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Desde que terminé de cursar la carrera, vi en la Tesis de Grado una oportunidad para exponer 

una problemática que tenga valor personal, dándole el enfoque y la profundidad que 

merece. Y que a su vez me motivara continuarla en el tiempo. 

Uno de las asignaturas con las que siempre tuve especial afinidad fue la de “diseño de 

accesorios”. En principio, debido a la gran capacidad que tienen de transmitir, a pesar de su 

pequeño formato, la manera de ser y de comportarse de aquellos que los usan. Por esta 

misma razón durante los años posteriores a la finalización de los cursos, estudié “Joyería y 

Orfebrería”, disciplina donde descubrí una nueva gran motivación. Al tiempo, al 

interiorizarme aún más en las técnicas aplicadas y al estudiar a los distintos diseñadores de 

joyas, fue cuando descubrí el campo de la “Joyería Contemporánea”, que se acercaba aún 

más a lo que buscaba a nivel personal.  

Por otra parte, y probablemente debido a las realidades laborales a las que comúnmente se 

enfrenta un diseñador textil (al menos en nuestro país) sumadas a motivaciones 

personales, sentí la necesidad de generar un producto que colabore de una cierta manera 

con algún tipo de problemática “social y ambiental”. 

Fue de esta manera que comencé a investigar variadas problemáticas sobre desechos 

industriales, algunas inherentes a la carrera, otras no. De esta manera llegué a un tema de 

enorme preocupación mundial, que a su vez había llamado mi atención desde siempre, 

¿qué hacer con la generación de desechos y cómo gestionar los mismos?

Varias preguntas surgieron a partir de esta inquietud: ¿Qué tipo de desechos se generan a 

nivel mundial?, ¿En qué cantidades?, ¿Qué sucede cuando alcanzan el fin de su vida útil?, 

¿Qué soluciones se pueden encontrar para dicho problema?.
 
Este planteo generó en mí una búsqueda sobre la situación a nivel global, pero con el fin 

último de descubrir como afectaba a nivel nacional. Fue así que esta problemática devino a 

su vez, en un tipo específico de desecho, los desechos electrónicos. Descubrí entonces que en 

nuestro País, éste es un grave problema que aún no está debidamente encarado. Uruguay es 

actualmente el segundo país que genera más volumen de desechos electrónicos per cápita 

de la región, correspondiendo a Chile el primer lugar. 

Todo el material investigado y reunido por temas, debido a su variedad y complejidad, 

representaba una gran oportunidad para desarrollar el trabajo que me motivaba, 

permitiéndome plantear la hipótesis de que era posible generar “joyería contemporánea” 

con dichas piezas de desecho. 

1. MOTIVACIONES
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Generales: 

Profundizar en el diseño de accesorios, particularmente en el campo de la joyería 

contemporánea; así como también en las problemáticas ambientales y sociales globales 

con el fin de abordar la generación de desechos electrónicos. 

Dichas temáticas serán parte del marco teórico sobre el cual se fundamentará  el resultado 

de un producto atractivo e innovador.

Específicos:

Generar una colección de joyería contemporánea realizada con desechos informáticos que 

genere conciencia sobre la problemática ambiental de los mismos.

Diagrama de Venn

Los diagramas de Venn se utilizan para mostrar gráficamente la agrupación de elementos 

en conjuntos. 

En este caso vemos como el producto final de tesis resulta de la intersección de tres áreas de 

conocimiento:
- Accesorios / Joyería
- Desechos electrónicos
- Contexto medioambiental

- Accesorios
- Joyería

- Desechos
  electrónicos

- Contexto
medioambiental

PRODUCTO FINAL 

2. OBJETIVOS
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Investigación: 

El proyecto se basa en tres líneas fundamentales, de la unión de estas tres se obtendrá el 

producto final: 

1. Acercamiento e investigación generalizada por las distintas problemáticas sociales - 

ambientales a nivel mundial. 
2. Investigación sobre la generación de desechos, particularmente sobre los desechos 

informáticos. Primero a nivel global, acotándolo posteriormente a nivel nacional. 
3. Investigación sobre accesorios. Historia, aplicaciones y tipologías. 
4. Investigación sobre joyería. Introducción a la joyería contemporánea. 

Producto:

 1. Análisis de tendencias accesorios / joyería. 
2. Definición público objetivo
3. Realización de cuadro de percepción con el fin de obtener conceptos, texturas, colores y 

formas. 
4. Desarmado de productos electrónicos. Identificación y selección de piezas. 
5. Elaboración de propuestas / alternativas de productos. Bocetos e inspiración. 
6. Elaboración de prototipo de producto.

Pre – entrega:

1. Evaluación de bocetos y propuestas. 
2. Realización de colección. 
3. Campaña fotográfica de colección. 

Entrega. 

3. METODOLOGÍA
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Actualmente la Tierra se encuentra en crisis. Una crisis que puede ser entendida desde un 

punto de vista económico, pero que es principalmente social y ambiental. 

Como parte fundamental de esta crisis, de la cual somos 100% responsables, debemos 

comprender que la humanidad ha llegado a un punto de crecimiento material y comercial de 

tal magnitud que provoca una economía de mercado que afecta severamente sobre los 

otros dos elementos mencionados (el social y el ambiental), instaurando así un 

desequilibrio ambiental que a estas alturas es casi imposible de revertir. Problema que está 

agravado a su vez por un crecimiento demográfico exponencial. 

La experta en desarrollo sostenible Annie Leonard sostiene que “cada año consumimos 

recursos que equivalen a la bio-capacidad de 1,4 planetas”. Sí, estamos consumiendo más 

recursos de los que el planeta produce por año. Y esto sólo es posible porque el planeta 

existe desde mucho antes que apareciera el ser humano y ha tenido suficiente tiempo para 

acumular recursos extras. Pero ahora estos recursos extra se están agotando.  

Desde aproximadamente el siglo XIX, tiempo en que surge la Revolución Industrial, se ha 

instaurado un sistema capitalista que ha fomentado y acelerado un crecimiento económico 

que ha generado una velocidad de extracción de recursos que está siendo imposible de 

sostener. Los muchos años que llevamos haciendo este consumo indiscriminado y masivo, 

no permite que la extracción de esos recursos respete a su vez los tiempos de renovación, 

haciendo insostenible la recuperación de los mismos. Al mismo tiempo nos lleva 

paulatinamente a una escasez de recursos y a una degradación de la tierra.   

La minería es uno de los procesos de extracción más conocidos. Esta actividad conlleva una 

importante cantidad de problemas tanto sociales como ambientales. Si bien incentivan la 

actividad económica, implican la tala de árboles y el despojo de tierras a los habitantes de la 

zona; así como provocan un muy importante gasto energético y de agua. A su vez, alguno de 

estos procesos son tan altamente tóxicos que dejan las zonas de labor posteriormente 

inutilizadas y dañan la salud de sus trabajadores.  

Otras industrias importantes que están bajo la lupa son: la industria textil, las petroleras, las 

industrias de drogas, las de materiales preciosos, la de las armas, la de los alimentos, los 

pesticidas, siendo solo algunas de las más mencionadas. Sucede que las grandes empresas 

y corporaciones intentan reducir los costos de sus productos para poder ser competitivos 

ante la amplia variedad de opciones del mercado. Algunas de las formas de ahorro se 

observan en los materiales que utilizan, otras en los medios de fabricación, o en la 

explotación de sus trabajadores, que ejercen su oficio con salarios muy bajos, y/o 

condiciones de trabajo inhumanas.

Las cadenas de suministro de un producto están formadas por todos los procesos que están 

involucrados de manera indirecta o directa en la acción de satisfacer al cliente. Durante 

dichas cadenas, se generan distintos impactos negativos sociales / ambientales. Siendo la 

eliminación o desecho, uno de los grandes problemas que enfrentamos a nivel mundial. 

4. CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL

3

Minería informal cerca de la ciudad de Lubumbashi, Congo, África. 1
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Es importante reflexionar cómo continúa el proceso de descarte, de aquellos productos que 

ya no utilizamos al ser reemplazados por otros nuevos. Así, todos los productos que 

descartamos se convierten diariamente en desechos. 

El desecho por definición es algo que deja de servir para su propósito inicial. El acto de 

desechar es un invento del hombre, ya que la naturaleza nos ha enseñado a transformar 

todo constantemente mediante ciclos e interacciones. Desechar es pues, algo antinatural e 

insostenible. No solo los desechos producen contaminación, sino que generan un problema 

real de espacio. Los países actualmente se están enfrentando a una problemática de 

gestión de residuos, cuyo fin de vida útil no fue previamente pensado.

A continuación se detallará sobre uno de los tantos tipos de desechos que existen, los 

desechos producidos por los aparatos electrónicos. 

4. CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL

7

Aguas del mar Mediterráneo 2
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5.1. DEFINICIÓN: 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un desecho 
electrónico es: “todo dispositivo alimentado por energía eléctrica cuya vida útil haya 
culminado”.

Para la Comunidad Económica Europea son aquellos: “residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), incluyendo todos los componentes, subconjuntos y consumibles que 
forman parte del producto en el momento en que se desecha”. (Comisión Directiva 
2002/96/CE)

5.1.1. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE):

Un aparato electrónico es “una combinación de componentes electrónicos organizados en 
circuitos, destinados a controlar y  aprovechar las señales eléctricas”. 

Un aparato eléctrico es “un aparto que, para cumplir una tarea, utiliza energía alterándola 
ya sea por transformación, amplificación / reducción o interrupción”.

5.2. CLASIFICACIÓN:

5.2.1. Qué elementos entendemos por desechos: 

Existen varias maneras de clasificar los RAEE, una de ellas es de manera enunciativa. Si bien 
es una manera fácil de comprender, puede caducar rápidamente en el tiempo por la alta 
rotación de modelos y diseños emergentes. 

Ÿ Grandes electrodomésticos (heladeras, lavarropas, aire acondicionado, etc.).
Ÿ Pequeños electrodomésticos  (licuadoras, batidoras, afeitadoras, etc.).
Ÿ Equipos de informática y telecomunicaciones (pc, laptops, impresoras, 

fotocopiadoras,  celulares, etc.).
Ÿ Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos.
Ÿ Aparatos de alumbrado.
Ÿ Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas 

industriales fijas de gran envergadura).
Ÿ Juguetes, equipos deportivos y de ocio.
Ÿ Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e 

infectados).
Ÿ Instrumentos de vigilancia y control.
Ÿ Máquinas expendedoras.

Otra manera de clasificarlos sería según su funcionalidad.

5. DESECHO TECNOLÓGICO
5.1 Denición / 5.2. Clasicación

1
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5.3. INTRODUCCIÓN:

La industria de la tecnología ha revolucionado el mundo, por lo cual, los productos 

eléctricos y electrónicos se han vuelto parte fundamental de nuestras vidas. De tal manera 

que la vida en el mundo moderno no sería la misma sin ellos. Están presentes en todas las 

áreas fundamentales tales como la medicina, la salud, la comunicación, el transporte, la 

alimentación, por nombrar algunas. La cantidad de productos nuevos puestos en el 

mercado crece exponencialmente cada año, consecuentemente el desecho de los mismos 

también. 

Por un lado la industria de la tecnología y la información es mundialmente la de mayor y 

más veloz crecimiento. Por otra parte la población mundial crece año a año de forma 

exponencial. Si sumamos estos dos factores y le agregamos el fenómeno de la rápida 

obsolescencia del producto, obtenemos la mayor fuente de residuos en el mundo. Esto 

representa un severo problema mundial no solo por una cuestión ambiental y energética, 

debido a su gran volumen y su difícil re-ubicación, sino por sus efectos nocivos a nivel de la 

salud generados por sus componentes y por su carencias en cuanto a gestión. Realidad que 

afecta socialmente a varios países sub-desarrollados. 

Es difícil determinar con exactitud la cantidad de desechos generados por año a nivel 

mundial pero se estiman que, y a título de ejemplo, en el año 2014 se generaron 41.8 

toneladas (unos 5,9 kilos por habitante). La dificultad de obtener cifras exactas radica en 

varios factores, entre ellos en la cantidad de reciclado informal que se practica y en la 

cantidad de RAEE que puede haber almacenados en los hogares particulares. Se denomina 

de varias maneras a los desechos electrónicos: “E-waste”, “WEEE”, “RAEE”.

7. JOYERÍA
7.2. Historia
5. DESECHO TECNOLÓGICO
5.3. Introducción 

AÑO

*The Global E-Waste Monitor 2014: Quantities, flows and resources; UNU-IAS

RAEE Generado
(M Ton)

Población
(Billones)

RAEE Generado
(kg/hab.)

2010

2011

2012

2013

2014

33,8

35,8

37,8

39,8

41,8

6,8

6,9

6,9

7,0

7,1

5,0

5,2

5,4

5,7

5,9

*The Global E-Waste Monitor 2014: Quantities, flows and resources; UNU-IAS

1.7
kg/hab.

12.2
kg/hab.

3.7
kg/hab.

15.6
kg/hab.

15.2
kg/hab.

África

America

Asia

Eurapa

Oceanía

1.9 Mt

11.7 Mt

16.0 Mt

11.6 Mt

0.6 Mt

17



5. DESECHO TECNOLÓGICO
5.4. Reciclaje

5.4. RECICLAJE: 

Se pueden identificar dos tipos de reciclaje, el informal y el formal. 

5.4.1. El formal se realiza bajo un marco legal, a cargo de empresas que toman las medidas 

necesarias para cuidar la salud de sus trabajadores y tener una postura responsable para 

con el medio ambiente. Sin embargo sucede a veces que las empresas no poseen las 

tecnologías para reciclar todas las partes, o no les es redituable económicamente según las 

cantidades. 

Según un estudio de la “Global Intelligence Alliance”, realizado en el año 2011. El 35% de las 

personas guardan los aparatos, el 29% los donan, el 19% los venden, el 10% realizan otras 

actividades y el 7% lo tira a la basura. Es decir, si sumamos los porcentajes de lo guardado, 

los que los tiran y los que realizan otro tipo de actividades, vemos que existe un 52% de 

aparatos que no tiene control alguno. 

5.4.2. El reciclaje informal: Alguno de los sitios donde podemos encontrar que dicha 

actividad se desarrolla a plenitud son: en los basurales, vertederos, o en áreas costeras 

cerca de ríos o corrientes de agua. Generalmente se ubican en la periferia de las ciudades. A 

veces sucede en las propias casas de los trabajadores, en espacios abiertos, incluso en 

estufas u otros sistemas de calefacción ubicados dentro de la casa, donde se queman 

cables, entre otros elementos.

Los desechos cumplen un ciclo, pasando de la disposición final al procesamiento de 

materiales, a la fabricación de nuevos componentes con materiales reciclados, al uso de 

esos componentes, que luego pasan de nuevo a quedar obsoletos.

 

The Global E-Waste Monitor 2014: Quantities, flows and resources; UNU-IAS

31%

28%
17%

15%

7%2%

Lamparas

TIC Pequeños

Pantallas

Equipos de Intercambio de Calor

Equipos grandes

Equipos pequeños

1Trabajador Guiyu, Guangdong, China 
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5.5. CONTAMINACIÓN:

Varios son las fuentes de contaminación que provienen de esta actividad.
 
Una puede ser por la formación de vapores, ya sea por sustancias que se evaporan 

naturalmente ante la exposición a la intemperie, o principalmente a raíz de la quema de los 

materiales. 

Esta segunda opción es particularmente tóxica ya que cuando los químicos entran en 

combustión con el aire, la toxicidad se multiplica. 

Además de vapores, la quema produce cenizas que vuelan aumentando el área de 

contaminación. Otra manera puede ser a través de la contaminación del suelo, 

contaminando a su vez los alimentos que crecen en él, y/o de corrientes de agua que 

circulen cerca de donde se desarrolla el trabajo. 

Finalmente, la contaminación puede ser directa o indirecta por contacto de las sustancias 

tóxicas con los trabajadores. En este caso, nos referimos a que transporten consigo esas 

partículas en la ropa, etc.  

Además de la contaminación que se produce a raíz de esta actividad, los trabajadores se 

exponen a lesiones físicas y quemaduras graves.   

Existe un riesgo especialmente grave para niños y mujeres embarazadas que están 

expuestos a esta contaminación. Esto sucede en muchos casos en que los niños ayudan a 

sus padres en esta actividad, porque tienen una mayor habilidad manual y sus pequeños 

dedos llegan a lugares a los que otros no pueden llegar. 

El nivel de intoxicación depende pues de varios factores, entre ellos destacamos: el tiempo 

de exposición a los mismos, del tipo de residuos de que se trate, de que método de reciclaje 

se utilice, del lugar donde se realice la activad, y de la cantidad de aparatos reciclados, etc.

5.5.1. Responsabilidad extendida del productor (REP)
 
Existen dos tipos de objetivos que son de responsabilidad del productor. 

El primero implica diseñar un producto ecológico que tenga el menor impacto ambiental 

posible., El segundo, y más difícil de implementar, es la gestión responsable (económica, 

ambiental y socialmente viable) al final de la vida útil del producto. 

Instalar un programa de REP tiene la complejidad de que al momento de hacerlo efectivo, 

varios productos estarán conviviendo. En un extremo están los productos que aún no han 

sido diseñados, pero en el otro se encuentran los miles de productos “huérfanos” de 

productor. Por esta razón es que una vez tomada la decisión de efectivizarla, tomará años 

una implementación efectiva, que se deberá realizar tomando en cuenta todos estos 

distintos tipos de productos. 

5. DESECHO TECNOLÓGICO
5.5. Contaminación 

2Trabajador Ghana, África 
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A su vez, existen cuatro modelos distintos de responsabilidad: física, económica, legal e 

informativa. Y no necesariamente un solo actor deberá de encargarse de todos los 

procesos. A saber,  la recepción de los desechos puede ser asumida entre varios 

productores, o la de informar puede provenir de organismos estatales. 

No es difícil identificar todos los aspectos negativos que asumiría el productor implicado en 

este proceso. Por ejemplo, problemas de almacenamiento transitorio, complejidad en la 

manipulación, clasificación y traslado, costos de tercerización, aumento del valor del 

producto, entre otros. Pero también un sistema de reciclaje en un programa de REP puede 

significar una oportunidad económica y un negocio lucrativo. 

5.5.2. Obsolescencia programada

Si bien no existe una definición “oficial” de lo que es la obsolescencia programada, se puede 

definir como la producción intencional de un producto o servicio que tenga una vida útil 

previamente determinada o programada. Dicha vida útil, por lo general “corta”, obligará al 

consumidor a reemplazar el “objeto” anterior, que se ha vuelto obsoleto, inútil o no 

funcional. Se busca producir intencionalmente un estímulo de consumo constante. 

El patrón de obsolescencia comienza con la revolución industrial, de la mano con la 

producción en masa y la sociedad de consumo. Donde las fábricas comienzan a generar un 

excedente de producción que deben vender a la mayor velocidad posible. Una de las 

primeras “víctimas” ejemplares de esta actividad fue la bombita de luz. En diciembre de 

1924 en Ginebra se forma un cartel denominado “Phoebus” que fue integrado por las 

mayores compañías fabricantes de dichas lámparas lumínicas: (Osram, Philips, General 

Eléctric, entre otras). En esta reunión se decide limitar la vida útil de las bombitas de 

2500hs a 1000hs. 

