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KÒKÓ es un proyecto innovador que se centra 
en la  sostenib i l idad,  e l  d iseño personal izado, 
y  la  conexión con nuestro entorno natura l  a 
t ravés de a l fombras modulares.  En un mundo 
donde cada d ía  nos enfrentamos a nuevos 
desaf íos y  cambios,  KÒKÓ ofrece soluc iones 
creat ivas y  adaptables para d iseñar espacios 
personales que resuenen con nuestras 
ra íces y  nuestra re lac ión con la  t ierra .

E l  nombre KÒKÓ, inspirado en una palabra de 
una etn ia  n iger iana que s igni f ica “sensib le” , 
ref le ja  la  mis ión de la  marca de fomentar una 
sensib i l idad profunda hacia nuestro entorno. 
Las a l fombras KÒKÓ invi tan a los usuar ios a 
d iseñar sus espacios a su gusto,  quienes se 
hacen cargo,  por medio de unos módulos,  de 
crear su propio ‘puzle’  donde podrán e legir  la 
pos ic ión,  tamaño y colores de los mismos,  y 
ofrec iendo la  posib i l idad de que las a l fombras 
evolucionen con e l los a  lo  largo de sus v idas, 
s imi lar a  cómo lo  hacen las mar iposas.

KÒKÓ  apor ta una v is ión del  futuro 
con d iseños que desaf ían las  normas 
convencionales y  ce lebran la 
indiv idual idad y la  expres ión personal .

Este proyecto se sustenta en los pr inc ip ios 
de la  economía c i rcular,  ut i l izando mater ia les 
sostenib les en su fabr icación y teniendo en 
cuenta todo e l  c ic lo  de v ida del  producto. 

La f i losof ía  detrás de este proyecto,  además 
de medioambienta l  y  con la  intención de 
recuperar tradic iones ar tesanales y  la 
impor tancia de las  mismas en nuestro 
desarro l lo  humano, pretende dar cobi jo 
a  un proyecto socia l  en e l  que permita 
a  mujeres en r iesgo de exclus ión una 
opor tunidad labora l  para poder crear con 
sus propias manos este t ipo de ar tesanía .

Por todo esto,  KÒKÓ promueve la 
contemplación de la  natura leza y la 
apreciac ión de la  bel leza en su estado 
más puro.  Es un l lamado a v iv i r  e l 
presente y d iseñar un futuro donde 
coexistamos en armonía con e l  medio 
ambiente y  generemos opor tunidades 
para las  personas,  s iendo sensib les a  las 
necesidades del  p laneta y  respondiendo 
a e l las  con innovación y creat iv idad.

KÒKÓ is  an innovat ive project  that  focuses 
on susta inabi l i ty,  customized design,  and 
connect ion with our natura l  environment 
through modular carpets.  In  a  wor ld 
where we face new chal lenges and 
changes every day,  KÒKÓ offers  creat ive 
and adaptable so lut ions for des igning 
personal  spaces that  resonate with our 
roots and our re lat ionship with the ear th .

The name KÒKÓ, inspired by a word from 
a Niger ian ethnic i ty  meaning “sensi t ive,” 
ref lects  the brand’s  miss ion to foster a  deep 
sensi t iv i ty  towards our environment .  KÒKÓ 
carpets invi te  users to des ign the ir  spaces 
to the ir  l ik ing,  who take charge,  through 
modules,  to  create the ir  own ‘puzzle’  where 
they can choose the posi t ion ,  s ize,  and colors 
of  the same, and offer ing the poss ib i l i ty  that 
the carpets evolve with them throughout 
the ir  l ives,  s imi lar to  how butterf l ies  do.

KÒKÓ br ings a v is ion of  the future with 
des igns that  chal lenge convent ional 
norms and celebrate indiv idual i ty 
and personal  express ion.
This  project  is  based on the pr inc ip les of 
the c i rcular economy, us ing susta inable 
mater ia ls  in  i ts  manufacture and consider ing 
the ent i re  l i fe  cycle  of  the product . 

The phi losophy behind th is  project ,  in 
addit ion to being environmenta l  and 
with the intent ion of  recover ing ar t isanal 
t radi t ions and the importance of  them 
in  our human development ,  a ims to 
provide shel ter to  a  socia l  project  that 
a l lows women at  r isk of  exclus ion a job 
oppor tuni ty  to be able to create th is  type 
of  craftsmanship with the ir  own hands.

For a l l  these reasons,  KÒKÓ promotes 
the contemplat ion of  nature and the 
appreciat ion of  beauty in  i ts  purest  state. 
I t  is  a  ca l l  to  l ive in  the present  and design 
a future where we coexist  in  harmony 
with the environment and generate 
oppor tuni t ies  for people,  be ing sensi t ive 
to the needs of  the p lanet  and responding 
to them with innovat ion and creat iv i ty.
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(DES)CONEXIÓN CON LA TIERRA Y LOS ESPACIOS

La fa l ta  de conexión con la  natura leza en 
los entornos urbanos y sus impl icaciones 
en la  sa lud menta l  son temas de gran 
re levancia en la  actual idad.  La v ida en las 
c iudades modernas,  caracter izadas por 
su densidad poblac ional ,  infraestructuras 
ver t ica les y  escasez de áreas verdes,  ha 
l levado a una desconexión cada vez mayor 
con e l  mundo natura l .  Esto puede tener 
consecuencias s igni f icat ivas para nuestra 
sa lud menta l  y  b ienestar emocional .

Numerosos estudios respaldan la  idea de que 
e l  contacto con la  natura leza t iene efectos 
posi t ivos en la  sa lud menta l .  Por e jemplo,  una 
revis ión s istemát ica de estudios publ icada 
en la  revista “Environmenta l  Sc ience & 
Technology”  encontró que la  exposic ión 
a espacios verdes está asociada con una 
reducción s igni f icat iva del  estrés,  la  depres ión 
y la  ans iedad en las poblac iones urbanas 
(Gascon et  a l . ,  2015) .  La invest igación también 
sugiere que los entornos natura les pueden 
mejorar la  atención,  la  creat iv idad y la  función 
cognit iva en genera l  (Berman et  a l . ,  2008) .

Por otro lado,  la  fa l ta  de conexión con la 
natura leza en entornos urbanos puede 
contr ibuir  a  la  apar ic ión de problemas de 
sa lud menta l ,  como e l  estrés crónico,  la 
fat iga menta l  y  e l  s índrome de déf ic i t  de 
natura leza.  Este ú l t imo término fue acuñado 
por R ichard Louv en su l ibro “Last  Chi ld  in 
the Woods” ,  donde descr ibe cómo la  fa l ta 
de contacto con la  natura leza en la  infancia 
puede tener consecuencias negat ivas en e l 
desarro l lo  emocional  y  cognit ivo de los n iños.

En este contexto,  e l  grounding o conexión 
con la  t ierra se ha conver t ido en una 
práct ica cada vez más re levante para 
contrarrestar los efectos negat ivos de la 
v ida urbana desconectada de la  natura leza. 
E l  grounding impl ica e l  contacto d irecto 
de nuestro cuerpo con la  t ierra ,  ya sea 
caminando descalzos sobre e l  césped,  la 
arena o s implemente tocando e l  suelo con 
las manos.  Esta práct ica se ha asociado 
con una ser ie  de benef ic ios para la  sa lud, 
inc luyendo la  reducción del  estrés,  mejora 
del  sueño,  d isminución de la  inf lamación y 
aumento de la  energ ía  (Cheval ier et  a l . ,  2015) .

Es importante reconocer que cada persona 
es única y que sus necesidades pueden 
var iar considerablemente.  Lo que funciona 
como grounding para una persona puede 
no ser efect ivo para otra .  Por lo  tanto, 
es fundamenta l  adaptar las  práct icas de 
grounding a las  necesidades indiv iduales 
y  a  las  c i rcunstancias especí f icas de cada 
uno.  Esto puede impl icar explorar d i ferentes 
técnicas de conexión con la  natura leza, 
desde paseos por parques urbanos hasta 
jard iner ía  o meditac ión a l  a i re  l ibre,  y 
encontrar aquel las  que mejor se adapten 
a nuestras preferencias y  est i lo  de v ida.

En conclus ión,  la  fa l ta  de conexión con la 
natura leza en los entornos urbanos puede 
tener un impacto negat ivo en nuestra sa lud 
menta l ,  pero e l  grounding ofrece una forma 
efect iva de contrarrestar estos efectos. 
Es crucia l  reconocer la  importancia de 
adaptar estas práct icas a las  necesidades 
indiv iduales y  explorar d i ferentes formas 
de conexión con la  natura leza para 

 qué está pasando??
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CREACIÓN DE ALFOMBRAS MODULARES  
ADAPTADAS A LAS NUEVAS NECESIDADES DEL 
ENTORNO DISFUNCIONAL. 

la de Aladín 
era la única
fantástica
alfombra.

 y el ret(r)o??

DURABIL IDAD Y 
OBSOLESCENCIA

Muchas a l fombras están 
d iseñadas con una v ida út i l 
l imi tada y pueden volverse 
obsoletas debido a l  cambio 
de tendencias en d iseño y 
decoración de inter iores. 
Esto puede l levar a  un c ic lo 
de consumo rápido y a  la 
generación de res iduos 
innecesar ios,  aumentando as í 
los  problemas ambienta les 
asociados con la  producción 
y e l iminación de a l fombras 
(Anuar et  a l . ,  2020) .

ADAPTABIL IDAD 
Y ÉTICA DE LA 
PRODUCCIÓN

La producción de a l fombras 
puede involucrar práct icas 
labora les poco ét icas,  como 
la  explotación labora l  y  e l 
t rabajo infant i l  en pa íses en 
desarro l lo  donde se fabr ican 
muchas a l fombras.  Además, 
la  fa l ta  de adaptabi l idad de 
las a l fombras a d i ferentes 
condic iones y necesidades 
de los usuar ios l imita 
mucho su funcional idad 
y ut i l idad a largo p lazo.

SALUD Y CALIDAD 
DEL A IRE INTERIOR

Las a l fombras actúan como 
reservas de a lérgenos,  como 
polvo,  ácaros del  polvo y 
caspa de mascotas,  lo  que 
puede desencadenar a lerg ias 
y  problemas respirator ios 
en a lgunas personas. 
Además,  la  fabr icación y e l 
t ratamiento de las a l fombras 
pueden l iberar compuestos 
orgánicos volát i les  (COV) en 
e l  a i re  inter ior,  contr ibuyendo 
a la  contaminación del  a i re 
inter ior y  afectando la  sa lud 
de los que habi ten e l  espacio 
(Rumchev et  a l . ,  2004) .

L IMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO

Las a l fombras pueden 
ser d i f íc i les  de l impiar y 
mantener,  especia lmente 
en entornos de a l to 
tráf ico o con mascotas.  La 
acumulación de suciedad, 
polvo y humedad en las 
f ibras de la  a l fombra puede 
promover e l  crecimiento de 
moho y bacter ias,  lo  que 
puede afectar la  ca l idad del 
a i re  inter ior y  la  sa lud de 
los ocupantes del  espacio 
(V iegas et  a l . ,  2013) .

SOSTENIB IL IDAD

La fabr icación de a l fombras 
impl ica e l  uso de recursos 
natura les y  energ ía ,  as í  como 
procesos industr ia les que 
pueden tener un impacto 
s igni f icat ivo en e l  medio 
ambiente.  Además,  muchos 
de los mater ia les ut i l izados 
en las  a l fombras son 
s intét icos y der ivados del 
petró leo,  lo  que contr ibuye a 
la  dependencia de recursos 
no renovables y  aumenta 
la  huel la  ecológica del 
producto (Anuar et  a l . ,  2020) .

A pesar de que a d ía  de hoy  existe una gran cant idad de a l fombras en e l  mercado, 
es un producto que en muchos aspectos presenta dist intas problemát icas.
Abordar las  requiere un enfoque integral  que considere tanto la  sostenibi l idad 
ambiental  como la  sa lud y e l  b ienestar de los ocupantes del  espacio.  Al ternat ivas 
como alfombras con mater ia les naturales,  procesos de fabr icación sostenibles,  y 
d iseños duraderos y atemporales pueden ayudar a mit igar estos problemas y promover 
un enfoque más ét ico y sostenible hacia e l  uso de a l fombras en inter iores.
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IN IN 
VES VES 

TIGA TIGA 
CIÓNCIÓN

PROBLEMÁTICAS

Se abordan d ist intos temas actuales haciendo 
h incapié en la  profunda desconexión que 
tenemos con nuestro entorno;  e l  impacto 
que esto causa en nuestra sa lud menta l 
y  las  consecuencias que han der ivado 
en la  necesidad de tomar acción por e l 
p laneta por par te del  consumo masivo. 
Además,  se hace evidente la  impor tancia 
que t iene no solo tomar medidas por e l 
medio ambiente,  s ino hacerse consciente 
de problemát icas humanas como la 
explotación labora l  en pa íses en desarro l lo, 
e l  panorama actual  de l  mercado inmobi l iar io, 
y  la  necesidad de recuperar tradic iones 
ar tesanales y  la  impor tancia de sent i rnos 

LA INVESTIGACIÓN DE ESTE PROYECTO SE HA D IV ID IDO EN DOS 
BLOQUES DONDE SE EXPLORAN LAS D IVERSAS PROBLEMÁTICAS 
ACTUALES Y LA INDUSTRIA TEXTIL DE LAS ALFOMBRAS.

INDUSTRIA TEXTIL

Para poder comprender mejor e l  contexto se 
ha de anal izar en profundidad e l  mercado de 
las a l fombras.  Por e l lo,  se explora e l  or igen 
de las a l fombras y su evolución sociocul tura l , 
sus formatos,  sus caracter íst icas,  sus 
d ist intas técnicas de producción ar tesanales, 
las  tendencias del  mercado,  y  cuest iones 
sobre su l impieza y sostenib i l idad y 
normat iva reguladora.  Además,  se hace un 
profundo anál is is  sobre una gran var iedad 
de posib i l idades de mater ia les text i les 
y  cómo inf luye en e l  comportamiento 
humano la  ps icología  del  co lor.
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INFLUENCIA DE LAS 
ALFOMBRAS EN ESPACIOS 
COTIDIANOS.

INDUSTRIA TEXTIL Y 
SU IMPACTO EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.

SOBREESTIMULACIÓN 
Y SALUD MENTAL EN 
ENTORNOS URBANOS.

ACTUALIDAD MERCADO 
INMOBILIARIO EN 
ESPACIOS URBANOS.

LA EXPRESIÓN E IDENTIDAD 
PERSONAL A TRAVÉS DE 
NUESTROS OBJETOS.

FORMAS DE COMPROMISO 
INDIVIDUAL PARA ABORDAR 
LAS PROBLEMÁTICAS.

CONTRIBUCIÓN A 
LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE.

CONSUMO MASIVO 
RECUPERACIÓN DE 
LA ARTESANÍA.

ÉTICA Y EXPLOTACIÓN 
LABORAL EN LA 
INDUSTRIA TEXTIL.
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LA IMPORTANCIA DE LAS ALFOMBRAS EN 
NUESTROS ESPACIOS COTIDIANOS

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3 FIGURA 4

what about ruugss??

Las a l fombras,  aunque nos separan del 
contacto d irecto con la  t ierra ,  inf luyen en 
nuestra conexión con la  natura leza y en 
nuestra sensación de arra igo.  Proporc ionan 
una textura suave y acogedora bajo nuestros 
p ies,  generando una sensación de ca lma y 
segur idad s imi lar a  caminar sobre la  t ierra , 
lo  que puede reducir  e l  estrés y  promover e l 
b ienestar emocional .  Además,  muchos d iseños 
de a l fombras están inspirados en e lementos 
natura les,  como f lores o paisa jes,  lo  que 
puede evocar asociac iones con la  natura leza 
y mejorar nuestro b ienestar emocional . 

Además de su impacto sensor ia l ,  las 
a l fombras también proporcionan a is lamiento 
térmico y acúst ico en nuestros espacios 
inter iores,  creando un ambiente más 
confor table y  tranqui lo  que favorece e l 
b ienestar emocional  y  menta l .  Aunque no 
ofrecen e l  contacto d irecto con la  t ierra 
del  grounding tradic ional ,  las  a l fombras 
pueden jugar un papel  impor tante en nuestra 
conexión con la  natura leza y en nuestro 
b ienestar en entornos urbanos o inter iores. 
A l  e legir  a l fombras con mater ia les natura les, 
d iseños inspirados en la  natura leza y texturas 
reconfor tantes,  podemos crear espacios 
que nos ayuden a sent i rnos más conectados 
con nuestro entorno y a  promover nuestra 
sa lud menta l  y  emocional  (Seres inhe et  a l . , 
2020;  Heschong Mahone Group,  1999) .

E l  grounding y e l  b ienestar inter ior están 
intr ínsecamente l igados,  ya que ambos se 
centran en cómo los e lementos del  entorno 
inter ior pueden inf lu i r  en nuestra exper iencia 
sensor ia l ,  emocional  y,  en ú l t ima instancia ,  en 
nuestro b ienestar genera l .  La conexión con la 
natura leza desempeña un papel  fundamenta l 
en ambos conceptos,  ya que e l  contacto 
d irecto con la  t ierra puede promover una 
sensación de ca lma y b ienestar emocional , 
as í  como la  reducción del  estrés y  la  ans iedad 
(Gascon et  a l . ,  2015) .  Además,  los  e lementos 

del  entorno inter ior que evocan la  natura leza, 
como las p lantas,  las  v istas natura les y  los 
mater ia les orgánicos,  pueden mejorar la 
conexión con la  natura leza y promover un 
ambiente inter ior más sa ludable y  armonioso.

La est imulación sensor ia l  es  otra faceta 
importante a considerar en la  re lac ión entre 
e l  grounding y e l  b ienestar inter ior.  Los 
colores,  las  texturas,  los  o lores y  los sonidos 
presentes en nuestros entornos inter iores 
pueden afectar nuestra exper iencia  emocional 
y  menta l  de manera s igni f icat iva (Bel l izz i  & 
Hi te,  1992) .  Por e jemplo,  los  colores cá l idos 
y natura les pueden crear una sensación 
de ca l idez y comodidad,  mientras que 
los colores br i l lantes pueden aumentar la 
energ ía  y  la  v i ta l idad.  A l  prestar atención 
a estos e lementos sensor ia les,  podemos 
d iseñar espacios que promuevan e l  b ienestar 
emocional  y  menta l  en nuestra v ida d iar ia .

