego se dio cuenta que 
esta campera es un tejido peludo que libera una 
cantidad de material plástico. “Entonces ahí hay 
toda una controversia. De repente una prenda 
puede estar cuidada en todo su proceso y ser de 
materiales reciclados, y sin embargo, en el uso 
generar un impacto ambiental negativo.” Es por 
eso, expresa Lucía, que siempre hay que estar 
estudiando el contexto.

Expresa que el deseo de lo “nuevo” ya lo tiene 
cubierto por otras entradas de ropa que contri-
buyen a que casi no se compre. Estas entradas 
incluyen: algunas prendas que le llegan de algu-
nas marcas para hacer upcycling y las incorpora 
a su guardarropas porque considera que todavía 
se pueden usar; prendas que se hace; prototipos 
de upcycling para talleres o fichas que se pue-
den usar; prendas de amigas que de lo contrario 
iban a ser desechadas; y prendas de su pareja.

En cuanto al consumo, cree que es necesario que 
el consumidor sepa cuál es su contexto y cuáles 
son sus posibilidades, para poder encontrar un 
balance dentro de esto.

Hábitos y comportamientos sustentables:

Adquisición
- No compra casi nada de ropa, por lo que su guarda-
rropas no crece
- Solo compra por necesidad
- Cuando compra ropa prioriza la funcionalidad y 
atemporalidad
- Compra productos vestimentario pensando en que 
le va a durar muchos años. 
- Al comprar se fija en todos los aspectos de su pro-
ducción y su impacto en el medioambiente, e intenta 
buscar un balance dentro de sus posibilidades

Uso y cuidado
- Realiza remiendos y arreglos
- Trabaja con métodos de remanufactura y a su vez, 
los imparte en talleres
- Si se desgasta el textil, empieza a usar la prenda de 
entre casa hasta que se termine de romper

Descarte
- Tira a la basura cuando algo no tiene un segundo 
uso
- Todo lo que es de algodón o con mezcla de algodón 
lo usa para trapo antes de tirarlo
-Al no entrar ropa tampoco sale y puede pasar años 
sin descartar
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Rosita De Lisi
A esta usuaria le interesa la construcción emo-
cional, el valor sentimental de su guardarropa. 
Entiende que cada prenda tiene una historia y 
que la ropa no tiene un significado hasta que al-
guien se apropia de las mismas. Asimismo tiene 
hábitos que trae de su infancia y de las costum-
bres que tenían sus padres, y esto tiene un fuerte 
valor para ella. Por otro lado, tiene una amplia 
formación en diseño y sustentabilidad, por lo 
que puede entender que sus hábitos también es-
tán sesgados por sus estudios en la temática. 

Rosita es Arquitecta con una maestría y docto-
rado en Diseño Industrial, y actualmente tra-
baja como G4 en la Escuela Centro de Diseño. 
Sus padres vivieron en un pequeño pueblo en 
Italia, donde las familias criaban a sus animales 
con los que se sustentaban en el invierno, cose-
chaban su trigo con el que hacían pan, y plan-
taban sus aceitunas con las que hacían aceite. 
En resumen, era un pueblo autosustentable. Al 
ser época de guerra y escasez, sus padres tenían 
un par de zapatos que se guardaban solamente 
para ocasiones especiales para que no se gasta-
ran. Tenían una situación similar con la comi-
da, debían solucionar con lo que podían y en su 
casa nunca se tiraba nada. Y estas costumbres, 
como realizar productos caseros, conocer la es-
tacionalidad de los productos y los ciclos de la 
naturaleza fueron heredadas por ella. 

Cree que dentro de la sustentabilidad hay mu-
chas definiciones, mucha confusión y un mal uso 
del término. Considera que si bien se ha avanza-
do al respecto, es muy poco lo que se ha logrado 
y se necesitan cambios drásticos. Le parece que 
lo fundamental es no impactar negativamente 
en el medio y que eso además se pueda sostener 
en el tiempo, y de ese modo reencontrar el equi-
librio con la naturaleza. Más que sustentable, se 
considera “anti-consumo” ya que expresa que 
ninguno por más que quisiere podría serlo.

Sus prendas son adquiridas de varias formas: se 
las regalan, las compra o las hereda. La mayoría 
llevan muchos años dentro de su guardarropas, 
son de buena calidad y duraderas. Resalta que si 

Hábitos y comportamientos sustentables:

Adquisición
- Evita comprar grandes marcas
- No compra ropa a no ser que verdaderamente ne-
cesite o para reemplazar algo que está muy viejo
- Pone gran foco en la buena calidad de las prendas 
con el fin de que duren mucho tiempo
- Tiene prendas tejidas por su madre, esto brinda un 
fuerte valor afectivo que ayuda a que las conserve y 
use por más tiempo
- Al adquirir prendas, prioriza que le guste y le quede 
bien. No se guía por tendencias ni por marcas.

Uso y cuidado
- Modifica sus prendas para alargar su vida útil
Tiene una relación afectiva con sus prendas, la cons-
trucción emocional y el valor sentimental con la 
prenda tiene un gran valor para ella
- Generó hábitos sustentables desde chica debido a 
las vivencias de su familia
- Su ropero es grande con espacio para guardar
- Su cuerpo no se ha modificado mucho a lo largo de 
los años lo que lleva a guardar por mucho tiempo las 
prendas
- En caso que una prenda se le rompa, le busca la 
vuelta para arreglarlo si es algo que le gusta.

Descarte
- No descarta prendas fácilmente
- Guarda sus prendas temporada tras temporada 
hasta volverlas a usar, “Si no usé algo un año lo guar-
do porque seguro lo use otro”
- En caso que una prenda se le rompa y no lo quiera 
arreglar, la comienza a usar como trapo o túnica.
- A veces dona alguna prenda, cuando alguien nece-
sita.

busca algo para comprarse es porque le interesa 
la prenda y no necesariamente porque la marca 
sea local o se denomine sustentable.
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Denise Rozza
Esta usuaria tiende a ver sus prendas desde un 
lugar más desprendido de emociones. Piensa 
sus comportamientos sustentables en base a lo 
racional, y también, gracias a sus estudios sobre 
sustentabilidad y upcycling, tiene ciertos hábi-
tos que otras usuarias no tienen. Para ella, la 
sustentabilidad es un todo y va de la mano de 
factores sociales, culturales, medioambientales, 
etcétera. 