Hoy en día existen varias maneras de obsolescencia que van desde los altos costos de 

reparación hasta la falta de disponibilidad de las partes que componen el producto. 

También se produce debido a la imposibilidad de actualizar el software, a la 

incompatibilidad con otros productos asociados, estrategias de marketing, o a la 

renovación del producto en forma constante, entre otros. Algunas de estas características 

son las que está tratando de controlar Francia, desde que en el 2016 integró el tema de la 

obsolescencia a su legislación. Determinando que todos los productos deberían de incluir 

en sus envases, la durabilidad de los mismos, por cuánto tiempo van a estar disponibles las 

piezas para la reparación,  además de tener la garantía de poder ser reparados o cambiados 

durante los dos próximos años después de su compra. 

La obsolescencia programada representa un gran problema,  ya que agrava las 

consecuencias que generan los aparatos tecnológicos desechados, como por ejemplo: el 

incrementar la utilización de recursos naturales como son los  minerales o la energía en 

base al petróleo, y por eso generar un mayor daño medioambiental y de salud relacionado 

al descarte de esos desechos.

5. DESECHO TECNOLÓGICO
5.5. Contaminación 

3Mujeres trabajando frente a una pila de desechos, Guiyu, Guangdong, China
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5.5.3. Desechos, componentes tóxicos y su efecto en la salud: 

La mayor parte de los productos electrónicos contienen sustancias y materiales químicos 

potencialmente peligrosos, ya que diversos tóxicos pueden ser liberados en actividades 

que impliquen basura electrónica. 

Se estima que más de 1.000 diferentes químicos pueden ser encontrados en los desechos 

electrónicos. En un plano general a nivel de la salud, estos pueden generar alteraciones en 

las funciones tiroideas, daños en  la salud reproductiva (infertilidad, partos prematuros, 

bajo peso al nacer, muertes fetales, malformaciones congénitas), así como alteraciones en 

el comportamiento, daños en el ADN y cromosomas, y/o cáncer. 

En las poblaciones expuestas permanentemente a los desechos electrónicos, se notó que 

la estatura y el peso de los niños eran más bajos que la media normal.   

Se analizan a continuación algunas de las diferentes sustancias químicas encontradas en 

los desechos:

5.5.3.1. Plomo: 
Se encuentra principalmente en tubos de rayos catódicos (presentes principalmente en 

televisores y computadoras antiguas), también en menor proporción está presente en la 

soldadura de las placas de circuitos y en baterías. 
Causa daños en el sistema nervioso central y periférico, en el sistema circulatorio, riñones y 

sistema reproductivo. Efectos negativos en el sistema endócrino han sido observados 

sobre todo en niños, afectando el desarrollo cerebral. A su vez el plomo se acumula en el 

suelo afectando plantas, animales y otros micro-organismos.
 

5.5.3.2. Cadmio: 
Se encuentra en resistores y chips SMD, detectores infra-rojos, chips semiconductores, 

baterías de celulares y toners de impresora. También se utiliza para estabilizar el plástico de 

los cables y se encuentra en tubos de rayos catódicos. 
Genera daños posiblemente irreversibles en el cuerpo, acumulándose principalmente en 

los riñones y la estructura ósea. El cadmio y sus componentes son conocidos carcinógenos, 

principalmente por inhalación.

5.5.3.3. Mercurio: 
Se estima que el 22% del consumo anual de mercurio proviene de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Presente en termómetros, sensores, equipamiento médico, lámparas 

fluorescentes, celulares, baterías. 
Puede causar daño en varios organismos incluyendo el sistema nervioso central y los 

riñones, así como también en la salud del feto durante el embarazo a través de la madre. 

5.5.3.4. Cromo: 
Utilizado como capa protectora en las placas de acero galvanizado, en cintas y diskettes. 
Altamente tóxico, es fácilmente absorbido por la piel contaminando las células. Genera 

daños en el ADN. 
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5.5.3.5. Plástico:
Presente principalmente en carcasas y cables. 
La toxicididad del pvc, así como otros elementos que están compuestos por cloro, se genera 

cuando el plástico adquiere temperaturas altas al ser quemado y libera dioxinas. 

5.5.3.6. PBDE's (polibromodifenil éteres): 
Es una de las varias clases de retardantes de llamas bromados. Está presente en plásticos 

de carcasas y en placas de circuitos, para prevenir la propagación del fuego. Son químicos 

persistentes en el ambiente, así  como son altamente acumulables en el organismo y por 

ello capaces de interferir en el desarrollo normal del cerebro en los animales. 
 Se supone que son irruptores del sistema endócrino, interfiriendo con hormonas asociadas 

al crecimiento y al desarrollo sexual. También se han reportado efectos negativos en el 

sistema inmunológico. 

5.5.3.7. Bario: 
Es un metal blando que se utiliza para proteger a los usuarios de la radiación en las 

computadoras. 
Modernos estudios muestran que exposiciones cortas al Bario,  generan hinchazón del 

cerebro, debilitan los músculos, y producen daños al corazón, hígado y baso. Largas 

exposiciones de este mineral en animales,  generaron presión alta y cambios en el ritmo 

cardíaco. 

5.5.3.8. Berilio: 
Se utiliza en placas madre y así como también para fortalecer conectores y/o pequeños 

enchufes utilizados para conducir la electricidad. 
Se ha descubierto que es un metal potencialmente cancerígeno, particularmente 

afectando los pulmones. Ingresa al organismo por inhalación como polvo o vapor. 

5.5.3.9. Antimonio (SB): 
Es un metal que tiene varios usos industriales, entre ellos en los retardantes de llamas y en 

las soldaduras de metal. En algunas formas el antimonio es similar al arsénico, incluida su 

toxicidad. La exposición al mismo en forma de humo o polvo puede dar lugar a problemas en 

la piel. Es otro reconocido carcinógeno humano.

5.5.3.10.  Naftalenos policlorados (PCN's):
Precursores de los PCB. Fueron utilizados en condensadores y como compuestos aislantes 

en el cableado. Comparte propiedades con los PCB, incluyendo su alto nivel tóxico. Puede 

producir daños en la piel, el hígado, el sistema nervioso y el sistema reproductivo. 

5.5.3.11. Fosfato de trifénilo (TPP): 
Utilizado enretardantes de llama. Muy tóxico para organismos acuáticos y un fuerte 

inhibidor de un sistema clave de enzimas presentes en la sangre. Causa dermatitis por 

contacto y es un posible disruptor endócrino.
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5.6. EXPORTACIÓN DE DESECHOS: 

A raíz de la dificultad que representa el reciclaje de desechos electrónicos, ya sea por una 

falta de espacio o de recursos, o por la búsqueda de un beneficio económico, solo una 

pequeña parte de los mismos se gestiona y recicla en su lugar de utilización. Generalmente 

el mayor porcentaje de residuos se exporta a países sub-desarrollados, principalmente a 

países pertenecientes a Asia y África. 

Esta “práctica” se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, hasta que en los años 90, se 

empezó a hacer público el destino que tenían los desechos que la gente inocentemente 

mandaba a reciclar. Y como, de cierta manera, los “más fuertes se aprovechaban de los más 

débiles”. 

Los países desarrollados optaron por enviar sus desechos a otros países para no hacerse 

cargo de los mismos. De esa manera encontraron una solución rápida y más rentable para 

sus intereses; además de trasladar la contaminación hacía otros lugares donde las leyes de 

protección ambiental no existían. O donde la economía era más pobre, porque no había 

conocimientos sobre los problemas ambientales y de salud que aquellos desechos podían 

acarrear. Porque, a fin de cuentas, veían esos desechos como una oportunidad económica. 

Cuando entra a regir el tratado de Basilea, que regula la exportación de desechos, 

básicamente se prohíbe a los países productores exportar estos desechos, salvo en 

ocasiones particulares, aprobadas y sobre todo controladas por una entidad 

gubernamental. Es entonces, cuando esta exportación se empieza a realizar bajo la excusa 

de acortar la brecha digital. Es decir, los aparatos que un país desarrollado no utilizaba más, 

se vendían a los países menos desarrollados, con la excusa de que éstos podrían tener 

acceso a dicha tecnología, a un precio bajo. Lo que en realidad sucedía era que aquellos 

aparatos estaban en tan mal estado que casi no tenían más vida útil, y al volverse 

rápidamente obsoletos, el reciclaje pasaba a ser responsabilidad de los países receptores. 

De esta manera se realizaban exportaciones generalmente ilegales. 

Si bien es difícil calibrar la situación comentada, se estima que el tráfico de chatarra genera 

más dinero que el que producen las drogas. A esos efectos existen redes ilegales de carácter 

internacional, que pasan por ser empresas formales cuyo cometido es el de mover los 

desechos de un lugar a otro. Del usuario original a un segundo usuario.  

Otras veces los contenedores se llenan con objetos desechables,  dejando en la parte visible 

aparatos nuevos. O se cambian los puertos de desembarco a último momento. Se sobornan 

las aduanas, hay cambios en los medios de transporte, etc. Como toda industria ilegal, 

existen incontables recursos para engañar a los organismos de contralor. Entre los puertos 

que se utilizan para estas maniobras dolosas, el principal es Hong Kong, que en su calidad 

de puerto franco hace más difícil el contralor de la mercadería.

Las principales ciudades receptoras son Guiyu (China), Chennai (India), Ahmedabad 

(India), Bombay (India), Nueva Delhi (India), Accra (Ghana), Korforidua (Ghana), Lagos 

(Nigeria), Karachi (Pakistán). En estos “centros de reciclaje”, que a simple vista parecen 

basurales, existen pequeños talleres donde se desmontan a mano los equipos, 

ayudándose a veces de piedras, destornilladores o martillos para golpear y abrir de manera 
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más fácil las duras carcasas. Estos trabajos son principalmente realizados por niños y 

adolescentes  porque tienen una mayor destreza manual. Algunos se encargan de separar 

los materiales, otros de quemar los plásticos y cables para obtener el preciado cobre. Otros 

se encargan de aplicar los baños de ácido con los cuales alteran las placas para obtener 

materiales preciosos. Luego de separados todos los materiales, estos se venden a las 

industrias locales. 

El aire en estas ciudades reseñadas está altamente contaminado y el agua probablemente 

no sea potable. A su vez los cultivos crecen en tierras tóxicas,  y constantemente el paisaje 

se contamina con densas columnas de humo negro proveniente de las quemas finales. Esto 

trae aparejado que el daño provocado en la salud de los niños/adolescentes sea tan 

grande,  que generalmente no llegan a una edad avanzada.  Es una situación a la que están 

tan acostumbrados que no ven otras posibilidades laborables más allá de ellas. Sostienen 

que les va mejor haciendo estas penosas tareas,  que siendo campesinos empobrecidos. Es 

común que los trabajadores que se encargan del reciclaje de desechos, nunca se hayan 

sentado frente a una computadora con conexión a internet o que posean otra tecnología de 

avanzada.

5.6.1. Guiyu: 

Es un poblado ubicado en el distrito de Chaoyang, en la provincia de Cantón, China. 

Localizada en el sudeste del país. Es una de las áreas más grandes de desecho del mundo. 

Recepciona desechos de otros países a través de los puertos de Hong Kong, Shenzhen, 

Guangzhou y Nanthai. 

Todos los días reciben camiones que traen agua potable desde Nanthai, ya que es 

altamente tóxico beber su propia agua. Por esta razón es que el costo del agua es 10 veces 

más que Chendian, ciudad vecina de Guiyu. Se estima que más de 100.000 personas 

trabajan en esta actividad (aproximadamente el 80% de su población).

En un estudio realizado en niños que habitan en esta ciudad, se descubrió que el 82% de los 

165 niños estudiados, tenía niveles de plomo en sangre más altos que el límite aceptado por 

los expertos internacionales. Sobre una base de 100, el promedio encontrado fue de 149. 
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En 1996 China emite una ley en el contexto de Prevención y Control de los Desechos Sólidos 

Tóxicos para el medio ambiente. Y en el año 2000 se aprueba una ley sobre la séptima 

categoría de desechos aceptados en importación, excluyendo todos los desechos 

informáticos conocidos. Pero es tal la presión económica que ejerce esta industria que 

generalmente la ley no se respeta. 

5.6.2. Agbogbloshie

Agbogbloshie es un mercado de chatarra ubicado en la ciudad de Accra, en Ghana. Es 

considerado el principal centro de reciclaje en África.

Se estima que la mayoría de los trabajadores tiene entre 13 y 35 años. Los hombres se 

encargan de procesar los desechos mientras que las mujeres se encargan de vender agua y 

comida. Es una actividad tan establecida que existen hasta jefes de zona, que determinan 

quien ingresa y quien no a la zona, teniendo que pagar previamente. Prefieren mantener la 

zona en el mayor secreto posible, ya que no quieren que se regule el ingreso de RAEE porque 

les significaría una falta de empleo y de ingresos. 

Según un informe realizado en el 2013 por la Green Cross Switzerland y el Blacksmith 

Institute, este es uno de los diez lugares más contaminados del mundo. Y el nivel de 

exposición de metales pesados provenientes de los desechos es 50 veces mayor al máximo 

establecido por la OMS. Los trabajadores son parcialmente conscientes de que esta 

actividad les hará un gran daño a la salud a largo plazo, pero a corto plazo necesitan el 

dinero obtenido en la venta de chatarra para vivir y para comer. 

Normalmente estos vertederos se encuentran cerca de grandes superficies de agua, porque 

las mismas les son necesarias al momento de apagar los grandes fuegos o de “limpiar” las 

múltiples piezas obtenidas de los desechos. Por Agbogbloshie pasa el Odaw. En períodos 

de grandes lluvias, el río se desborda y arrastra con todos los desechos, llevando la 

contaminación a otras partes, inclusive al océano.

5.6.3. Ejemplos de iniciativas internacionales: 

Existen determinadas organizaciones sin fines de lucro que controlan, vigilan y denuncian 

estas irregularidades. 

“The Basel Action Network”: organización sin fines de lucro a nivel mundial que controla la 

exportación tóxica y lucha por conseguir una “salud ambiental”. Su nombre proviene de la  

Convención de Basilea. 
http://www.ban.org/

“Waste Not Asia”: organización alianza entre las naciones Asia-Pacífico para la promoción 

de las producciones limpias y una sociedad libre de desechos. 
http://wastenotasia.blogspot.com.uy/
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“Silicon Valley Toxic Coallition”: organización comprometida en la investigación, avocada 

en la organización para promover la salud humana y la justicia ambiental en respuesta a el 

rápido crecimiento de la industria tecnológica. 
http://svtc.org/

“StEP, Solving the E-WasteProblem”: organización que nace de la Universidad de la 

Naciones Unidas. Su fin es reducir el daño causado por las practicas irresponsables e 

inadecuadas de los desechos electrónicos para proteger la salud humana y el media 

ambiente. Principalmente busca avanzar en la eficiencia electrónica y prevenir que la cifra 

de desechos siga creciendo. 
http://www.step-initiative.org/ 

“PACE, Partnership for Action on Computing Equipment”: asociación múltiple establecida 

para tratar la gestión ambiental racional utilizada al fin de la vida útil de los desechos. 
 http://archive.basel.int/pub/leaflets/leafPACE.pdf

Estas son algunas de las organizaciones y asociaciones que se encargan de monitorear, 

gestionar y avanzar en el campo de los desechos electrónicos. También existen 

organizaciones más macro, que entre sus campos de investigación incluyen a los RAEE, 

como la OMS (Organización Mundial de la Salud), Greenpeace, la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas), etc.

5.6.3.1. Convención de Basilea / Tratado de Basilea: 

En Marzo del año 1989 se realiza la “Convención de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Disposición Final”, auspiciada 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

En los años 80's se hizo de público conocimiento, que en el continente africano y en otros 

países sub-desarrollados, se han generando basurales y vertederos masivos de desechos 

electrónicos provenientes de otros países. 

Previamente, ya en los años 70's, se empieza a generar una conciencia ambiental a nivel 

mundial, acompañada de regulaciones relacionadas con la industrialización. A su vez se va 

generando una resistencia al desecho de aparatos altamente contaminantes, al tiempo 

que los costos del reciclaje de los mismos suben incontrolablemente. Esta suma de factores 

llevó a que se empezaran a buscar otros lugares para el destino final de los aparatos 

desechados, donde la población autóctona no estuviese demasiado informada sobre los 

potenciales daños que acarrearían esos desechos; donde la mano de obra no fuera 

demasiado costosa y que carecieran de regulaciones en el tema. 

El tratado firmado en la convención se puso en acción en 1992. 

El objetivo principal de la convención fue proteger, tanto la salud humana  como el 

ambiente, de los daños producidos por los desechos tecnológicos. Y pretendía lograrlo 

mediante la aplicación de los siguientes principios:
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Ÿ Reducir la generación de desechos peligrosos y promover una gestión racional de 

los mismos. 

Ÿ Restringir los movimientos transfronterizos de los desechos, excepto los casos que 

son acordados y permitidos por la organización reguladora. 

Ÿ Aplicar una organización reguladora cuando los movimientos son admisibles.  

Estados Unidos y Canadá (en el 2002) no habían ratificado aún el tratado de Basilea, y no 

solo era legal para ellos exportar sus desechos,  sino que se alentaba a la gente a hacerlo, 

alegando que estos desechos debían ser reciclados de alguna manera en otra parte. 

Uruguay firma el tratado en 1991. Hoy en día tenemos en nuestro país el “Centro 

Coordinador Convenio Basilea Centro Regional Convenio Estocolmo para América Latina y 

el Caribe”, uno de los cuatro centros de América Latina y el Caribe que está instalado en el 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) desde 1998. 

Si bien el Convenio de Basilea fue el primer protocolo adaptado a los RAEE, no fue el único. 

Posteriormente vinieron el Convenio de Rotterdam (1998), el de Estocolmo (2001), y las 

Directivas WEEE (2003), y Rohs del mismo año. Hoy en día 170 países han firmado el 

tratado. 
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5.7. REALIDAD A NIVEL PAÍS:

Actualmente Uruguay es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de kilos de 

desecho per cápita. Nos encontramos por debajo de Chile, nosotros con 9.5kg y ellos con 

9.9kg. 

Esto se debe en parte a la cantidad de cambios que hubo en el país últimamente a nivel de 

actualizaciones en tecnología. Por ejemplo: como el cambio a fibra óptica afectó a los 

televisores,  el cambio a LTE aceleró el proceso de cambio de los celulares. Otros fueron: El 

Plan Ceibal, las tablets del Plan Ibirapitá, etc. Se puede decir que Uruguay se ha convertido 

en un país de avanzada en cuanto a tecnología. 

Por otra parte, en concordancia 

c o n  l a  e s c a s a  c a n t i d a d  d e 

habitantes que hay en el país, 

Uruguay está entre los países que 

ge n e ra  m e n o s  to n e la d a s  d e 

desecho. Con tan solo 4.760 

toneladas al año, comparado con 

Brasil que genera 1.409.891. 