Además de la  conexión con la  natura leza y 
la  est imulac ión sensor ia l ,  la  funcional idad 
y e l  f lu jo  de nuestros espacios inter iores 
también desempeñan un papel  crucia l  en 
nuestro b ienestar inter ior.  Los entornos b ien 
organizados,  con una d istr ibución lógica 
y un f lu jo  adecuado,  pueden promover 
una sensación de ca lma y c lar idad menta l , 
mientras que los espacios desordenados 
pueden generar estrés y  ans iedad (Saxbe & 
Repett i ,  2010) .  A l  considerar la  d isposic ión y 
organización de nuestros entornos inter iores, 
podemos crear espacios que fomenten la 
armonía y  e l  b ienestar en nuestra v ida d iar ia .

En conclus ión,  e l  grounding y e l 
b ienestar inter ior ofrecen perspect ivas 
complementar ias sobre cómo los e lementos 
del  entorno inter ior pueden afectar nuestra 
exper iencia  sensor ia l ,  emocional  y  menta l .  A l 
reconocer la  impor tancia de la  conexión con 
la  natura leza,  la  est imulación sensor ia l  y  la 
funcional idad de nuestros espacios inter iores, 
podemos d iseñar entornos que promuevan 
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EL IMPACTO DE NUESTRAS DECISIONES DE 
CONSUMO

huella eco lógica???  ?  

El  cambio c l imát ico y su re lac ión con la 
industr ia  text i l  son aspectos crucia les a 
considerar en e l  contexto de la  sostenib i l idad 
y la  huel la  ecológica de nuestras 
decis iones de consumo. La producción 
de prendas de vest i r,  desde la  obtención 
de mater ias pr imas hasta e l  c ic lo  de v ida 
completo del  producto,  t iene un impacto 

La industr ia  text i l  es  conocida por su 
intens ivo uso de recursos natura les y 
energ ía ,  as í  como por la  emis ión de gases 
de efecto invernadero durante los procesos 
de producción.  La fabr icación de f ibras 
s intét icas como e l  pol iéster y  la  producción 
de a lgodón convencional  son especia lmente 
demandantes en términos de agua,  productos 
qu ímicos y energ ía ,  contr ibuyendo as í  a l 
ca lentamiento g lobal  y  otros problemas 
ambienta les (McKinsey & Company,  2020) .

Además del  impacto durante la  fase de 
producción,  e l  c ic lo  de v ida de los productos 
text i les  también juega un papel  crucia l  en 
la  huel la  ecológica de la  industr ia .  Desde 
la  extracción de mater ias pr imas hasta la 
d isposic ión f ina l  de los productos,  cada 
etapa del  c ic lo  de v ida t iene impl icaciones 
ambienta les.  Por e jemplo,  la  fase de 
transpor te y  d istr ibución de prendas de 
vest i r  puede generar emis iones adic ionales 
de gases de efecto invernadero asociadas 
a l  t ranspor te de larga d istancia .

Una de las preocupaciones más grandes es 
la  contaminación de los océanos por par te 
de la  industr ia  text i l .  Los microplást icos, 
der ivados pr inc ipalmente de la  ropa s intét ica 
y  l iberados durante e l  lavado,  representan 
una grave amenaza para los ecosistemas 
mar inos.  Estos d iminutos fragmentos 
de p lást ico pueden ser inger idos por la 
v ida mar ina,  lo  que afecta a la  cadena 
a l imentar ia  y  a  la  sa lud de los ecosistemas 
acuát icos (Napper & Thompson,  2016) .

Para abordar estos desaf íos,  es crucia l 
adoptar práct icas de producción más 
sostenib les en la  industr ia  text i l ,  como e l 
uso de mater ia les orgánicos y rec ic lados, 
la  reducción del  uso de productos qu ímicos 
tóx icos y la  implementación de s istemas 
ef ic ientes de gest ión de res iduos.  Los 
consumidores también desempeñan un papel 
fundamenta l  a l  optar por productos fabr icados 
de manera sostenib le  y  par t ic ipar en práct icas 
de consumo responsable,  como e l  cu idado 
adecuado de la  ropa y la  promoción del 

En def in i t iva ,  e l  cambio c l imát ico y la  industr ia 
text i l  están intr ínsecamente re lac ionados, 
y  nuestras decis iones de consumo t ienen 
un impacto d irecto en la  sostenib i l idad y e l 
b ienestar del  p laneta .  A l  tomar conciencia de 
estos problemas y adoptar un enfoque más 
sostenib le  en nuestras decis iones de compra, 
podemos contr ibuir  a  mit igar e l  impacto 
ambienta l  de la  industr ia  text i l  y  promover 
un futuro más sostenib le  para todos.

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 10

FIGURA 9FIGURA 8
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RECONECTAR PARA PODER CONECTAR

necesito respirar.
En entornos urbanos,  la  sa lud menta l  se 
ve afectada por e l  estrés,  la  ans iedad y la 
sobreest imulación sensor ia l ,  lo  que puede 
comprometer nuestro b ienestar emocional 
y  ps icológico (Hedblom et  a l . ,  2019) .  La v ida 
en la  c iudad a menudo impl ica un r i tmo 
acelerado,  exposic ión constante a l  ru ido,  la 
contaminación v isual  y  una desconexión con 
la  natura leza,  todo lo  cual  puede contr ibuir 
a  una sensación de a l ienación y malestar.

Para contrarrestar estos efectos negat ivos, 
es fundamenta l  reconectar con nuestros 
sent idos y crear espacios que promuevan la 
t ranqui l idad,  la  conexión con nuestro entorno 
y una sensación de hogar.  La act ivación de 
los sent idos tanto v isuales como táct i les 
puede jugar un papel  crucia l  en este proceso.

En pr imer lugar,  la  conexión con nuestro 
espacio f ís ico puede promover la  sensación 
de hogar y  segur idad emocional .  Sent i rnos 
arra igados a nuestro entorno nos proporciona 
un sent ido de per tenencia y  estabi l idad, 
lo  que contr ibuye a nuestro b ienestar 
menta l  (Grahn & St igsdotter,  2003) .

Además,  la  act ivación de nuestros sent idos 
v isuales mediante la  creación de espacios 
estét icamente agradables y  armoniosos puede 
tener un impacto posi t ivo en nuestra sa lud 
menta l .  La presencia de e lementos natura les, 
como plantas,  luz natura l  y  pa isa jes urbanos 
agradables,  puede reducir  e l  estrés y  mejorar 
e l  estado de ánimo (Seres inhe et  a l . ,  2020) .

As imismo, la  est imulac ión táct i l  a  t ravés 
del  contacto con mater ia les suaves y 
reconfor tantes puede ser reconfor tante 
y  re la jante para la  mente.  La sensación 
de texturas suaves puede proporcionar 
una exper iencia  sensor ia l  agradable 
que contr ibuye a la  sensación de 
b ienestar (White & Heerwagen,  1998) .

Por todo esto,  reconectar con nuestros 
sent idos en entornos urbanos puede 
ser fundamenta l  para promover la  sa lud 
menta l  y  e l  b ienestar emocional .  A l  act ivar 
nuestros sent idos v isuales y  táct i les  y  crear 
espacios que nos br inden tranqui l idad y 
conexión con nuestro entorno,  podemos 
contrarrestar los efectos negat ivos de la 
sobreest imulación y promover un mayor 
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LO BARATO SALE BIEN CARO.

no kids, please!
La explotación labora l  en pa íses en desarro l lo, 
especia lmente en la  industr ia  text i l  y  la 
fabr icación de a l fombras,  es un tema 
preocupante que ha rec ib ido una atención 
s igni f icat iva en los ú l t imos años.  La demanda 
mundia l  de text i les  y  a l fombras a precios bajos 
ha l levado a práct icas labora les in justas y 
condic iones de trabajo inhumanas en muchos 
pa íses en desarro l lo,  donde las regulac iones 
labora les son menos estr ictas y  los sa lar ios 
son considerablemente más bajos.

En la  industr ia  text i l ,  los  trabajadores suelen 
enfrentarse a largas jornadas labora les, 
sa lar ios mín imos insuf ic ientes,  condic iones de 
trabajo pel igrosas y fa l ta  de derechos labora les 
básicos.  Muchas fábr icas operan en condic iones 
deplorables,  s in  garant izar la  segur idad de los 
trabajadores n i  proporc ionar les protección 
adecuada contra les iones o enfermedades 
labora les (Oxfam Internat ional ,  2020) .

En lo  que respecta a la  obtención de mater ias 
pr imas para la  fabr icación de text i les  y 
a l fombras,  hay preocupaciones adic ionales 
sobre la  explotación labora l  en las  industr ias 
re lac ionadas,  como la  producción de a lgodón. 
Los trabajadores agr íco las,  especia lmente 
en pa íses como India  y  Uzbekistán,  donde se 
produce gran par te del  a lgodón mundia l ,  a 
menudo trabajan en condic iones de trabajo 
precar ias,  inc lu ida la  explotación infant i l  y  e l 
t rabajo forzoso (Human Rights Watch,  2020) .

En la  fabr icación de a l fombras,  los  trabajadores 
también enfrentan condic iones labora les 
d i f íc i les,  especia lmente en pa íses como India , 
Pakistán y Bangladesh,  que son importantes 
centros de producción de a l fombras a n ive l 
mundia l .  La mano de obra barata y  la  fa l ta 
de regulac iones labora les efect ivas han 
contr ibuido a la  explotación de trabajadores, 
inc lu idos n iños,  en la  fabr icación de a l fombras 
(GoodWeave Internat ional ,  2020) .

Para abordar esta problemát ica ,  es crucia l 
promover la  t ransparencia en la  cadena de 
sumin istro,  implementar estándares labora les 
internacionales,  garant izar sa lar ios justos 
y  condic iones de trabajo seguras,  y  apoyar 
in ic iat ivas de cer t i f icación y et iquetado ét ico, 
como e l  programa GoodWeave,  que trabaja 
para erradicar e l  t rabajo infant i l  en la  industr ia 
de las  a l fombras (GoodWeave Internat ional , 
2020) .

En conclus ión,  la  explotación labora l  en 
pa íses en desarro l lo  en la  industr ia  text i l  y 
la  fabr icación de a l fombras es un problema 
complejo y  pers istente que requiere una acción 
colect iva a n ive l  internacional  para garant izar 
condic iones labora les justas y  respetar los 
derechos humanos de los trabajadores en toda 
la  cadena de sumin istro.
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EL DIFÍCIL MERCADO 
INMOBILIARIO

me quiero                    independizar.
PROBLEMÁTICA DE LOS ALQUILERES 
Y ESPACIOS REDUCIDOS

El  mercado de a lqui leres en muchas c iudades 
está marcado por un aumento de los 
precios y  una d isminución del  tamaño de las 
unidades de v iv ienda.  Como consecuencia , 
los  inqui l inos a menudo se enfrentan a l  reto 
de adaptar sus est i los  de v ida y posesiones a 
espacios más pequeños y trans i tor ios.  Según 
la  invest igación de Glaeser y  Gyourko (2018) , 
e l  crecimiento urbano y las  restr icc iones 
en la  construcción de nuevas v iv iendas 
han l levado a una reducción en e l  tamaño 
promedio de los apar tamentos,  compl icando 
la  gest ión del  espacio para los res identes.

En e l  contexto actual  del  mercado 
inmobi l iar io,  especia lmente en áreas 
urbanas,  se observa una tendencia creciente 
hacia la  reducción del  espacio habitable y 
un aumento en la  frecuencia de cambios 
de res idencia ,  par t icularmente entre los 
inqui l inos.  Estos desaf íos presentan una 
ser ie  de impl icaciones para e l  d iseño y la 
funcional idad de los hogares,  especia lmente 
en términos de mobi l iar io  y  decoración.  Los 
productos modulares,  en par t icular,  están 
ganando popular idad como soluciones 
versát i les y  adaptables que pueden ajustarse 
a estos espacios en constante cambio.

NECESIDAD DE ADAPTABIL IDAD EN 
LOS PRODUCTOS DEL HOGAR

Ante esta s i tuación,  la  demanda de 
muebles y  productos del  hogar que 
ofrezcan f lex ib i l idad y adaptabi l idad ha 
aumentado s igni f icat ivamente.  Los objetos 
modulares,  que pueden ser reconf igurados, 
redimensionados o reubicados fác i lmente,  se 
han conver t ido en una opción val iosa para 
quienes v iven en condic iones de a lqui ler 
f luctuantes.  Según un estudio de Anderson 
y Qui lgars (2015) ,  los  muebles modulares y 
transformables son especia lmente apreciados 
por los inqui l inos jóvenes y móvi les,  qu ienes 
va loran la  capacidad de personal izar su 
espacio s in  rea l izar invers iones a largo p lazo.

VENTAJAS DE LOS 
OBJETOS MODULARES

Los objetos modulares,  como las a l fombras, 
estanter ías y  muebles,  ofrecen var ias ventajas 
en este contexto.  Permiten a los usuar ios 
reconf igurar sus espacios de manera ef ic iente 
cada vez que se mudan o cuando sus 
necesidades cambian.  Además,  estos s istemas 
pueden ser escalados fác i lmente,  añadiendo 
o e l iminando módulos según e l  tamaño 
del  nuevo espacio de v iv ienda.  K ier and 
Wainwright  (2019)  destacan que los s istemas 
modulares no sólo son práct icos s ino también 
económicamente ef ic ientes,  reduciendo la 
necesidad de reemplazar completamente 
los muebles con cada mudanza.

FIGURA 11 FIGURA 12 FIGURA 13 FIGURA 14
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...Y OTRAS FRASES QUE GENERAN NUESTRO 
CONSUMO MASIVO

no tengo nada         
que ponerme...

En e l  contexto contemporáneo,  la  problemát ica del  consumo masivo de productos y su impacto 
ambienta l  y  socia l  se ha conver t ido en un tema de preocupación creciente.  La producción 
industr ia l  masiva ha fac i l i tado e l  acceso a b ienes y servic ios a  un costo reducido,  pero este 
modelo de consumo ha generado efectos adversos s igni f icat ivos sobre e l  medio ambiente y  la 
ca l idad de v ida humana.  La necesidad de recuperar y  va lorar los procesos más ar tesanales y 
tradic ionales se presenta como una a l ternat iva v iable  para mit igar a lgunos de estos impactos.

Estudios y  ar t ícu los sugieren que una mayor integración de práct icas ar tesanales y  tradic ionales 
podr ía  ser c lave para enfrentar los desaf íos ambienta les y  socia les der ivados del  consumo 
masivo.  Adoptar estos métodos no solo ayudar ía  a  reducir  e l  impacto ambienta l  de la  producción 
de b ienes,  s ino que también mejorar ía  la  ca l idad de v ida de las comunidades involucradas, 
preservando sus tradic iones y promoviendo un desarro l lo  más sostenib le  y  equi tat ivo.

IMPACTO AMBIENTAL DEL 
CONSUMO MASIVO

El  consumo masivo impl ica la  producción 
industr ia l  a  gran escala ,  que resul ta  en una 
gran huel la  de carbono debido a l  uso intens ivo 
de recursos natura les y  energ ía .  Según un 
informe de la  ONU para e l  Medio Ambiente 
(UNEP,  2019) ,  la  producción y e l  uso de b ienes 
de consumo son responsables de más del  60% 
de las emis iones g lobales de gases de efecto 
invernadero y hasta e l  80% del  uso mundia l 
de agua.  Además,  esta forma de producción 
fomenta una cul tura de obsolescencia 
rápida,  donde los productos se desechan y 
reemplazan con frecuencia ,  contr ibuyendo 
a la  generación masiva de res iduos.

RECUPERACIÓN DE PROCESOS 
ARTESANALES Y TRADIC IONALES

Frente a estos desaf íos,  hay un creciente 
interés en los procesos ar tesanales y 
tradic ionales que enfat izan la  ca l idad sobre 
la  cant idad,  e l  uso de técnicas de bajo 
impacto y la  sostenib i l idad.  Los métodos 
ar tesanales suelen requer i r  menos energ ía 
y  recursos que los procesos industr ia les 
masivos y,  a  menudo,  ut i l izan mater ia les 
locales y  sostenib les.  Por e jemplo,  Jackson 
(2017)  d iscute cómo las práct icas ar tesanales 
en la  fabr icación de text i les  no solo 
conservan la  b iodivers idad local ,  s ino que 
también ofrecen productos duraderos que 
contrarrestan la  cu l tura del  desperdic io.

IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO

Además de los benef ic ios ambienta les,  la 
revi ta l izac ión de los procesos ar tesanales 
t iene un impacto socia l  s ign i f icat ivo. 
Según Sennett  (2008) ,  e l  t rabajo ar tesanal 
fomenta una conexión más profunda 
entre e l  t rabajador y  e l  producto,  lo  que 
puede mejorar e l  b ienestar ps icológico y 
for ta lecer las  comunidades a l  mantener 
v ivas las  tradic iones cul tura les.  Los 
procesos ar tesanales también promueven 
la  economía local  y  pueden ayudar a  evi tar 
la  explotación labora l  común en a lgunos 
sectores de la  producción masiva .

FIGURA 15

FIGURA 16

FIGURA 17
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LA EXPRESIÓN E IDENTIDAD PERSONAL A TRAVÉS 
DE NUESTROS OBJETOS

quién soy?

La necesidad de sent irnos ident i f icados con nuestras per tenencias y que estas ref le jen 
nuestra personal idad es un aspecto fundamental  de la  ps icología humana.  Este fenómeno 
se expl ica en par te por la  teor ía  de la  ident idad y la  expresión personal ,  que sugiere que los 
objetos que poseemos s irven como extensiones de nuestro ser y  como medios para comunicar 
nuestra ident idad a otros.  La personal ización de objetos se ha convert ido en una tendencia 
creciente porque responde a la  necesidad humana de s ingular idad y autoexpresión.

IMPORTANCIA DE LA IDENTIF ICACIÓN CON LAS PERTENENCIAS

Los objetos personales son a menudo vistos como representaciones f ís icas de la  ident idad de 
una persona.  Según Belk  ( 1988) ,  a  t ravés de nuestras per tenencias,  especia lmente aquel las 
que hemos personal izado o e legido cuidadosamente,  logramos “extender”  nuestra ident idad 
a l  mundo exter ior.  Esta extensión no sólo refuerza nuestra auto imagen s ino que también 
comunica a otros quiénes somos,  cuáles son nuestros gustos,  va lores y  per tenencias socia les.

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIZACIÓN

La personal ización de productos cumple con var ias necesidades ps icológicas c lave, 
inc luyendo autonomía ,  competencia y  re lac ionabi l idad.  Según Norman (2004) ,  los 
productos personal izados permiten a los indiv iduos sent i r  un mayor contro l  sobre 
su entorno,  lo  que puede l levar a  un mayor sent ido de competencia y  sat isfacción 
personal .  Además,  cuando los productos ref le jan personalmente a sus usuar ios,  estos 
ú l t imos a menudo s ienten una conexión emocional  más profunda con esos objetos, 
lo  que puede aumentar e l  va lor perc ib ido y la  sat isfacción con e l  producto.