Denise es Licenciada en Diseño Industrial perfil 
Textil-Indumentaria y se encuentra realizando 
un máster de Dirección en Marcas de Moda. Es 
docente en la EUCD y Peter Hamers y a su vez 
trabaja para empresas realizando uniformes o 
productos a partir de prendas en desuso.

Su filosofía se basa en la teoría de que la sus-
tentabilidad se conforma dentro de lo social, de 
lo ambiental y de la cultura. Cuando comenzó 
a trabajar con el reciclaje textil tenía una idea 
de sustentabilidad de que la prenda puede o no 
ser sustentable, pero luego su camino le hizo dar 
cuenta que la prenda no es sustentable sino que 
el proceso es sustentable, y que la prenda tie-
ne un perfil de sustentabilidad, compuesta por 
ciertas características que le brindan este perfil. 

Cree que para poder decir que una prenda real-
mente es sustentable, en todos sus pasos y en 
toda su realización, tiene que estar contemplado 
el cuidado del medioambiente y la producción 
local. 

Denise se considera sustentable en su manera 
de vestir por no comprar ropa nueva a no ser 
que sea realmente una necesidad. Desde hace 
bastante tiempo cuando entra ropa es, en un 
principio, porque recibe donaciones de marcas 
debido a su trabajo. 

También, muchas de sus prendas son hereda-
das o regaladas, y en el caso de comprar alguna 
prenda intenta que siempre tenga un carácter 
sustentable y que de alguna manera esté apor-
tando hacia ese camino. La mayoría de las pren-
das que tiene en su guardarropas son prendas 

que se encontraban en desuso y que tienen ya 
bastantes años. Por este tipo de adquisiciones 
considera que su vestimenta es sustentable.

Hábitos y comportamientos sustentables:

Adquisición
- No compra ropa nueva a no ser que sea realmente 
una necesidad
- Cuando compra busca que la prenda tenga un ca-
rácter sustentable
- Recibe donaciones y hereda muchas de sus prendas
- Al año entran en su ropero no más de diez prendas.

Uso y cuidado
- Las camperas y los tapados no los lava nunca, los 
pone afuera para dejar estacionar un poco la prenda 
y que se le vaya el olor, esto hace que la prenda se 
desgaste menos
- Recicla prendas
- Si su vestimenta se rompe, las arregla o las utili-
za como materia prima para una nueva prenda, por 
ejemplo confeccionando prendas mediante la técni-
ca de patchwork.
- Cuando sus prendas blancas están muy gastadas 
las tiñe para alargar su vida útil
- En algunos casos corta la parte de la prenda que 
está rota y usa el resto, por ejemplo acortando la 
prenda.
- Las prendas que se manchan no las descarta, sino 
que las sigue usando

Descarte
- Dona su ropa cuando ya no la está usando, pero se 
asegura de que esta no esté dañada
- Intenta siempre transformar las prendas antes de 
descartarlas, de lo contrario las usa como trapo si es-
tán muy dañadas
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Relevamiento general

Se pueden notar ciertos patrones en el análisis 
de estas entrevistas. En primer lugar, se en-
cuentra que todas las entrevistadas tienen una 
relación con la sustentabilidad que va más allá 
de un consumo responsable y que abarca tam-
bién otras áreas de su vida como su profesión, 
sus hobbies, sus hábitos alimentarios y sus ex-
periencias de vida. A su vez, todas admiten no 
consumir ropa en grandes cantidades y en nin-
gún caso entran a sus guardarropas más de diez 
prendas al año. Esto nos habla de una fuerte in-
clinación a consumir menos cuando se tiene una 
filosofía sustentable.

Por otro lado, a excepción de Lucia Fernandez 
(la única participante que no ha tenido ningún 
contacto con carreras vinculadas a la indumen-
taria o la sustentabilidad), las entrevistadas 
consideran tener una cantidad elevada prendas, 
siendo el número de prendas estimadas en sus 
roperos entre 110 y 250. 

Lucia Pereira y Rosita de Lisi, respectivamente 
las de menor y mayor edad en este estudio, de-
muestran el mismo hábito de guardar prendas 
que no usan por mucho tiempo debido a que 
consideran que más adelante está la posibilidad 
de volverla a usar. Ven el futuro potencial de sus 
prendas, en vez de descartarla al no usarla por 
un tiempo. Esto genera una conexión emocional 
con la prenda, ya que se la ve como oportunidad 
en vez de desperdicio.

Podemos ver que las personas vinculadas al di-
seño conocen más marcas locales sustentables, 
debido a tener un contacto más latente con este 
mercado y en muchos casos conocer a los dise-
ñadores. De lo contrario, quienes no están vin-
culados al rubro, difícilmente conozcan este tipo 
de marcas, independientemente de tener o no 
un consumo de moda consciente.

En todos los casos podemos ver que tienen 
prendas que fueron confeccionadas hace mu-
chos años, ya sea porque las compraron tiem-
po atrás, porque son heredadas o por consumir 
de segunda mano. En todas estas prendas, las 

usuarias describen la calidad duradera y la his-
toria que estas llevan como razones principa-
les por su durabilidad, o su incorporación en el 
guardarropas.

También podemos notar que todas mencionan 
tener prendas heredadas. Si bien lo heredado se 
solía ver en ciertos aspectos como algo negativo 
por ser "viejo" o estar "fuera de moda", pode-
mos notar que es un punto muy importante en 
la sustentabilidad. Esto ocurre porque las pren-
das pasan de mano en mano y eso alarga su vida 
útil. A su vez quedan empapadas de recuerdos 
que llevan a una conexión emocional con las 
personas.