Se puede decir que Uruguay no 

tiene ninguna ley o decreto que 

defina la gestión de residuos 

electrónicos de toda la población. 

Sí existe, una normativa que determina el funcionamiento de algunos rubros y actividades 

(dec. 182/013*). 

A su vez, está en proceso una Ley de Residuos que se inició en el año 2012, que si bien no 

estará enfocada en los residuos electrónicos, los contemplará, generando una especia de 

“ley paraguas” hasta que esta se genere. Esta ley buscara mejorar los resultados 

ambientales a nivel país, trabajando soluciones integrales, viables y sustentables, desde un 

punto de vista económico, social y ambiental. Se trabajará tanto sobre la prevención, como 

sobre la gestión. En la prevención, se tratará de estimular a la población a consumir 

productos de buena calidad y que tengan una mayor durabilidad, a la vez de fomentar un 

consumo sustentable minimizando los tóxicos o fabricando productos menos difíciles de 

gestionar. 

En cuanto a la gestión, es muy posible que se extienda la responsabilidad final de los 

desechos a los productores de los mismos. Es decir: tanto el importador, como el que 

manufactura el producto, deberán ser los que se obliguen a la recepción o recolección de los 

desechos, y encargarse del camino a seguir, ya sea para el re-uso, o para su reciclaje. Por esta 
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razón es que finalmente el precio del producto deberá absorber todos los costos de gestión. 

La Unión Europea, Japón, Korea del Sur, Taiwan y algunos estados de Estado Unidos han 

adoptado este modelo

En Uruguay existen varias plantas de gestión de residuos electrónicos, CRECOEL, Werba 

S.A., Cooperativa “Reciclo PC”, TRIEX Gestión de Residuos. Actualmente éstas se encargan 

(además de otras actividades que realizan) de gestionar los residuos provenientes de 

actividades que están obligadas a darle un destino adecuado a sus desechos electrónicos. 

Y el principal problema que tienen para hacer llegar sus servicios a la población es el de 

centralización y recolección. Pero, lamentablemente no existe en Uruguay ninguna 

empresa que sea capaz de procesar por completo todas las partes de una computadora por 

ejemplo. Las partes que no se logran reciclar acá, ya sea por falta de herramientas o por 

falta de volumen, se exportan bajo las normas establecidas mundialmente a otros países 

capaces de hacerlo.

Así como existen estos “recicladores formales” también existen los informales,  si bien no se 

ven en tanta cantidad como en Asia o África.

Esta es una realidad que se puede observar cada vez con más frecuencia. Normalmente 

están ubicados en la periferia de las ciudades, en asentamientos donde los trabajadores 

desmantelan y separan los desechos para su posterior venta. Esto implica daños para la 

salud, tanto  de ellos mismos como de sus familias,  y de otras personas que pueden  ser 

afectas por la cercanía al lugar de desmantelamiento y quema de los  desechos finales. 
Actualmente el MSP (Ministerio de Salud Pública) se encarga de informar sobre los 

posibles riesgos y ayudar a las poblaciones afectadas.
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6.1. DEFINICIONES: 

Real Academia Española:

1. Adj. Que depende de lo principal o se le une por accidente. U.t.c.s.
2. Adj. secundario (no principal).
3.M. Utensilio auxiliar para determinado trabajo o para el funcionamiento de una máquina. 

U. m. en pl.

Larousse: 

1. adj. Que depende de una cosa principal o está agregado a ella. Ejemplo: detalles 

accesorios; obligaciones accesorias. Sinónimo: secundario. 
2. Que no es necesario. Sinónimo: secundario.
3. S. m. Utensilio o herramienta que tiene una función auxiliar para un menester 

determinado. Ejemplo: he comprado todos los accesorios necesarios del automóvil; los 

accesorios para la representación teatral. Sinónimo: complemento. 
4. S. m. pl. Conjunto de elementos de adorno con los que se viste una persona, como el 

cinturón, los pendientes, el bolso, y otros complementos. Ejemplo: diseño una línea muy 

innovadora de accesorios. 

Oxford: 

1. Adj. Que depende de una cosa principal o está agregado a ella: la condonación de la deuda 

principal extinguirá las obligaciones accesorias.
2. Masc. Pl. Herramienta o pieza que es esencial para una cosa o una máquina pero no 

constituye su cuerpo central y puede sustituirse: la cabina inferior con puertas de diseño, 

permite guardar con facilidad papel, casetes, tóners y otros accesorios y consumibles; 

incluye accesorios de instalación con tacos y tornillos.
3.Parte que no es esencial en el conjunto, pero que lo completa, lo mejora o lo adorna: en 

estos comercios se encuentran álbumes occidentales, camisetas con anagramas de los 

principales grupos extranjeros, anillos, chapas y otros accesorios roqueros.

6. ACCESORIOS
6.1. Deniciones
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6.2. INTRODUCCIÓN:

Los tiempos han cambiado. Hoy en día varios diseñadores han afirmado que el accesorio se 

ha tornado más importante que las propias prendas. Renombradas casas de moda han 

puesto la mirada en ellos, publicitándolos y apoyándose en los mismos para llamar la 

atención. Casas como Prada, Dior, Yves Saint Laurent, Chanel y Balenciaga, aparecen con 

gigantografías que descentralizan la atención de las prendas dejando como estrellas 

solitarias a los accesorios.

El rol del accesorio ha tenido transformaciones en varios sentidos a lo largo del tiempo. Aún 

más, algunas piezas han ido desapareciendo del mercado debido a los cambios en las 

costumbres de los consumidores.

Claros ejemplo son los abanicos, bastones y sombreros, entre otros muchos accesorios. En su 

lugar han aparecido otros, como ser el celular, que se ha convertido en el accesorio más 

importante de los últimos tiempos, con su infinidad de carcasas, adornos y accesorios de 

todo tipo. Hasta las grandes casas de moda han pensado sus diseños en función de este 

nuevo y fundamental accesorio. 

Así como el celular, otros elementos tecnológicos se han ido destacando con el tiempo, 

como ser el ipod. No nos ha de extrañar por lo tanto, que este cuidado en el detalle y diseño 

siga afectando a la moda en la medida en que aparezcan otros tipos de accesorios 

novedosos. 

6.3. TIPOLOGÍA:
 
Estos accesorios “tecnológicos” se pueden identificar como completamente funcionales. Si 

bien cuentan con una cuota estética - ornamental, se caracterizan por las múltiples 

funciones que cumplen. Podemos clasificar los accesorios de distintas maneras, pero la 

principal es una diferenciación entre el accesorio funcional y el ornamental. 

Históricamente esta ha sido una clasificación influenciada por el contexto social y las 

necesidades de las personas. Si nos ubicamos en el siglo XIX vemos que “la clase alta” tenía 

mayor acceso a los accesorios ornamentales, mientras que las más marginales consumían 

accesorios funcionales. 

Esta diferencia se ha ido desdibujando con el correr del tiempo, ya que hoy en día los 

individuos comparten la necesidad de consumir accesorios tanto funcionales y prácticos, 

como de carácter ornamental. 

6. ACCESORIOS
6.2. Introducción / 6.3.Tipología

1 2 3Tribu Arbore, Etiopia, África
Joyería india, Manish Arora, 
semana moda Paris 2013 Estilo punk 80s
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6.3.1. Accesorios ornamentales: 

Si bien los accesorios ornamentales, por definición se limitan a adornar el cuerpo sin cumplir 

con ninguna función, podemos identificar ciertas funciones emocionales en ellos. Ya sea por 

la transmisión de mensajes gracias a sus atributos físicos, como ser: diseño, color, forma, 

tamaño y composición; o por su vínculo con el usuario. En esta última categoría podemos 

nombrar a los amuletos de la suerte, a los accesorios religiosos, a los que contienen vínculos 

familiares, y a aquellos otros con significados que solo el usuario les puede otorgar. Por 

ejemplo, la alianza de compromiso tiene la función de ser la que representa el lazo de unión 

entre una pareja. O los “piercings” que en la década de los 80's representaban la fidelidad 

del individuo con los punks. 

El accesorio ornamental alimenta la necesidad de las personas por “decorarse” para atraer 

la mirada de los demás hacia determinadas partes de su cuerpo, para alimentar la vanidad y 

el autoestima de los que lo utilicen, o simplemente por el gusto o costumbre de usarlos.

Las joyas se consideran el accesorio ornamental por excelencia, incluyendo en la misma a la 

bisutería. 

6.3.2. Accesorio funcional:

Los accesorios funcionales responden a las necesidades primarias del hombre. Desde las 

más primitivas como el abrigo, dentro de las cuales encontramos: los guantes, bufandas, 

sombreros y zapatos. O en las adquiridas, como el reloj que nos da el tiempo, o el bolso que 

carga con todos nuestros objetos personales. Estos últimos han ido adaptándose con el 

correr del tiempo, tanto en sus funciones como en materiales y resistencia. 

6. ACCESORIOS
6.3.Tipología

4 5 6Lentes Speedo
Niña y bebé en vestido
tradicional Patacancha Zapatillas deportivas Nike
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6.4. HISTORIA: 
 

 1Los accesorios fueron y son “una expresión del espíritu de los tiempos” . En el pasado, las 

damas de clase alta utilizaban el abanico en las funciones de ópera para abatir el calor, pero 

principalmente lo utilizaban como un artículo de seducción. El cruce de miradas; la 

velocidad con que se lo agitaba, era parte de un juego amoroso. 

No importa tanto el papel funcional que tienen los accesorios, y así lo especifica su 

definición: el accesorio no tiene un rol práctico fundamental, sino que su importancia radica 

en el papel que juega en la moda, en la idea que genera en los demás acerca de nuestra 

personalidad. Pelucas altas y empolvadas, máscaras, abanicos y hasta exagerados lunares, 

formaron parte de este juego de impresiones y sugestiones.

Durante el paso del tiempo se puede observar cómo las 

distintas corrientes ideológicas y movimientos sociales 

fueron influenciando las tipologías y estéticas de los 

accesorios. En el siglo XIX, con las ideas aportadas por la 

ilustración y la incipiente democracia, el ser humano 

comienza una búsqueda personal de su identidad y de 

su alma. El hombre abandona los ostentosos trajes y 

pelucas que representaban la banalidad, para pasarse a 

la sobriedad de los trajes negros y las galeras, en un 

intento por demostrar que lo que realmente importa a 

partir de este momento, son las cuestiones sociales, 

económicas y culturales. Sin embargo la mujer, que en 

ese entonces seguía aún su vida puertas adentro del 

hogar, recién con el auge de la burguesía en el siglo XIX, 

la practicidad llegaría a ellas. 

Al entrar al siglo XX vemos un cambio radical en la apariencia de la mujer, cambio que 

acompaña a las transformaciones sociales que están ocurriendo en la sociedad, porque 

buscan a través de ellos y a su vez, un lugar de emancipación e independencia. Esto 

promueve un re-direccionamiento del concepto de lujo a un placer más subjetivo: la 

sensación de comodidad y bienestar. Gabrielle “Coco” Chanel juega un rol muy importante 

en esta transformación. Introduce prendas que denotan sobriedad y practicidad, relegando 

el lujo principalmente a los accesorios. Es entonces cuando lanza su primera colección de 

bisutería e introduce elementos no tradicionales a los accesorios, aportándoles modernidad 

y confort: collares largos de perlas falsas y anchas pulseras con piedras semi-preciosas 

formarán parte de su particular colección. De cierta manera, con “Coco” Chanel, se comienza 

a democratizar el accesorio. Mujeres que antes no podían acceder a las joyas tradicionales, 

ahora pueden acceder a la bisutería. Se dice que esto fue el comienzo de la joyería 

contemporánea.

 A mediados del siglo XIX la producción en masa ofreció a los diseñadores posibilidades sin 

precedentes. Por una parte estaban los tradicionalistas, que traían las ideas del 

romanticismo, del estilo histórico, y que reverenciaban la artesanía tradicional. Por otra 

parte estaban los reformistas que buscaban una estética nueva y empezaron a innovar en 

nuevos métodos de manufactura. Es acá donde se hallan las bases del movimiento que se 

desarrolló a principio del siglo XX, el modernismo. Los artistas y arquitectos pertenecientes 

a la corriente modernista buscaban diseños libres de las tradiciones y referencias impuestas 

6. ACCESORIOS
6.4. Historia

7Moda masculina siglo XIX

1- Brand, J y Teunissen, J (2009), Moda y Accesorios (p. 13), Editorial Gustavo Gili, S.L.v

8 9
Portaretrato Chanel con perlas, 
por Boris Lipnitzki, 1936 Anillos “Camelia”, Chanel
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por la historia. Todas estas ideas impregnaron los movimientos artísticos de la época, como: 

cubismo, futurismo, constructivismo. Es aquí donde se alza la bandera del arquitecto Mies 

Van del Rohe “menos es más”. Esto representaba la perfección, siempre y cuando los 

materiales y las proporciones fueran las correctas. 

Luego de la segunda guerra mundial, la modernidad, como forma de expresión, se retira a un 

segundo plano. Surge entonces la perspectiva de progreso orientada al futuro como 

consecuencia de la reconstrucción de la posguerra. En los años sesenta el terreno se allana 

para el desarrollo del arte minimalista, basado en la modernidad y la simplicidad, luego del 

estilo elegante y romántico de los 50. La pureza y la simplicidad vuelven a reinar, 

apareciendo objetos que parecían copiados de los años 20 y 30. Sin embargo los materiales 

eran diferentes, por ejemplo: en vez de utilizar la baquelita se utiliza el plástico. 

En 1964, con la probable llegada del hombre a la luna, surge la llamada “era espacial” y los 

diseños futuristas. Courreges, Cardin, Mary Quant, Rudi Gernreich pertenecían a la nueva 

generación de diseñadores. Sus diseños eran poco complicados, con líneas simples y colores 

definidos, remiten a una “pureza abstracta”. La tecnología juega un papel importante en 

todos estos cambios estilísticos.  

En el 1980 surge el movimiento occidental denominado posmodernidad, que nace como 

una reacción contra la modernidad, y se inicia tras la caída del muro de Berlín. Aquí cambian 

los paradigmas y se replantea todo lo que venía rigiendo hasta este momento en el mundo 

de la moda. La sociedad se libera de pertenencias y de ataduras a la tradición. Los artistas 

del período moderno rechazan el pasado, mientras que los posmodernos lo abrazan. 

Aunque la técnica, la cultura de las masas, la fantasía y lo kitsch también actúan como 

importantes fuentes de inspiración. Esta variedad de características hizo que éste período 

sea difícil de entender.

6. ACCESORIOS
6.4. Historia

10 11 12
Imagen del libro de Rudi Gernreich
por Peggy Moffitt y William Claxton

Harper's Bazaar, 
Julio 1969

Jean Shrimpton por 
Richard Avedon, 1965
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7. JOYERÍA
7.1. Deniciones
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7. JOYERÍA
7.2. Historia

1conchas ornamentales, cueva Üçağızlı, Turquía  

36



7. JOYERÍA
7.2. Historia

2 3 4
Tribu Samburu,
Kenia, Africa

Goroka tribe, 
Papua New Guinea.

Padaung, mujeres 
cuello jirafa, Myanmar
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7. JOYERÍA
7.2. Historia

6Brazalete Fulco di Verdura
para Chanel

5Collar Charles Ashbee

7 8 9Brazaletes Emmy van Leersum, 1968
Sonja Bakker por
Gijs Bakker, 1967

Brazalete tubo estufa, 
por Gijs Bakker, 1967
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7. JOYERÍA
7.2. Historia / 7.3. Joyería y moda

10Anillo Mokume Gane
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7. JOYERÍA
7.4. Joyas de autor / 7.5. Joyas tradiciones

40



7. JOYERÍA
7.5. Joyas tradiciones / 7.6. Joyería étnica 

11 12 13
Campaña marca
joyería Saqqara Campaña Cartier Campaña Dior 14Chloe, Alberta Ferreti, Valentino, joyería étnica 
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7. JOYERÍA
 7.7. “Fronteras que se difuminan”: moda, joyería, moda

42 2- Brand, J y Teunissen, J (2009), Moda y Accesorios (p. 34), Editorial Gustavo Gili, S.L.



7. JOYERÍA
7.8. Bijouterie

15 16
Joyería insectos
Elsa Schiaparelli, 1938

17“Coco” Chanel
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7. JOYERÍA
7.9. Joyería contemporánea

18
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7. JOYERÍA
7.9. Joyería contemporánea
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Luego de investigar distintos casos de joyería contemporánea, era necesario ahondar en los 

joyeros que utilizan como principal material, el desecho electrónico. 

Realmente no existen muchos joyeros contemporáneos que opten por este material, o por lo 

menos no que utilicen recursos interesantes como los que se presentan a continuación. 

Abundan sí, las piezas donde podemos observar los desechos “contenidos” por resina, como 

si de una vitrina se tratara. 

Los siguientes ejemplos fueron elegidos por su complejidad, por su diferenciación al tratar el 

material. Yuma Fujimaki, Marcela Godoy, Iskren Lozanov, Paola Mirai y Tomislav Zidar. 

Yuma Fujimaki utiliza los elementos “en crudo”, los secciona y los une de manera tal que 

formen las piezas. Encuentra una gran riqueza visual en la simpleza del material. 

Marcela Godoy, genera piezas utilizando cables y conectores de una manera estética que 

genera resultados no evidentes. Si bien sus materiales están completamente a la vista, 

reconocibles y en su forma natural, a primera vista no pensamos en desechos electrónicos. 

Si bien Iskren Lozanov, Paola Mirai y T Zomislav idar utilizan resina en sus piezas. Los 

desechos electrónicos están dispuestos de manera tal que la resina pasa desapercibida. 

Iskren Lozanov genera un universo de piezas conectadas entre sí contenidas en formas con 

mucha presencia que acompañan ese universo. Paola Mirai lleva a la resina a un paso más 

arriba, generando un nuevo material llamado “oro transparente”, más liviano y 

transparente. Tomislav Zidar genera en las piezas que se destacan por sus personajes con 

formas de pequeños robots. 

Estos cinco joyeros poseen cualidades que son buscadas al momento de generar la 

colección. La manera de poseer riqueza visual sin caer en la obviedad del material, de cuidar 

de manera exhaustiva los detalles de las piezas y mostrar los materiales despertando 

interés. 