PREFERENCIA POR LA PERSONALIZACIÓN

La creciente demanda de productos personal izados puede expl icarse por e l  deseo de 
d i ferenciac ión en una era de producción masiva y homogeneización.  Twitchel l  (2004) 
argumenta que en una cul tura saturada de productos y opciones,  los  consumidores buscan 
maneras de hacer que sus e lecciones de compra sean únicas,  lo  que les permite destacarse 
y af i rmar su indiv idual idad.  Además,  la  personal ización puede aumentar la  percepción de lu jo 
y  exclus iv idad de un producto,  lo  que es especia lmente va lorado en e l  mercado actual .

?
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¿CÓMO PUEDEN LAS ALFOMBRAS CONTRIBUIR A 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

ods.
La creación de a l fombras puede contr ibuir  a  var ios Objet ivos de Desarrol lo  Sostenible 
(ODS)  debido a su impacto en áreas como la  producción responsable,  e l  empleo, 
la  sa lud,  la  igualdad y e l  medio ambiente.  Es necesar io que a la  hora de generar un 
proceso product ivo del  producto se tengan en cuenta estas cuest iones y p lantear 
un enfoque integral  para contr ibuir  a l  desarrol lo  sostenible de manera global .

ODS 1  _  F IN DE LA POBREZA

La creación de empleo a través de 
la  producción de a l fombras puede 
ser un medio para reducir  la  pobreza 
y mejorar las  condic iones de v ida 
de las comunidades locales.

ODS 10_ REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES

Adoptar práct icas comercia les justas 
y  sostenib les puede ayudar a  reducir 
las  des igualdades económicas y 
socia les en la  cadena de sumin istro.

ODS 5 _  IGUALDAD DE GÉNERO

Fomentar práct icas labora les justas 
en la  producción de a l fombras puede 
contr ibuir  a  la  igualdad de género a l 
garant izar opor tunidades equi tat ivas 
para todos los trabajadores.

ODS 13_ ACCIÓN POR EL CL IMA

Ut i l izar mater ia les sostenib les y  práct icas 
de fabr icación respetuosas con e l  medio 
ambiente puede ayudar a  reducir  las 
emis iones de gases de efecto invernadero 
y mit igar e l  cambio c l imát ico.

ODS 8 _  TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

La producción de a l fombras sostenib les 
puede generar empleo y promover condi-
c iones labora les justas,  contr ibuyendo as í 
a l  crecimiento económico sostenib le.

ODS 14_ V IDA SUBMARINA Y ODS 15_
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

La e lección de mater ia les sostenib les y  la 
gest ión responsable de recursos natura les 
pueden contr ibuir  a  la  conservación 
de la  v ida mar ina y terrestre.

ODS 3 _  SALUD Y B IENESTAR

Alfombras fabr icadas con mater ia les 
no tóx icos y procesos seguros pueden 
contr ibuir  a  entornos más sa ludables en 
inter iores y  reducir  r iesgos para la  sa lud.

ODS 12_ PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES

Ut i l izar mater ia les rec ic lados,  sostenib les y 
procesos de producción ecoef ic ientes puede 
reducir  e l  impacto ambienta l  y  fomentar 
patrones de consumo más responsables.

FIGURA 18 FIGURA 22

FIGURA 24
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FIGURA 20



34 35

y ahora...

...qué?
?

FORMAS DE  COMPROMISO CON NUESTRAS 
DECISIONES DE COMPRA

Como consumidores,  v isto a lo  largo de los anter iores capítu los,  nuestras decis iones 
de compra t ienen un impacto s ignif icat ivo en las problemát icas que hemos abordado. 
Al  tomar decis iones de compra conscientes  y  ét icas,  podemos desempeñar un papel 
importante en la  promoción de práct icas laborales justas,  la  protección del  medio 
ambiente y la  creación de entornos urbanos más saludables y equi l ibrados para todos.

Por e l lo,  ¿qué podemos hacer como individuos para tomar mayor consciencia?

INFÓRMATE SOBRE LA MARCA

Antes de rea l izar una compra,  es impor tante invest igar 
y  e legir  marcas que sean transparentes sobre sus 
práct icas labora les y  medioambienta les.  Buscar 
marcas que se comprometan con estándares ét icos 
de producción y que proporcionen información sobre 
sus cadenas de sumin istro fomenta las  práct icas 
labora les justas y  sostenib les (The Guardian,  2019) .

OPTA POR PRODUCTOS CERTIF ICADOS

Buscar productos con cer t i f icaciones ét icas y 
medioambienta les,  como Fair  Trade,  Global  Organic 
Text i le  Standard (GOTS)  y  cer t i f icación GoodWeave 
para a l fombras,  puede garant izar que estemos 
apoyando práct icas responsables de producción y 
evi tando la  explotación labora l  y  e l  daño ambienta l 
(Fa ir  Trade USA, n .d . ;  G lobal  Organic Text i le 

APOYA IN IC IATIVAS

Buscar y  apoyar in ic iat ivas locales y  g lobales que 
promuevan e l  comercio justo y  sostenib le,  as í  como la 
protección de los derechos labora les y  medioambienta les, 
contr ibuye a generar un cambio posi t ivo en la 
industr ia  y  en las  comunidades afectadas (Fa ir  Trade 
Federat ion,  n .d . ;  GoodWeave Internat ional ,  2020) .

OBSERVA A TU ENTORNO

En entornos urbanos,  podemos comprometernos 
a reducir  la  sobreest imulación sensor ia l  optando 
por espacios más tranqui los y  conectando con la 
natura leza s iempre que sea posib le.  Par t ic ipar en 
act iv idades a l  a i re  l ibre,  promover espacios verdes 
y apoyar pol í t icas que fomenten la  sostenib i l idad 
urbana son formas de contr ibuir  a  un entorno más 

REDUCE EL CONSUMO Y AUMENTA LA CALIDAD

En lugar de seguir  la  tendencia de consumo rápido, 
considerar la  ca l idad sobre la  cant idad y optar por 
productos duraderos y de a l ta  ca l idad ayuda a 
reducir  la  demanda de producción a gran escala y 
min imizar e l  impacto negat ivo en e l  medio ambiente 
y  los trabajadores (The Guardian,  2021 ) .
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¿QUÉ ES Y CÓMO SE FABRICA?

El  ar te text i l  es  una forma de expresión cul tura l  y  ar t íst ica que abarca una var iedad de técnicas 
y mater ia les,  extendiéndose a lo  largo de la  h istor ia  humana.  E l  proceso de fabr icación de 
text i les  es complejo y  var iado,  dependiendo del  t ipo de mater ia l  y  del  resul tado deseado. 

Cada etapa del  proceso permite var iac iones que pueden inf lu i r  s igni f icat ivamente en e l 
producto f ina l ,  destacando la  profundidad técnica y la  expresión creat iva inherentes a l 
ar te text i l .  Además,  la  evolución cont inua de las técnicas y mater ia les text i l  contr ibuye a la 
d ivers idad cul tura l  y  a l  desarrol lo  sostenib le  en la  industr ia  de la  moda y e l  d iseño de inter iores.

1 _OBTENCIÓN DEL H ILO

El  pr imer paso en la 
fabr icación text i l  es  la 
obtención de f ibras,  que 
pueden ser natura les 
o s intét icas.  Las f ibras 
natura les provienen de 
fuentes vegeta les,  como e l 
a lgodón y e l  l ino,  o  an imales, 
como la  lana y la  seda. 
Las f ibras s intét icas,  como 
e l  pol iéster y  e l  nylon,  se 
producen químicamente. 
Según Kadolph (2007) , 
la  se lección de la  f ibra 
afecta d irectamente las 
propiedades del  te j ido,  como 
la  textura ,  la  durabi l idad y 
la  fac i l idad de cuidado.

PASOS: 2_PREPARACIÓN 
DE LAS F IBRAS

Una vez obtenidas,  las 
f ibras natura les deben ser 
procesadas para conver t i r las 
en h i los.  Este proceso 
inc luye l impieza,  cardado y 
peinado.  E l  cardado separa 
las  f ibras y  las  a l inea, 
mientras que e l  pe inado 
las a l inea más f inamente y 
e l imina las  impurezas.  Las 
f ibras s intét icas también 
requieren extrus ión y otros 
tratamientos qu ímicos para 
formar h i los (Kadolph,  2007) .

3_HILADO

El  h i lado es e l  proceso de 
conver t i r  f ibras en h i los o 
h i lazas.  Esto se puede hacer 
mediante técnicas de h i lado 
a mano o en máquinas 
industr ia les que retuercen 
las f ibras juntas.  Este paso 
es crucia l  para determinar 
la  fuerza,  la  e last ic idad y la 
textura del  h i lo,  factores que 
inf lu i rán en e l  t ipo de text i l 
producido (Joseph,  2010) .

4_TEJIDO O 
TRICOTADO

Con los h i los preparados, 
e l  s igu iente paso es e l 
te j ido o tr icotado.  E l  te j ido 
impl ica entre lazar h i los en 
un te lar para formar te las, 
mientras que e l  t r icotado 
consiste en interconectar 
bucles de h i lo.  Cada técnica 
puede producir  texturas 
y  e last ic idades d ist intas, 
adecuadas para d i ferentes 
apl icaciones y est i los  de 
d iseño (Kadolph,  2007) .

5_ACABADO

El  acabado del  text i l  es 
esencia l  para determinar 
su apar iencia ,  textura y 
propiedades de rendimiento. 
Esto puede inc lu i r  procesos 
como blanqueamiento, 
teñ ido,  estampado, y 
t ratamientos para mejorar la 
durabi l idad o la  res istencia 
a l  agua.  Estos tratamientos 
no solo mejoran la  estét ica 
del  text i l  s ino también su 
funcional idad y longevidad 
(Joseph,  2010) .

arte textil.

FIGURA 26

FIGURA 27 FIGURA 28 FIGURA 29 FIGURA 30
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PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE CONCEPTOS

TELAS

Las te las son mater ia les f lex ib les compuestos de f ibras 
entre lazadas,  dest inadas pr inc ipalmente a la  confección de ropa 
o para uso en decoración inter ior,  como cor t inas y  tapicer ía . 

Se producen mediante técnicas como te j ido o tr icotado, 
donde los h i los se entre lazan en un te lar o  se conectan 
en bucles.  Las te las var ían enormemente en términos de 
mater ia l ,  textura ,  peso y durabi l idad,  adaptándose a una 
ampl ia  gama de necesidades y preferencias estét icas. 

ALFOMBRAS

Las a l fombras,  especí f icamente d iseñadas para cubr i r  suelos, 
se d i ferencian de las te las y  los tapices por su funcional idad y 
durabi l idad.  Tradic ionalmente,  las  a l fombras se te jen en te lares 
donde se anudan h i los de trama a una base de urdimbre,  creando 
una superf ic ie  densa y robusta que puede sopor tar e l  desgaste del 
t ráns i to peatonal .  Además de su función práct ica ,  las  a l fombras 
a menudo incorporan d iseños intr incados y s imból icos que 
ref le jan la  cu l tura y  la  h istor ia  de sus creadores (Sherr i l l ,  2014) .

TAPICES

Los tapices,  en cambio,  son obras de ar te te j idas que a menudo 
representan escenas comple jas o patrones decorat ivos. 
Estos son tradic ionalmente te j idos a mano en un te lar 
ver t ica l ,  donde cada color de h i lo  se agrega manualmente 
en áreas especí f icas para formar e l  d iseño o la  imagen. 

Debido a su natura leza ar t íst ica y  la  labor ios idad de su proceso, 
los  tapices han s ido h istór icamente va lorados como s ímbolos de 
estatus y  prest ig io.  Según Campbel l  (2002) ,  los  tapices son ut i l izados 
pr inc ipalmente para la  decoración de paredes en espacios públ icos 
y res idencias,  y  son apreciados por su va lor estét ico y narrat ivo.

telas, tapices y 
alfombras.

FIGURA 31

FIGURA 34

FIGURA 37

FIGURA 32

FIGURA 35

FIGURA 38

FIGURA 33

FIGURA 36

FIGURA 39
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EL ORIGEN...

La palabra “a l fombra”  t iene su or igen en e l  árabe h ispánico a lhúmra,  que a su vez proviene 
del  árabe c lás ico humrah,  s igni f icando “ro jez” .  Este término ref le ja  la  impor tancia de 
los tonos ro j izos que caracter izaban or ig ina lmente muchas de estas p iezas te j idas.  La 
adopción de la  palabra en español  se produjo durante la  presencia árabe en la  península 
Ibér ica ,  que duró desde e l  año 71 1  hasta 1492,  conocida como e l  per iodo de Al-Ándalus.

La inf luencia del  árabe en la  lengua española es s igni f icat iva ,  y  “a l fombra”  es 
uno de los muchos préstamos l ingüíst icos que perduran en e l  español  moderno. 
La integración de este término ref le ja  no solo un intercambio l ingüíst ico,  s ino 
también cul tura l ,  donde objetos como las a l fombras pasaron a ser e lementos 
comunes y va l iosos en la  v ida cot id iana y ceremonia l  en España.

Las a l fombras,  especia lmente aquel las  de or igen persa y árabe,  eran a l tamente va loradas 
en la  Europa medieval  por su bel leza y la  comple j idad de sus d iseños,  convir t iéndose en 
s ímbolos de estatus y  objetos de comercio esencia l  en las  rutas entre Or iente y  Occidente.

humrah.
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EVOLUCIÓN SOCIOCULTURAL DE LAS ALFOMBRAS

La a l fombra,  a  lo  largo de su h istor ia ,  ha s ido mucho más que un s imple e lemento 
ut i l i tar io ;  ha servido como un espejo de las transformaciones culturales y socia les, 
ref le jando tanto las tradic iones ancestra les como las innovaciones contemporáneas. 
Este objeto ha mantenido su re levancia ,  adaptándose a los cambios en e l  d iseño 
moderno y preservando met iculosamente las tradic iones ar tesanales.

Las pr imeras a l fombras fueron te j idas por 

las ant iguas c iv i l izaciones persas,  egipcias y 

as ir ias,  con mater ia les naturales como lana.

La civi l ización persa desempeñó un papel fundamental 

en e l  desarrol lo  de la  fabr icación de a l fombras. 

Las c iudades de Pers ia ,  Anatol ia  y  Asia Centra l 

se convir t ieron en centros de producción de 

a l fombras de a l ta  cal idad,  comercia l izadas como 

un ar t ículo de lu jo a lo  largo de la  Ruta de la  Seda.

Las a l fombras comenzaron a desempeñar 

un papel  importante en la  cultura is lámica y 

se convir t ieron en un e lemento decorat ivo 

en muchas casas musulmanas y en cast i l los 

y  res idencias nobles en Europa.

Descubier ta en S iber ia  ,  t iene   2 .500   años   de 

ant igüedad  aproximadamente,  aunque   su   a l to    grado   

de   perfección   técnica   sugiere   la    necesidad   de   a l   

menos   d iez   s ig los   de   evoluc ión   en   e l    te j ido   de   

a l fombras   para   a lcanzar    ese   punto,  por    lo    tanto   

podemos   conclu i r    que   e l    te j ido   de   a l fombras   

t iene   sus   in ic ios   hace,  a l    menos,  3 .500   años.

FUNCIONES

PATRONES

TÉCNICAS

FUNCIONES

PATRONES

TÉCNICAS

FUNCIONES

PATRONES

TÉCNICAS

Símbolo de estatus y  r iqueza

Geométr icos,  curvi l íneos,  f lora les

A mano

Ais lamiento térmico.  Comodidad 

Rel ig iosos,  natura les,  cu l tura les

A mano

Decorat iva y  estatus socia l 

Geométr icos,  herá ld icos

A mano

ORÍGENES ANTIGUOS

INFLUENCIA PERSA

EDAD MEDIA

historia.
“La  a l fombra   de   Pazyryk”

FIGURA 40

FIGURA 41
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Durante e l  Renacimiento en Europa,  las 

a l fombras or ienta les se convir t ieron 

en objetos de deseo y estatus.

 

Se produjeron a l fombras de est i lo  or iental  en India 

y  China,  inf luyendo en las tendencias de diseño en 

Europa. 

 

Estas a l fombras se conocen como 

“a l fombras or ientales”  y  se caracter izan 

por sus diseños e laborados y color idos.

SIGLO XVI  -  XVI I

FUNCIONES

PATRONES

TÉCNICAS

Símbolo de estatus y  r iqueza

Flora les,  an imales ,  y  comple jos

A mano

La Revolución Industr ia l  en Europa permit ió   que  

la  mecanización y la  producción en ser ie 

permit ieron una mayor accesib i l idad 

y reducción de costes.

Durante los per íodos barroco y rococó, 

las  a l fombras cont inuaron s iendo un 

s ímbolo de lu jo y  opulencia . 

SIGLO XVI I I

FUNCIONES

PATRONES

TÉCNICAS

Símbolo de estatus y  r iqueza

Flores exuberantes,  mucho deta l le

A mano e industr ia les

Las a l fombras persas y turcas ganaron popular idad 

en Occidente.  A l fombras persas de renombre, 

como la  a l fombra de Tabr iz 

y  la  a l fombra de Isfahán,  se convir t ieron en objetos 

de colección. 

Surgieron nuevos métodos de fabr icación,  como 

el  te j ido a máquina,  lo  que permit ió  la  producción 

en masa de a l fombras más asequib les.

SIGLO X IX

FUNCIONES

PATRONES

TÉCNICAS

Símbolo de estatus y  r iqueza

Est i los  h istór icos o regionales

A mano e industr ia les

SIGLO X X Y CONTEMPORANEIDAD

FUNCIONES

PATRONES

TÉCNICAS

De todo t ipo

De todo t ipo

Tradic ionales e industr ia les

A f ina les del  s ig lo XIX y pr incip ios del  XX,  e l 

movimiento Ar ts  and Crafts  abogó por la  ar tesanía 

y  la  producción manual .  Esto inf luyó en e l  

renacimiento de la  fabr icación de a l fombras hechas 

a mano,  con diseños  más s imples y natura les.

A medida que avanzaba e l  s ig lo XX,  los est i los 

modernos,  como el  Ar t  Decó y e l  Modernismo, 

inf luyeron en los d iseños de a l fombras.  Se buscaba 

s impl ic idad,  geometr ía  y  colores más audaces.

En e l  s ig lo XX,  la  producción de a l fombras 

se extendió a otras regiones,  como Turquía , 

China e India .  Además,  surgieron nuevas 

técnicas y est i los de a l fombras modernas.