En muchos de los casos podemos notar que las 
entrevistadas ya tienen una identidad construi-
da en su guardarropas, que fueron generando 
a lo largo de su vida. No necesitan nada nuevo 
y solo compran por necesidad o cuando tienen 
que reemplazar algo que no pueden arreglar.
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En cuanto al análisis dentro de los guardarropas podemos ver agrupadas por categorías todas las 
prendas elegidas por las usuarias:

Las más nuevas

Podemos ver que solo dos de las cinco prendas fueron adquiridas en un local de marca. Una de ellas 
es un buzo con una silueta en tendencia que le regalaron a la usuaria, es decir, que no fue elegida por 
ella misma. La otra es un pantalón de jean que fue comprado con el objetivo de suplantar una prenda 
desgastada en el guardarropas.

Por otro lado, el buzo de paños de lana fue una confección propia de la usuaria a modo de prototipo 
para una marca que luego integró a su guardarropas, y se encuentra realizado con patronaje zero 
waste (sin desperdicios de tela en la moldería)

Foto Tipología

Buzo Generación
propia

Sin marca

Rotunda

Second hand

Renner

Negro
Gris
Blanco

Roja con 
estampado de
mariposas

Beige

Verde-amarilla

Denim

Paño de lana
con una carga
sintética

Algodón y lycra

40% rayón
viscosa
40% nylon
20% poliéster

100% rayón
viscosa

98,7% algódon
1,3% elastano

Camisa

Buzo

Falda

Pantalón

Marca / 
procedencia ColorM aterialrM
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Las más viejas

Foto Tipología

Body Heredado

Tejido por
su abuela

Sin marca

Kosiuko

Crema

Blanco
Negro

Bordó con 
líneas naranjas
y rosas

Rojo
Gris

Encaje

Lana

Terciopelo
Tejido de punto

92% algodón
5% poliéster
3% elastano

Saco

Campera

Campera

Marca / 
procedencia ColorM aterialrM
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En contraste con las prendas más nuevas, podemos ver la fuerte presencia de las prendas heredadas 
o confeccionadas por un familiar. Tienen conexiones emocionales con las usuarias, además de que 
hay historias detrás de ellas. La persona recuerda dónde y cuándo la adquirió, y en algunos casos las 
conserva como reliquias.

Sus prácticas de uso son variadas. Algunas no son vestidas por las usuarias, como el body, que se 
conserva como una pieza más de decoración; mientras que otras tienen un uso muy frecuente, como 
el buzo rojo; y otras son usadas para ocasiones especiales, como el camisón.

Foto Tipología

Camisón Second hand

Second hand

Sin marca

Tejido por
su madre

Rosa

Blanco
Negro

Verde
Negro

Rojo
Negro

Tul y Encaje

Seda

Jersey

Camisa

Falda

Buzo

Marca / 
procedencia ColorM aterialrM
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La de mayor uso

La mayoría son negras, con excepción de una que es blanca. Colores neutros, tipologías básicas. De 
fácil combinación, alta durabilidad y atemporales. No entran dentro de las tendencias ni temporadas. 
Son cómodas y de primera piel.

Foto Tipología

Remera Spy

Decathlon

Rosa

Negro

98% algodón
2% elastano

LycraCalza

Under Armour

Prili

Negro

Negro

Elastano y
poliéster

Lycra

Calza

Top

Hering

Terranova

Negro

Blanco

AlgodónMusculosa

Musculosa

Marca / 
procedencia ColorM aterial

Algodón

rM
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Es la categoría que costó más, todas dudaron y tuvieron que visualizar su guardarropas varias veces 
para elegir con claridad. 

Estas prendas son casi sin uso por las usuarias, pero le guardan un cariño especial que las lleva a 
conservarlas. Las entrevistadas hablan de estas prendas como “es como una obra de arte”, “me sigue 
gustando mucho”, “lo quiero conservar intacto porque es especial”, “la sigo teniendo porque la quiero 
mucho, porque me lleva a mi juventud y a mi casamiento”, y todas aseguran que no la piensan tirar 
o donar de acá a un largo plazo.

La de menor uso

Foto Tipología

Saco Diseñadora
Alicia

Hecho a mano
o modificado
por alguna
modista

Negro
Marrón
Verde

Verde
Azul
Celeste
Dorado

Tejido de punto

Gasa poliéster
de buena
calidad o seda

Falda

Madame Trash

Hering

Violeta

Azul 95% algodón
5% elastano

Falda

Vestido

Marca / 
procedencia Color Material
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Seminario “Prácticas de diseño y 
consumo de indumentaria: mira-
das y acciones hacia un desarrollo 
sustentable": exposición y focus 
group

En otra línea de análisis, tuvimos la chance de 
participar en calidad de ponentes en el semina-
rio “Prácticas de diseño y consumo de indumen-
taria: miradas y acciones hacia un desarrollo 
sustentable", impartido en la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo, y llevado a cabo el 
5 y 6 de diciembre de 2022. La actividad, dirigi-
da a docentes, estudiantes, egresados y actores 
vinculados a la indumentaria, pretendía ser un 
espacio para descubrir, problematizar e imagi-
nar nuevas prácticas de diseño, producción e in-
vestigación, que promuevan el cuidado de este 
planeta y de todos quienes lo habitamos ². 

El seminario contó también con la participación 
de actores locales que presentaron distintos 
casos relacionados a la reducción del impac-
to ambiental de la industria de la vestimenta, 
con especial énfasis en el consumo. Para leer la 
transcripción del seminario completo, ir a Ane-
xo 3.

A su vez, asistieron presencialmente Irene Mal-
dini, Ingun Klepp, Kirsi Laitala y Vilde Haugrøn-
ning, investigadoras que son parte del proyecto 
CHANGE en Noruega y Portugal. Cabe destacar 
que fue un honor contar con ellas en este semi-
nario, y nos alentaron a seguir con nuestra pro-
pia investigación. Nos estimularon a seguir con 
este trabajo de grado y todas sus devoluciones 
fueron propicias y de gran ayuda para encontrar 
posibles caminos a seguir.