8. INSPIRACIONES JOYERÍA CON DESECHOS ELECTRÓNICOS
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“Red Coil Brooch”

“Black Cooler Brooch”

“Green & Gold Circuit Ring” “Memory Chips Ring”

“Blue & Silver Circuit Ring”

“Red & Gold Circuit Necklace”

8. INSPIRACIONES JOYERÍA CON DESECHOS ELECTRÓNICOS
8.1. Yuma Fujimaki
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“Elle | E-Waste Jewelry”, 2014

“Elle | E-Waste Jewelry”, 2014

“Elle | E-Waste Jewelry”, 2014

“Elle | E-Waste Jewelry”, 2014

“Elle | E-Waste Jewelry”, 2014

“Elle | E-Waste Jewelry”, 2014

“Elle | E-Waste Jewelry”, 2015 “Elle | E-Waste Jewelry”, 2015 “Elle | E-Waste Jewelry”, 2015

8. INSPIRACIONES JOYERÍA CON DESECHOS ELECTRÓNICOS
8.2. Marcela Godoy
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“Transparent Connections” “Transparent Connections” “Transparent Connections”

“Transparent Connections”

8. INSPIRACIONES JOYERÍA CON DESECHOS ELECTRÓNICOS
8.3. Iskren Lozanov
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pendiente

 brazalete | película flexible de teclado  brazalete | chip cartucho impresora

 gemelos | MACfuse anillo | teclado 

 brazalete | Macintosh HD

8. INSPIRACIONES JOYERÍA CON DESECHOS ELECTRÓNICOS
8.4. Paola Mirai
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8. INSPIRACIONES JOYERÍA CON DESECHOS ELECTRÓNICOS
8.5. Tomislav Zidar (Djuvedj Djuvedjevich)
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Previo a adentrarse en la planificación de la colección, fue necesario saber qué existía 

actualmente en el mercado.

Por un lado se investigaron joyeros contemporáneos; Homini Studio, Daniel Ramos 

Obregón, Natha Khunprasert, Dukno Yoon y David Watkins. En esta elección se busco elegir 

joyeros de distintos continentes (desde Colombia a Japón) y de distintas edades y 

trayectorias.

Empezando con Homini Studio, se buscó encontrar un representante de Uruguay. Existen y 

han existido muchos joyeros tradicionales en el país, pero casi ninguno se enfocado en el 

campo de la joyería contemporánea. Las hermanas Deborah y Dinorah Kaiser han logrado en 

este último tiempo dar a conocer este campo al público uruguayo.

Por otra parte Daniel Ramos Obregón, Natha Khunprasert y Dukno Yoon, tres joyeros de la 

nueva generación, tratan concepciones del cuerpo, la manera en que nos relacionamos con 

el mundo tangible y con los demás. Con formas, recursos y materiales distintos captan la 

atención, con un mensaje fuerte y fácil de interpretar. 

Finalmente David Watkins forma parte de la primeras generaciones de joyeros. Con una 

estética minimalista y materiales no convencionales, se ha vuelto ejemplo para siguientes 

generaciones.  

Todos estos casos utilizan materiales industriales, como el plástico, acrílico, metales no 

nobles, vidrio, etc. Conforman sus diseños de formas simples y líneas limpias, con la 

intención de transmitir un concepto o un mensaje. Esto es lo que se pretende buscar con la 

colección. 

9. INSPIRACIONES JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
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ORBIT / SECRET CIRCLE EARRING ORBIT / SECRET CIRCLE RING - 60° ORBIT / PARALLEL DIMENSION CHOKER

MATTER / ZERO GRAVITY RINGMATTER / SOLAR ECLIPSE CHOKERMATTER / SQUARED AWAY CUFF

PHANTOM / GILDED CAGE BANGLE PHANTOM / ANDROMEDA RING SETPHANTOM / ANTILA BANGLE SET

9. INSPIRACIONES JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
9.1. Homini Studio
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ARTEFACT#1 DIGITSARTEFACT#7 TONGUEARTEFACT#5 MOUTHARTEFACT#3 HANDS

ARTEFACT#3 HANDS ARTEFACT#3 HANDS FEATHERS# FEATHERS#

9. INSPIRACIONES JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
9.2. Daniel Ramos Obregón
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pin ring reverse restriction

doublepen nib ringhidden glass ring

entrapment #2 pearl ring with pen tip restriction (2)

bubble ring

9. INSPIRACIONES JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
9.3. Natha Khunprasert
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9. INSPIRACIONES JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
9.4. Dukno Yoon
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Four-Way Bracelet on
Stacking Trays, 1974Orbits 5: White Slide Neckpiece, 2003Hinged Loop

Neckpiece, 1974
Hinged Shoulderpiece

Neckpiece, 1973

Mt.Hagen Hoopla
Neckpiece, 1981

Large Pendant
Bodypiece, 1975"Primary Orbits" necklace, 1983

Veiled Rays Bangle, 2007 Gyro Bracelet, 1980 Torus 280 Ti-Au 1 Neckpiece, 1989

9. INSPIRACIONES JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
9.5. David Watkins
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La espectacularidad es una parte integral de los artículos 

más importantes, traducidos a través del tamaño y de las 

siluetas sorprendentes. Los pendientes de tamaño 

exagerado, las gargantillas llamativas y los anillos 

múltiples apuntan hacia la nueva disposición extravagante 

de la joyería.

. Los brazaletes anchos estructurados de metal se observan 

como un artículo de joyería secundario importante, junto 

con gargantillas y aretes de tamaño exagerado. 

. Las gargantillas se introducen ampliamente. 

. El collar colgante ha ido más allá del reino tradicional de la 

joyería hasta convertirse en algo que es más que una 

declaración de diseño. 

. Los anillos lucen novedosos, reunidos o como nudilleras.

. Para los diseñadores más direccionales el arete único sigue 

siendo un importante artículo de joyería. Las formas 

esculturales de metal son integrales, especialmente las 

nuevas formas de aretes de argolla o los motivos de 

tendencia de temporada, como el pasador de seguridad.

. La temática general para los pendientes esta temporada 

han sido las proporciones gigantes, que influyen una gama 

de diferentes estilos. Esta nueva atención al tamaño 

enfatiza la dirección escultórica tanto para los pares como 

para los aretes únicos. Los metales pulidos siguen siendo 

importantes aquí, junto con materiales plásticos nuevos.

loewe

stella mccartney

sonia rykiel

versace

10. ANÁLISIS TENDENCIAS ACCESORIOS
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.Al inicio del proceso creativo se seleccionaron las imágenes que formarían parte del 

universo visual asociado al proyecto. Éstas se eligieron en base a colores, sensaciones, 

conceptos y formas que se asociaban rápidamente a una idea inicial de proyecto. 

Luego de seleccionado este universo de imágenes, era necesario ordenarlas. Para realizar 

esto se eligieron dos caminos. Por un lado se seleccionaron las imágenes que denotaban los 

conceptos más fuertes, asociando una o dos imágenes por concepto. Las imágenes de esta 

selección fueron posteriormente organizadas en base a colores y texturas. 

El siguiente camino consistía en realizar una matriz de percepción, que generara 

impresiones sensoriales asociadas a los conceptos de una forma intuitiva para lograr un 

acercamiento inicial a lo que sería la propuesta material. Cada concepto sería asociado a 

una definición, una imagen, una textura, un color y una forma. Al finalizar la matriz se 

seleccionarán las texturas, colores y formas que se repitieran en más ocasiones. Esos serán 

los que se utilicen para diseñar la colección. 

11. METODOLOGÍA PROYECTUAL
11.1. Proceso metodológico
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ostentar

tóxico

excesos

proyectar

sobresalir

ironía

seducir 

polaridad

encierro

voyerismo

juego claridad
desconectar

caosprecisión

11. METODOLOGÍA PROYECTUAL
11.2. Conceptos
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11. METODOLOGÍA PROYECTUAL
11.3. Colores

65



cuadrícula

cemento - áspera lisa/granulada dura 
plástico - superficia lisa rugosaacrílico, vidrio - superficie dura lisa 

lisa irregularhumo - algodonoso blandometálica - superficie dura lisa fría

11. METODOLOGÍA PROYECTUAL
11.4. Texturas
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11. METODOLOGÍA PROYECTUAL
11.5. Matriz percepción 
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11. METODOLOGÍA PROYECTUAL
11.5. Matriz percepción 
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11. METODOLOGÍA PROYECTUAL
11.5. Matriz percepción 
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POLARIDADSEDUCIR CLARIDAD

ENCIERROOSTENTAR PRECISIÓN

PROYECTARSOBRESALIR TÓXICO

EXCESOSIRONÍA VOYERISMO

JUEGODESCONECTAR CAOS

11. METODOLOGÍA PROYECTUAL
11.6. Síntesis matriz de percepción
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NEGRO BLANCO

GRIS METÁLICO

11. METODOLOGÍA PROYECTUAL
11.7. Conclusión matriz de percepción
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El público objetivo de la colección es representado por una mujer que no está marcada por 

edad, raza, religión, status social, ni cualquier característica demográfica más que su sexo 

femenino. 

Se define sí, por sus intereses, que se tornan hacia la expresión artística. Pintura, fotografía, 

arquitectura, diseño, actuación, escritura, moda, cine, música pueden ser algunas de sus 

áreas de interés, y de pasión. Ya que esta mujer se caracteriza principalmente por su 

explosiva necesidad de expresión. En este terreno tiende a el “menos es más”, a las líneas 

simples, a los ambientes limpios.

No reconoce fronteras, mujer de mundo. Con una conciencia sobre las realidades que lo 

afectan. Prefiere una buena alimentación, busca un equilibrio entre la naturaleza y sus 

raíces, con lo tecnológico y la innovación. 

12. PÚBLICO OBJETIVO
12.1. Descripción
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12.2. Moodboard



El proceso de ilustración y bocetos se realizo en cinco etapas, 

mostradas a continuación. 

La primera etapa se realizo tomando fotografías de las 

distintas partes extraídas de los desechos electrónicos, 

combinandolas entre ellas y con ilustraciones. Para obtener 

una idea de  como quedarían al realizarlos. 

El universo de materiales obtenidos y de posibilidades de 

diseño era muy extenso, por lo que se seleccionaron algunos 

materiales a trabajar. A partir de ahí se bocetaron 

aproximadamente entre cuarenta y cincuenta anillos. Es 

necesario entender que dada la complejidad del material en 

algunos casos, la experimentación con materiales reales fue 

en ciertas ocasiones más esclarecedor que el bocetaje con 

papel y lápiz. 

Luego de tener suficientes bocetos y diseños de anillos, se 

realizo una selección por “familias” de materiales, en la etapa 

tres. 

En una cuarta etapa, que en realidad esta casi solapada con la 

etapa cinco. Se diseñaron los brazaletes en base a las familias 

y selecciones de anillos.

 

14. ILUSTRACIONES / BOCETOS
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etapa 1





















etapa 2







etapa 3







etapa 4



etapa 5











15. FOTOGRAFÍA PROCESO
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PRUEBAS PIEZAS
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15. FOTOGRAFÍA PROCESO



ENSAMBLADO: 
 

encastre

plegado 

“apilado” 

cortes

UNIONES: 

. aluminio + aluminio; tornillos y tuercas

. aluminio + policarbonato; tornillos y tuercas

. aluminio + policarbonato; soldadura plástica transparente

. vidrio + policarbonato; soldadura plástica transparente

. policarbonato + policarbonato; tornillos y tuercas

. policarbonato + plástico; tornillos y tuercas      

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES: 

  

16. RECURSOS CONSTRUCCIÓN

pintura en aerosol lija

99



17. FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 

100



17. FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 

101



17. FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 

102



17. FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 

103



17. FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 

104



17. FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 

105



17. FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 

106



17. FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 

107



18. PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Accesorios: Lucía Núñez Villalba
Colección: F5 refresh
Fotografía: Brian Ojeda
Manos: Valentina Casales
Maquillaje: Hiela Piérrez
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Novalis (Pedagogical Sketchbook por Paul Klee)

“...GIVE SENSE TO THE VULGAR, 

GIVE MYSTERIOUSNESS TO THE COMMON, 

GIVE THE DIGNITY TO THE

UNKNOWN TO THE OBVIOUS, 

AND TRACE OF INFINITY TO THE TEMPORAL.”



















19. CONCLUSIÓN

Investigación 

Vivimos en una época donde el accesorio representa una parte esencial en el atuendo de las 

personas. Son y han sido reflejo de los tiempos que corren y de las sociedades, ya sea por 

tipología, por material o diseño. Podemos realizar el ejercicio de identificar períodos de 

tiempo, grupos sociales, realidades económicas o sociales, mediante un accesorio. 

Imaginamos un determinado período en la historia cuando pensamos collares realizados en 

cantos rodados, o colmillos. Imaginamos un determinado siglo cuando pensamos en 

masculinos relojes de bolsillo o apretados corsés. E imaginamos un grupo de personas 

cuando pensamos en refinadas capelinas y sombreros adornados con plumas y otros 

elementos extravagantes. Estos son ejemplos de cómo la mente asocia rápidamente a los 

accesorios.

Por otro lado somos parte de una crisis social y medioambiental que sucede todos días 

frente a nuestros ojos, en un mundo donde la población crece exponencialmente y los 

recursos de la tierra se agotan a una velocidad difícil de controlar. Año a año desechamos 

toneladas de kilos de todo ese consumo vertiginoso que realizamos y consumimos energía 

de la tierra que no le devolvemos. Con nuestras acciones estamos cambiando el clima que 

durante miles de años había permanecido inmutable. Esto de cierta manera representaría 

“el espíritu de nuestros tiempos”. 

Y si consideramos a los accesorios como “un reflejo del espíritu de nuestros tiempos”, 

concluimos que: o realizamos algo que agrave dicha crisis (incidiendo de manera negativa 

para con el mundo), o por el contrario, generamos conciencia de lo que está sucediendo. 

Mi conclusión y mi opción, es generar un producto que no solo utilice esos desechos que 

generamos día a día, sino que a su vez sea un generador de conciencia a través de sus 

materiales.

Luego de llegar a esta conclusión, ahondé en la fabricación del producto. En esta instancia 

me encontré con una variedad muy extensa de opciones de materiales, donde me fue 

necesario acotar.

Primero acoté la diversidad de aparatos electrónicos, reduciéndolos a monitores, laptops, 

impresoras y torres. Ya que me era imposible cubrir todos. Al acotar los aparatos, reduje el 

universo de los desechos a una pequeña parte, pero sin embargo al seccionarlos, seguía 

teniendo una gran cantidad de materiales, que me iba a ser imposible cubrir de la manera 

que pretendía. De esa manera reduje también los “elementos” que encontré al desarmar 

cada aparato. Concluyendo así la selección de materiales a utilizar. 

En cuanto al proceso creativo del proyecto, luego de realizar una selección de conceptos, 

texturas y colores, así como también una matriz de percepción que organizara la 

información visual. Se concluyó que los colores a utilizar serían el blanco, el negro y el gris 

metálico. En cuanto a las formas, lo circular y lo puntiagudo, que a su vez se asocia a líneas 

rectas. Los conceptos que se¨deberán transmitir son: sobresalir, seducir, ironía, ostentar, 

desconectar, proyectas, polaridad, excesos, encierro, juego, tóxico, claridad, voyerismo, 

precisión y caos. 
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ANEXOS



1.1. INTRODUCCIÓN:

Actualmente la Tierra se encuentra en crisis. Una crisis que puede ser entendida desde un 

punto de vista económico, pero que es principalmente social y ambiental. Como parte 

fundamental de esta crisis (somos los causantes), debemos comprender que la humanidad 

ha llegado a un punto de crecimiento material y comercial de tal magnitud que provoca una 

economía de mercado que afecta severamente sobre los otros dos elementos mencionados 

(el social y el ambiental), instaurando así un desequilibrio ambiental que a estas alturas es 

casi imposible de revertir. Problema que está agravado a su vez por un crecimiento 

demográfico exponencial. 

1.2. RECURSOS NATURALES: 

Los recursos naturales terrestres son vitales para la supervivencia y el desarrollo de los seres 

humanos y el de todas las otras especies que habitan la Tierra. Estos recursos naturales son 

los bienes y servicios que tomamos de la Naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. 

Existen dos tipos de recursos, los renovables y los no renovables.  

1.2.1. Renovables 

Los recursos renovables son aquellos que se pueden restaurar por procesos naturales, a una 

velocidad similar o superior a la del consumo que hacen de ellos los seres humanos, sin que 

excedan la capacidad de regeneración de los propios ecosistemas para volver al equilibrio. 

Algunos ejemplos de esto son el aire, el agua y la radiación solar, estos tres elementos 

constituyen las principales fuentes renovables ya que no corren peligro de extinción. 

Sin embargo, existen otros 

recursos renovables cuya 

supervivencia depende de la 

forma de explotación, siempre 

y cuando se respeten los 

tiempos de renovación de 

manera sostenible. Estos son, 

por ejemplo: la madera, el agua 

potable y el suelo, entre otros.  

2
Preparación de la tierra para plantaciones
de soya, Mato Grosso, Brasil. 
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1.2.2. No renovables 

Es un recurso que no puede ser producido, regenerado o reutilizado a una escala tal que 

pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos son pues finitos, es decir, existen en 

cantidades determinadas, o son consumidos más rápido de lo que la naturaleza puede 

soportar para su recuperación. El petróleo, los minerales, los metales y el gas natural son un 

claro ejemplo de ellos

1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

La experta en desarrollo sostenible Annie Leonard sostiene que “cada año consumimos 

recursos que equivalen a la bio-capacidad de 1,4 planetas. ¿Estamos consumiendo más 

recursos de los que el planeta produce por año? Parece imposible. De hecho, sólo es posible 

porque el planeta existe desde mucho antes que apareciera el ser humano y ha tenido 

tiempo de sobra para acumular recursos extras. Pero ahora estos recursos extra se están 

agotando.”  

Desde aproximadamente el siglo XIX, tiempo en que surge la Revolución Industrial, se ha 

instaurado un sistema capitalista que ha fomentado y acelerado un crecimiento económico 

que ha generado una velocidad de extracción de recursos que está siendo imposible de 

sostener. Los muchos años que llevamos haciendo este consumo indiscriminado y masivo, 

no permite que la extracción de esos recursos respete a su vez los tiempos de renovación, 

haciendo insostenible la recuperación de los mismos. Al mismo tiempo nos lleva 

paulatinamente a una escasez de recursos y a una degradación de la tierra.   

La minería es uno de los procesos de extracción más conocidos. Esta actividad conlleva una 

importante cantidad de problemas tanto sociales como ambientales. Si bien incentivan la 

actividad económica, implican la tala de árboles y el despojo de tierras a los habitantes de la 

zona; así como provocan un muy importante gasto energético y de agua. A su vez, alguno de 

estos procesos son tan altamente tóxicos que dejan las zonas de labor posteriormente 

inutilizadas y dañan la salud de sus trabajadores.  3Minería informal cerca de la ciudad de Lubumbashi, Congo, África. 
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1.4. HISTORIA 

Si bien la problemática de los recursos naturales se ha agravado desde la Revolución 

Industrial, la historia de la humanidad nos muestra que este problema ha existido desde el 

origen de las grandes civilizaciones antiguas. Los Mayas, Aztecas, Griegos, Romanos, 

Egipcios, y hasta el antiguo imperio Chino, todos han destruido de alguna manera, la 

naturaleza de los lugares en que han habitado y ejercido su dominio; así como han 

provocado la eliminación de la fauna autóctona. Todo, por su ambición y búsqueda de 

riquezas materiales. Podemos entender entonces que es algo intrínseco a la naturaleza 

humana y a su pensamiento antropocentrista.  