En las ú l t imas décadas,  los d iseñadores han 

explorado una ampl ia  var iedad de est i los,  desde 

la  re interpretación de d iseños tradic ionales 

hasta la  exper imentación con formas abstractas 

y colores vibrantes.  La g lobal ización ha l levado 

a la  fus ión de est i los y  a  la  incorporación 

de inf luencias cul tura les d iversas.

Hoy d ía ,  la  var iedad de est i los de a l fombras es 

enorme, desde los patrones tradic ionales hasta 

d iseños contemporáneos y exper imentales.  La 

e lección de una a l fombra a menudo ref le ja  las 

preferencias personales del  consumidor y  puede ser 

una expresión única de su est i lo  y  gusto estét ico.

En la  actual idad,  la  fabr icación de a l fombras 

combina técnicas tradic ionales con tecnología 

moderna.  Las a l fombras se ut i l izan para 

d iversos f ines,  desde la  decoración del  hogar 

hasta la  moda y e l  ar te contemporáneo.
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ASPECTOS FUNCIONALES

Las a l fombras han desempeñado múlt ip les funciones a lo  largo de la  h istor ia , 
extendiéndose más a l lá  de su mero uso decorat ivo.  Estas funciones inc luyen 
la  mejora de la  comodidad térmica y acúst ica,  la  del imitación de espacios y la 
integración de s igni f icados s imból icos y re l ig iosos en los entornos habitados.

AISLAMIENTO TÉRMICO Y CONFORT

Una de las funciones pr imordia les de las 
a l fombras es proporc ionar a is lamiento 
térmico.  A l  cubr i r  los  suelos,  las  a l fombras 
reducen la  t ransferencia de fr ío  y  ca lor a 
través de e l los,  contr ibuyendo as í  a  mantener 
más cál idos los espacios inter iores durante 
los meses fr íos.  Según I t tenbach (2017)  en 
su l ibro “H istor ica l  and Modern Design in 
Home Décor” ,  las  a l fombras pueden aumentar 
s igni f icat ivamente la  sensación de confor t  en 
un hogar debido a sus propiedades a is lantes.

De todas maneras,  e l  uso de a l fombras 
sobre suelos radiantes es un tema que ha 
generado d iscusión debido a las  impl icancias 
práct icas y  técnicas de combinar estos 
dos e lementos en espacios inter iores.

La preocupación pr inc ipal  radica en la 
capacidad de las a l fombras para actuar 
como a is lantes térmicos,  lo  que podr ía 
reducir  la  t ransferencia de ca lor desde 
e l  suelo radiante hacia  e l  ambiente.

características.

PROBLEMAS TÉCNICOS DEL 
USO DE ALFOMBRAS EN 
SUELOS RADIANTES:

A ISLAMIENTO TÉRMICO

Las a l fombras,  especia lmente las  de mayor 
grosor y  densidad,  pueden actuar como 
barreras que impiden que e l  ca lor se d isperse 
adecuadamente en e l  ambiente.  Esto no 
solo puede l levar a  una ef ic iencia  reducida 
del  s istema de calefacción s ino también a 
un aumento en e l  consumo energét ico,  ya 
que e l  s istema puede necesi tar operar por 
per íodos más pro longados para a lcanzar 
la  temperatura deseada (DOE, 2020) .

RIESGO DE SOBRECALENTAMIENT0

El  b loqueo del  ca lor bajo las  a l fombras 
también puede provocar sobrecalentamiento, 
lo  que podr ía  dañar tanto la  a l fombra 
como e l  propio s istema de suelo radiante. 
E l  ca lor excesivo puede deter iorar los 
mater ia les de la  a l fombra y en casos 
extremos,  podr ía  afectar los componentes 
del  s istema de calefacción (NEEP,  2018) .

RECOMENDACIONES PARA 
USO DE ALFOMBRAS EN 
SUELOS RADIANTES:

MATERIAL Y GROSOR

Se recomienda se leccionar a l fombras 
de mater ia les que permitan una mejor 
t ransmis ión del  ca lor y  que posean baja 
res istencia térmica.  A l fombras delgadas y 
hechas de mater ia les como la  lana o mezclas 
s intét icas pueden ser más adecuadas para 
suelos radiantes (Energy Saving Trust ,  2019) .

INSTALACIÓN ADECUADA

Es crucia l  asegurarse de que e l  s istema de 
suelo radiante esté correctamente insta lado y 
ca l ibrado para trabajar con a l fombras.  A lgunos 
s istemas pueden ser a justados para compensar 
la  presencia de recubr imientos del  suelo que 
podr ían actuar como a is lantes (BSRIA,  2017) .

Por todo e l lo,  aunque las a l fombras pueden 
ser usadas con suelos radiantes,  es 
fundamenta l  considerar las  caracter íst icas 
especí f icas de la  a l fombra y a justar e l  s istema 
de calefacción para garant izar la  ef ic iencia 
energét ica y  la  segur idad.  Optar por a l fombras 
que complementen en lugar de comprometer 
la  funcional idad del  s istema de suelo radiante 
puede ayudar a  maximizar tanto e l  confor t 
como la  ef ic iencia  energét ica en e l  hogar.

FIGURA 42
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ABSORCIÓN ACÚSTICA

Las a l fombras son reconocidas por su 
capacidad para absorber y  atenuar los 
sonidos,  lo  que mejora la  acúst ica dentro 
de las  habi tac iones a l  reducir  e l  eco y otros 
ru idos ambienta les.  Este aspecto es crucia l 
en espacios grandes y en edi f icaciones 
con múlt ip les n ive les,  donde e l  ru ido puede 
ser una preocupación s igni f icat iva . 

E l  estudio de Kopec (2018)  “Environmenta l 
Psychology for Design”  destaca que las 
a l fombras contr ibuyen a crear ambientes 
más tranqui los y  menos estresantes, 
lo  cual  es benef ic ioso para la  sa lud 
menta l  y  f ís ica de los ocupantes.

DELIM ITACIÓN DE ESPACIOS

En términos de d iseño inter ior,  las  a l fombras 
juegan un papel  v i ta l  en la  def in ic ión y 
organización del  espacio.  Según L i  (2019) 
en “E lements of  Inter ior Design” ,  las 
a l fombras pueden ayudar a  segmentar 
áreas dentro de una habi tac ión,  creando 
‘ is las ’  de funcional idad donde cada sección 
t iene un propósi to d ist into,  como zonas 
de descanso,  t rabajo o socia l izac ión.  Esta 
funcional idad es par t icu larmente út i l  en 
espacios abier tos o de p lanta l ibre.

SIGNIF ICADOS S IMBÓLICOS 
Y REL IG IOSOS

Las a l fombras también l levan cargas 
s imból icas profundas.  En muchas cul turas, 
especia lmente en Medio Or iente y  As ia ,  las 
a l fombras están imbuidas de s igni f icados 
que van desde lo  espir i tua l  y  re l ig ioso 
hasta lo  estatus socia l .  Por e jemplo,  las 
a l fombras de oración musulmanas no 
solo s i rven como arra igo f ís ico para la 
oración,  s ino que también están d iseñadas 
para apuntar hacia  la  Meca,  cumpl iendo 
una función re l ig iosa especí f ica . 

Ta l  como discute Gantzhorn ( 1998)  en 
“The Encyclopaedia of  Carpets” ,  estos 
objetos a menudo están decorados 
con mot ivos que t ienen s igni f icados 
especí f icos,  que pueden ser protectores, 
conmemorat ivos o de buena suer te.

COMODIDAD Y B IENESTAR

Las a l fombras suelen proporcionar una sensación de comodidad y ca l idez .  E l  contacto con 
una a l fombra suave puede generar una sensación de b ienestar y  re la jac ión (Knez,  2014) .

ACOGIDA Y CONFORT

Las a l fombras pueden hacer que un espacio se s ienta más acogedor y 
reconfor tante.  En los hogares,  se asocian con la  sensación de “hogar” , 
ofrec iendo un ambiente acogedor y  cá l ido (Evans & McCoy,  1998) .

SEGURIDAD

Las a l fombras proporcionan una superf ic ie  más suave y menos resbaladiza 
en comparación con los suelos duros,  lo  que puede generar una sensación 
de segur idad y reducir  e l  miedo a resbalones o ca ídas (Lang,  2017) .

AISLAMIENTO Y TRANQUIL IDAD

Las a l fombras absorben e l  sonido,  contr ibuyendo a la  sensación de 
tranqui l idad y s i lencio en una habi tac ión.  Esto es especia lmente importante 
en espacios de descanso,  como dormitor ios (F ie lds,  2001) .

PERSONALIZACIÓN Y EXPRESIÓN 

La e lección de una a l fombra especí f ica puede ref le jar la  personal idad y e l  est i lo  de una persona, 
permit iendo expresar su indiv idual idad y dar un toque personal  a  su entorno (Gi f ford,  2007) .

NOSTALGIA Y RECUERDOS

Las a l fombras pueden evocar recuerdos de lugares,  eventos o personas,  asociados 
a momentos fe l ices de la  infancia o a  espacios fami l iares (Saar inen et  a l . ,  2019) .

INSPIRACIÓN Y CREATIV IDAD

Un diseño interesante de a l fombra puede est imular la  creat iv idad y la  imaginación, 
especia lmente en espacios de juego o lectura (Lang et  a l . ,  2016) .

ASPECTOS EMOCIONALES

Existe una estrecha re lación entre las a l fombras y las emociones debido a las cual idades que 
estas p iezas poseen.  Las a l fombras pueden inf lu i r  en nuestro estado de ánimo y emociones 
a través de su textura,  colores y d iseño.  Por e jemplo,  una a l fombra suave a l  tacto puede 
transmit i r  sensaciones de confor t  y  segur idad,  generando emociones posi t ivas como la  fe l ic idad 
y la  tranqui l idad.  Además,  e l  color de una a l fombra puede evocar d i ferentes emociones, 
como el  ro jo que puede est imular la  energía  y  la  pasión,  o  e l  azul  que puede transmit i r 
ca lma y serenidad.  E l  d iseño de una a l fombra también puede tener un efecto emocional ,  ya 
que formas y patrones armónicos pueden generar sensaciones de equi l ibr io  y  b ienestar.

FIGURA 43



52 53

COLOR

El  co lor de una a l fombra es uno de los 
aspectos más notables y  s igni f icat ivos 
en términos de su impacto estét ico. 
Según Lewis (2020) ,  e l  co lor puede tener 
un efecto notable en la  percepción del 
tamaño y la  luminosidad de un espacio,  as í 
como en su atmósfera genera l  (p.  45) .

PATRÓN

Los patrones en las  a l fombras pueden 
var iar desde d iseños geométr icos s imples 
hasta intr incados mot ivos f lora les o étn icos. 
Según Ostacioglu (2016) ,  los  patrones 
pueden agregar interés v isual  y  textura a un 
ambiente,  ayudando a crear una sensación 
de d inamismo y personal idad (p.  72) .

TEXTURA

La textura de una a l fombra puede var iar 
desde suave y mul l ida hasta áspera y 
res istente.  Según Black (2018) ,  la  textura 
inf luye tanto en la  sensación táct i l  como 
visual  de un espacio,  añadiendo una 
d imensión táct i l  que puede enr iquecer 
la  exper iencia  del  usuar io  (p.  28) .

TAMAÑO Y FORMA

El  tamaño y la  forma de una a l fombra son 
aspectos crucia les para su integración en 
un espacio especí f ico.  Barnes (2019)  destaca 
que una a l fombra grande puede del imitar 
c laramente un área funcional ,  mientras 
que una más pequeña puede servir  como 
un acento v isualmente atract ivo (p.  57) .

ASPECTOS ESTÉTICOS Y FORMALES

Los aspectos estét ico/formales de las a l fombras abarcan diversos e lementos que inf luyen en 
su apar iencia v isual  y  su integración en un espacio de manera armoniosa.  Estos aspectos son 
fundamentales para la  se lección y d isposic ión adecuada de a l fombras en e l  d iseño de inter iores.

MATERIAL

Los mater ia les ut i l izados pueden inf lu i r 
en su aspecto estét ico y su durabi l idad. 
Según Rober tson (2015) ,  los  natura les 
como la  lana y e l  a lgodón ofrecen 
suavidad y ca l idez,  mientras que los 
mater ia les s intét icos como e l  pol iéster son 
res istentes y  fác i les  de l impiar (p.  34) .

ESTILO

El  est i lo  de una a l fombra puede var iar 
desde lo  tradic ional  y  c lás ico hasta lo 
moderno y contemporáneo.  Kashani  y 
Nayebzadeh (2017)  señalan que e l  est i lo  de la 
a l fombra debe complementar la  decoración 
genera l  de l  espacio,  contr ibuyendo a una 
estét ica cohesiva y equi l ibrada (p.  89) .

BORDE Y ACABADO

Los bordes y e l  acabado de una a l fombra 
pueden añadir  deta l les  decorat ivos y 
sof ist icación a l  d iseño.  Según Lewis 
(2020) ,  los  bordes pueden ser s imples o 
deta l lados,  inf luenciando la  percepción de 
ca l idad y e legancia de la  a l fombra (p.  1 12 ) .

TRANSPARENCIA Y ARMONÍA

Algunas a l fombras son completamente 
opacas,  mientras que otras permiten que 
par te del  suelo debajo sea v is ib le.  Según 
Ostacioglu (2016) ,  esta transparencia 
puede tener un efecto interesante en la 
percepción del  espacio,  contr ibuyendo a 
una sensación de ampl i tud y f lu idez (p. 
96) .  Es  crucia l  que la  a l fombra contr ibuya 
a la  armonía genera l  de l  espacio, 
complementando otros e lementos decorat ivos 
para crear una estét ica equi l ibrada.
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VARIEDADES ADAPTADAS

Las a l fombras modernas vienen en una var iedad de formatos y est i los,  cada 
uno adaptado a d i ferentes necesidades estét icas y funcionales.  Desde diseños 
tradic ionales hasta opciones contemporáneas,  e l  formato de una a l fombra 
puede inf lu i r  s igni f icat ivamente en la  atmósfera de un espacio. 

ALFOMBRAS DE ÁREA

Estas a l fombras son versát i les  y  se ut i l izan 
para def in i r  o  destacar áreas especí f icas 
dentro de una habi tac ión.  Suelen ser 
removib les y  var ían en tamaño, desde 
pequeñas a l fombras que se colocan a l  lado 
de la  cama, hasta grandes que cubren la 
mayor ía  de un sa lón.  La función pr inc ipal 
de las  a l fombras de área es añadir  co lor y 
textura a l  espacio,  proporc ionando también 

ALFOMBRAS MODULARES

Consisten en cuadrados o azule jos de 
a l fombra que se pueden ensamblar para 
cubr i r  un espacio de cualquier tamaño o 
forma. Esta f lex ib i l idad las hace ideales para 
of ic inas o espacios res idencia les donde 
la  conf iguración del  mobi l iar io  cambia 
frecuentemente.  Además,  permiten una fác i l 
sust i tuc ión de secciones especí f icas s in 
necesidad de reemplazar toda la  a l fombra.

tipos.
ALFOMBRAS CORREDORAS

Las a l fombras corredoras son largas y 
estrechas,  d iseñadas especí f icamente para 
pas i l los  o espacios a largados.  Son ideales 
para agregar color y  d iseño en áreas que 
de otro modo ser ían ut i l i tar ias,  además 
de proteger los suelos en zonas de a l to 
tráf ico.  Estas a l fombras a menudo presentan 
patrones repet i t ivos y  bordes def in idos.

ALFOMBRAS PERSONALIZADAS

Las a l fombras personal izadas son d iseñadas 
especí f icamente para a justarse a los 
gustos y necesidades del  c l iente.  Pueden 
ser personal izadas en términos de tamaño, 
forma, color,  patrón y mater ia l .  Este t ipo de 
a l fombra es ideal  para quienes buscan una 
p ieza única que se integre perfectamente 
en su espacio personal  o  comercia l .

ALFOMBRAS DE T IRO

Pequeñas y decorat ivas,  las  a l fombras de t i ro 
son perfectas para agregar un toque de color 
y  textura en pequeñas áreas.  Comúnmente se 
usan en baños,  cocinas o a l  lado de la  cama. 
Su tamaño las hace fác i les  de cambiar y 
l impiar,  lo  que las hace par t icu larmente út i les 
en áreas propensas a derrames o manchas.

FIGURA 44
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ANÁLISIS DE TÉCNICAS ARTESANALES

Las a l fombras son fabr icadas mediante técnicas que van desde la  producción industr ia l  hasta 
métodos ar tesanales.  Este anál is is  se centrará en las técnicas ar tesanales,  permit iendo una 
mejor se lección para e l  proyecto,  ya que requiere un a l to grado de personal ización y cal idad.

técnicas de 
producción.
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HAND KNOTTED (NUDO A MANO)

Este proceso met iculoso y manual  da como resultado a l fombras duraderas y de a l ta  cal idad, 
con deta l les f inos y d iseños intr incados que a menudo se aprecian como obras de ar te. 
Aunque e l  proceso es más lento y requiere habi l idades ar tesanales,  las  a l fombras hand-
knotted son apreciadas por su cal idad y bel leza únicas,  aunque t ienen un e levado coste.

1 _D ISEÑO Y CREACIÓN DEL PATRÓN

Antes de comenzar la  fabr icación,  se 
crea un d iseño o patrón para la  a l fombra. 
Esto puede ser un d iseño intr incado o 
s imple,  dependiendo de la  creat iv idad del 
d iseñador y  las  preferencias del  c l iente.

2_SELECCIÓN DE MATERIALES

Se e l igen cuidadosamente los mater ia les para 
la  a l fombra,  como la  lana,  la  seda o e l  a lgodón, 
según e l  d iseño y la  ca l idad deseados.

3_TEÑIDO DE H ILOS

Los h i los de lana o seda se t iñen en los 
colores necesar ios para e l  d iseño.  Este 
paso es crucia l  para lograr la  pa leta de 
colores especí f ica de la  a l fombra.

4_MONTAJE DEL TELAR

Se prepara un te lar ver t ica l  o  bast idor para 
comenzar e l  proceso de te j ido.  Los h i los de la 
t rama se ext ienden ver t ica lmente,  y  los h i los 
de la  urd imbre se enrol lan hor izonta lmente 
a l rededor de los h i los de la  t rama.

5_ANUDADO A MANO

El  nudo a mano es e l  corazón de la  técnica 
hand-knotted.  Los ar tesanos toman cada 
h i lo  indiv idual  de la  urd imbre y lo  atan a 
mano a lrededor de dos h i los adyacentes de 
la  t rama, formando un nudo.  La densidad 
de nudos en una a l fombra puede var iar 
según e l  d iseño y la  ca l idad deseada.

6_CORTE Y AFEITADO

Después de cada f i la  de nudos,  se cor tan 
los extremos de los h i los de la  urd imbre, 
y  la  superf ic ie  de la  a l fombra se afe i ta 
para obtener una superf ic ie  uni forme.