Luego de exponer los avances de este trabajo fi-
nal de grado en el mismo de forma expositiva, 
se realizó un workshop/focus group centrado en 
entender y discutir diferentes comportamien-
tos relacionados a la adquisición, uso, cuidado y 
descarte de las prendas de diversas participantes 
del seminario, terminando con una conclusión 

relacionada a la sustentabilidad. Lo integraron 
de forma anónima seis mujeres interesadas en 
la temática de este trabajo, de edades variadas 
que van desde 22 a 45 años. Las participantes 
discutieron durante aproximadamente una hora 
entre ellas, y fueron moderadas con siete pre-
guntas. 

Una de las preguntas se centró en la forma de 
adquisición de las prendas. Las participantes se-
ñalaron que, en un gran porcentaje de su totali-
dad, compran en ferias o en second hands y lue-
go los modifican con sus habilidades de costura. 
También se discutió el hecho de que la ropa cir-
cule, el intercambio de prendas entre amigos o 
familiares o simplemente heredar, cosa que la 
mayoría mencionó. 

En la misma línea de análisis, las secondhand 
son de gran importancia para ellas porque le 
dan una vida nueva y una personalidad a las 
prendas, le dan un nuevo propósito y eso es im-
borrable. Asimismo, en el paradigma de usar y 
tirar, estas tiendas reconectan al usuario con la 
vestimenta. En relación con lo anteriormente 
planteado, consideran que hoy en día la socie-
dad está desconectada con el valor sentimental 
de la prenda, y se pierde de vista la parte am-
biental y social al consumir moda rápida.

² Extraído de http://patio.fadu.edu.uy/?p=108397
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Pero, de otra manera, las integrantes consideraron que hoy en día, este renacimiento de las second 
hand o de la ropa vintage puede llegar a ser tan solo una tendencia, donde las marcas de moda rápida 
intentan replicar desgastes, roturas o elementos estéticos asociados a técnicas de remanufactura solo 
por el hecho de “estar de moda”, por lo que puede llegar a ser contraproducente. Sobre esta línea de 
pensamiento, una de las participantes describe que “si elegís comprar en second hands porque es 
cool entonces es un privilegio” (Focus group, 2022), algo en lo que todas están de acuerdo.

Se encuentra que, por unanimidad, estas mujeres consideran que la ropa tiene un mayor valor cuan-
do tiene una historia, un remiendo o si fue creada de forma artesanal, porque la hace más original. 

A su vez, expresan que la calidad de la prenda va de la mano con la cantidad de veces que se utiliza. 
Creen que el pensamiento de que todo tiene que parecer siempre nuevo es vacío, por el contrario, 
darle un uso continuo en el tiempo revaloriza a la prenda y le da un significado ampliamente mejor. 
Una de las usuarias, acotaba:

Si querés que tu ropa esté siempre nueva, es porque nunca la usaste. Cuando la usas, o la re-
mendás, le das un nuevo propósito, una nueva vida. Y se convierte en una parte de tí, también. 
Porque te ves en ella y te apropias de ella. (Focus group, 2022) 

Por otro lado, las partícipes acordaron que es de vital importancia revalorizar el paso del tiempo. 
Sobre esto, nos resulta positivo citar una de las conclusiones que se registraron:

Para mi las que tienen más valor, son las que lograron acompañarme y siguen sobreviviendo, 
como yo. Que tengo arrugas, que estoy gorda, lo que fuera, cambié, pero soy yo. Y mis prendas 
cambiaron, pero son mías. No quiero un jean que esté siempre igual. Quiero un jean que enve-
jezca conmigo, y hacer algo por las prendas como uno hace por uno mismo. No considero que 
las cosas tengan que seguir sintiéndose iguales para poder usarlas, si no que tienen que tener 
el rastro del tiempo. Porque el tiempo hace cosas buenas en la gente, y también en los objetos 
(Focus group, 2022) 
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En primer lugar, si nos enfocamos en los mé-
todos de investigación cualitativos utilizados en 
este trabajo, la realización de dos tipos de me-
todologías (entrevistas y focus group) fue total-
mente enriquecedora, pudiendo tener diversos 
tipos de miradas y siendo dos desafíos diferen-
tes pero entrelazados.

Dentro de las diferencias claves entre las dos 
metodologías aplicadas se encuentran las en-
trevistas nos permitieron ir a fondo con cada 
persona, y generar reflexiones particulares, ver 
similitudes y diferencias, y a su vez comparar 
entre diferentes grupos etarios y tipos de cono-
cimientos. Mientras que el focus group nos da 
una mirada grupal de ciertas cuestiones y el de-
talle solo se focaliza cuando una persona cuenta 
una historia personal. Esto permite ver una mi-
rada más general de la temática y de su estado 
en un periodo más corto de tiempo.

Pero, las entrevistas suelen requerir mucho 
tiempo, y para tener una visión más global si se 
quisiera, se necesita entrevistar a una amplia 
cantidad de usuarios. Creemos que no se puede 
concluir a gran escala con pocas muestras, como 
fue este caso. 

Del mismo modo, los focus group no van al de-
talle de cada individualidad, no hay tanto tiem-
po para explayarse y se pueden perder algunas 
voces porque otras son más fuertes, por lo que 
se pueden perder experiencias.

Por otro lado, en cuanto a los datos arrojados por 
ambos métodos, podemos notar que hay ciertos 
patrones que se repiten entrevista a entrevista. 
Por ejemplo, todas las prendas que hemos visua-
lizado junto a las usuarias en sus hogares tienen 
una historia más allá; no son simples prendas, 
sino que reflejan ciertos matices de la persona 
que las usa. En todas las entrevistas se habló del 
apego emocional que tienen con las prendas. 