Con la Revolución Industrial, y a raíz de la invención de la máquina de vapor, se crearon 

máquinas que permitieron la aceleración de la producción y el crecimiento de industrias 

como la textil y la siderúrgica. Potenciando a su vez, el transporte, la ganadería y cambiando 

radicalmente el trabajo de las personas.  

Ahora la necesidad de trabajo en el campo ya no requiere de tanta gente como antes, por lo 

que se realiza un éxodo rural, del campo a la ciudad. Si bien las máquinas aceleraron la 

producción, eran necesarios operarios que realizaran tareas que las máquinas no podían 

cubrir. Es de esa manera que surge la organización del trabajo conocida como producción en 

serie, basada en la repartición de tareas que debían cumplirse repetidas veces en tiempos 

determinados, generando así las cadenas de montaje.  

Todo este sistema significó una reducción de costos y un exceso de producción que debía ser 

comercializado de manera rápida. Gracias a ésta producción masiva se genera una 

expansión del mercado.  Comienza entonces la democratización de los productos, debido al 

aumento de la producción y la baja de los precios. Empiezan a aparecer los grandes 

almacenes de venta directa. 

Si bien todo esto estaba visto como un avance positivo para la sociedad existía un  aspecto 

negativo, como era la extracción y explotación masiva de los recursos que se necesitaban 

para que eso sucediera. Desde este tiempo hasta ahora, el problema ha ido en aumento.   

4Chichén Itzá, Yucatán, Méjico 
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1.5. “USAR Y TIRAR” 

Posteriormente, con los avances de la tecnología y de la industria química, se habilitó la 

producción de plástico. Este fue un material clave en el crecimiento económico, basado en la 

producción masiva y gracias a sus propiedades y su bajo valor económico. Este hecho se 

puede marcar como el comienzo de la cultura del “use y tire”.  

Hoy en día, el plástico abunda hasta en lugares que no debería de existir, como por ejemplo 

los océanos, convirtiéndose en uno de los principales problemas de contaminación masiva. 

No solo porque está producido a partir del petróleo y otras sustancias químicas, mediante 

procesos altamente tóxicos y contaminantes, sino porque a su vez tarda entre 100 y 1000 

años en degradarse naturalmente. Por ejemplo: una botella plástica de un tamaño 

mediano tarda 500 años; y una bolsa del mismo material unos 150 años. Se estima que 

cada año se utilizan 1.6 millones de barriles de petróleo para la producción de botellas 

plásticas.

1.6. ÉTICA DE COSTOS 

El diccionario de la Real Academia Española define al capitalismo como un sistema 

económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de 

mercado. Actualmente nuestra economía está basada en este sistema. Ya mencionamos 

cómo la economía era una de las razones de las crisis medio ambientales y sociales que 

estamos viviendo. Esto se debe a que las grandes empresas y corporaciones, en muchos 

casos, priorizan el capital ante todo, dejando en un plano secundario las cuestiones 

morales. 

Por estas razones, las industrias más importantes están bajo la lupa, como ser: la industria 

textil, las petroleras, las industrias de drogas, las de materiales preciosos, la de las armas, la 

de los alimentos, los pesticidas, y son solo algunas de las más mencionadas.  

Generalmente sucede que los fabricantes intentan reducir los costos de sus productos para 

poder ser competitivos ante la amplia variedad de opciones del mercado. Algunas de las 

formas de ahorro se observan en los materiales que utilizan, otras en los medios de 

fabricación, o en la explotación de sus trabajadores, que ejercen su oficio con salarios muy 

bajos, y/o condiciones de trabajo inhumanas.  

10
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1.7. LA INDUSTRIA TEXTIL  

La industrial textil es una de las industrias con mayor impacto social – ambiental negativo, 

siendo a su vez una de las mayores fuentes de consumo. Anualmente se gastan 80 billones 
1de dólares en ropa a nivel mundial, esto representa un 400% más que hace 20 años .

La cadena de suministro de un producto está formada por todos los procesos que están 

involucrados de manera indirecta o directa en la acción de satisfacer al cliente. Durante la 

cadena de suministro de un prenda, se generan distintos impactos negativos sociales / 

ambientales. A continuación se detallan cada uno de dichos impactos, según la etapa de la 

cadena: 

Materiales: 

- Pesticidas utilizados en cultivo de algodón.
- Cantidad de agua consumida en el cultivo de algodón. 
- Modificación genética de las fibras.
- Condiciones y precios justos.
- Respeto por los animales
- Uso de petróleos sintéticos. 

Producción de telas y prendas: 

- Uso de productos químicos en tratamientos textiles.
- Consumo de agua y energía en procesos textiles.
- Derroche de tela y recursos. 
- Condiciones de trabajo en las fabricas

Distribución y comercialización: 

- Condiciones de trabajo y salarios en tiendas.
- Tratamiento de proveedores.
- Consumo de energía en tiendas.

Uso: 

- Detergentes químicos.
- Consumo de agua y energía lavado secado y planchado.

Eliminación:

- Cantidad de residuos textiles que acaban en vertederos. 
- Desecho temprano. 

Se puede afirmar que el principal impacto medioambiental y ético depende de la 

transformación de las fibras en tejidos, y de las fases de uso y eliminación cuando el tejido se 

convierte en prenda. La complicación aumenta por el impacto asociado a la manipulación y 

mejora de los tejidos, como los tratamientos de superficie, los acabados y las técnicas de 

decoración. 

Más allá del tipo de fibra que se use, la mayor parte de los materiales influye en algún punto 

del ciclo de vida de una prenda, tanto a causa del gran volumen de petroquímicos utilizados 

para fabricarlos (ejemplo poliéster), como por la cantidad de agua y energía necesaria para 

lavar las prendas. Los tejidos pueden derivar de fuentes orgánicas o renovables y cultivarse, 

o procesarse mediante prácticas de comercio justo. La investigación textil ha llevado a la 

1- Ross, M. (productor) y Morgan, A. (director). (2015). True Cost [Documental]. EU.: Life Is My Movie Entertainment y Untold Creative
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creación de materiales manufacturados que podemos considerar de bajo impacto, 

reciclables o biodegradables. 

En cuanto a los procesos textiles, es importante saber que algunos tratamientos como 

el blanqueado y la tintura suelen requerir el uso de productos químicos, aunque el 

desarrollo actual permite llevar a cabo algunos procesos con un impacto reducido o mínimo. 

El algodón orgánico o ecológico, por ejemplo, es una alternativa de impacto muy reducido 

siendo una de las opciones más sostenibles cuando se trata de fibras. Las prendas de 

algodón orgánico se fabrican utilizando procesos que respeten el medio ambiente y se 

aplican desde el campo a la fabrica. Existen asociaciones como “Global Organic Textile 

Standart” y “Soil Association” colaboran con diseñadores y empresas para fomentar y 

supervisar las prácticas y normas de sostenibilidad. 

Hoy en día el 80% del algodón que se utiliza es genéticamente modificado. El “Roundup 

Ready” es un algodón genéticamente modificado, propiedad de la compañía Monsanto, 

que representa la mayoría del algodón utilizado en el mundo. Los cultivos en este caso, se 

fumigan todos con avionetas, en vez de ir puntualmente. De esta manera, todos los cultivos 

se descontrolan, generando residuos microbacteriales que contaminan el suelo. 

La contaminación del suelo genera secuelas terribles sobre todo a nivel de salud. Desde 

cáncer a malformaciones. Detrás de toda esta industria se encuentran las grandes 

corporaciones que se encargan de crear un circulo de dependencia, donde el fertilizante 

genera una dependencia de pesticida, y viceversa. De esta manera el productor genera 

pérdidas, y los fabricantes ganancias. Estas pérdidas llevaron por ejemplo, a que en India en 

los últimos 16 años, se produjeran 250.000 suicidios de agricultores por pérdidas 
2financieras .  

1.7.1. Residuo textil: 

Uno de los problemas mayores en la fase de producción es la generación de residuos textiles 

innecesarios. Durante el proceso de corte y confección se desperdicia hasta un 15% del 

tejido debido a la falta de 
residuo textil es explorando las posibilidades de corte de patrones con residuo cero. 

Se puede prolongar la vida útil de una prenda si se mejora la calidad mediante un patronaje 

meditado y creativo. Una prenda multifuncional podría permitir al usuario crear varios 

estilos. También se puede diseñar una prenda que sirva para varias tallas. 

Para lograr una mayor eficiencia los métodos de construcción son muy importantes, por 

ejemplo, una pieza tejida puede estar compuesta por varias piezas cortadas de una tela 

tejida a máquina y cosidas entre sí, o puede estar tejida como una pieza sola reduciendo el 

número de costuras, y por lo tanto, dependiendo del hilado, destejer y volver a tejer. 

Las prendas de precio inferior suelen están mal construidas, lo que hace que duren poco, se 

deformen, se desarmen o se estropeen. Al utilizar materiales de mayor calidad y procesos 

adecuados, el ciclo de vida se alarga.

2- Ross, M. (productor) y Morgan, A. (director). (2015). True Cost [Documental]. EU.: Life Is My Movie Entertainment y Untold Creative
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1.7.2. Producción y distribución:  

En cuanto a la distribución, el transporte de material y recursos de proveedores, fabricantes 

y productores genera un gran impacto. No solo el transporte de mercancía entre continentes 

y países implica un impacto medioambiental, sino que también afecta la forma de vida y 

bienestar de muchas personas y comunidades. 

En un plano medioambiental, utilizar un medio de trasporte implica consumo de recursos 

naturales para obtener combustible, lo cual contribuye a contaminación atmosférica, y a su 

vez a una emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero. 

Al buscar eficiencia en las producciones de moda, se suele buscar materiales y servicios al 

menos precio posible, lo que suele significar trabajar con proveedores y fábricas de otros 

países. Esto implica una etapa de trasporte mucho mayor.

Históricamente era muy difícil controlar las condiciones de trabajo de quienes fabricaban 

los productos, pero en las últimas décadas han surgido diferentes grupos que ofrecen ayuda 

y aconsejan a productores. Existen opciones para empresas a gran escala que permiten 

crear una cadena de suministro transparente. Donde los usuarios pueden obtener 

información sobre los productos y servicios que adquieren proveedores y productores para 

elaborar un historial de producción. 

1.7.3. Producción a gran escala vs. Producción a pequeña escala. 

Este se ha vuelto un debate clásico. La moda homogenizada es lo que solemos ver en la 

calle, donde el “Fast Fashion” reina. El “Fast Fashion” es una estrategia de marketing 

implementada por los retailers más importantes del mundo. Como su nombre indica, esta 

estrategia consiste en diseñar y manufacturar las tendencias de una manera cada vez más 

veloz, permitiendo de esta manera que el consumidor acceda a más productos nuevos en 

tiempo récord y a bajo precio. De esta forma los consumidores renuevan su guardarropa 

constantemente con prendas de moda, sin gastar demasiado. 

Como contrapartida, una de las razones por las cuales las prendas tienen un precio bajo, es 

porque su calidad es también baja. Las prendas cada vez se vuelven más y más desechable. 

Antiguamente las grandes casas de moda presentaban cuatro temporadas por año, ahora 

se producen 52, aproximadamente una colección por semana. 

Pero a su vez, la tendencia mundial muestra que existe una posibilidad para el futuro de 

desarrollar pequeñas empresa a nivel local. Al fomentar que los consumidores compren 

menos, surge la oportunidad para el desarrollo de nuevos servicios de diseño centrado, por 

ejemplo, de arreglos de modificación o alquiler. Aquí la industria se transforma en un 

sistema de productos y servicios que ofrece a los clientes una gama de servicios 

personalizados. 

Hoy en día existen muchas comunidades en ciudades y áreas rurales que cuentan con 

producciones creativas de moda y textiles. Muchas sufren por mantenerse, pero muchas 

otras han progresado gracias a la valorización de la artesanía y los intereses tradicionales. 

Estas comunidades suelen estar lideradas por personas que tienen contacto a nivel global 

con la alta costura o los sectores de lujo. 

1. CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL
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Además del gasto energético que se genera al trasportar prendas de una región a otra, se 

consume energía durante el almacenamiento, la distribución de los productos hasta el 

punto de venta. Por ejemplo, las tiendas consumen energía para la iluminación y 

calefacción, y las prendas necesitan embalajes de protección y empaquetado, etc. 

Existe también un problema de sobreproducción que se genera por el excedente de las 

producciones, que ocupan espacio y generan un gasto mayor de energía. Esto se debe a 

que las colecciones se planean en base a proyecciones y especulaciones sobre cómo va a 

funcionar el producto, sumado a las cantidades mínimas exigidas por los países de 

oriente donde la manufactura tiene un costo menor. Esto se podría solucionar si se 

trabajara localmente, a demanda.

1.7.4. Uso: 

La fase de uso es la mayor responsable del impacto ambiental. Puede dividirse en 

diferentes actividades: vestir, lavar, almacenar, arreglar, adaptar y modificar. 

Al lavar las prendas utilizamos detergentes que están enriquecidos con productos 

químicos en una lavadora que consume una gran cantidad de agua y energía. 

En cuanto a los arreglos y mantenimiento. Cada vez es menos frecuente el arreglo de las 

prendas, esto se puede deber a la “baja” en las actividades domésticas, o por ejemplo al 

bajo costo de las prendas nuevas en comparación con el arreglo. 

1.7.5. Fin de la vida útil: reutilización, remanufacturación y reciclaje. 

Reutilización. Esta depende mucho del valor de la tela, el desarrollo de productos de bajo 

valor y poca calidad ha reducido la capacidad de reutilizarlos. A su vez, las modas cambian 

a tal velocidad que todo pasa a quedar en desuso. 

Una solución puede ser entregar las prendas a entidades benéficas, que las distribuyen o 

las venden a nivel local o global. También en algunos países eso se exporta para hacer 

trapos o las que pueden reciclar para recuperar los materiales. Pero las cantidades 

astronómicas de donaciones han llegado al punto de que ciertas prendas pasan a ser 

desecho. Por ejemplo, el norteamericano promedio tira más de 14 kilos de desecho textil 

al año . Este desecho no biodegradable se acumula en tiraderos, liberando gases dañinos 3

a la atmósfera. 

Remanufacturación. Se puede trabajar con la idea de desarrollar un material. Los tejidos 

recuperados que se utilizan para fabricar prendas pueden proceder del residuo industrial 

o de uso. 

El residuo industrial es el material que sobra de la fabricación de productos textiles. Y el 

residuo de uso consta de las prendas fabricadas y utilizadas que se obtienen en tiendas de 

segunda mano y ONG's. 

Esto genera una dificultad cuando queremos producir un modelo estandarizado o una 

colección ya que es difícil reproducirlos, ya que el suministro de material es irregular y las 

cantidades impredecibles. También hay que tomar en cuenta las limitaciones de la 

materia prima. Así como también el tiempo que toma desmontar una prenda. 

La revaloración es parte de la remanufacturación, ya que con esta técnica se busca añadir 

valor a un producto o material, que de lo contrario se desecharía. 

Reciclaje. Aunque el reciclaje consume energía se ha demostrado que es mejor reutilizar 

un material que procesar fibras nuevas.
 
Se han dado grandes pasos para desarrollar tejidos y fibras a partir de materiales 

reciclados. Las fibras naturales se deben combinar con fibras vírgenes no reciclados por 

que el proceso de reciclaje produce material de peor calidad. 

1.7.6. Impacto social: 

Por falta de regulaciones salariales y leyes sociales, la producción mundial se ha vuelto 

hacia oriente. En países como China, India, Pakistán y Bangladesh, entre otros, los salarios 

de los trabajadores son mínimos. Por ejemplo en Bangladesh, se estima que existen 4 

millones de trabajadores que trabajan en 5 mil fábricas, siendo el 85 porciento de las 

1. CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL
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A su vez, la falta de regulaciones sociales hace que sucedan accidentes laborales. La 

tragedia del Rana Plaza es una de las grandes de la historia. En el año 2013 a causa del 

derrumbe de una fábrica en el distrito de Dacca, capital de Bangladesh, murieron más de 

1000 personas y más de 2000 resultaron heridas. 

1.7.6.1. ¿Cómo se reduce el impacto?

Existen distintos modelos de diseño, que ayudan a reducir el impacto: 

- Diseño ecológico: 

El diseño ecológico intenta evitar el impacto ambiental asociado con las prendas a lo 

largo de su ciclo de vida. Su objetivo es evitar, reducir o eliminar el impacto que pueda 

contaminar destruir o reducir los recursos del planeta. 

El 1990 un grupo se diseñadores comienza a promover este modelo, mientras las 

inquietudes sociales y ecológicas continuaban creciendo. Birkenstock y Espirit son 

ejemplos de marcas que comienzan a tomar el camino ecológico. 

- Diseño sostenible: 

Aproximadamente a partir del año 2000, las empresas comienzan a migrar de un 

concepto de diseño ecológico a un diseño sostenible. Este modelo reconoce un enfoque 

holístico de la sustentabilidad, al incluir preocupaciones por los aspectos sociales dentro 

de una estrategia de innovación a largo plazo.

La moda sostenible debe de tener en cuenta tres aspectos claves. Sociales (igualdad 

social), medioambientales (estabilidad ecológica), económicos (viabilidad económica). 

El mayor desafío para un diseñador es conjugar estos tres de manera responsable. 

Tradicionalmente las marcas se preocupan por el diseño, la fabricación y la distribución. 

Dejando el uso y el desecho de lado. En este modelo los diseñadores pueden influir en los 

patrones de uso de esas dos fases del ciclo de vida de las prendas. Desde esa perspectiva, 

es posible cuestionar el concepto y el ritmo de la moda. Por ejemplo, la marca Patagonia 

ofrece un servicio de “reparación” y de venta de la prendas que pasan a estar en desuso. 

- Sistema de producción de ciclo cerrado:

Un sistema de producción de ciclo cerrado se enfoca en la reutilización de los materiales 

de un producto que ha llegado a su vida útil. Los materiales se utilizan para producir 

compost o se reciclan para crear productos nuevos, normalmente de la misma clase que el 

producto original. 

En este modelo las fibras que han obtenido mayor éxito son las sintéticas, debido a la 

relativa similitud entre la fibra original y el producto secundario al volver a 

manufacturarlo. Esto no puede conseguirse con todos los tipos de fibras, por ejemplo se 

puede reciclar la lana pero es necesario agregar una fibra virgen a la mezcla para conservar 

la calidad. 

- Diseño en base a un modelo de moda lenta: 

Este consiste en diseñar prendas multifuncionales o transformables, prendas muy 

duraderas por calidad superior o estilo atemporal, prendas que cambien con el paso del 

tiempo y con el uso. En este modelo, independientemente del enfoque adoptado, para 

que tenga éxito es fundamental que el cliente cumpla metas y objetivos de la estrategia. 