7_LAVADO Y ACABAD0

La a l fombra se lava para e l iminar e l  exceso 
de t inte y  las  impurezas.  Luego se seca a l 
so l  o  en un ambiente contro lado.  Después 
del  lavado,  se rea l iza un proceso de acabado 
que puede inc lu i r  e l  recor te adic ional  de las 
f ibras y  la  apl icación de un respaldo o forro.

8_ INSPECCIÓN DE CALIDAD

La a l fombra se somete a una estr icta 
inspección de ca l idad para garant izar 
que cumpla con los estándares deseados 
antes de ser enviada a l  mercado.

FIGURA 49

FIGURA 51

FIGURA 52

FIGURA 50

FIGURA 53
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HAND LOOMED (TELAR MANUAL)

La técnica hand- loomed impl ica te jer la  a l fombra en un te lar manual ,  d i ferenciándose del  hand-
knotted por no ut i l izar nudos indiv iduales para formar la  estructura de la  a l fombra.  Este método 
permite una producción más ági l  s in  sacr i f icar la  ca l idad ar tesanal  del  te j ido,  haciendo de las 
a l fombras hand- loomed una opción ef ic iente que equi l ibra tradic ión y funcional idad (Newman, 
2014) .

1 _D ISEÑO Y CREACIÓN DEL PATRÓN

Se crea un d iseño para la  a l fombra,  ya 
sea mediante un proceso de d iseño 
previo o d irectamente en e l  te lar.

2_SELECCIÓN DE MATERIALES

Se e l igen los mater ia les de la  a l fombra, 
que pueden inc lu i r  lana,  a lgodón,  seda 
o f ibras s intét icas,  dependiendo de las 
preferencias y  la  ca l idad deseada.

3_MONTAJE DEL TELAR

Se prepara un te lar hor izonta l  o  ver t ica l , 
dependiendo del  d iseño y la  t radic ión 
local .  Los h i los de la  urd imbre se 
est i ran a lo  largo del  te lar y  se sujetan, 
creando una base para e l  te j ido.

4_TEJIDO MANUAL

A di ferencia de la  técnica hand-knotted, 
donde se crean nudos indiv iduales, 
en la  técnica hand- loomed, se ut i l izan 
lanzaderas manuales para pasar los 
h i los de la  t rama a través de la  urd imbre, 
creando as í  la  estructura de la  a l fombra.

5_BATIDO Y COMPACTACIÓN

Después de pasar cada h i lo  de la  t rama, se 
ut i l iza un peine o bat idor para compactar 
los h i los y  crear una superf ic ie  uni forme.

6_REPETIC IÓN DEL PROCESO

Este proceso se repi te  f i la  por f i la  hasta que 
se completa toda la  a l fombra.  La ve loc idad y 
la  destreza del  te jedor manual  determinan la 
rapidez con la  que se avanza en la  fabr icación.

7_CORTE Y ACABAD0

Una vez que se completa e l  te j ido,  se 
cor tan los h i los de la  urd imbre según 
sea necesar io,  y  la  a l fombra puede ser 
somet ida a procesos adic ionales de 
acabado,  como lavado y afe i tado,  para 
suavizar la  textura y  mejorar la  apar iencia .

8_ INSPECCIÓN DE CALIDAD

La a l fombra se somete a una estr icta 
inspección de ca l idad para garant izar 
que cumpla con los estándares deseados 
antes de ser enviada a l  mercado.

FIGURA 54
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HAND SEWN (COSIDO A MANO)

Las a l fombras hand-sewn son apreciadas por su indiv idual idad y la  habi l idad ar tesanal  involucrada 
en su fabr icación.  S in embargo,  este método puede requer ir  más t iempo y esfuerzo en comparación 
con otras técnicas más mecanizadas.  Aunque es menos común en la  producción masiva,  esta 
técnica permite una personal ización extrema y se ut i l iza para a l fombras que incorporan múlt ip les 
capas o e lementos decorat ivos.  Cada pieza es unida con precis ión para garant izar la  durabi l idad 
y estabi l idad del  producto f ina l  (Jones,  2012) .

1 _D ISEÑO

Se real iza un d iseño para la  a l fombra,  que 
puede inc lu i r  la  d isposic ión de d i ferentes 
p iezas de te la ,  co lores y  patrones

2_SELECCIÓN DE MATERIALES

Se se leccionan los mater ia les apropiados 
para las  capas de la  a l fombra,  que 
pueden inc lu i r  te j idos var iados.

3_CORTE DE MATERIALES

Las p iezas indiv iduales de te la  se cor tan 
de acuerdo con e l  d iseño.  Estas p iezas 
pueden tener d i ferentes formas,  tamaños 
y colores,  dependiendo de la  creat iv idad 
del  d iseñador y  e l  est i lo  deseado.

4_COSIDO A MANO

Las p iezas de te la  se cosen a mano unas a 
otras para formar la  superf ic ie  de la  a l fombra. 
Esto puede impl icar la  ut i l izac ión de d i ferentes 
técnicas de costura ,  como e l  pespunte,  e l 
festón o cualquier otra técnica decorat iva .

5_UNIÓN DE CAPAS 

Si  la  a l fombra t iene var ias capas,  estas se 
unen mediante costuras para garant izar la 
estabi l idad y durabi l idad de la  a l fombra.

6_ACABADO

Después de que se ha completado e l 
cos ido pr inc ipal ,  la  a l fombra puede 
someterse a procesos adic ionales de 
acabado,  como e l  lavado para suavizar 
las  f ibras,  e l  afe i tado para obtener una 
superf ic ie  uni forme, y  la  apl icación de 
cualquier borde o r ibete necesar io.

7_ INSPECCIÓN DE CALIDAD

La a l fombra se inspecciona minuciosamente 
para garant izar la  ca l idad y la  integr idad de 
las costuras.  Se buscan posib les defectos y 
se rea l izan correcciones s i  es  necesar io.

FIGURA 59
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HAND WOVEN (TEJIDO A MANO)

Las a l fombras hand-woven son apreciadas por su aspecto ar tesanal ,  durabi l idad y textura 
d ist int iva .  Se emplea un te lar manual  para entre lazar los h i los de urdimbre y trama, creando 
te j idos s in  la  necesidad de nudos.  Aunque e l  proceso puede ser menos labor ioso que e l  hand-
knotted,  s igue s iendo un trabajo manual  que requiere habi l idad y atención a l  deta l le.

1 _D ISEÑO Y PREPARACIÓN

Se crea un d iseño para la  a l fombra, 
especi f icando e l  patrón y los colores 
deseados.  Los mater ia les,  como lana, 
a lgodón,  seda o f ibras s intét icas,  se 
se leccionan de acuerdo con e l  d iseño.

2_MONTAJE DEL TELAR

Se prepara un te lar,  que puede ser hor izonta l 
o  ver t ica l .  Los h i los de la  urd imbre se 
ext ienden a lo  largo del  te lar y  se sujetan, 
creando la  estructura base para e l  te j ido.

3_TEJIDO MANUAL

El  te jedor ut i l iza un lanzadero manual  para 
pasar los h i los de la  t rama entre los h i los 
de la  urd imbre,  creando as í  e l  te j ido de la 
a l fombra.  Dependiendo del  d iseño,  los  h i los 
pueden pasar por encima y por debajo de los 
h i los de urdimbre en patrones especí f icos.

4_BATIDO Y COMPACTACIÓN 

Después de pasar cada h i lo  de la  t rama, se 
ut i l iza un peine o bat idor para compactar 
los h i los y  crear una superf ic ie  uni forme.

5_REPETIC IÓN DEL PROCESO

Este proceso de te j ido se repi te  f i la 
por f i la  hasta que se completa toda la 
a l fombra.  La ve loc idad y la  destreza 
del  te jedor determinan la  rapidez con 
la  que se avanza en la  fabr icación.

6_CORTE Y ACABADO

Una vez que se completa e l  te j ido,  se cor tan 
los extremos de los h i los de la  urd imbre 
según sea necesar io,  y  la  a l fombra puede 
ser somet ida a procesos adic ionales de 
acabado,  como e l  lavado y afe i tado,  para 
mejorar la  apar iencia  y  suavizar la  textura .

7_ INSPECCIÓN DE CALIDAD

La a l fombra se somete a una inspección 
de ca l idad para garant izar que cumple 
con los estándares deseados antes de 
sa l i r  a l  mercado.  Se revisan las costuras, 
e l  patrón y la  uni formidad del  te j ido.
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HAND TUFTED (TUFTING MANUAL)

La técnica hand-tufted es conocida por su ef ic iencia y  capacidad para producir  a l fombras de 
manera más rápida en comparación con métodos completamente manuales.  Aunque no es tan 
labor iosa como el  hand-knotted,  s igue permit iendo una gran creat iv idad en términos de d iseño y 
textura.  Estas a l fombras suelen ser más asequib les que las real izadas con otras técnicas y pueden 
ofrecer una opción atract iva para aquel los que buscan una opción ar tesanal  con un precio más 
accesib le.

1 _D ISEÑO Y PREPARACIÓN

Se crea un d iseño para la  a l fombra, 
especi f icando e l  patrón,  los  colores y 
las  texturas deseadas.  Este d iseño se 
transf iere a  la  base de la  a l fombra,  que 
genera lmente está hecha de te la  de a lgodón.

2_MONTAJE DEL TELAR

La base de la  a l fombra se est i ra  sobre 
un marco o te lar.  Es  sobre esta base 
que se apl icará e l  proceso de tuft ing.

3_TUFTING MANUAL

El  te jedor ut i l iza una p isto la  de tuft ing para 
inyectar h i los a  través de la  base de la 
a l fombra.  Esta p isto la  crea bucles de h i lo  en 
la  par te super ior de la  a l fombra,  formando as í 
e l  d iseño deseado.  E l  operador t iene contro l 
sobre la  longi tud y la  densidad de los bucles.

4_FIJACIÓN DEL D ISEÑO 

Para f i jar  los  bucles en su lugar y 
asegurar la  estabi l idad de la  a l fombra, 
se apl ica un respaldo de látex o s imi lar 
en la  par te poster ior de la  base.

5_CORTE Y ACABADO

Después de tuftear,  se cor tan los bucles 
de h i lo  en la  par te super ior de la  a l fombra 
para crear la  textura deseada.  Este paso 
puede impl icar e l  cor te en d i ferentes 
a l turas para dar re l ieve a l  d iseño.

6_LAVADO Y ACABADO

Dependiendo del  d iseño y e l  mater ia l 
ut i l izado,  la  a l fombra puede someterse 
a un proceso de lavado y acabado para 
suavizar las  f ibras y  mejorar su apar iencia .

7_ INSPECCIÓN DE CALIDAD

La a l fombra se inspecciona para asegurarse 
de que cumpla con los estándares de 
ca l idad.  Se revisan deta l les  como la 
uni formidad del  d iseño,  la  res istencia 
de las  costuras y  la  textura .

FIGURA 69

FIGURA 71

FIGURA 72

FIGURA 70

FIGURA 73



68 69

ANÁLISIS DE TEXTILES PARA FABRICAR ALFOMBRAS

Para poder hacer una adecuada selección del  mater ia l ,  se ha hecho 
una c las i f icación de las d ist intas posib i l idades teniendo en cuenta los 
aspectos más re levantes para poder cumpl i r  con e l  reto:

1 _NATURALEZA DEL MATERIAL

2_DIF ICULTAD PARA SU L IMPIEZA

3_CERTIF ICACIÓN GOTS EN CUANTO A SOSTENIB IL IDAD

4_RANGO DE PRECIO

5_CAPACIDAD PARA RECICLARSE

6_SUAVIDAD

7_RESISTENCIA AL DESGASTE

8_CAPACIDAD PARA TEÑIRSE

9_RESISTENCIA AL COLOR

10_HIPOALERGENIC IDAD

1 1_GRADO DE INFLAMABIL IDAD

materiales 
textiles.
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NATURALEZA LIMPIEZA SUAVIDAD PRECIO RECICLAJEMATERIAL CAPACIDAD 

DE TEÑIDO

HIPOALERGE

NIC IDAD

GRADO

INFLAMABILIDAD

CERTIF ICACIÓN

GOTS

RESISTENCIA 

AL DESGASTE

RESISTENCIA 

AL COLOR

hilo de 
cáñamo.

hilo de 
soja.

Sintét ico 

(der ivado 

prote ínas 

de soja)

Suave a l  tacto No es 

comúnmente un 

h i lo  rec ic lado, 

ya que se 

produce a par t i r 

de mater ia les 

renovables. 

Pero es 

b iodegradable. 

Moderado.Fáci l . Moderada.Puede obtener 

GOTS s i  se 

cumplen los 

estándares 

orgánicos,  pero 

a l  no ser una 

f ibra natura l 

tendr ía  más 

problema.

Natura lmente 

es retardante 

de l lama, pero 

en función de 

su proceso de 

fabr icación 

puede verse 

a l terado.

Aceptable, 

pero puede 

requer i r  t intes 

especí f icos.

Var ía ,  pero 

genera lmente 

es res istente 

a l  co lor.

Genera lmente 

es 

h ipoalergénico.

hilo de 
piña.
(piñatex)

Natura l , 

der ivado de 

f ibras de hojas 

de p iña .

Cuidado

especia l .  Puede 

var iar según las

Var ía ,  pero 

puede ser más 

áspero que 

a lgunas f ibras 

tradic ionales.

Moderado 

a a l to.

En s í  mismo no 

es rec ic lado, 

pero es una 

a l ternat iva 

sostenib le 

que ut i l iza 

subproductos 

de la  industr ia 

a l imentar ia .

Natura l , 

der ivado 

de la  p lanta 

de or t iga . 

Puede requer i r 

cu idado en 

e l  lavado.  La 

l impieza puede 

var iar según las 

instrucciones 

del  fabr icante y 

procesamiento. 

Var ía ,  pero 

t iende a ser 

más áspera que 

a lgunas f ibras.

Moderado 

a a l to.

Recic lable  y 

compostable.
hilo de 
ortiga.

Natura l , 

der ivado de 

la  p lanta de 

cáñamo. 

La mayor ía 

de los h i los 

de cáñamo 

son lavables 

a máquina.

Más áspero que 

a lgunas f ibras 

más suaves, 

pero t iende a 

suavizarse con 

e l  uso y lavado.

Var ía ,  pero 

se considera 

moderado.

B iodegradable 

y  compostable.

No,  porque 

no son f ibras 

orgánicas. 

Pero puede 

tener otras 

cer t i f icaciones 

de 

sostenib i l idad.

Genera lmente 

res istente,  pero 

la  durabi l idad 

puede 

depender del 

proceso de 

fabr icación y 

la  apl icación 

especí f ica .

L imitac iones en 

comparación 

con a lgunas 

f ibras más 

porosas y 

depender del 

t ratamiento 

y los t intes 

ut i l izados.

Var ía ,  y  la 

res istencia a l 

co lor puede 

depender del 

t ratamiento 

especí f ico 

apl icado a l 

P iñatex .

Depende de 

la  sensib i l idad 

indiv idual ,  pero 

en genera l , 

P iñatex es 

considerado 

una opción 

h ipoalergénica .

Depende del 

t ratamiento 

especí f ico y 

de las  capas 

adic ionales 

apl icadas 

durante la 

producción.

Puede obtener 

la  cer t i f icación 

GOTS s i  se 

cumplen los 

estándares 

orgánicos.

Buena 

res istencia 

a l  desgaste, 

duradero y 

adecuado para 

d iversos usos.

Aceptable, 

pero puede 

requer i r  t intes 

especí f icos 

debido a su 

or igen vegeta l .

Var ía ,  pero la 

or t iga puede 

mantener b ien 

los colores s i 

se trata y  t iñe 

de la  manera 

adecuada.

Genera lmente 

se considera 

h ipoalergénico, 

pero la 

sensib i l idad 

puede var iar 

entre las 

personas.

Depende del 

t ratamiento 

especí f ico y 

de las  capas 

adic ionales 

apl icadas 

durante la 

producción.

Puede obtener 

la  cer t i f icación 

GOTS s i  se 

cumplen los 

estándares 

orgánicos.

Es más fuer te y 

más res istente 

que muchas 

otras f ibras 

natura les.

Buena 

capacidad 

para teñirse y 

retener colores 

v ibrantes.

Genera lmente, 

es res istente 

a l  co lor y 

mant iene b ien 

los t intes.

Genera lmente 

se considera 

h ipoalergénico, 

adecuado para 

personas con 

sensib i l idades 

o a lerg ias 

en la  p ie l .

Natura lmente 

res istente a l 

fuego,  lo  que 

lo  hace menos 

inf lamable que 

a lgunas f ibras 

s intét icas.
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NATURALEZA LIMPIEZA SUAVIDAD PRECIO RECICLAJEMATERIAL CAPACIDAD 

DE TEÑIDO

HIPOALERGE

NIC IDAD

GRADO

INFLAMABILIDAD

CERTIF ICACIÓN

GOTS

RESISTENCIA 

AL DESGASTE

RESISTENCIA 

AL COLOR

hilo de 
lana.

Natura l , 

der ivado 

del  pe lo de 

ovejas u otros 

animales 

lanudos.

Puede lavarse 

a mano o en 

lavadora con 

programas 

de lavado 

del icados y 

agua fr ía . 

Var ía  según e l 

t ipo de lana y e l 

procesamiento. 

A lgunas son 

suaves a l 

tacto,y  otras 

pueden ser 

Var ía  según 

la  ca l idad y e l 

t ipo de lana. 

En genera l ,  la 

lana de a l ta 

ca l idad t iende 

a ser más cara .

B iodegradable 

y  puede ser 

rec ic lada o 

compostada.

Puede obtener 

la  cer t i f icación 

GOTS s i  se 

cumple con 

los estándares 

orgánicos y 

sostenib les en 

su producción.

Res istente 

a l  desgaste 

y  puede 

conservar 

su forma y 

estructura 

durante mucho 

t iempo.

Excelente 

capacidad para 

teñirse,  lo  que 

permite una 

ampl ia  gama 

de colores 

v ibrantes y 

duraderos.

Los t intes de 

lana t ienden a 

adher i rse b ien 

a las  f ibras, 

lo  que resul ta 

en una buena 

res istencia 

a l  co lor.

A lgunas 

personas 

pueden ser 

sensib les 

a  la  lana, 

especia lmente 

s i  es  áspera o 

s i  cont ienen 

lanol ina . 

Natura lmente 

res istente a l 

fuego y con 

propiedades 

autoextinguibles

(no continuará 

ardiendo a l 

ret i rar la  fuente 

de ign ic ión) .

hilo de
algodón 
orgánico.