Conclusiones del 
capítulo 2

Por otro lado, las usuarias que consumían se-
cond hand nos expresaron que para poder con-
sumir en este rubro hay que tener tiempo, ac-
cesibilidad y herramientas que no todos tienen. 
Existe un proceso detrás de la elección de las 
prendas de segunda mano, por lo que hoy por 
hoy termina siendo, a veces, una cuestión de 
privilegio. 

Del mismo modo, el arreglo como herramienta 
para alargar la vida útil de la prenda, es una fa-
cilidad que no está al alcance de todos los con-
sumidores de indumentaria por no tener co-
nocimientos sobre confección o por no poder 
acceder a un servicio que les brinde esta opción. 
Por último, las usuarias identificaron que el va-
lor del upcycling y el second hand ha cambiado. 
Consideran que en años previos se trataba de 
que no fuera notorio, y que actualmente tiene 
un valor agregado vestir prendas y accesorios 
que notoriamente han sido enmendadas. Opi-
nan que antes era un mercado más marginado 
y hoy hay una vertiente hacia lo sustentable, el 
arreglo manual, el no generar desechos. 
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De distinto modo, algunas participantes del 
focus group optan por realizar ajustes en las 
prendas mediante modificaciones, arreglos o 
rediseños. Otras aumentaban la creatividad en 
su vestuario al pedir prestado prendas a sus 
amigas y familiares, encontrando un elemento 
de diversión al intentar combinar ropa propia 
con ropa de otras personas, logrando fortalecer 
su percepción individual de la moda al explorar 
nuevos estilos de vestir. 

Este enfoque más consciente del vestir refle-
ja una tendencia hacia una moda sostenible y 
una mayor conexión con la expresión personal 
a través de la indumentaria. Estas usuarias, en 
consecuencia, desechan la ropa con menos fre-
cuencia porque su creatividad les permite crear 
diferentes looks a partir de sus prendas antiguas 
o saber cómo reutilizar o rediseñar.

En resumen, la diversidad en las respuestas ob-
tenidas resalta la complejidad y la riqueza de las 
experiencias tanto individuales como colectivas, 
y proporciona una visión profunda y contextua-
lizada. Aunque los métodos utilizados presen-
tan sus propias limitaciones, la combinación de 
entrevistas y focus group permitió obtener una 
visión más completa y matizada.



Trabajo final de grado - Cazot y Fernández | Trabajo final de grado - Cazot y Fernández |53

Capítulo 3: reflexión y discusión
Para empezar, somos conscientes como investigadoras y como estudiantes de diseño de que este es 
un pequeño porcentaje dentro del amplio mundo de la moda, y creemos pertinente un mayor nú-
mero de investigaciones (a pequeña y gran escala) que permitan conocer los hábitos de consumo de 
las personas para las que diseñamos, con el propósito de no crear objetos obsoletos que luego sean 
fácilmente descartados.

De entrada, lo que podemos observar a raíz de esta investigación es que las cualidades afectivas con 
frecuencia se dan como razones para conservar las prendas, incluso si no tienen un valor de uso 
práctico. A menudo, determinadas prendas son recordatorios de un momento en la vida de su dueño. 
La ropa es vista como portadora de emociones, y las emociones que están arraigadas a ellas son más 
fuertes de lo que imaginamos, por lo que las encontramos un gran disparador de buenas prácticas de 
uso.

Marta Riezu en “La moda justa” dice que el vestir de segunda mano ya no es un estigma o una ex-
travagancia. Ser el segundo dueño de algo -o el tercero o el cuarto- ha ocurrido en toda la historia 
de la humanidad (2021) y una buena prenda de segunda mano sigue ganando en calidad por varios 
cuerpos, literal y metafóricamente, a una nueva de fast fashion. Adquirir prendas secondhand puede 
ser una elección de la persona por razones morales, estéticas o emocionales, pero para otras puede 
ser la única opción, por lo que a veces, los hábitos sustentables son realizados involuntariamente, 
y las situaciones y experiencias de vida de cada persona pueden llevar a diferentes activadores que 
despiertan hábitos sustentables. 
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Como diseñadores debemos reconocer estas 
complejidades y abordarlas en nuestro traba-
jo creativo. Crear conciencia sobre los vínculos 
emocionales y circunstancias individuales que 
influyen en hábitos de consumo, y cómo estos 
pueden ser canales para fomentar prácticas más 
sostenibles en la moda. Comprometernos a ex-
plorar nuevas formas de diseño que integren 
consideraciones éticas, emocionales y prácticas 
para promover un enfoque más esponsable ha-
cia la moda y el consumo.

De otro modo, todo lo que poseemos dentro del 
guardarropa, desde las remeras de todos los 
días hasta los pantalones que usamos para las 
salidas más elegantes, tienen la capacidad de in-
fluir en quiénes somos y cómo actuamos. Hay 
una búsqueda por tener armarios que reflejen 
efectivamente nuestra personalidad, que repre-
senten nuestros sentimientos para los que nos 
rodean y que retraten lo que somos. El guarda-
rropa es como una cápsula del tiempo de recuer-
dos y emociones, objetos tangibles que desenca-
denan historias y conversaciones cuando salen 
del armario.

Nuestro guardarropa es una extensión de noso-
tros mismos, una expresión de nuestra identidad 
y estilo único. A través de la ropa que elegimos 
usar, podemos comunicar cómo nos sentimos, 
cómo queremos ser percibidos por los demás y 
cómo queremos enfrentar el mundo. La moda 
es una forma de expresión y el guardarropa es 
nuestro lienzo. 

Las decisiones que tomamos al seleccionar qué 
poner en nuestro armario son decisiones cons-
cientes o inconscientes que afectan cómo nos 
vemos y cómo nos sentimos en nuestro día a día. 
La ropa que usamos puede influir en nuestro es-
tado de ánimo, en nuestra confianza en nosotros 
mismos e incluso en nuestras interacciones so-
ciales. Las prendas que elegimos ponernos pue-
den ser una declaración, una muestra de nuestra 
creatividad o una forma de encajar en un grupo, 
y nuestro guardarropa es una herramienta po-
derosa que nos permite expresar nuestra indivi-
dualidad y conectarnos con los demás. 