11Desecho textil en tiradero de Bangladesh

1. CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL

10

11Desecho textil en tiradero de Bangladesh



1.8. SOCIEDAD DE CONSUMO 

Se dice que la sociedad de consumo comenzó con la crisis del año 1929, con la caída de la 

bolsa de los Estados Unidos, y se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis 

generó una gran depresión en la economía del país y en la sociedad en general, por lo cual se 

necesitaba encontrar mecanismos urgentes para reactivar el bienestar social. Entre otros, 

nace el concepto de reactivar la economía mediante la generación del consumo masivo. 

Para realizar esto se idearon estrategias que hicieran que la población “necesitara” 

consumir mucho para alcanzar el bienestar y la felicidad personal de manera continua.  

Este es el nacimiento del 

llamado “consumismo”. La 

p u e s t a  e n  p r á c t i c a  d e  

herramientas de incentivo de 

consumo, como el marketing o 

la publicidad. Fomentando un 

egocentrismo generalizado, 

que necesitaba ser alimentado 

por la acumulación de objetos 

que obraban como símbolo de 

estatus y prestigio.  

Hoy en día el consumismo forma parte inseparable del modelo capitalista, ya que 

difícilmente este se pueda sostener sin un insaciable apetito de la sociedad por poseer 

bienes materiales. 

1.8.1. Estrategias  

Así como la publicidad y el marketing, se idearon otra seria de herramientas para promover 

el consumo. La obsolescencia programada, la obsolescencia “percibida” y la cultura 

descartable, son parte de las estrategias más conocidas. 

1.8.1.1. Obsolescencia programada: 

La obsolescencia programada es una de las estrategias de promoción de consumo más 

importantes. Básicamente es la producción de objetos y/o servicios que desde su 

concepción están programados para tener una vida útil determinada, generalmente de 

poca duración. 

Esta estrategia obligará al consumidor a remplazar el objeto/servicio ya que este se volverá 

obsoleto, inútil o no funcional. Existen varias maneras de generar esta obsolescencia, ya sea 

por que el costo de repararlo no es coherente con el costo de un nuevo producto igual, 

porque no existen piezas o actualizaciones en el mercado, por es incompatible con objetos 

asociados disponibles en el mercado, etc. 

Esta es una de las principales razones de la acumulación de objetos electrónicos en el 

mundo. 

1.8.1.2. Obsolescencia “percibida”:  

Luego de la obsolescencia programada se busca seducir al consumidor mediante la 

publicidad. Obligarlos a comprar para reponer sus productos por una obsolescencia 

“funcional” ya no es suficiente, ahora la reposición se debe a que sus compras estén regidas 

por los dictámenes sociales y de moda.  

La moda representa un mecanismo regulador de elecciones, que son realizadas en función 

de criterios subjetivos asociados al gusto colectivo. Éstas se refieren a las costumbres que 

marcan un lugar o época específicos, y serán remplazadas según.  

La publicidad es una forma de comunicación que idealmente busca informar a los 

consumidores sobre las características de un producto o servicio, pero sobre todo pretende 

persuadir a los destinatarios a que adquieran dicho producto o servicio mediante el recurso 

de resaltar las diferencias positivas de un producto sobre su competencia. Utiliza varios 

recursos que afectan directamente a la sicología del individuo, motivándolo e 

incentivándolo según las necesidades de los productores. 

12
Planta procesadora de pollo,
Dehui City, Jilin Province, China
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El marketing surge también como una estrategia de promoción y propaganda, que 

identifica las necesidades y deseos del público con la necesidad de tener, y con el fin de 

alcanzar las metas de la organización, satisfaciendo las necesidades del mercado de una 

manera más eficiente que la competencia.  

Tanto la moda, el marketing y la publicidad son “armas” poderosas que pueden ser 

utilizadas tanto con fines honestos y éticos, como no.

1.8.1.3.Cultura descartable:  

Hoy en día la sociedad tiene un concepto de “use y tire” tan arraigado que sería muy difícil de 

eliminar si realmente quisiéramos hacerlo. Ya sea por ahorro, practicidad, eficacia o 

comodidad, hemos introducido formalmente los elementos descartables que forman parte 

de nuestro diario vivir.  

Algunos de ellos se han vuelto realmente imprescindibles por cuestiones higiénicas, pero 

otros son completamente reemplazables. Es difícil ver el aspecto negativo en algo que nos 

ha solucionado tanto la vida, pero realmente estos artículos descartables son uno de los 

factores más contaminantes con los que convivimos hoy en día y suponen uno de los 

mayores problemas medioambientales de nuestros tiempos.

1.9. DESECHOS

Es importante reflexionar cómo continúa el proceso de descarte, de aquellos productos que 

ya no utilizamos al ser reemplazados por otros nuevos. Así, todos los productos que 

descartamos se convierten diariamente en desechos. 

El desecho por definición es algo que deja de servir para su propósito inicial. El acto de 

desechar es un invento del hombre, ya que la naturaleza nos ha enseñado a transformar 

todo constantemente mediante ciclos e interacciones. Desechar es pues, algo antinatural e 

insostenible.  

No solo los desechos producen contaminación, sino que generan un problema real de 

espacio. Los países actualmente se están enfrentando a una problemática de gestión de 

residuos, cuyo fin de vida útil no fue previamente pensado.   

Si ponemos esto en cifras podemos tener resultados que nos parecerán exorbitantes. En el 

año 2013, Estados Unidos generó 254 millones de toneladas de desechos, de los cuales solo 

87 millones de toneladas fueron recicladas. Europa por ejemplo, generó en el año 2010 2.5 

billones de toneladas de desechos, de las cuales solo el 36% fue reciclado. Según la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente, para el año 2025 Uruguay  proyecta estar 

generando 1.5 millones de toneladas de desecho, un 30% más que en  1995.

1.9.1. Disposición de desechos  

Existen varios mecanismos de disposición de desechos, que se determinan según la 

clasificación y proveniencia de los mismos.  

Generalmente los desechos terminan su ciclo de vida en basureros a cielo abierto. Esto 

genera una grave contaminación, tanto a nivel del suelo por el contacto con el mismo, como 

del aire y del agua, ya que los diversos tóxicos quedan expuestos a las condiciones 

climáticas (exposición a altas temperaturas, lluvia, viento) y en combustión con el aire 

generan toxinas más dañinas aún que viajan miles y miles de kilómetros dejando tras de sí 

un radio de contaminación muy grande.  

13
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14Pila de llantas en Oxford, Westley, California, USA

También pueden terminar como rellenos sanitarios, es decir, la basura va siendo 

progresivamente compactada por máquinas y tapada con tierra, hasta que el suelo se 

satura. Este mecanismo genera filtraciones a nivel del suelo, contaminando todo lo que 

está en contacto con él, desde alimentos a corrientes de agua.  

Los incineradores son básicamente quemas de basura a cielo abierto.  Probablemente 

representen la peor gestión de la basura por sus elevados costos e impacto ambiental. 

Principalmente los químicos tóxicos, provenientes de los distintos materiales de desecho, 

que entran en combustión con el fuego a altas temperaturas. Al suceder esto se generan 

nuevas toxinas como la dioxina, los compuestos orgánicos clorados o gases como el dióxido 

de carbono, que contribuyen al efecto invernadero. A su vez, y a raíz del proceso de la quema, 

se generan cenizas que son acarreadas por el viento contaminando todo a su paso.  

Sin duda la mejor e ideal manera de gestión de residuos es la clasificación y reciclaje de los 

mismos. Pero si bien es una manera de extender el ciclo de vida del producto y generar algo 

útil de nuevo, puede suceder que en el proceso se generen más tóxicos que los provenientes 

de los propios desechos. Esto a su vez representa un gasto altísimo para las instituciones 

que generan dichos procesos.  

1.9.2. Cuantos más...  

La población mundial crece a un ritmo exponencial y vertiginoso. Según el Banco Mundial 

“en 2000, la población mundial alcanzó los 6.100 millones y está creciendo a un ritmo anual 

de 1,2 por ciento, o 77 millones de personas al año”. A mayor cantidad de personas, más  

alimento, más agua y más oxígeno se precisan. Estos tres elementos constituyen los 

recursos básicos que necesita la humanidad para sobrevivir.   

El problema a su vez radica en que a mayor población, mayor consumo y mayor 

contaminación. Aumentan las pérdidas de la biodiversidad (animales, plantas, hongos y 

microorganismos) que forman parte de nuestra alimentación y son cruciales para los 

procesos que mantienen el equilibrio de los ecosistemas. La mayor deforestación, 

contribuye a la pérdida de oxígeno. La mayor extracción de minerales, a más remisión de 

gases a la atmósfera, ya más consumo de energía no renovable. Una mayor e incontrolada 

conquista del suelo, a una pavimentación progresiva de la naturaleza. Y así podríamos 

seguir.   

Rascacielos, Hong Kong, China 15
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1.9.3. Contaminación
 
La contaminación es por definición: el acto de alterar nocivamente la pureza o las 

condiciones normales de un elemento o un medio, mediante la introducción de agentes 

externos y ajenos a ese medio. Provocando así que se torne inseguro o no apto para su 

utilización o fin inicial.
    

Existen varias actividades 

cotidianas contaminantes a 

saber: la utilización de los 

compuestos orgánicos que 

alteran los ciclos biogeoquí-

micos (como los fertilizantes y 

pesticidas); el abuso de los 

materiales plásticos; la cultura 

del “use y tire”, los medios de 

transporte, y la calefacción del 

hogar.    

Este fenómeno influye y afecta a la cadena alimenticia por variadas vías de ingreso. Los 

animales que comemos ingieren contaminantes, por lo tanto nosotros también. Lo 

mismo sucede con el suelo, este absorbe los tóxicos, que luego se trasmiten a nuestros 

alimentos. 

16Tráfico Calcuta, Bengala, India
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2.1. HISTORIA: 
 

4Los accesorios fueron y son “una expresión del espíritu de los tiempos” . En el pasado, las 

damas de clase alta utilizaban el abanico en las funciones de ópera para abatir el calor, pero 

principalmente lo utilizaron como un artículo de seducción. El cruce de miradas, la velocidad 

con que se lo agitaba, todo era parte de un juego amoroso. 

No importa tanto el papel funcional que tienen los accesorios, y así lo especifica su 

definición: el accesorio no tiene un rol práctico fundamental, sino que su importancia radica 

en el papel que juega en la moda, en la idea que genera en los demás acerca de nuestra 

personalidad al momento de usarlos. Pelucas altas y empolvadas, máscaras, abanicos y 

hasta exagerados lunares, formaron parte de este juego de impresiones y sugestiones.

Durante el siglo XIX, con las ideas aportadas por la ilustración y 

la incipiente democracia, el ser humano comienza una 

búsqueda personal de su identidad y de su alma. Una 

revolución cultural, qué, como en todos los aspectos culturales, 

se ve reflejada en la moda. El hombre por ejemplo, abandona 

los ostentosos trajes y pelucas que representaban la banalidad, 

para pasarse a la sobriedad de los trajes negros y las galeras, en 

un intento por demostrar que lo que realmente importa a partir 

de este momento, son las cuestiones sociales, económicas y 

culturales. 

En este contexto, la apariencia comienza a ser el factor que los representa, que los diferencia 

del resto. En una indumentaria prácticamente uniforme y solemne para todos, los 

accesorios son como los “espejos del alma”, una manifiesta expresión de la personalidad. 

De esta forma se convirtieron en un objeto permitido de ostentación y lujo. Los varones 

utilizaron accesorios funcionales y prácticos, como ser el bastón, el guante o el sombrero. Y 

lo que importaba era cuan bien se las ingeniaba para sobresalir en la manera de caminar con 

el bastón, o cómo se sacaba el sombrero para saludar con refinada elegancia. De pronto no 

estaba bien visto que un hombre utilizara joyas, ya que estas no cumplían con ninguna 

función práctica en el atuendo, y solo era permitido un reloj de bolsillo o un alfiler de 

corbata. 

Mientras que para la mujer, que en ese entonces 

seguía aún su vida puertas adentro del hogar, 

recién con el auge de la burguesía en el siglo XIX, 

la practicidad llegaría a ellas. En sus actividades 

se encontraban las comidas efectuadas en 

variada compañía, los eventos sociales como la 

opera y el teatro, para los cuales se utilizaban 

bolsos pequeños labrados y bordados, parasoles 

de encaje y botines de seda. Cuanta mejor 

calidad y manufactura tuviera el accesorio, 

mayor sería el nivel social que sería percibido por 

los demás. Esta característica se continuará a 

través del tiempo, y se conocerá como la “ 

valoración de la tradición”.

A medida que se acercan a la mitad del siglo XIX, las mujeres comienzan a salir de sus casas y 

comienzan a viajar, a pasear, y a ir de compras. Razón por la cual sus accesorios comienzan 

paulatinamente a tornarse más funcionales. Se comienzan a utilizar botas con cordones, 

plantillas diferentes para cada pie, sombrillas que se podían colgar del cinturón, etc. De 

todas maneras, a diferencia de los hombres, en los accesorios femeninos no se abandonan 

los decorados excesivos, los cuales siguen siendo igualmente tan ostentosos y labrados 

como antes. 

2.1.1. “Diseño para la nueva sociedad” 

Al entrar al siglo XX vemos un cambio radical en la apariencia de la mujer, cambio que 

acompaña a las transformaciones sociales que están ocurriendo en la sociedad, porque 

buscan a través de ellos y a su vez, un lugar de emancipación e independencia. Esto 

promueve un re-direccionamiento del concepto de lujo a un placer más subjetivo: la 

sensación de comodidad y bienestar.

4- Brand, J y Teunissen, J (2009), Moda y Accesorios (p. 13), Editorial Gustavo Gili, S.L.v
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Moda masculina siglo XIX

2Afiche “El salón de la moda”, 1895



5- Brand, J y Teunissen, J (2009), Moda y Accesorios (p. 15), Editorial Gustavo Gili, S.L.v

En 1913 Gabrielle “Coco” Chanel introduce al mercado la chaqueta y el pantalón de punto 

para las mujeres, prenda que hasta el momento había sido utilizada exclusivamente por 

hombres. En 1924 propone el famoso “little black dress”, un vestido negro que podía ser 

utilizado en diferentes ocasiones del día, dejando atrás los obligados y variados cambios 

diarios que imponían las distintas reuniones en las que tenían que hacer acto de presencia, 

poniéndola así a la par del hombre en este sentido. 

Hasta ahora, las prendas estaban diseñadas para mujeres ociosas de la clase alta y media: 

”Yo diseño -sentencia Chanel- para una mujer activa, una mujer que se sienta a gusto en su 
5vestido” .

 
Desde ahora en más se necesitarán trajes cómodos y sobrios para vestir todo el día, 

confeccionados con telas más livianas y fáciles de llevar por una mujer que se mueve, 

trabaja y camina todo el tiempo. De esta manera las prendas, al denotar sobriedad y 

practicidad, desplazan el lujo principalmente al accesorio. Es entonces cuando lanza su 

primera colección de bisutería, e introduce elementos no tradicionales a los accesorios, 

aportándoles modernidad y confort: collares largos de perlas falsas, y anchas pulseras con 

piedras semi-preciosas formarán parte de su particular colección.

La bisutería no estaba aceptada socialmente hasta ese momento,  ya que se veía como una 

copia de la joya tradicional. 

Por definición, la “bisutería” es una joya, un accesorio ornamental, que no está hecho de 

metales puros ni piedras preciosas. Con el tiempo también introduce bolsos austeros y 

zapatos que simulan un pie más pequeño. 

De cierta manera, con “Coco” Chanel, se comienza a democratizar el accesorio. Mujeres que 

antes no podían acceder a las joyas tradicionales, ahora pueden acceder a la bisutería. Se 

dice que esto fue el comienzo de la hoy conocida como joyería contemporánea. Con el 

desplazamiento del lujo a los accesorios, se comienza a observar la importancia que éste 

tiene sobre un atuendo sobrio. 

Chanel introdujo un placer subjetivo a la sensación de confort y refinamiento. Ella creía que 

al incorporar elementos innovadores a sus creaciones contribuía a la modernidad y confort 

de los atuendos. Esto representa una innovación absoluta, ya que hasta ese entonces solo 

importaba el aspecto exterior de la persona y no su comodidad. 
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Coco Chanel en su apartamento
del hotel Ritz Paris, 1960.

Portaretrato Chanel con perlas, 
por Boris Lipnitzki, 1936

Anillos “Camelia”, Chanel



2.1.2. Modernidad

En la moda, el concepto de lo “moderno” consiste en un modo de mirar atrás, de 

reinterpretar y remodelar. A mediados del siglo XIX la producción en masa ofreció a los 

diseñadores posibilidades sin precedentes. Por una parte estaban los tradicionalistas, que 

traían las ideas del romanticismo, del estilo histórico, y que reverenciaban la artesanía 

tradicional. Por otra parte estaban los reformistas que buscaban una estética nueva y 

empezaron a innovar en nuevos métodos de manufactura. Es acá donde se hallan las bases 

del movimiento que se desarrolló a principio del siglo XX. La modernidad es una forma de 

pensar. Los artistas y arquitectos pertenecientes a la corriente modernista más destacados 

de su época, buscaban diseñar libres de las tradiciones y referencias impuestas por la 

historia. Reinterpretaban las formas de manera racional, analizándolas de forma objetiva. 

Descartaban las emociones y aceptaban la tecnología. Eran optimistas en cuanto al 
futuro. Todas estas ideas impregnaron los movimientos artísticos de la época, como ser: el 

cubismo, el futurismo, el constructivismo. Es aquí donde se alza la bandera del arquitecto 

Mies Van del Rohe “menos es más”. Esto representaba la perfección, siempre y cuando los 

materiales y las proporciones fueran las correctas. 

Todo “adorno” u ornamentación, fue descartada por ser innecesaria. Las formas y las líneas 

se volvieron simples y puras, transmitiendo claridad, equilibrio y armonía. El Art Decó 

produjo formas perfectamente modernas que estaban ceñidas por la austeridad, 

simplicidad y simetría. 

Así como la modernidad era una forma de vivir y de pensar, y esto se veía reflejado en las 

costumbres, las mujeres se empezaron a comportar “al estilo de los hombres”, liberadas 

finalmente de esa figura femenina de cintura marcada.  Pero, no por eso se abandona el lujo 

en este nuevo look femenino. Los accesorios toman un papel de suma importancia, 

mostrando el nuevo estilo de vida. Hacen referencia al lujo utilizando materiales 

tradicionales, pero también utilizan materiales no convencionales combinados con formas 

limpias y simples. Aparecen las áreas y líneas de color, definidas y estridentes, con diseños 

simples y austeros. En este contexto los accesorios se convirtieron en el medio ideal para 

manifestar aquellos conceptos, y aunque los materiales de alta gama eran ampliamente 

los más utilizados, los de menor calidad no se quedaban atrás. Y si bien estos accesorios 

transmitían lujo, también eran un claro ejemplo de las características constructivistas de la 

época: formas limpias, áreas de color y líneas contrastadas y definidas. 