Natura l , 

der ivado 

de la  p lanta 

de a lgodón 

cul t ivada s in 

pest ic idas n i 

fer t i l izantes 

qu ímicos.

Se puede lavar 

en la  lavadora 

con programas 

de lavado 

suave y agua 

fr ía  o  t ib ia .

T iende a ser 

suave y cómodo 

para la  p ie l , 

proporc ionando 

una sensación 

de confor t 

y  ca l idez .

L igeramente 

más a l to que 

e l  a lgodón 

convencional 

por su cul t ivo 

y cer t i f icación.

B iodegradable, 

rec ic lable  y 

compostable.

Puede obtener 

la  cer t i f icación 

GOTS s i 

cumple con 

los estándares 

orgánicos y 

sostenib les en 

su producción. 

Buena 

res istencia 

a l  desgaste, 

duradero y 

adecuado para 

d iversos usos.

Excelente 

capacidad para 

teñirse,  lo  que 

permite una 

ampl ia  gama 

de colores 

v ibrantes y 

duraderos.

Los t intes 

t ienden a 

adher i rse b ien 

a las  f ibras, 

lo  que resul ta 

en una buena 

res istencia 

a l  co lor.

Natura lmente 

h ipoalergénico 

y menos 

propenso 

a causar 

i r r i tac iones en 

comparación 

con e l  a lgodón 

convencional .

Inf lamable, 

pero no 

fác i lmente, 

se quema 

lentamente.  Se 

puede tratar 

con retardantes 

de l lama.

hilo 
acrílico.

Sintét ico, 

der ivado de 

pol ímeros 

acr í l icos.

Suele ser 

lavable a 

máquina.  Se 

puede lavar con 

agua t ib ia  o fr ía 

y  detergente 

suave.

Suave a l  tacto 

y puede tener 

una sensación 

s imi lar a  la  lana.

Más 

económico en 

comparación 

con las f ibras 

natura les 

como la  lana 

o e l  a lgodón.

No es 

b iodegradable. 

Se puede 

recic lar,  aunque 

puede requer i r 

procesos 

especia les para 

su rec ic la je.

No es un 

mater ia l 

natura l  y  no 

cumple con 

los estándares 

orgánicos 

requer idos para 

la  cer t i f icación 

GOTS. 

Res istente 

y  duradero. 

T iende a 

mantener su 

forma y res ist i r 

e l  desgaste 

inc luso con un 

uso frecuente.

Buena 

capacidad 

para teñirse y 

retener colores 

v ibrantes.

Los t intes 

t ienden a 

adher i rse b ien 

a las  f ibras, 

lo  que resul ta 

en una buena 

res istencia 

a l  co lor.

H ipoalergénico

pero a lgunas 

personas 

pueden ser 

sensib les 

a l  contacto 

con f ibras 

s intét icas.

Inf lamable 

y  puede 

derret i rse 

fác i lmente en 

presencia de 

ca lor intenso.

hilo de 
seda.

Natura l , 

der ivado de 

los capul los 

de gusanos 

de seda.

No es fác i lmente 

rec ic lable  por 

su estructura 

y  proceso de 

fabr icación. 

Muy a l to.L impieza en 

seco o lavado 

a mano con 

cuidado.  No 

se recomienda 

e l  lavado en 

lavadora.

Súper suave 

a l  tacto y 

sensación 

de lu jo.

No suele 

obtener la 

cer t i f icación 

GOTS, puesto 

que impl ica e l 

uso de gusanos 

de seda.

Fuer te y 

res istente a 

pesar de su 

suavidad. 

Pero,  es más 

suscept ib le  a l 

desgaste que 

a lgunas f ibras 

más duras.

Baja 

inf lamabi l idad, 

aunque puede 

quemarse en 

presencia de 

una fuente de 

ca lor intensa.

Excelente 

capacidad 

para teñirse, 

lo  que resul ta 

en colores 

v ibrantes y 

duraderos.

Los t intes de 

seda t ienden a 

adher i rse b ien 

a las  f ibras, 

lo  que resul ta 

en una buena 

res istencia 

a l  co lor.

Natura lmente 

h ipoalergénico.
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NATURALEZA LIMPIEZA SUAVIDAD PRECIO RECICLAJEMATERIAL

hilo de
lino.

hilo de 
poliéster 
reciclado.

hilo de 
nylon 
reciclado.

Sintét ico, 

der ivado de 

pol ímeros 

de nylon 

rec ic lados

Puede ser 

rec ic lado 

nuevamente una 

vez que su uso 

se ha terminado

Var ía ,  pero 

t iende a ser 

más económico 

que a lgunas 

f ibras natura les 

como la  lana.

Lavable en la 

lavadora con 

programas de 

lavado suaves 

y agua fr ía .

En genera l , 

puede ser 

suave a l  tacto 

pero también 

puede ser más 

r íg ido que 

a lgunas f ibras 

natura les.

No cumple con 

los estándares 

orgánicos 

requer idos para 

la  cer t i f icación 

GOTS, 

Muy res istente, 

puede 

mantener su 

integr idad 

estructura l 

inc luso en 

condic iones de 

uso intens ivo.

Buena 

capacidad 

para teñirse, 

lo  que resul ta 

en colores 

v ibrantes y 

duraderos.

Los t intes de 

nylon t ienden a 

adher i rse b ien 

a las  f ibras, 

lo  que resul ta 

en una buena 

res istencia 

a l  co lor.

H ipoalergénico

pero a lgunas 

personas 

pueden ser 

sensib les 

a l  contacto 

con f ibras 

s intét icas.

Inf lamable 

y  puede 

derret i rse 

fác i lmente en 

presencia de 

ca lor intenso.

hilo de 
bambú.

Natura l , 

der ivado 

de la  p lanta 

de bambú. 

La mayor ía 

de los h i los 

de bambú 

son lavables 

a máquina.

Muy suave y 

textura lu josa.

Var ía ,  pero 

se considera 

moderado 

a a l to.

B iodegradable 

y  compostable.

Natura l , 

der ivado de 

las f ibras de la 

p lanta de l ino.

Lavable en la 

lavadora,  pero 

se recomienda 

ut i l izar 

programas de 

lavado suaves 

y agua fr ía .

In ic ia lmente 

r íg ido o áspero 

a l  tacto,  pero 

muy suave tras 

var ios lavados.

T iende a ser 

más caro que 

a lgunas otras 

f ibras debido 

a l  proceso 

de cul t ivo, 

recolección y 

fabr icación.

B iodegradable 

y  puede ser 

rec ic lado o 

compostado.

S intét ico, 

der ivado de 

pol ímeros 

de petró leo 

rec ic lados. 

Lavable en la 

lavadora con 

programas de 

lavado normal  y 

agua t ib ia  o fr ía .

Var ía  según 

e l  proceso de 

rec ic la je  y  la 

ca l idad del 

h i lo,  pero es 

menos suave 

que e l  a lgodón.

Var ía ,  pero 

t iende a ser 

más económico 

en comparación 

con las f ibras 

natura les como 

e l  a lgodón 

o la  lana.

Puede ser 

rec ic lado 

nuevamente 

una vez que 

su uso se ha 

terminado.

CAPACIDAD 

DE TEÑIDO

HIPOALERGE

NIC IDAD

GRADO

INFLAMABILIDAD

CERTIF ICACIÓN

GOTS

RESISTENCIA 

AL DESGASTE

RESISTENCIA 

AL COLOR

Puede obtener 

la  cer t i f icación 

GOTS s i  se 

cumplen los 

estándares 

orgánicos. 

Aunque es 

suave,  es con 

sorpresa b ien 

res istente a l 

desgaste y 

duradero.

Buena 

capacidad 

para teñirse y 

retener colores 

v ibrantes.

Genera lmente, 

es res istente 

a l  co lor y 

mant iene b ien 

los t intes.

Natura lmente 

h ipoalergénico 

y suave para la 

p ie l ,  lo  que lo 

hace ideal  para 

personas con 

sensib i l idades 

cutáneas.

Natura lmente 

res istente a l 

fuego,  lo  que 

lo  hace menos 

inf lamable que 

a lgunas f ibras 

s intét icas.

Puede obtener 

la  cer t i f icación 

GOTS s i  se 

cumple con 

los estándares 

orgánicos y 

sostenib les en 

su producción.

Muy res istente 

a l  desgaste y  la 

abras ión,  ideal 

para prendas 

de vest i r  y 

text i les  que 

se ut i l izan con 

frecuencia .

Buena 

capacidad para 

teñirse,  pero 

los colores 

pueden no ser 

tan v ibrantes 

como en 

otras f ibras.

Los colores de 

l ino t ienden a 

ser duraderos 

y res istentes a l 

desgaste y  la 

decoloración.

Hipoalergénico.

Es una opción 

popular para 

personas con 

p ie l  sens ib le.

Natura lmente 

res istente a l 

fuego y con 

propiedades 

autoextinguibles

(no continuará 

ardiendo a l 

ret i rar la  fuente 

de ign ic ión) .

Puede obtener 

la  cer t i f icación 

GOTS s i 

cumple con 

los estándares 

orgánicos y 

sostenib les en 

su producción.

Buena 

res istencia a l 

desgaste y 

duradero en 

comparación 

con a lgunas 

f ibras natura les.

Buena 

capacidad 

para teñirse y 

retener colores 

v ibrantes.

Los t intes 

t ienden a 

adher i rse b ien 

a las  f ibras, 

lo  que resul ta 

en una buena 

res istencia 

a l  co lor.

H ipoalergénico

pero a lgunas 

personas 

pueden ser 

sensib les 

a l  contacto 

con f ibras 

s intét icas.

Inf lamable 

y  puede 

derret i rse 

fác i lmente en 

presencia de 

ca lor intenso.
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CONCLUSIÓN

Por medio de esta tabla ,  se ha podido hacer un anál is is  de los mejores mater ia les para cumpl ir 
con e l  reto.  Por e l lo,  en orden de mejor a  peor,  se encuentra:

1 _H ILO DE BAMBÚ:

LIMPIEZA_ Lavable a  máquina,  fác i l  de cuidar.
SOSTENIBIL IDAD_ Puede obtener cer t i f icación GOTS, crecimiento rápido y mín imo uso de pest ic idas.
PRECIO_ Moderadamente a l to,  lo  que indica buena cal idad a un coste razonable.
RECICLAJE_ Biodegradable y  compostable.
SUAVIDAD_Muy suave a l  tacto,  lo  que lo  hace agradable para una a l fombra.
RESISTENCIA AL DESGASTE_ Sorprendentemente res istente y  duradero.
CAPACIDAD PARA TEÑIRSE Y RESISTENCIA AL COLOR_ Buena capacidad para teñirse y  mantener 
los colores.
H IPOALERGÉNICO_ S í ,  lo  cual  es benef ic ioso para reducir  a lerg ias.
INFLAMABIL IDAD_ Natura lmente res istente a l  fuego.

2_HILO DE ALGODÓN ORGÁNICO:

LIMPIEZA_ Genera lmente lavable en máquina con cuidado.
SOSTENIBIL IDAD_ Cer t i f icación GOTS disponib le,  cu l t ivado de manera ecológica .
PRECIO_ L igeramente más a l to que e l  a lgodón convencional  pero ref le ja  su ca l idad orgánica .
RECICLAJE_ Biodegradable y  rec ic lable.
SUAVIDAD_ Tendencia a  ser suave y cómodo.
RESISTENCIA AL DESGASTE_ Duradero y res istente a l  uso.
CAPACIDAD PARA TEÑIRSE Y RESISTENCIA AL COLOR_ Excelente,  ideal  para d iseños var iados y 
perdurables.
H IPOALERGÉNICO_ S í ,  lo  cual  es benef ic ioso para reducir  a lerg ias.
INFLAMABIL IDAD_ No se inf lama fác i lmente y quema lentamente.

3_HILO DE L INO:

LIMPIEZA_ Lavable en máquina con programas suaves.
SOSTENIBIL IDAD_ Puede obtener cer t i f icación GOTS.
PRECIO_ Más caro,  pero su ca l idad just i f ica e l  precio.
RECICLAJE_ Biodegradable y  rec ic lable.
SUAVIDAD_ Aumenta con cada lavado,  lo  que ser ía  agradable en una a l fombra con e l  t iempo.
RESISTENCIA AL DESGASTE_ Muy res istente a l  desgaste y  abras ión.
CAPACIDAD PARA TEÑIRSE Y RESISTENCIA AL COLOR_ Buena,  aunque los colores pueden ser 
menos v ibrantes.
H IPOALERGÉNICO_ S í ,  lo  cual  es benef ic ioso para reducir  a lerg ias.
INFLAMABIL IDAD_ Natura lmente res istente a l  fuego.
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ORO PARECE, PLATA NO ES

materiales 
adhesivos.
El  uso de látex como adhesivo en la  fabr icación de a l fombras es una práct ica 
común debido a sus propiedades adhesivas efect ivas y su capacidad para 
proporcionar una base duradera y f lex ib le.  S in  embargo,  desde la  perspect iva 
de la  sostenib i l idad,  e l  uso de látex presenta var ios desaf íos.

1 _ORIGEN DEL MATERIAL

El  látex natura l  se der iva del  caucho,  un 
recurso renovable,  pero su extracción 
puede estar asociada con problemas 
ambienta les y  socia les,  como la 
deforestación y las condic iones laborales 
in justas en las p lantaciones de caucho.

E l  látex s intét ico,  por otro lado,  se der iva 
de petroquímicos,  que son recursos no 
renovables y t ienen un a l to impacto ambienta l 
en términos de extracción y procesamiento.

2_PROCESAMIENTO QUÍMICO

El  procesamiento del  látex,  tanto natura l 
como s intét ico,  a  menudo impl ica e l  uso de 
adit ivos químicos que pueden ser nocivos 
para e l  medio ambiente y la  sa lud humana 
s i  no se manejan adecuadamente.

3_RECICLABIL IDAD

Las a l fombras con respaldo de látex son 
más di f íc i les  de recic lar debido a que 
la  separación del  látex del  resto de los 
mater ia les de la  a l fombra es d i f íc i l  y  cara. 
Esto l imita las opciones de recic la je  a l  f ina l 
de la  v ida út i l  de l  producto y der iva en que 
más a l fombras terminen en ver tederos.

4_EMIS IONES VOLÁTILES

El  látex puede emit i r  compuestos orgánicos 
volát i les  (COV) durante y después de 
su apl icación,  lo  que puede afectar la 
ca l idad del  a i re  inter ior y  contr ibuir  a 
problemas de salud para los ocupantes.
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS AL LÁTEX

CONCLUSIÓN

Para a l fombras tuft ing,  la  e lección del  adhesivo más adecuado depende de var ios 
factores c lave,  como la  durabi l idad,  la  f lex ib i l idad,  la  res istencia a  la  humedad,  y  la 
sostenib i l idad.  Considerando estos factores,  se anal izarán las 4 a l ternat ivas más 
viables para e l  proyecto,  teniendo en cuenta también la  re lac ión cal idad -  precio.

De todas las opciones anal izadas,  los adhesivos hot-melt  b iodegradables y en pr imer 
puesto los pol ímeros b iobasados,  son las mejores opciones para a l fombras tuft ing 
en términos de equi l ibrar durabi l idad,  ef icacia y  sostenib i l idad.  Ambos t ipos ofrecen 
una excelente adhesión y son capaces de manejar las  demandas del  proceso de 
tuft ing,  a l  t iempo que apoyan las metas de reducción de impacto ambienta l .

1 _ADHESIVOS A BASE DE AGUA

Son excelentes para apl icaciones en inter iores donde la  cal idad 
del  a i re  y  la  baja emis ión de compuestos orgánicos volát i les 
(COV) son importantes.  Ofrecen una buena adhesión y son menos 
tóxicos,  lo  que los hace seguros para e l  hogar (Sul l ivan,  2019) .

S in embargo,  pueden no ser suf ic ientemente robustos 
para e l  t ipo de desgaste que las a l fombras tuft ing suelen 
exper imentar,  especia lmente en áreas de a l to tráf ico.

Generalmente son más económicos que los adhesivos solventes pero 
pueden ser más caros que los adhesivos convencionales de látex.

3_POLÍMEROS B IOBASADOS

Los pol ímeros b iobasados ofrecen una durabi l idad y f lex ib i l idad 
comparables a los adhesivos s intét icos convencionales,  con e l 
benefic io  adic ional  de ser der ivados de recursos renovables. 
Esto los hace adecuados para a l fombras tuft ing en términos 
de rendimiento y sostenib i l idad (Brown & Wi lson,  2020) .

Tienen una buena re lac ión ca l idad precio para 
apl icaciones premium donde los c l ientes va loran tanto 
la  sostenib i l idad como la  a l ta  performance.

4_TECNOLOGÍA DE UNIÓN ULTRASÓNICA

Aunque no es un adhesivo en e l  sent ido tradic ional ,  la 
tecnología de unión u l trasónica puede ser par t icularmente 
efect iva para unir  mater ia les s in  la  necesidad de adhesivos 
químicos,  proporcionando uniones l impias y duraderas. 

Tiene una buena re lac ión ca l idad precio  para producción a gran escala 
o para productos de a l to valor donde la  cal idad de la  unión es cr í t ica .

Esta tecnología es adecuada para mater ia les s intét icos y podr ía 
ser ut i l izada para crear a l fombras tuft ing s in  adhesivos,  lo 
que faci l i ta  e l  recic la je  a l  f ina l  de la  v ida út i l  de l  producto.

2_ADHESIVOS HOT MELT B IODEGRADABLES

Proporcionan una fuer te adhesión y son ideales para 
productos que requieren una mayor res istencia y 
durabi l idad.  Además,  su natura leza b iodegradable los hace 
una opción excelente para un enfoque sostenib le.

Son adecuados para e l  tuft ing,  dado que pueden soportar 
las  tensiones mecánicas involucradas en e l  tuft ing s in 
comprometer la  integr idad estructura l  de la  a l fombra.

Aunque son más caros,  su capacidad para descomponerse 
b io lógicamente los convier te en una opción favorable 
para apl icaciones ecológicas (Jones,  2021) .
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¿CÓMO MEJORAR PROPIEDADES?

tratamientos.
Las a l fombras de te j idos natura les pueden tratarse en su etapa f ina l  para mejorar sus 
propiedades funcionales,  como la  durabi l idad,  res istencia a  manchas,  y  fac i l idad de l impieza.

1 _ANTIMANCHAS

Se apl ican para crear una barrera que repele l íquidos y 
previene la  absorción de manchas en las f ibras.  S in  embargo, 
muchos tratamientos ant imanchas tradic ionales cont ienen 
f luorocarbonos,  que son per judic ia les para e l  medio ambiente. 
A l ternat ivas más sostenib les inc luyen tratamientos a base de 
s i l icona o soluciones acuosas que no cont ienen PFCs.