Además, las prendas que atesoramos en nuestro 
armario a menudo están vinculadas a recuerdos 
especiales, momentos importantes de nuestra 
vida o personas queridas. Pueden evocar emo-
ciones, despertar nostalgias o incluso hacernos 
sentir más cerca de quienes ya no están con no-
sotros. El guardarropa es más que sólo ropa, es 
un tesoro de experiencias y significados perso-
nales. En resumen, nuestro guardarropa va más 
allá de ser simplemente un conjunto de prendas 
de vestir, es un reflejo de nuestra identidad, una 
herramienta para expresarnos y una cápsula del 
tiempo llena de recuerdos y emociones. Por lo 
tanto, analizarlo y estudiarlo puede darnos ele-
mentos y datos de quienes son sus dueños.

Pasando a un plano más amplio, consumir ali-
mentos orgánicos y materiales naturales pa-
reciera requerir de un tiempo y dinero que no 
es accesible para todos en la forma de vida y 
economía actual. Por lo que nos hace pregun-
tarnos, ¿en qué momento la sustentabilidad se 
convirtió en un privilegio? Si nuestras raíces es-
tán en la tierra, nuestra vida depende del aire 
que respiramos y el agua que bebemos, si somos 
directamente afectados por el bienestar general 
del planeta en el que vivimos, ¿por qué no es la 
sustentabilidad algo básico en la vida de todos 
y todas? Estas preguntas pueden ser demasia-
do amplias y no es posible contestarlas en esta 
investigación, y posiblemente requiera de un 
espacio filosófico y antropológico para poder 
abordarlas de mejor manera. 



Trabajo final de grado - Cazot y Fernández | Trabajo final de grado - Cazot y Fernández |55

Asimismo, el pensamiento sustentable y el im-
pulso hacia una reforma radical serán claves a 
la hora de diseñar indumentaria. Es importante 
que se haga hincapié en materiales reciclados, 
procesos de upcycling, y mayor cuidado en la 
producción. Apostar por el diseño con produc-
tos inclusivos y duraderos, ya que la responsa-
bilidad social es clave para lograr credibilidad 
entre los consumidores y para abordar las pre-
ocupaciones éticas y sostenibles de la industria 
de la moda. La misma vive una transformación 
acelerada y alinearse con nuevos valores será 
clave. Para preservar el futuro, es fundamental 
optar por métodos responsables, revalorizar a la 
prenda como un objeto único que guarda histo-
rias, y seguir inculcando prácticas sustentables. 

Pero ¿cómo podemos desde el diseño infor-
marle esto al consumidor? Se puede incentivar 
a reflexionar, a imaginarse con la prenda a lar-
go plazo, a estimular a que piense en su pro-
pio guardarropas antes de adquirirla. Centrar 
a la prenda como motivo de discusión brinda-
rá grandes oportunidades para el mundo de la 
moda, así como un sentido más profundo de 
compromiso y progresión en los diseños.

También, los diseñadores deberíamos concen-
trarnos en realizar prendas repensando la ver-
satilidad de las mismas y priorizando la durabi-
lidad en el proceso de confección. 

Por otro lado, conocer a las personas y los pro-
cesos que hacen nuestras prendas le brinda un 
fuerte valor afectivo que ayuda a que las conser-
vemos y usemos por más tiempo. Apostar por 
este valor emocional es fundamental. Acercar el 
usuario a sus prendas mediante el conocimiento 
de las condiciones en las que se realizaron las 
mismas, para volverlas más tangibles y cerca-
nas. Replantear nuestra percepción de las pren-
das y comprender que pueden concebirse más 
como procesos en constante construcción que 
generan valor a través del uso, la experiencia y el 
paso del tiempo, no sólamente como un objeto.

De este modo, desde el diseño debemos reco-
nectar al usuario con la prenda, revalorizar el 

paso del tiempo y priorizar el cuidado de estos 
objetos de valor. 

Ahora, se necesita investigación futura para 
comprender mejor cómo diseñar intervencio-
nes específicas para aumentar estas prácticas 
entre aquellos que demuestran un mayor flujo 
de prendas e impacto ambiental en el guarda-
rropa. Fletcher y Grose (2012) han observado 
que los consumidores que no se sienten seguros 
al experimentar con prendas existentes suelen 
realizar nuevas compras para redefinir sus ex-
presiones y muestran un mayor rendimiento en 
términos de material e impacto ambiental. Por 
lo que es bueno reafirmar la exploración dentro 
del guardarropas. 

Por otro lado, Amstrong y Lang, en su artícu-
lo “The Clothing Style: Confidence Mindset in 
a Circular Economy” explican que aquellos que 
tienen claridad sobre su estilo personal se invo-
lucran con mayor frecuencia en prácticas que 
respaldan el desarrollo sostenible, como el con-
sumo reducido, la reparación y el mantenimien-
to, la reutilización o el rediseño, u otros hábitos 
creativos (2018). Por lo tanto, esta mentalidad 
tiene un papel importante en la implementación 
de la economía circular. 

Esta perspectiva enfatiza el cambio de un mode-
lo lineal de tomar, hacer, desechar, a uno circu-
lar donde los recursos se conservan, reutilizan y 
reciclan. Adoptar una mentalidad de economía 
circular en la industria de la moda, pero también 
en la vida diaria, implica repensar el diseño, los 
procesos de producción y los patrones de con-
sumo. Promueve la durabilidad, la capacidad de 
reparación y el reciclaje de la ropa, reduciendo 
el impacto ambiental que va de la mano con la 
moda rápida. A medida que los consumidores 
adoptan esta mentalidad, contribuyen a un en-
foque más sostenible y responsable de la moda, 
fomentando un impacto positivo tanto en la in-
dustria como en el planeta.