Luego de la segunda guerra mundial, la modernidad, como forma de expresión, se retira a un 

segundo plano.  Surge entonces la perspectiva de progreso orientada al futuro como 

consecuencia de la reconstrucción de la posguerra. En los años sesenta el terreno se allana 

para el desarrollo del arte minimalista, basado en la modernidad y la simplicidad, luego del 

estilo elegante y romántico de los 50. La pureza y la simplicidad vuelven a reinar, 

apareciendo objetos que parecían copiados de los años 20 y 30. Sin embargo los materiales 

eran diferentes, por ejemplo: en vez de utilizar la baquelita se utiliza el plástico. 

En 1964, con la probable llegada del hombre a la luna, surge la llamada “era espacial” y los 

diseños futuristas. Courreges, Cardin, Mary Quant, Rudi Gernreich pertenecían a la nueva 

generación de diseñadores. Sus diseños eran poco complicados, con líneas simples y colores 

definidos, remiten a una “pureza abstracta”. La mujer de esta época era activa, trabajadora 

y lleva prendas modernas. Recuerda a la mujer liberada de la década de los años 20. Gafas 

con ranuras, botas y cascos fueron algunos de los elementos característicos e innovadores, 
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6- Brand, J y Teunissen, J (2009), Moda y Accesorios (p. 202), Editorial Gustavo Gili, S.L.
7,8 y 9- Brand, J y Teunissen, J (2009), Moda y Accesorios (p. 295), Editorial Gustavo Gili, S.L.

que buscan crear una sensación de distanciamiento, y le dan a la mujer un aspecto 

inaccesible e impersonal. La tecnología juega un papel importante en todos estos cambios 

estilísticos, y a su vez, estos sencillos accesorios, se complementan con llamativos 

maquillajes y peinados asimétricos, que completaban el “total look”.  

La pureza estilística siguió atrayendo a los diseñadores durante los años setenta y ochenta, 

pero no tanto como en los sesenta. También perduró el interés por los accesorios 

envolventes y amplios; por ejemplo: los grandes cuellos intercambiables son ahora 

considerados un accesorio más de la moda. 

“No importa cuál sea la evolución de la imagen de la moda, la simplicidad y la funcionalidad, 

combinadas con el lujo y el progreso técnico, seguirán siendo (al menos de momento), 
6patentes en los accesorios de moda.” . 

2.1.3. Posmodernidad

La posmodernidad nace como una reacción contra la modernidad, y se inicia tras la caída del 

muro de Berlín. Aquí cambian los paradigmas y se replantea todo lo que venía rigiendo 

hasta este momento en el mundo de la moda. Todo es ambiguo y difuso, efímero y 

transitorio. La sociedad se libera de pertenencias y de ataduras a la tradición. 

Esta época presentó diseños pulcros, racionales y funcionales, que determinaron el estilo de 

los productos y de los edificios. Los artistas del período moderno rechazan el pasado, 

mientras que los posmodernos lo abrazan. Aunque la técnica, la cultura de las masas, la 

fantasía y lo kitsch también actúan como importantes fuentes de inspiración. Esta variedad 

de características hizo que éste período sea difícil de entender. 

En el año 1998, el filósofo Jean - Francois Lyotard afirma que “el arte y el hombre están 

hechos añicos”. El hombre - decía Lyotard-, se ha alienado de sí mismo y de su propio tiempo 
7histórico, debido a las nuevas tecnologías, como ser: los ordenadores” . Los medios de 

comunicación, la cultura del ocio, la banalidad, también se han contagiado. El arte amenaza 

con desaparecer, se vuelve “deshumanizado”, y la significación del presente desaparece. 
8“Los símbolos tradicionales, el lenguaje visual y los valores tocan fondo” . Los artistas ahora 

no buscan la originalidad, sino un eclecticismo vacío, una mezcla de “de acá y de allá” que 

pierde personalidad, por lo cual el resultado de las piezas tiene un significado distinto a lo 

que es. Predominan las citas históricas, el espectáculo, lo kitch, la ironía, la banalidad y el 

humor. “Si durante el modernismo “menos es más”, en el posmodernismo “menos” es lo 
9aburrido”, sentenció el arquitecto Robert Venturi .

La expresión posmoderna parece no haber tenido repercusión en la moda, sino hasta 

principios del siglo XXI, plasmando un estilo de despreocupada mezcolanza. 

Sorprendentemente, no se vio plasmada en los años ochenta que representaron el apogeo 

del modernismo. Una “modernidad abstracta” mira al pasado, chapotea en las culturas 

exóticas y en acentos tradicionales, adopta innovaciones del futuro. La funcionalidad es 

dejada de lado y la forma prevalece sobre la función. Un diseño se construye sobre destellos 

y fragmentos de un sistema visual. La tendencia se convierte en algo que mira al pasado, 

toma un poco de las culturas exóticas, otro poco de los acentos tradicionales y adopta las 

innovaciones técnicas del futuro, resultando en una “modernidad abstracta”. 

Karl Lagarfed era considerado líder cuando se hablaba de producir accesorios con un guiño 

lúdico, banal o irónico. Así por ejemplo, utilizó una ducha teléfono a la cual agregó 

diamantes y perlas de imitación para convertirla en un collar. La combinación de objetos 

familiares y cotidianos que carecen de significado por sí mismos,  también fue una 
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característica importante de los accesorios posmodernos. Citar el pasado era otro de los 

elementos esenciales de la posmodernidad. El diseñador Alessandro Mendini, observa que: 

“los objetos representan su propia carencia de significado, son caricaturas de los mismos; un 

diseño se construye sobre destellos y fragmentos de un sistema visual”. El movimiento 

posmodernista se vio reflejado tanto en la arquitectura, como en el diseño de interiores, así 

como también en las joyas y accesorios. Y está influenciado en parte por el movimiento 

dadaísta previo. 

A mediados de los años noventa, elementos del mundo del deporte comenzaron a influir en 

la moda. Las zapatillas deportivas se combinaron con los zapatos de taco, resultando un 

objeto cargado de ironía y carentes de funcionalidad. Las fronteras entre lo lúdico, lo kitsch, 

lo artístico y lo despectivo comenzaron a mezclarse.  

2.2. LUJO

2.2.1. ¿Qué es el lujo? 

El filósofo y sociólogo francés, Giles Lipovetsky en su libro “Lujo eterno: De la era de lo 

sagrado al tiempo de las marcas” definió el lujo como: “El lujo es el ensueño, lo que 

embellece el decorado de la vida, la perfección hecha objeto por obra del genio humano.”

Este resiste al paso del tiempo, hace feliz al ser humano y le permite disfrutar y 

experimentar placeres tanto emocionales como físicos, haciendo contrapeso al lado 

racional y lógico que prevalece en nuestra cultura.

Hasta el siglo XIX el lujo solo estaba reservado para la sociedad aristocrática, representado 

por los materiales más bellos y caros. Luego, con el auge de las nuevas técnicas, que 

devinieron de la revolución industrial, comenzó la producción en masa que posibilitó la 

imitación económica de productos de lujo. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer los 

grandes almacenes, donde se ofrecían los diferentes productos en variadas estanterías a un 

reducido precio fijo. Ya no era necesario pues, ordenar la compra de los mismos con cierta 

anticipación. 
En esta época a su vez, la venta de los productos se empieza a apoyar en el marketing y la 

publicidad.

La democratización del lujo trajo aparejado una nueva categoría: el llamado “semi-lujo”, 

que podía estar divido a su vez en dos categorías. Por un lado estaban los productos “kitsch”, 

que eran copias baratas de los sofisticados modelos originales. Y por otro, surgieron 

productos que trasmitían modernidad y progreso, representando un acercamiento más 

vanguardista al diseño, y rompiendo con el pasado y la historia. Al tiempo, basándose en el 

sobrio traje masculino, el lujo comienza, ya a  principios del siglo XX,  a filtrarse en los 

accesorios. “El lujo podía adquirir ahora otras connotaciones: de forma, luz, espacio, confort 

e intimidad, y esto se tradujo (entre otras cosas) en la bisutería, a los bolsos modernos y los 
10nuevos perfumes” .
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Hasta los años 60, el atuendo de una mujer “tradicional” estaba compuesto de un bolso, un 

sombrero, guantes y los zapatos adecuados. Pero cuando se empieza a descentralizar la 

moda en la ciudad de Paris, este atuendo comienza a cambiar. La moda se vuelve más 

informal y juvenil. Las boutiques y las tiendas de segunda mano empiezan a ofrecer prendas 

y accesorios accesibles que imitaban a los productos de primer nivel. Los jóvenes optan por 

buscar artículos en ferias que venden excedentes del ejército o zapatillas provenientes de 

oriente. El lujo toma carácter de“antilujo”. El público opta por productos étnicos o 

funcionales, e intenta romper con las tradiciones que regían la moda y los accesorios hasta 

ese entonces. 

Sin embargo, a principio de los años 80, surge una nueva generación de diseñadores que 

presentan nuevas ideas y colecciones más asequibles al común del público. Una colección 

“pret-a-porter”, versus las grandes colecciones de alta costura. Se revaloriza el diseño y se 

pone nuevamente la atención en las casas de moda de París, que ahora intentan asegurarse 

que todo el mundo pueda adquirir sus productos, al lanzar de manera continua, líneas de 

perfumes, de maquillaje y de lentes. Por primera vez el foco se pone en algo distinto al 

accesorio, que para ese entonces había tomado calidad de semi-producto, ahora la 

importancia radica en una visión y un estilo de vida. La comunicación de la importancia de la 

marca es central, y sucede que el valor del producto no está determinado por su valor 

monetario sino por su imagen.  

Estos intentos pora acercar la moda al gran público, generan una re-valorización del 

accesorio. Grandes casas como Prada o Gucci revelan tra 
que una casa de alta costura, de lujo tradicional y acartonado, podía construir una imagen 

basada en la renovación e innovación. En 1985 Prada lanza al mercado el bolso llamado 

“Pocone”, basado en un novedoso adelanto tecnológico, dado por el material proveniente 

de una fibra de nylon denominada Pocone (de ahí el nombre del bolso). Este se convertiría 

en el primer icono de la marca en esta nueva etapa. En 1990, Gucci incorpora al diseñador 

Tom Ford, con sus campañas cargadas de erotismo. En 1998 Mark Jacobs se suma al staff de 

Louis Vuitton, y convierte al artículo denominado “Bolso” en un artículo de auténtico furor, 

fusionando lo urbano y expresivo del graffiti,  con lo tradicional del bolso común. A su vez, 

John Galliano propulsa desde la firma Dior, el bolso “Saddle” que continúa renovándose año 

a año.

El motivo del éxito de las nuevas 

tendencias nació a partir del 

entendimiento de que, con la 

amenaza de muerte que sobre-

volaba a las marcas de alta 

costura y marroquinería tradi-

cional, si éstas desaparecían, la 

tradición y la artesanía también 

iban a desaparecer.  Según 

Lipovetsky, esto está basado en 

nuestro deseo de reconciliar en los tiempos post modernos, la cualidad efímera de la moda 
11con la eternidad de la historia” 

En el contexto de la “democratización del lujo”, este se caracteriza por estar al alcance de 

todos, resultando así una nueva interpretación del mismo. Sin embargo el valor central 

sigue siendo el mismo, exhibir estatus. De esta manera comienza un culto al narcisismo, a la 

promoción de la imagen de uno mismo, donde los consumidores compran para admirarse a 

sí mismos. El lujo por otra parte pasa a ser una experiencia, de uso, de compra, de marca. 
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2.2.2. Lujo moderno y posmoderno:

Hasta mediados del siglo XIX el lujo estaba basado en un sistema de “compra por encargo”, 

aristocrático y artesanal. Donde el trabajo estaba hecho generalmente por trabajadores 

anónimos y mal remunerados. Sin embargo, a partir de la era moderna, todo comienza a 

cambiar con el surgimiento de la alta costura de Charles Worth. Él genera un sistema donde 

los roles cambian, el proveedor es el que determina los diseños y estilos, mientras que las 

consumidoras se convierten en pasivas. El modisto se libera de la subordinación del pasado, 

abandonando su calidad de artesano para convertirse en artista.  

Así, la llamada alta costura, generó que por primera vez el “lujo” se convierta en una 

“industria de la creación”. Si bien las principales casas de moda seguían manteniendo un 

nivel artesanal, al crear prendas confeccionadas a medida, que conllevan una calidad 

superior por estar realizadas por modistos de renombre, se hizo presente el concepto de 
producción en serie. Y si bien las tiradas eran pequeñas, se manejaban cifras relativamente 

grandes para el momento. La entrada del lujo en la época moderna, significó un 

compromiso entre la artesanía y la industria, convirtiéndose así, tanto en una obra de arte 

como en un modelo de producción.  

La alta costura no fue el único sector en verse afectado por la producción en masa. Con la 

democratización del lujo empiezan a aparecer productos de semi-lujo o pseudo-lujo, que 

eran reproducciones de los de primer nivel pero hechos con materiales de menor calidad, y 

por eso eran accesibles a las clases más bajas. Estos productos se vendían en grandes 

almacenes que estaban basados en nuevos conceptos comerciales, como ser: precios más 

bajos y fijos, y no se requería de agenda previa para su compra, porque podían entrar en ellos 

quienes quisieran. Allí se exhibían una amplia gama de productos y se utilizaba el recurso de 

la publicidad para anunciar las ventajas de los mismos. 

Paulatinamente el antiguo modelo de 

negocio se fue convirtiendo en un 
 12“universo mercantil incuestionable” , 

porque alimentaba el afán incuestio-

nable de consumir y conseguir más y 

mejores ofertas. “El lujo se convirtió en 

algo barato; el exceso, en equivalente 

al cálculo financiero; el despilfarro, en 

sinónimo de indispensable; y la 

exaltación, en homóloga de la excitación cotidiana y del divertimento que generaban las 
13compras” 

El lujo artístico se va dejando atrás para convertirse en un lujo determinado por los ingresos 

personales. En un mundo de finanzas y competencia feroz, de globalización, donde lo que 

importa es la producción masiva en procura de una alta rentabilidad, desaparece el 

concepto de lujo, que era igual a modelo exclusivo, y se impone masivamente la producción 

en serie. 

Hoy en día presenciamos la era del “marketing de lujo”, donde el foco se pone en la demanda 

y en la lógica del mercado. Hasta las casas de moda más importantes proponen colecciones 

“pret-a-porter”, menos caprichosas y más atentas a lo que quiere su público. La 

individualización, la creación de emociones y la democratización son factores que han 

intervenido en la conformación de la cultura contemporánea del lujo. Existe un deseo de 

parecer más, de destacarse y diferenciarse entre la multitud, de causar admiración y 

despertar envidia, de alcanzar un mayor estatus social. Todos estos comportamientos 

individualistas han cambiado los hábitos de consumo y por lo tanto la definición de lujo.
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“Puede que la importancia del juicio ajeno haya disminuido en el neo-narcisismo 

contemporáneo; sin embargo, no se ha producido una disminución correlativa de la 
14importancia del ego propio en relación a los demás” .

Por consiguiente podemos afirmar que ya no es tan importante despertar admiración en el 

otro sino en uno mismo. Probablemente, y como consecuencia de esto, es que hoy en día 

han desaparecido las limitaciones y obligaciones impuestas por el colectivo, como sucedía 

desde el principio de los tiempos. Estamos en la era del “todo vale”, donde rige un lujo libre e 

inconformista. En un proceso de “desinstitucionalización”, lo que se busca es emanciparse 

de las reglas antiguas pertenecientes a una clase social determinada, o provenientes de 

figuras determinantes. Se promueve una cultura pos-convencional, ecléctica y 

extravagante. Un mismo consumidor presenta variadas facetas, a saber: tomando 

elementos de diversos grupos, mezclando precios y/o estilos. La movilidad, la hibridación y 

la disimilitud han sustituido al lujo “apropiado” y formal. 

Sin embargo este neo-individualismo ha despertado otra relación con el lujo, generando 

una relación más afectiva con los productos. Esto significa un consumo mucho más 

relacionado con las emociones y sensaciones del comprador. Se ha despertado así, un lujo 

emocional que es vivido y analizado, donde las sensaciones íntimas han reemplazado “el 

adorno” social. Se disfruta del viaje que genera la extravagancia, más que el alarde. A modo 

de ejemplo: hoy se busca el lujo en la salud, en  parecer más joven y realzar la propia belleza. 

“Hoy en día es el propio individuo quien define qué es el lujo. Como consecuencia, éste puede 

identificarse con un amplio abanico de conceptos: como el tiempo libre, la calidad de vida, el 

amor, la armonía interior, la responsabilidad, la libertad, la paz, el trabajo humanitario, el 
15conocimiento y la naturaleza” . 

No mucho tiempo atrás el consumo y el estilo de vida estaban regulados por los opuestos, la 

“preferencia por el lujo” de los ricos y la “preferencia por las necesidades” de los pobres. Hoy 

en día esto se ha difuminado y la cultura de masas, materialista y psicológica, ha 

democratizado la relación de la gente con el lujo.

La naturaleza de los accesorios los presenta como “satélites del universo de la 

indumentaria”. Debido a su cercana proximidad al cuerpo, la indumentaria es considerada 

como una prótesis personal, mientas que un accesorio posee todas las características de un 

cuerpo independiente. El nuevo potencial semántico del accesorio y su propensión a circular 

con facilidad entre una comunidad de individuos hacen de él uno de los “mundos 

intermediarios” que Gerard Chazal denomina “interfaces culturales”, es decir, aquellos 

elementos mediante los cuales los propios componentes de la cultura son transmitidos e 

intercambiados.

Los objetos no solo transmiten representaciones simbólicas relacionas con su apariencia, 

sino que también emiten información que pueden generar sentimientos o acciones. Los 

accesorios son tanto signo como cuerpo físico, y su identidad depende de muchos factores. 

Pueden ser cualitativos: peso, altura, textura etc.; así como también de relación con el 

cuerpo. La epistemóloga Eleonora Fioriani ha escrito: “Los accesorios hablan del cuerpo 

cuando se llevan sobre el cuerpo: enriquecen la narrativa que cada uno de nosotros 

elaboramos sobre nosotros mismos y desempeñan un papel fundamental en la estética y la 
16ética de la apariencia sartorial” . Es mencionable también el hecho de que el accesorio 

puede hablarle al cuerpo mientras es utilizado, por la manera en que interactúa físicamente 

su textura en contacto con la piel. Puede decirse que el accesorio es una zona fronteriza 

entre lo corporal y lo extra-corporal. 
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2.3. ICONOS
 
2.3.1. Los zapatos

Podemos afirmar que el zapato es hoy en día uno de los accesorios más importantes y 

fascinantes de todos los que usamos. Este reinado comenzó con el modisto Paul Poiret, a 

principios del siglos XX se encargó de acortar las faldas, permitiendo a las mujeres mostrar, 

por primera vez hasta ese momento, sus piernas cubiertas de vistosas medias e 

introduciendo de esta manera el zapato. Paralelamente comenzaron a aparecer los 

diseñadores de calzado, como André Perugia, que se convirtió en un gran colaborador de 

Poiret. 

Previo al siglo XX la mujer estaba prácticamente inmovilizada, “atrapada” por el rigor del 

miriñaque, las enaguas, la crinolina o el corset. Debajo de todo eso se podían hallar aún los 

chapines, que podían tener hasta cincuenta centímetros de alto y necesitaban de 

ayudantes para movilizar a la que los estaba vistiendo. 