Una a l ternat iva como GreenShie ld es una tecnología 
de acabado text i l  ecológica que ofrece protección 
ant imanchas s in  e l  uso de f luorocarbonos nocivos.

2_ANTIMICROBIANOS

Aunque e l  bambú t iene propiedades ant imicrobianas natura les, 
un tratamiento adic ional  puede reforzar esta capacidad, 
especia lmente en c l imas húmedos donde e l  crecimiento de moho 
puede ser un problema. S in embargo,  resul ta  en que a menudo 
cont ienen agentes químicos como tr ic losán,  que son tóxicos para 
la  v ida acuát ica.  A l ternat ivas más verdes inc luyen tratamientos 
basados en extractos natura les o metales como el  cobre y la 
p lata ,  que t ienen propiedades ant imicrobianas natura les.

Agion,  por e jemplo,  es un tratamiento ant imicrobiano que 
ut i l iza iones de p lata para inh ib ir  e l  crecimiento de bacter ias y 
moho de manera efect iva y  ambienta lmente responsable.

5_ IMPERMEABIL IZANTES

Los impermeabi l izantes con s i l icona a base de agua funcionan 
penetrando las f ibras del  te j ido y creando una barrera h idrófoba 
que repele l íqu idos y previene la  absorc ión de manchas.  A l  ser a 
base de agua,  estos productos son menos nocivos para e l  medio 
ambiente comparados con las formulaciones a base de solventes.

Scotchgard™ Water & Sun Shie ld ,  aunque tradic ionalmente conocido por 
su uso en text i les  como e l  pol iéster,  también ofrece vers iones a base 
de agua que son adecuadas para te j idos natura les como e l  bambú.

3_ IGNÍFUGOS

Se apl ican para reducir  la  inf lamabi l idad de las a l fombras,  una 
caracter íst ica crucia l  en entornos comercia les y  res idencia les.
Tradic ionalmente,  los tratamientos ign í fugos inc luyen sustancias 
químicas potencia lmente pel igrosas como PBDEs,  pero 
a l ternat ivas sostenib les emplean compuestos menos volát i les 
y  más seguros,  como ácido fosfór ico o bases de amonio.

Como ejemplo,  EcoWool  es un tratamiento ign í fugo 
natura l  para text i les  de lana que no ut i l iza halógenos n i 
productos químicos tóxicos en su formulación.

4_PROTECCIÓN UV

Ayuda a proteger las a l fombras de la  decoloración y e l  daño 
causado por la  exposic ión prolongada a la  luz solar.
Los protectores UV pueden ser problemát icos s i  cont ienen 
compuestos como oxibenzona,  que es dañina para los 
ecosistemas mar inos.  Se están desarro l lando a l ternat ivas más 
ecológicas que ut i l izan minera les como e l  óx ido de z inc .

Ray & Rain es un protector UV no tóx ico que protege los text i les 
de exter iores s in  afectar negat ivamente e l  medio ambiente.
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ANÁLISIS DE PROCESOS DE TEÑIDO PARA BAMBÚ

El  proceso de teñido no solo afecta la  apar iencia del  producto f ina l ,  s ino también su 
sostenib i l idad y funcional idad.  Se anal izarán las d ist intas técnicas de teñido industr ia l 
para e l  h i lo  de bambú, evaluando cuál  ser ía  e l  proceso más ópt imo para la  fabr icación de 
a l fombras,  basado en cr i ter ios de durabi l idad,  ef ic iencia y  sostenib i l idad ambienta l .

tintes.

FIGURA 74
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1 _TEÑIDO REACTIVO

El  teñ ido react ivo es una de las técnicas más comunes para teñir  h i los  de bambú debido a la 
af in idad de estos h i los con los colorantes react ivos.  Los colorantes react ivos forman enlaces 
covalentes con las f ibras de celu losa en e l  bambú, resul tando en colores br i l lantes y  duraderos 
que res isten múlt ip les lavados s in  desvanecerse.  Este método también permite una ampl ia  gama 
de colores v ibrantes y  es re lat ivamente económico en términos de producción a gran escala .

2_TEÑIDO CON P IGMENTOS

El  teñ ido con p igmentos impl ica crear una pasta de p igmento y un agente aglut inante 
que se apl ica a l  h i lo.  Aunque menos común para f ibras de bambú, e l  teñ ido con 
p igmentos se ut i l iza en apl icaciones donde se requieren efectos de color especí f icos 
o cuando la  so l idez del  co lor no es la  pr ior idad pr inc ipal .  Los p igmentos se adhieren 
a la  superf ic ie  de la  f ibra ,  lo  que puede resul tar en un acabado menos duradero.

3_TEÑIDO NATURAL

El  uso de t intes natura les se está revalor izando debido a su menor impacto ambienta l  en 
comparación con los s intét icos.  S in  embargo,  pueden presentar desaf íos en términos de 
reproducib i l idad del  co lor y  requer imientos de mordientes que pueden ser tóx icos.

4_TEÑIDO POR AGOTAMIENTO

Este método es efect ivo para teñir  grandes lotes de h i lo  de bambú y es par t icu larmente út i l 
para apl icaciones donde se requiere un contro l  preciso del  tono del  co lor.  E l  proceso impl ica 
d iso lver e l  co lorante en agua y permit i r  que la  f ibra absorba e l  co lorante gradualmente.

5_TEÑIDO POR D ISPERSIÓN

El  teñ ido por d ispers ión se ut i l iza menos frecuentemente para f ibras de bambú, 
ya que es más adecuado para f ibras s intét icas.  S in  embargo,  puede ut i l izarse 
para mezclas de bambú con f ibras s intét icas,  como e l  pol iéster.  En este proceso, 
los  colorantes se d ispersan en agua y la  mezcla se apl ica a las  f ibras bajo a l tas 
temperaturas y  pres ión,  lo  que permite que e l  co lorante penetre en la  f ibra .

IMPACTO AMBIENTAL Y TENDENCIAS

Dado e l  creciente enfoque en la  sostenib i l idad 
dentro de la  industr ia  text i l ,  ex iste una 
tendencia creciente hacia  métodos de teñido 
más ecológicos,  como e l  uso de colorantes 
de bajo impacto y procesos que min imizan 
e l  uso de agua y energ ía .  Las tecnologías 
emergentes en teñido también buscan 
reducir  los  desechos tóx icos y rec ic lar e l 
agua ut i l izada en los procesos de teñido.

Estas técnicas de teñido ofrecen d i ferentes 
ventajas y  desventajas dependiendo de 
los requis i tos especí f icos del  producto 
f ina l ,  inc luyendo la  intens idad del  co lor 
deseado,  la  res istencia a l  lavado,  y  las 
consideraciones de impacto ambienta l .  La 
e lección del  método de teñido adecuado es 
crucia l  para a lcanzar e l  equi l ibr io  deseado 
entre estét ica ,  rendimiento y sostenib i l idad.

CONCLUSIÓN

Para la  fabr icación de a l fombras de 
bambú, e l  teñ ido react ivo se destaca 
como e l  proceso más ópt imo debido a su 
capacidad para producir  co lores v ibrantes 
y  duraderos que pueden sopor tar e l 
desgaste y  las  condic iones de l impieza 
frecuentes t íp icas de las  a l fombras.  Además, 
las  innovaciones en colorantes react ivos 
de bajo impacto ofrecen una opción más 
sostenib le,  min imizando e l  uso de agua 
y energ ía ,  y  reduciendo la  l iberación de 
sustancias nocivas a l  medio ambiente.

En conclus ión,  mientras que cada 
técnica de teñido t iene sus ventajas,  e l 
teñ ido react ivo proporciona la  mejor 
combinación de durabi l idad,  ef ic iencia 
de color y  sostenib i l idad,  lo  que lo  hace 
ideal  para la  fabr icación de a l fombras 

FIGURA 75

FIGURA 76
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ANÁLISIS MÉTODOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

limpieza y 
lavabilidad.

La l impieza y mantenimiento de a l fombras es una tarea crucia l  para mantener 
un ambiente domést ico sa ludable y  prolongar la  v ida út i l  de estos accesor ios. 
Además, la  complej idad de su lavado suele ser un mot ivo por e l  cual  los usuar ios 
pueden rechazar la  compra del  producto,  ya sea por no poder hacer lo desde su casa 
o tener que pagar un precio muy e levado para contratar a  a lguien externo. 

Las a l fombras pueden acumular suciedad,  polvo,  a lérgenos y microorganismos, 
lo  que hace esencia l  e legir  e l  método de l impieza adecuado.  También resulta 
un problema dado que s i  la  mancha no se puede quitar y  v isualmente 
es l lamat iva,  les  obl iga a deshacerse del  producto entero. 

Ex isten var ios métodos para la  l impieza de a l fombras,  cada uno adecuado 
para d i ferentes t ipos de a l fombras y n iveles de suciedad.  Algunas marcas 
inc luso han desarrol lado métodos patentados para la  l impieza de a l fombras, 
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ASPIRADO REGULAR

El  aspirado es e l  método más básico y 
esencia l  para la  l impieza de a l fombras.  Debe 
real izarse regularmente para e l iminar la 
suciedad superf ic ia l  y  evi tar que e l  polvo 
se acumule en las  f ibras.  La mayor ía  de los 
exper tos recomiendan aspirar las  a l fombras a l 
menos una vez a la  semana (Kadolph,  2007) .

L IMPIEZA CON VAPOR

También conocida como extracción con agua 
cal iente,  inyecta agua cal iente y  detergentes 
en la  a l fombra y luego extraer la  junto con la 
suciedad d isuel ta .  Es efect iva para e l iminar 
manchas profundas y acumulaciones de 
suciedad.  Empresas como Rug Doctor y 
B ISSELL ofrecen máquinas de l impieza con 
vapor que están d isponib les para a lqui ler o 
compra para uso domést ico (Mi l ler,  2016) .

ESPUMA SECA

Este método ut i l iza una mín ima cant idad de 
agua y un detergente que forma espuma. 
La espuma se apl ica a la  a l fombra,  donde 
encapsula y  levanta la  suciedad antes 
de ser aspirada.  Este método es menos 
r iesgoso que la  l impieza con vapor y  es 
adecuado para mater ia les más del icados. L IMPIEZA EN SECO

Este t ipo ut i l iza compuestos qu ímicos que 
no requieren agua,  los  cuales se esparcen 
sobre la  a l fombra y luego se aspiran.  Es 
adecuado para a l fombras que no pueden 
ser lavadas con agua.  Marcas como Chem-
Dry ofrecen servic ios de l impieza en seco 
con un compuesto patentado que promete 
una l impieza profunda s in  los r iesgos del 
lavado con agua (Chem-Dry,  2020) .

L IMPIEZA POR ESPECIAL ISTAS

Para a l fombras de a l to  va lor,  ant iguas o 
muy del icadas,  se recomienda la  l impieza 
profes ional .  Los especia l is tas en l impieza 
de a l fombras ut i l izan métodos adaptados 
especí f icamente a l  t ipo de f ibra y  a l 
grado de suciedad o daño,  asegurando 
que la  a l fombra sea cuidadosamente 
restaurada s in  r iesgo de daño.

FIGURA 77

FIGURA 78

FIGURA 79

FIGURA 80

FIGURA 81
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El  c ic lo  de vida de las a l fombras y su impacto ambienta l  son cuest iones 
de creciente interés debido a la  creciente preocupación por la 
sostenib i l idad en la  producción y e l  consumo de bienes. 

Las a l fombras,  especia lmente aquel las fabr icadas con métodos y mater ia les 
tradic ionales,  pueden tener un c ic lo  de vida extenso y un impacto s igni f icat ivo en e l 
medio ambiente,  desde la  obtención de mater ias pr imas hasta su e l iminación f ina l .

ANÁLIS IS DE SOSTENIB IL IDAD PRODUCTIVA

ciclo de vida y 
certificaciones.
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FASES DEL C ICLO DE V IDA DE LAS ALFOMBRAS

1_PRODUCCIÓN DE MATERIALES

El  c ic lo  de v ida de una a l fombra comienza 
con la  extracción y procesamiento de las 
mater ias pr imas.  Las f ibras natura les como 
la  lana,  e l  a lgodón y e l  bambú, as í  como 
las f ibras s intét icas como e l  nylon y e l 
pol iéster,  son los mater ia les más comunes. 

La producción de estas f ibras impl ica 
d iversos grados de impacto ambienta l . 
Por e jemplo,  la  producción de f ibras 
s intét icas es energét icamente intens iva 
y a  menudo involucra productos 
qu ímicos tóx icos,  mientras que las f ibras 
natura les son más sostenib les pero 
también requieren grandes cant idades 
de agua y t ierra (A l lwood et  a l . ,  2015) .

2_MANUFACTURA

El  proceso de fabr icación de a l fombras inc luye 
la  h i latura de las  f ibras,  e l  teñ ido,  y  f ina lmente, 
la  creación de la  a l fombra mediante su 
correspondiente técnica .  Cada paso puede 
tener impl icaciones ambienta les s igni f icat ivas, 
especia lmente en términos de consumo de 
energ ía  y  agua,  as í  como en la  generación de 
res iduos y emis iones (N i in imäki  & Hass i ,  201 1 ) .

3_USO

Durante la  fase de uso,  e l  impacto de las 
a l fombras en e l  medio ambiente depende 
en gran medida de su mantenimiento.  Las 
a l fombras que requieren l impieza frecuente o 
métodos de l impieza intens ivos pueden tener 
un mayor impacto debido a l  uso de energ ía 
y  recursos como e l  agua y los productos 
qu ímicos de l impieza (Cox Crews,  2018) .

4_FIN DE V IDA

El  f in  de v ida de una a l fombra impl ica su 
d isposic ión o rec ic la je.  Muchas a l fombras 
terminan en ver tederos,  donde los 
mater ia les s intét icos pueden tardar s ig los 
en degradarse,  l iberando microplást icos y 
otros contaminantes en e l  medio ambiente. 

S in  embargo,  e l  rec ic la je  de a l fombras aún 
enfrenta desaf íos técnicos,  aunque a lgunas 
in ic iat ivas están comenzando a abordar estas 
cuest iones mediante la  recuperación de 
f ibras y  otros componentes (Muthu,  2014) .
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IN IC IATIVAS EN RECICLAJE DE ALFOMBRAS

Var ias empresas en la  industr ia  de las  a l fombras están adoptando in ic iat ivas 
s igni f icat ivas para e l  rec ic la je  de a l fombras,  como par te de su compromiso con 
la  sostenib i l idad y la  reducción del  impacto ambienta l .  Estas empresas están 
implementando tecnologías y  procesos que permiten rec ic lar v ie jas a l fombras en 
nuevos productos o en mater ia les que pueden ser reut i l izados en otras industr ias.

1 _ INTERFACE

Interface es una de las empresas l íderes en e l  d iseño y producción 
de a l fombras modulares sostenib les.  Su in ic iat iva “ReEntry” 
busca rec ic lar a l fombras v ie jas,  independientemente de su 
marca.  E l  proceso consiste en separar los h i los de nylon de la 
base de la  a l fombra para ser rec ic lados en nuevos h i los de nylon, 
mientras que otros componentes como e l  PVC son procesados 
para ser reut i l izados en la  fabr icación de nuevos productos.

2_TARKETT

Tarkett  ut i l iza un proceso l lamado “ReStar t” ,  que no solo se 
centra en la  recolección y rec ic la je  de a l fombras post-uso, 
s ino también en otros mater ia les de revest imiento de suelos. 
Tarkett  rec ic la  a l fombras mediante tecnologías que permiten 
la  recuperación de f ibras y  otros componentes que son 
transformados en nuevos mater ia les para su uso en la  producción 
de nuevas a l fombras y otros productos de revest imiento.

3_AQUAFIL

Aquafi l  es  conocido por su innovación en e l  rec ic la je  de 
nylon.  A través de su s istema Econyl ,  rec ic lan desechos de 
nylon,  inc luyendo vie jas a l fombras,  en un nylon regenerado 
que es de la  misma cal idad que e l  nylon v i rgen. 

Este mater ia l  rec ic lado se ut i l iza para crear nuevas a l fombras 
y text i les,  cerrando e l  c ic lo  de v ida del  producto.

4_MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk ut i l iza un proceso de rec ic la je  donde las a l fombras 
v ie jas son descompuestas para recuperar mater ia les que pueden 
ser reut i l izados en la  fabr icación de nuevos productos. 

Su programa de rec ic la je  ReCover se centra en la 
sostenib i l idad y en la  innovación cont inua para mejorar 
la  ef ic iencia  de sus procesos de rec ic la je.

PROCESOS DE RECICLAJE T ÍP ICOS

Todas estas in ic iat ivas descr i tas previamente no solo ayudan a reducir  la  cant idad 
de desechos que terminan en ver tederos,  s ino que también impulsan la  economía 
c i rcular dentro de la  industr ia  de a l fombras,  d isminuyendo la  dependencia de 
recursos v í rgenes y min imizando la  huel la  de carbono de los productos.

Los procesos de rec ic la je  de a l fombras genera lmente involucran var ios pasos c lave:

1 _COLECCIÓN Y CLASIF ICACIÓN

Recolección de a l fombras usadas y 
c las i f icación según e l  t ipo de mater ia l .

2_DESMANTELAMIENTO

Separación de los d i ferentes componentes 
de la  a l fombra,  como f ibras y  respaldos.

3_PROCESAMIENTO

Las f ibras son procesadas para e l iminar 
impurezas y pueden ser conver t idas 
en pel lets  o f ibras regeneradas.

4_PRODUCCIÓN

Los mater ia les rec ic lados son ut i l izados para 
crear nuevos productos de a l fombras u otros 
productos re lac ionados con la  construcción.

FIGURA 82

FIGURA 83

FIGURA 84

FIGURA 85
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CERTIFICACIONES

Para ofrecer a l  consumidor una garant ía  de que su compra está s iendo 
respetuosa con e l  medio ambiente y la  sociedad,  existen dist intos t ipos de 
cer t i f icaciones dado e l  impacto que la  producción puede l legar a  tener. 

Estas cer t i f icaciones evalúan var ios factores,  inc luyendo la  ef ic iencia energét ica,  la 
reducción del  uso de mater ia les tóxicos,  e l  impacto socia l ,  y  e l  c ic lo  de vida del  producto

CARPET AND RUG INSTITUTE 
(CRI )  GREEN LABEL PLUS

El  Green Label  P lus es una cer t i f icación 
otorgada por e l  Carpet  and Rug Inst i tute, 
d iseñada para ident i f icar a l fombras y 
adhesivos para a l fombras que t ienen 
bajas emis iones de compuestos orgánicos 
volát i les  (COV) .  Esta cer t i f icación asegura 
que los productos son más seguros 
para la  sa lud en ambientes inter iores 
(Carpet  and Rug Inst i tute,  2020) .