Siguiendo con esta línea de reflexiones, se halla 
que el consumidor de moda sostenible se pre-
ocupa más por la calidad que por la cantidad, 
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busca un estilo atemporal, simplicidad en la for-
ma, detalles de la prenda y lograr versatilidad 
con menos prendas para mantener y usar du-
rante más tiempo. Es clave que se sigan impul-
sando estas prácticas y como diseñadores, po-
tenciarlas. Hacer participar a los consumidores 
en el sistema de moda de manera más estratégi-
ca y consciente, estimulando a preferir la dura-
bilidad en el guardarropa para evitar tendencias 
que desaparecen rápidamente y seleccionando 
cuidadosamente sólo aquella que respalde total-
mente su estilo.

Como conclusión, creemos en la importancia de 
revalorizar a la prenda y a apostar en el signifi-
cado emocional que las mismas tienen. Las ob-
servaciones resultaron en que la emocionalidad 
que se le da a lo que se tiene dentro del armario 
puede alterar los comportamientos de consu-
mo, los cuales pueden fomentar la longevidad 
de la ropa, desempeñando un papel importan-
te en una economía circular.  De igual manera, 
la creatividad juega un papel importante ya que 
los consumidores desechan la ropa con menos 
frecuencia si analizan qué hay en su guardarro-
pa y pasan a ser conscientes de qué tienen y de 
qué necesitan obtener. 

Nos parece de vital importancia destacar que el 
diálogo emergente sobre la relación emocional 
con las prendas, el estilo individual y su papel 
potencial en el consumo sostenible merece mu-
cha más exploración en cuanto al papel que jue-
ga la moda y las tendencias. La moda puede ser 
una fuerza positiva para el cambio, si se abor-
da de manera ética y sostenible. Es por eso que 
desde el diseño se debe apuntar a un consumo 
consciente que proponemos que sea mediante 
dos caminos: generando objetos de mayor ca-
lidad que acompañen a la persona en diferen-
tes momentos de su vida y permitan mantener 
el vinculo usuario-prenda; y utilizando materia 
prima ya existente, diseñando propuestas que 
partan desde la circularidad.
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Conclusiones finales

Este trabajo final de grado significó para nosotras un arduo pero gratificante proceso, con cambios, 
incertidumbres, grandes aprendizajes y vivencias. Introducirse en el mundo de la moda sustentable 
parece fácil y hoy por hoy un tanto cliché, pero representa valores éticos y morales que nos emban-
deran tanto como estudiantes como consumidoras. Tener la posibilidad de haber trabajado mano a 
mano con profesionales en el área, y poder habernos introducido a submundos tan íntimos como lo 
son los guardarropas, hicieron de esta investigación una meta cumplida.

En cuanto a la verificación y rectificación de la primera hipótesis, asociada con que el consumo de la 
moda sustentable enlentece el metabolismo del guardarropa (siempre que se asocie a la filosofía del 
consumo responsable y se apliquen buenas prácticas de uso), se encuentra que las cinco personas que 
entrevistamos tienen un guardarropa con un metabolismo lento donde entran y salen pocas prendas. 
Solo una de ellas compra ropa de segunda mano de manera frecuente, el resto expresan que en su 
guardarropas entran uno o dos prendas al año y la respuesta de la mayoría a si consumen marcas 
uruguayas sustentables es “no”. Es por esto que podemos afirmar es que un guardarropas “lento”, 
donde la cantidad de prendas que entran y salen no es grande, no tiene tanto que ver con que las 
prendas tengan un carácter sustentable, sino con la cantidad, la calidad y la conexión emocional del 
usuario con estas prendas.
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Por otro lado, de la hipótesis que expresa que las 
usuarias tienen distintos grados de conciencia a 
la hora de consumir prendas con carácter sus-
tentable, dependiendo del nivel de educación de 
las mismas con respecto a la temática, podemos 
observar que las personas con más conocimien-
to en el área pueden reflexionar mejor sobre sus 
hábitos y detectar hábitos sustentables más fá-
cilmente.

A su vez, se puede ver que los activadores fríos 
(lógicos y racionales) dirigen a la persona a ge-
nerar hábitos intelectuales, basados en prácticas 
y conocimientos adquiridos mediante la expe-
riencia académica, mientras que los activadores 
cálidos (relacionados con la emocionalidad de 
la prenda, el vínculo afectivo) llevan a hábitos 
vinculados a lo afectivo. Igualmente, tanto acti-
vadores cálidos como fríos llevan a las usuarias 
a tener buenas prácticas de uso.

Por otro lado, creemos que dos subtópicos den-
tro de la sustentabilidad en la moda (de los de-
sarrollados anteriormente en este trabajo final 
de grado) que alentamos a trabajar  son la edu-
cación y los consumidores. Se cree que van de 
la mano y que es de vital importancia que exista 
una mayor formación pedagógica al respecto a la 
temática, ya que al empezar por incentivar a los 
estudiantes a crear y consumir moda sustenta-
ble, se está dando el primer paso a una sociedad 
con mejores prácticas de uso de indumentaria, 
y se podría visualizar un futuro con más marcas 
con foco en la sustentabilidad y más consumido-
res atentos e informados en la temática.

También somos conscientes como investigado-
ras de lo que estamos dejando afuera, conside-
ramos que no se pueden realizar conclusiones 
extensivas sobre el análisis del consumo de la 
moda sustentable en Uruguay con una mues-
tra tan pequeña, para eso sería necesario apli-
car la metodología a un grupo más grande y 
más diverso. La investigación se realizó dentro 
de Montevideo, ya que era donde podíamos ir 
a corto plazo y de forma rápida. Pero sería inte-
resante relevar dentro del país en su totalidad, 
pudiendo realizar entrevistas en el interior, por 

departamentos, o separarlo por rango etáreo, 
teniendo la posibilidad de analizar en profundi-
dad los diferentes casos dependiendo de la loca-
ción, la edad, el sexo.
  