A partir de los años veinte los diseñadores de zapatos comenzaron a presentar un nivel de 

mayor jerarquía en sus diseños. Aparecieron entonces grandes diseñadores: nombres como 

Salvatore Ferragamo, Roger Vivier (para Dior), Raymond Massaro (para Chanel), Maud 

Frizon (para Thierry Mugler). En los años sesenta, con los grandes cambios sociales que 

estaban ocurriendo en las diferentes capas de la sociedad, los zapatos se volvieron más 

informales, cómodos y juveniles; con punteras anchas y tacones de plataforma planos. Pero 

es en los años setenta que el zapato realmente cobra protagonismo. Charles Jourdan logra 

conjugar un zapato elegante, que es a su vez cómodo de llevar. Para los años noventa este 

icono ya estaba completamente asentado. Tal es así que eran tan deseados como las joyas, 

y estaban decorados con plumas y gemas; o lucían tacos aguja y materiales extravagantes. 

A su vez aparecen las zapatillas deportivas de prestigiosos diseñadores, que conjugaban 

comodidad y elegancia. Aparecieron entonces diseñadores de renombre como: Jimmy 

Choo, Manolo Blahnik o Miuccia Prada. 

Los zapatos, al igual que cualquier otro componente del universo de la moda, son reflejo del 

tiempo y la cultura del momento. 

2.3.2. El Bolso

El bolso es uno de los accesorios más indispensables en el diario vivir de una mujer, y es parte 

esencial de sus atuendos. Una de las razones por las cuales sucede esto, es que en su origen y 

aún en la actualidad, la indumentaria femenina a diferencia de la del hombre no tiene 

tantos bolsillos convenientemente distribuidos para guardar cosas. 

Otra razón que lo hace necesario, casi que imprescindible, es que la mujer acarrea 

normalmente muchas más cosas de lo que se puede pensar; así, además de las llaves, el 

dinero para circular y el pañuelo; ella lleva consigo, desde un pequeño botiquín, entre tantas 

otras. 

Hasta los años veinte, esto no sucedía así, ya que recién en esta época las mujeres 

comenzaron a llevar una vida más independiente y trabajadora. 

20
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Previo a esto, las mujeres apenas tenían que ocuparse de las cuestiones prácticas, porque, 

o bien estaban acompañadas de hombres que les cargaban las cosas y les abrían la 

puerta de casa, o tenían cuentas corrientes en los almacenes y no tenían que llevar dinero 

para las compras. El maquillaje moderno no había sido inventado aún, y el que existía era 

considerado vulgar. Sí, se utilizaban pequeños monederos, pero éstos fueron pensados 

para ocasiones tales como: tomar el té o asistir a la ópera.
Se puede decir entonces que el bolso de mano como lo conocemos hoy en día, comienza 

con el incremento de los viajes durante el siglo XIX. Es el auge de las locomotoras a vapor, y 

las grandes firmas de diseño tornan su foco de negocio hacia la creación de artículos para 

viaje de “lujo”.  

El atractivo de los bolsos radica en gran medida en su funcionalidad. Por ejemplo: en los 

años treinta, Elsa Schiaparelli creó un bolso que tenía incorporada una lámpara que servía 

para encontrar las llaves a la vez que permitía ver la cerradura en la oscuridad. Y Chanel 

fue la primera en incorporar a los bolsos, prácticos bolsillos para ordenar los objetos y 

hasta llevar un espejo.

Es interesante mencionar la dualidad que caracteriza al bolso de mano, en cuanto hace a 

su interior y a su exterior. El mundo interior representa lo oculto, la privacidad; sin embargo 

el exterior del mismo es lo que queremos mostrar a los demás para enviarles un mensaje 

particular.

2.3.3. Sombrero

Medio siglo atrás Dior consideraba al sombrero como punto focal de la moda. Por su 

geografía en el atuendo, en la cumbre del cuerpo, el sombrero ha sido glorificado a lo largo 

de la historia, poniendo en relieve el rostro y por lo tanto la individualidad de las personas. 

A pesar de que con el transcurso de los años el sombrero ha ido desapareciendo de los 

atuendos, no siempre fue así. En el siglo XIX un atuendo no era concebible sin el consabido 

sombrero, y hasta existían tratados de etiqueta que dictaban qué modelos correspondían 

a cada ocasión. Sus materiales iban desde la paja a la seda, pasando por el terciopelo, el 

fieltro y los apliques de flores, plumas, cintas o cualquier otro elemento imaginable. 

Hasta los años cincuenta todas las grandes ciudades europeas tenían una sombrerería. 

Paul Poiret fue el encargado de introducir el turbante a principios del siglo XX. Y Elsa 

Schiaparelli, aplicaba sus transgresiones t6ambién en este accesorio, diseñando 

sombreros surrealistas en forma de chuleta, tintero o zapato. Tanto Lanvin como Chanel, 

tuvieron sus inicios en la sombrerería, presentando un estilo que reflejaba los nuevos 

tiempos  de la belle époque, sencillos y sin romanticismo. Balenciaga era un verdadero 

perfeccionista y traducía susproporciónes equilibradas a sus atuendos, diseñando 

sombreros acordes para cada persona y conjunto. 
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La post guerra arrasó con la formalidad y las sombrererías fueron desapareciendo. El pelo 

pasó a tener más contenido de moda que cualquier sombrero pudo llegar a tener. Algunos 

hippies de los setenta retomaron los sombreros blandos de ala ancha. 

Hoy en día, con una formalidad más adaptada, vemos que los sombreros comienzan poco a 

poco a reaparecer en distintas formas. Ya sea en las cabezas de los rastafaris con gorras de 

ganchillo, o en los seguidores del hip – hop con gorras de visera, sombreros con alero, gorros 

de cowboys y gorros de fieltro, todos modernos y sencillos. En Inglaterra por ejemplo existe 

el “ladies day”, donde las damas de sociedad compiten a ver quien tiene el sombrero más 

excéntrico. Lo cierto es que el concepto del sombrero ha ido cambiado según la época, 

desenvolviéndose de diversas formas. 
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FICHAS TÉCNICAS



FOTO PIEZA TERMINADA:

Pieza: Anillo FUSIBLE

Colección: “Fusibles”  

Material: Policarbonato y fusibles

Descripción: Anillo realizada a partir de lámina de policarbonato cortado en forma irregular, 
con tres fusibles incrustados. 
El policarbonato es obtenido de pantallas de monitores de computadoras. Los fusibles se 
obtienen de las fuentes de computadora, ubicadas en la torres.  

FICHA TÉCNICA



Colección: “Fusibles”  

Material: Policarbonato y fusibles

Pieza: Anillo FUSIBLE

MATERIALES: 

3 fusibles

VISTAS: 
escala 1:1

frontal lateral superior

soldadura plástica
transparente Poxipol

policarbonato

FICHA TÉCNICA



PROCESO: 

- Corte láser del cuerpo en policarbonato (*2 patrones láser)
- Pulido policarbonato con lija na 1500 y pasta de diamantes

- Pulido cabezas de fusibles con lija na 1500

- Pegado fusibles en cavidades de policabonato con soldadura plástica transparente Poxipol. 
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Colección: “Fusibles”  

Material: Policarbonato y fusibles

Pieza: Anillo FUSIBLE
1
,7

2

MEDIDAS (en cm): 

FICHA TÉCNICA



FOTO PIEZA TERMINADA:

Pieza: Pulsera FUSIBLE

Colección: “Fusibles”  

Material: Policarbonato y fusibles

Descripción: Pulsera realizada a partir de dos láminas de policarbonato cortadas en formas
irregulares, unidas por tornillos. Una de sus placas contiene tres fusibles incrustados. 
El policarbonato es obtenido de pantallas de monitores de computadoras. Los fusibles se 
obtienen de las fuentes de computadora, ubicadas en la torres.  

FICHA TÉCNICA



Colección: “Fusibles”  

VISTAS: 

frontal lateral

superior

escala 1:2

MATERIALES: 

3 fusibles

Material: Policarbonato y fusibles

Pieza: Pulsera FUSIBLE

soldadura plástica
transparente Poxipol

4 tornillos de 1/8
4 tuercas

policarbonato

FICHA TÉCNICA



Colección: “Fusibles”  

Material: Policarbonato y fusibles

PROCESO: 

- Corte láser del cuerpo en policarbonato (*1.1 y *1.2 patrones láser)
- Pulido policarbonato con lija na 1500 y pasta de diamantes

- Pulido cabezas de fusibles con lija na 1500

- Pegado fusibles en cavidades de policabonato con soldadura plástica transparente Poxipol

- Unión de las piezas con tornillos 

1
2
,9

7
,6

1
1

9
,2

12,9

10,9

8,9
0,4 0,8

0,5

0
,5

0
,5

1
,1

0,5

0
,4

3

0
,6

6

0
,4

3

0
,6

3

0
,3

8

0
,7

4

0,1
0,19
0,17
0,29
0,24
0,59

Pieza: Pulsera FUSIBLE

3,2

0
,5

9
0

,2
2

,6
5

MEDIDAS (en cm): 

FICHA TÉCNICA



Pieza: Anillo DIENTES

Colección: “Dientes”  

FOTO PIEZA TERMINADA:

Material: Metal y policarbonato 

Descripción: Anillos con base de policarbonato y de pieza de metal. Está compuesto por dos
partes que pueden funcionar juntas o separadas. 
Las piezas de metal son obtenidas de las torres de computadora y el policarbonato es obtenido
de pantallas de monitores de computadoras  

FICHA TÉCNICA



VISTAS: 

trasera lateral

escala 1:1

frontal

superior

MATERIALES: 

Pieza: Anillo DIENTES

Colección: “Dientes”  

Material: Metal y policarbonato 

soldadura plástica
transparente Poxipol

pieza metálica

policarbonato

FICHA TÉCNICA
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Pieza: Anillo DIENTES

Colección: “Dientes”  

Material: Metal y policarbonato 

5,91

1
,7

2

0
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MEDIDAS (en cm): 

FICHA TÉCNICA



PROCESO: 

- Corte láser del cuerpo en policarbonato (*6 patrones láser)
- Eliminar con torno manual y punta de diamante el excedente de policarbonato causado por el rebaje
- Pulido policarbonato con lija na 1500 y pasta de diamantes

- Dividir en 2 partes la pieza de metal. 

- Separar partes opuestas inferiores

- Lijar puntas en forma diagonal a 2,5mm del borde con torno de mano  

- Lijar “patas” con torno de mano

- Pulido del metal con lija 80, 120, 320, 600 y 1200 (en orden menor a mayor), nalizando con pasta de diamantes. 

- Pegar piezas metálicas sobre el área pulida del policarbonato con soldadura plástica transparente Poxipol   

Pieza: Anillo DIENTES

Colección: “Dientes”  

Material: Metal y policarbonato 

FICHA TÉCNICA



Pieza: Pulsera DIENTES

Colección: “Dientes”  

Material: Plástico, policarbonato y piezas metálicas

FOTO PIEZA TERMINADA:

Descripción: Pulsera realizada a partir de ventilador de CPU y cortes de policarbonato. Con 
apliques de secciones de piezas metálicas.
Los ventiladores de CPU se encuentran en las torres de computadores y el policarbonato es 
obtenido de pantallas de monitores de computadoras

FICHA TÉCNICA



VISTAS: 
escala 1:1

superior

lateral

MATERIALES: 

ventilador

piezas metálicas soldadura plástica
transparente Poxipol

Pieza: Pulsera DIENTES

Colección: “Dientes”  

Material: Plástico, policarbonato y piezas metálicas

4 tornillos de 1/8
4 tuercas

policarbonato

FICHA TÉCNICA



MEDIDAS: 
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Pieza: Pulsera DIENTES

Colección: “Dientes”  

Material: Plástico, policarbonato y piezas metálicas
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FICHA TÉCNICA



- Separar ventilador del soporte, cortando por las líneas punteadas 

- Cortar excedente de plástico al ras con sierra de mano pequeña
- Lijar con torno y luego lija na para suavizar bordes 
- Pintar toda la pieza con aerosol negro brillante
- Realizar cada cara del soporte con un torno manual y una mecha de 1/8.

- Corte láser del cuerpo en policarbonato (*5 patrones láser)
- Pulido policarbonato con lija na 1500 y pasta de diamantes

- Unir piezas policarbonato con soporte ventilador mediante 4 tornillos y tuercas

- Cortar 2 piezas metálica en cuatro partes iguales, un corte longitudinal y uno transversal al medio para obtener 8 piezas. 
   El corte se realiza con sierra de arco

- Pulido del metal con lija 80, 120, 320, 600 y 1200 (en orden menor a mayor), nalizando con pasta de diamantes.
- Pegado de piezas metálicas en cada extremo con soldadura plástica transparente Poxipol   

PROCESO: 

Pieza: Pulsera DIENTES

Colección: “Dientes”  

Material: Plástico, policarbonato y piezas metálicas

FICHA TÉCNICA



Pieza: Anillo T 

Colección: “T” 

Material: Metal y policarbonato 

FOTO PIEZA TERMINADA:

Descripción: Anillo con base de policarbonato y de pieza de metal, unida por tornillo.
Las piezas de metal son obtenidas de las torres de computadora y el policarbonato es obtenido
de pantallas de monitores de computadoras  

FICHA TÉCNICA



MATERIALES: 

VISTAS: 

frontal lateral superior

escala 1:1

“T” metal

policarbonato 1 tornillo de 1/8
1 tuerca

Pieza: Anillo T 

Colección: “T” 

Material: Metal y policarbonato 

FICHA TÉCNICA



MEDIDAS (en cm): 
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Pieza: Anillo T 

Colección: “T” 

Material: Metal y policarbonato 
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FICHA TÉCNICA



PROCESO: 

- Corte láser del cuerpo en policarbonato (*4 patrones láser)

- Pulido policarbonato con lija na 1500 y pasta de diamantes

- Cortar pieza “T” de metal según boceto.

 

- Pulido del metal con lija 80, 120, 320, 600 y 1200 (en orden menor a mayor), nalizando con pasta de diamantes.

- Unir piezas con tornillos y tuercas  

Pieza: Anillo T 

Colección: “T” 

Material: Metal y policarbonato 

FICHA TÉCNICA



FOTO PIEZA TERMINADA:

Pieza: Pulsera T

Colección: “T”  

Material: Metal y policarbonato 

Descripción: Pulsera de policarbonato con apliques de piezas de metal. 
Las piezas de metal son obtenidas de las torres de computadora y el policarbonato es obtenido
de pantallas de monitores de computadoras  

FICHA TÉCNICA



MATERIALES: 

VISTAS: 

frontal lateral

escala 1:1

Pieza: Pulsera T

Colección: “T”  

Material: Metal y policarbonato 

soldadura plástica
transparente Poxipol

“T” metal

policarbonato

FICHA TÉCNICA
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Pieza: Pulsera T

Colección: “T”  

Material: Metal y policarbonato 

MEDIDAS (en cm): 
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PROCESO: 

- Corte láser del cuerpo en policarbonato (*3 patrones láser)
- Pulido policarbonato con lija na 1500 y pasta de diamantes

- Cortar 6 piezas “T” de metal según boceto, cada 6mm ancho, eliminar 3 “las” 
superiores. Evitar agujeros.  

- Pulido del metal con lija 80, 120, 320, 600 y 1200 (en orden menor a mayor), nalizando con pasta de diamantes.

- Pegado piezas “T” en cavidades de policabonato con soldadura plástica transparente Poxipol

FICHA TÉCNICA



Pieza: Anillo DISIPADOR

Colección: “Disipadores”  

Material: Aluminio

FOTO PIEZA TERMINADA:

Descripción: Anillo realizada a partir de sección de un disipador de calor de aluminio
Los disipadores están ubicados en las torres de computadora.   

FICHA TÉCNICA



VISTAS: 
escala 1:1

MATERIALES: 

frontal lateral

superior

Pieza: Anillo DISIPADOR

Colección: “Disipadores”  

Material: Aluminio

disipadores

FICHA TÉCNICA
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Pieza: Anillo DISIPADOR

Colección: “Disipadores”  

Material: Aluminio

2,48

MEDIDAS (en cm): 

- Cortar disipador de manera que 4 “paletas queden separadas. Utilizar sierra de arco. 

- Marcar y cortar dos laterales, así como el agujero central con la forma indicada en el dibujo, siguiendo las medidas.
- Realizar las dos perforaciones en cada parte con un torno manual y una mecha de 1/8. 
- Pulido del metal con lija 80, 120, 320, 600 y 1200 (en orden menor a mayor), nalizando con pasta de diamantes.  

PROCESO:

FICHA TÉCNICA



FOTO PIEZA TERMINADA:

Pieza: Pulsera DISIPADOR

Colección: “Disipadores”  

Material: Policarbonato y aluminio

Descripción: Pulsera realizada a partir de secciones de un disipador de calor de aluminio,
combinado con un corte de policarbonato. Las partes están unidas por tornillos.  
Los disipadores están ubicados en las torres de computadora y el policarbonato es obtenido de
pantallas de monitores de computadoras

FICHA TÉCNICA



VISTAS: 
escala 1:1

MATERIALES: 

disipador

4 tornillos de 1/8
4 tuercas

frontal lateral

superior

Pieza: Pulsera DISIPADOR

Colección: “Disipadores”  

Material: Policarbonato y aluminio

policarbonato

FICHA TÉCNICA



MEDIDAS: 
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Pieza: Pulsera DISIPADOR

Colección: “Disipadores”  

Material: Policarbonato y aluminio

FICHA TÉCNICA



PROCESO: 

- Cortar disipador en 3 partes iguales (cada 4 “paletas”) en sentido longitudinal con una sierra de arco.

- Marcar y cortar dos laterales con la forma indicada en el dibujo, siguiendo las medidas.

- Marcar y cortar parte central con la forma indicada en el dibujo, siguiendo las medidas. 

 

- Realizar las dos perforaciones en cada parte con un torno manual y una mecha de 1/8. 
- Pulido del metal con lija 80, 120, 320, 600 y 1200 (en orden menor a mayor), nalizando con pasta de diamantes.  

- Corte láser de las dos partes de policarbonato (*7 patrones láser)
- Eliminar con torno manual y punta de diamante el excedente de policarbonato causado por el rebaje
- Pulido policarbonato con lija na 1500 y pasta de diamantes

- Unir piezas policarbonato y aluminio con tornillos y tuercas según boceto 

Pieza: Pulsera DISIPADOR

Colección: “Disipadores”  

Material: Policarbonato y aluminio

FICHA TÉCNICA



Grosor 8mm

*1.1: pulsera fusibles

*2: anillo fusibles

*3: pulsera “T”

PATRONES CORTE LÁSER



Grosor 4mm

*1.2: pulsera fusibles

*5: pulsera dientes

PATRONES CORTE LÁSER



Grosor 6mm

*4: anillo “T”

*6: anillo dientes

*7: pulsera disipadores

rebaje 1mm

PATRONES CORTE LÁSER
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