Por otra parte, en el diseño se habla mucho de 
que hay que conocer al usuario para el que es-
tamos diseñando, pero poco se sabe de las prác-
ticas de consumo, uso,  cuidado y descarte de 
las prendas que se diseñan. Creemos que este 
tipo de metodología, como la que se realizó en 
este trabajo final de grado, son esenciales para 
entender las necesidades y preocupaciones de 
los usuarios. Pero también, hay que estudiar al 
usuario para entenderlo. Hay que aprender del 
usuario para poder generar soluciones reales, 
funcionales e innovadoras.

Por último, creemos que el llamado a la moda 
sostenible es necesario y encaja en este mundo 
donde se agotan los recursos y se produce más 
contaminación de la que se puede resistir. Por 
eso, consideramos que como diseñadoras nues-
tra tarea también es concientizar y motivar a los 
consumidores a contribuir con un futuro propi-
cio, donde el equilibrio entre la moda y la sos-
tenibilidad sea una realidad tangible. Queremos 
promover la responsabilidad social y ambiental 
en la industria de la moda, inspirando a adoptar 
prácticas conscientes y a valorar la calidad sobre 
la cantidad.
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Índice analítico

Alta costura: moda hecha a medida y confec-
cionada a mano por diseñadores que suelen tra-
bajar para casas de moda de prestigio y crean 
piezas exclusivas para clientes selectos.

Consumo responsable: refiere a consumir 
productos y servicios con conciencia de los pro-
pios hábitos de consumo, con el fin de reducir el 
impacto negativo que el consumismo genera en 
la sociedad y el medio ambiente.

Reciclaje: proceso de recolección, obtención y 
transformación de materiales para convertirlos 
en nuevos productos o nuevas funciones. 

Ropa Vintage: prendas de segunda mano, 
pero con una mayor antigüedad. Estas prendas 
son consideradas clásicas y a menudo tienen un 
estilo que refleja la moda de la década en la que 
fueron creadas. Destacan por su singularidad, 
calidad de fabricación y la nostalgia asociada a 
décadas anteriores. Pueden ser adquiridas en 
tiendas de segunda mano, mercados vintage, o 
a través de vendedores especializados. 

Metabolismo del guardarropas: refiere a 
la vida útil y al ciclo de vida de las prendas en 
un armario. Así como el metabolismo en biolo-
gía se refiere a los procesos químicos que tienen 
lugar en un organismo para mantener la vida, 
el metabolismo del guardarropa se refiere a los 
procesos de adquisición, uso, mantenimiento y 
eventual desecho de las prendas en el armario 
de una persona. Según De León y Pérez (2014) 
“Un metabolismo ideal, estaría definido por 
un equilibrio dinámico en donde el ingreso de 
prendas nuevas estuviese dado a un ritmo más 
lento y acompañado por un fluir de la indumen-
taria que ya no se usa”

Moda lenta (o Slow fashion): refiere a una filo-
sofía de consumo responsable de ropa. Educa a 
los ciudadanos sobre el impacto de las prendas 
de vestir en el medio ambiente, el agotamien-
to de recursos y el impacto de la industria textil 
en la sociedad. Se considera que surge en 1990 
pero que se populariza en 2013 cuando ocurre el 
derrumbe del Rana Plaza, en Bangladesh, don-
de se derrumban cinco talleres textiles y mueren 
más de mil personas. Su nombre toma referen-
cias del Slow Food, en crítica de la creciente can-
tidad de locales de comida rápida.

Moda Rápida (o Fast Fashion): refiere a la 
realización y venta de prendas de forma masiva 
y rápida. Es ofrecida a precios altamente accesi-
bles y su producción a gran escala no es ética y 
pasa por pocos controles de calidad.

Prêt-à-porter: es un término francés que se 
traduce como "listo para llevar". Se utiliza en el 
mundo de la moda para referirse a prendas de 
ropa fabricadas en serie y disponibles para ser 
compradas y usadas directamente por los con-
sumidores, en contraste con la alta costura o 
moda a medida. El prêt-à-porter ha democrati-
zado la moda, haciendo que las últimas tenden-
cias y diseños estén disponibles para un público 
más amplio.
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Sustentabilidad: es un concepto que contem-
pla la responsabilidad ambiental, económica y 
social que tienen los individuos y las organiza-
ciones con el planeta que habitamos. Este con-
cepto se utiliza para guiar decisiones que apun-
ten a la prosperidad económica protegiendo los 
sistemas naturales del planeta, y proyectar una 
mejor calidad de vida intergeneracional.

Second hand: de segunda mano. Indumen-
taria y accesorios que se ponen en el mercado 
habiendo sido ya utilizados por otras personas 
anteriormente.

Tendencias (en la moda): En el contexto de la 
moda, las "tendencias" se refieren a las direc-
ciones o patrones en los estilos, diseños y com-
portamientos que son populares y seguidos por 
una gran cantidad de personas en un período de 
tiempo específico. Las tendencias de moda pue-
den abarcar varios aspectos, incluyendo pren-
das de vestir, accesorios, colores, patrones, es-
tilos de cabello y más. Estas tendencias no son 
estáticas y pueden cambiar rápidamente con el 
tiempo.

Transparencia (en la moda): una marca es 
transparente cuando comunica eficientemen-
te sus procesos productivos, donde podemos, 
como consumidores, visualizar fácilmente la in-
formación de cómo se crean y materializan sus 
productos, así también como los procesos en 
toda su cadena de suministro.  

Upcycling: proceso que consiste en intervenir 
materiales para crear nuevos productos, donde 
suelen tener un mayor valor al que tenían ante-
riormente. Se transforman prendas o materiales 
en desuso, para pasar a ser objetos de valor.
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Anexos
Anexo 1: Descripción general de los métodos combinados en los estu-
dios de guardarropas (extraído de “Opening up the Wardrobe: a me-
thods book”, Fletcher y Klepp, 2017)
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Anexo 2: Entrevistas
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Anexo 3: Workshop / Seminario
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