GLOBAL ORGANIC TEXTILE 
STANDARD (GOTS)

GOTS es una de las pr inc ipales normas 
mundia les para text i les  hechos de f ibras 
orgánicas,  que inc luye cr i ter ios ecológicos y 
socia les,  respaldados por una cer t i f icación 
independiente de toda la  cadena de 
sumin istro text i l .  Cubre e l  procesamiento,  la 
fabr icación,  e l  empaquetado,  e l  et iquetado, 
la  comercia l izac ión y la  d istr ibución de 
todos los text i les  hechos con a l  menos 
70% de f ibras orgánicas cer t i f icadas 
(Global  Organic Text i le  Standard,  2020) .

CRADLE TO CRADLE (C2C)

Cradle to Cradle es una cer t i f icación que se 
centra en la  economía c i rcular,  promoviendo 
la  fabr icación de productos que pueden ser 
completamente reut i l izados o rec ic lados. 
Los productos cer t i f icados por C2C son 
evaluados en c inco categor ías de ca l idad: 
sa lud de los mater ia les,  reut i l izac ión de 
mater ia les,  energ ía  renovable,  gest ión del 
agua y responsabi l idad socia l  (Cradle to 
Cradle Products Innovat ion Inst i tute,  2020) .

ANÁLIS IS DE LA CERTIF ICACIÓN MÁS SOSTENIBLE

De estas cer t i f icaciones,  Cradle to Cradle podr ía  considerarse como la  más integra l  en términos 
de sostenib i l idad debido a su enfoque hol íst ico que abarca no solo la  sa lud ambienta l ,  s ino 
también e l  impacto socia l  y  la  reut i l izac ión de recursos.  Su énfas is  en la  economía c i rcular ofrece 
una ruta hacia  una verdadera sostenib i l idad,  a lentando a las  empresas a d iseñar a l fombras que a l 
f ina l  de su v ida út i l  puedan ser completamente rec ic ladas o re integradas en nuevos productos.

IMPACTO SOCIAL DE LAS CERTIF ICACIONES

En términos de impacto socia l ,  e l  G lobal  Organic Text i le  Standard es notable porque 
incorpora cr i ter ios socia les en su proceso de cer t i f icación.  GOTS asegura que no solo 
se cumplan los estándares ambienta les,  s ino también que se respeten los derechos 
de los trabajadores en todas las  etapas de la  producción text i l ,  inc luyendo sa lar ios 
justos y  condic iones de trabajo seguras (Global  Organic Text i le  Standard,  2020) .
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TIPOS DE EMBALAJE PARA ALFOMBRAS

El  embala je  de a l fombras es un aspecto crucia l  tanto en términos de protección durante 
e l  t ransporte como en la  sostenib i l idad del  producto.  D i ferentes fabr icantes de a l fombras 
ut i l izan una var iedad de mater ia les y  técnicas de embala je,  cada uno con sus propias 
ventajas y  desaf íos ambienta les.  La e lección de un embala je  sostenib le  se ha conver t ido 
en un factor impor tante para las empresas conscientes del  medio ambiente y para 
los consumidores que buscan productos que minimicen su impacto ecológico.

packaging.

PLÁSTICO DE POLIETILENO

Comúnmente ut i l izado para e l  embala je  de 
a l fombras debido a su bajo costo,  l igereza 
y res istencia a l  agua.  S in  embargo,  su 
rec ic labi l idad y e l  impacto ambienta l  de su 
producción son preocupaciones s igni f icat ivas.

Marcas como Mohawk Industr ies 
ut i l izan este t ipo de p lást ico pero están 
explorando a l ternat ivas más sostenib les 
y  métodos de rec ic la je  mejorados 
(Mohawk Susta inabi l i ty  Repor t ,  2020) .

CARTÓN RECICLADO

El  uso de car tón rec ic lado es otra 
opción popular,  especia lmente para 
a l fombras de menor tamaño o baldosas 
de a l fombra.  E l  car tón ofrece la  ventaja 
de ser rec ic lable  y,  en muchos casos,  está 
hecho de mater ia les ya rec ic lados.

Empresas como FLOR ofrecen baldosas 
de a l fombra que v ienen en embala jes 
de car tón rec ic lado,  reduciendo as í  su 
huel la  de carbono (FLOR, 2020) .

EMBALAJE COMPOSTABLE

Algunas empresas innovadoras están 
adoptando embala jes compostables 
hechos de mater ia les b iodegradables 
como e l  a lmidón de maíz  o la  pulpa de 
celu losa.  Estos prometen descomponerse 
en condic iones de compostaje 
industr ia l  s in  dejar res iduos tóx icos. 

Una empresa l íder en esta in ic iat iva es 
Interface,  que ut i l iza embala jes compostables 
para a lgunos de sus productos de 
a l fombras modulares ( Interface,  2020) .

ANÁLIS IS DEL EMBALAJE MÁS SOSTENIBLE

De estas opciones,  e l  embala je  compostable parece ser e l  más sostenib le  debido a su 
capacidad para descomponerse completamente en un per íodo re lat ivamente cor to s in 
dejar res iduos nocivos en e l  ambiente.  S in  embargo,  la  d isponib i l idad y v iabi l idad de 
insta lac iones de compostaje  industr ia l  son crucia les para la  ef icacia  de estos mater ia les en la 
reducción del  impacto ambienta l ,  y  esto no suele ser lo  más accesib le.   Por e l lo,  las  mejores 
a l ternat ivas ser ían de car tón rec ic lado o text i l ,  ambas con sus ventajas y  desventajas,  pero 
las  dos con la  opor tunidad de poder dar le  una funcional idad extra a l  propio packaging.                  

EMBALAJE TEXTIL

Este t ipo de embala je  busca reducir 
e l  impacto ambienta l  de l  t ranspor te 
y  la  presentación de productos, 
a  la  vez que garant iza protección 
y su buen mantenimiento.

Nani  Marquina,  una reconocida 
marca en e l  d iseño de a l fombras 
contemporáneas,  es un e jemplo 
destacado de cómo las empresas pueden 
implementar práct icas de empaquetado 
min imal ista ,  ef ic iente y  sostenib le.
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DISTINTAS POSIBILIDADES PARA UNIR LOS MÓDULOS

Uno de los aspectos c lave de las a l fombras modulares es e l  método de unión entre 
los módulos,  que inf luye d irectamente en la  estabi l idad,  la  apar iencia y  la  durabi l idad 
del  suelo f ina l .  Actualmente existen d iversas maneras de poder conectar los 
d ist intos módulos de a l fombras,  lo  cual  va a depender de la  marca en cuest ión. 

sistemas de 
unión.
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UNIONES ADHESIVAS

Una de las formas más comunes de 
unir  módulos de a l fombras es mediante 
e l  uso de adhesivos.  Estos pueden 
ser adhesivos sensib les a  la  pres ión, 
que permiten c ier ta f lex ib i l idad y 
reposic ionamiento durante la  insta lac ión.

Los adhesivos proporcionan una unión 
duradera y pueden evi tar e l  des l izamiento 
de las baldosas,  pero e l  proceso 
puede ser compl icado y requiere una 
preparación adecuada del  suelo para 
asegurar la  adhesión (Anderson,  2019) .

UNIONES MAGNÉTICAS

Ut i l izan imanes incorporados en los 
bordes de las baldosas para mantener las 
unidas.  Esta técnica permite una fác i l 
reconf iguración y reubicación de las 
baldosas,  lo  que es ideal  para espacios que 
requieren f lex ib i l idad en e l  d iseño del  suelo.

Aunque son menos comunes,  estos 
s istemas están ganando popular idad 
por su fac i l idad de insta lac ión y 
sostenib i l idad (Mi l ler  & Scott ,  2018) .

MACHIHEMBRADOS

No requieren de adhesivos de n ingún 
t ipo y son más fác i les  de ensamblar,  pero 
necesi tan un remate f ina l  para evi tar 
la  estét ica de un machihembrado.

SISTEMAS DE ENGANCHE

1_TacTi les ( INTERFACE)

Son cuadrados adhesivos s in  pegamento 
que adhieren los azule jos entre s í 
y  crean un suelo “ f lotante” .

Este s istema reduce la  necesidad de 
adhesivos volát i les  que pueden afectar la 
ca l idad del  a i re  inter ior y  fac i l i ta  tanto la 
insta lac ión como e l  rec ic la je  de las  a l fombras 
a l  f ina l  de su v ida út i l  ( Interface,  2020) .

ANÁLIS IS DE SOSTENIB IL IDAD Y FUNCIONALIDAD

De los métodos descr i tos,  los  s istemas de enganche y las  uniones magnét icas 
son genera lmente más sostenib les que las uniones adhesivas tradic ionales.

Estas técnicas innovadoras min imizan e l  uso de sustancias qu ímicas y permiten 
una mayor f lex ib i l idad y reut i l izac ión de las baldosas,  lo  que contr ibuye a la 
reducción de res iduos y promueve práct icas de d iseño sostenib le.

2_FLORdots (FLOR)

Adhesivos de doble cara que se apl ican en 
las esquinas de las baldosas para conectar las 
f i rmemente entre s í  s in  adher i rse a l  suelo. 

Este método permite una fác i l  reconf iguración 
y es ideal  para apl icaciones res idencia les 
donde los propietar ios pueden desear cambiar 
e l  d iseño con frecuencia (FLOR, 2020) .
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ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE SEGURIDAD 

La segur idad y la  estabi l idad son consideraciones crucia les en e l  uso de 
a l fombras,  especia lmente en ambientes donde hay un a l to tráf ico o en 
hogares con n iños y ancianos.  Las soluciones ant idesl izantes para a l fombras 
son esencia les para prevenir  accidentes como caídas y resbalones.

 Ex isten var ios métodos y productos d isponib les en e l  mercado diseñados para mejorar la 
adhesión de las a l fombras a l  suelo,  asegurando que permanezcan en su lugar s in  desl izarse. 

sistemas  anti-
deslizamiento.

BASES O 
ALMOHADILLAS

Son uno de los métodos más 
comunes y efect ivos para 
prevenir  e l  des l izamiento 
de las a l fombras.  Estas 
a lmohadi l las  se colocan 
entre la  a l fombra y e l  suelo, 
proporc ionando un agarre 
adic ional  gracias a  mater ia les 
como goma o PVC. 

Marcas como RugPadUSA 
ofrecen var ias opciones de 
a lmohadi l las  ant ides l izantes 
hechas de mater ia les 
ecológicos y seguros para 
d i ferentes t ipos de suelos 
(RugPadUSA, 2020) .

CINTAS Y ADHESIVOS 
ANTIDESLIZANTES

Estas se apl ican 
d irectamente en las  esquinas 
o bordes de las a l fombras 
para pegar las a l  suelo, 
evi tando que se enrol len 
o des l icen.  Las c intas son 
genera lmente fác i les  de 
insta lar y  pueden ser una 
soluc ión económica.

Empresas como Rober ts 
Consol idated Industr ies 
producen c intas 
adhesivas especí f icas 
para a l fombras que son 
duraderas y se pueden 
usar en d iversos t ipos de 
suelos (Rober ts,  2020) .

RECUBRIMIENTOS 
O TRATAMIENTOS

Inc luyen sprays o l íqu idos 
que se apl ican d irectamente 
sobre la  par te infer ior 
de la  a l fombra.  Estos 
tratamientos crean una 
capa de agarre que ayuda 
a prevenir  e l  movimiento.

Productos como F iber-
Lok Non Skid Rug Backing 
son e jemplos de estos 
tratamientos que se pueden 
apl icar en casa para mejorar 
la  segur idad de las a l fombras 
ex istentes (F iber-Lok,  2020) .

CONCLUSIÓN

De las opciones d isponib les,  las  bases o a lmohadi l las  ant ides l izantes son genera lmente 
consideradas como la  so luc ión más segura y menos invas iva,  ya que no requieren la  apl icación 
de adhesivos d irectamente a las  a l fombras n i  a l  suelo y  son fác i les  de ret i rar o  a justar según 
sea necesar io.  Además,  ofrecen la  ventaja  adic ional  de proporcionar un acolchado que puede 
extender la  v ida út i l  de la  a l fombra y aumentar la  comodidad.  S in  embargo,  la  e lección del 
método ant ides l izante adecuado dependerá de las necesidades especí f icas del  espacio,  e l 
t ipo de a l fombra y las  preferencias personales en términos de insta lac ión y mantenimiento.
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PRINCIPALES NORMATIVAS Y ESTÁNDARES

En España,  la  normat iva referente a las a l fombras en cuest iones de segur idad, 
sa lud ambienta l  y  estándares de cal idad está en l ínea con las regulaciones 
de la  Unión Europea,  dado que España es un Estado miembro. 

Estas regulaciones y estándares son fundamentales para asegurar que las 
a l fombras vendidas y ut i l izadas en España no solo ofrezcan segur idad y 
cal idad s ino también respeto por e l  medio ambiente y la  sa lud públ ica .

normativa.

NORMATIVAS DE SEGURIDAD

En términos de segur idad,  las  a l fombras en España 
deben cumpl i r  con las normat ivas de la  Unión Europea 
respecto a la  inf lamabi l idad.  Las Direct ivas de la  UE, 
como la  EN 13501-1 ,  proporc ionan la  c las i f icación de 
comportamiento frente a l  fuego de los productos 
de construcción,  inc lu idas las  a l fombras. 

Esta normat iva c las i f ica los mater ia les según su 
reacción a l  fuego en var ias categor ías,  desde A1 
(no combust ib les)  hasta F ( fác i lmente inf lamables) 
(European Committee for Standardizat ion,  2018) .

NORMATIVAS DE SALUD AMBIENTAL

Respecto a la  sa lud ambienta l ,  las  a l fombras en España están 
sujetas a l  Reglamento REACH (CE No 1907/2006)  que regula 
las  sustancias qu ímicas ut i l izadas en d iversos productos, 
inc lu idas las  a l fombras.  Este reglamento es par t icu larmente 
estr icto en cuanto a la  cant idad de sustancias que pueden 
ser l iberadas a l  medio ambiente y  promueve la  sust i tuc ión de 
productos qu ímicos pel igrosos por a l ternat ivas más seguras. 
También regula las  sustancias que pueden causar a lerg ias 
o problemas de sa lud,  asegurando que las a l fombras sean 
seguras para los consumidores (European Union,  2006) .

ESTÁNDARES DE CALIDAD

Los estándares de ca l idad para las  a l fombras en España 
también se r igen por normas europeas.  La EN ISO 14238 
(Text i les  — Determinación del  comportamiento ant i -des l izante 
de los revest imientos text i les  para e l  suelo)  es un e jemplo de 
normat iva que asegura que las a l fombras posean propiedades 
ant ides l izantes adecuadas para prevenir  accidentes 
( Internat ional  Organizat ion for Standardizat ion,  2013) .

CERTIF ICACIONES ECOLÓGICAS

Adic ionalmente,  en España,  las  a l fombras pueden ser 
cer t i f icadas bajo e l  Ecolabel  de la  UE,  un se l lo  que 
demuestra que los productos cumplen con cr i ter ios 
ecológicos r igurosos a lo  largo de todo su c ic lo  de v ida. 
Los productos con este se l lo  garant izan una menor 
emis ión de compuestos volát i les,  un uso reducido de 
sustancias pel igrosas y una mayor rec ic labi l idad,  entre otros 
benef ic ios ambienta les (European Commiss ion,  2020) .
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ANÁLISIS DE LAS DIRECCIONES DEL MERCADO

A la  hora de apor tar soluciones,  se deben tener en cuenta no solo las cuest iones presentes, 
s ino abordar las desde una perspect iva futura y anal izando hacia dónde se d ir ige la  sociedad 
en términos de tendencias socia les,  estét icas y emocionales hacia los productos.

Se anal izarán ocho ar t ícu los extra ídos del  por ta l  de tendencias WGSN, 
abordando dist intas temát icas re lat ivas a l  proyecto.

tendencias.



1 12 1 13

1 _  “B IG IDEAS 2026:  INTERIORS” 

Este ar t ículo presenta seis  d irecciones pr incipales que inf lu irán en los inter iores para 2026, 
desde la  necesidad de diseños más adaptables y accesib les hasta la  importancia de incorporar 
destel los de a legr ía  en productos y espacios.  Estas tendencias se sustentan en la  metodología 
STEPIC de WGSN, que anal iza desarrol los en Sociedad,  Tecnología ,  Medio Ambiente,  Pol í t ica, 
Industr ia  y  Creat iv idad,  y  determina cómo inf lu irán en e l  d iseño de productos de consumo.

1 _SOCIEDAD:
D ISEÑO POR NECESIDAD

Los consumidores esperarán productos 
adaptados a sus necesidades en lugar de 
a su n icho demográf ico,  en un mundo que 
se vuelve más inc lus ivo y age-agnost ic .

La sauna infrarro ja  por tát i l  de SaunaSpace 
es lo  suf ic ientemente compacta para 
caber dentro de una casa ordinar ia 
y  es accesib le  en s i l la  de ruedas.

3_ MEDIO AMBIENTE: 
PUNTO DE ACELERACIÓN

Soluciones audaces y acciones 
impactantes en s istemas y estructuras 
se volverán urgentes para sa lvar a l 
p laneta de catástrofes c l imát icas.

Los text i les  de Boqun Huang abarcan 
microorganismos y herencia ar tesanal , 
con a lgas que generan patrones en las 
f ibras a través de la  fotos íntes is.

2_TECNOLOGÍA :
EF IC IENCIA OPTIMIZADA

A medida que los seres humanos desarro l lan 
re lac iones más s imbiót icas con la  tecnología , 
habrá un enfoque creciente en usar la  como 
co-creadora para resolver grandes desaf íos.

La marca de inter iores Moooi  se asoció 
con la  perfumer ía  a lgor í tmica EveryHuman 
para crear aromas personal izados para 
e l  hogar ut i l izando un cuest ionar io  para 
c l ientes y  la  inte l igencia ar t i f ic ia l .

CONCLUSIÓN

Estas tendencias ref le jan una necesidad de enfoques más personal izados,  sostenib les 
y  emocionalmente atract ivos en e l  d iseño de inter iores,  destacando la  impor tancia 
de la  adaptabi l idad,  la  tecnología  como herramienta para e l  b ien,  y  la  creación de 
exper iencias sensor ia les r icas para mejorar e l  b ienestar f ís ico y menta l .

6_CREATIV IDAD:
ATRACTIVO SENSORIAL

Ayudar a  las  personas a sent i r  más también 
les ayudará a sent i rse mejor,  co locando 
una nueva importancia en productos 
p lacenteros,  d iseños mult isensor ia les 
y  micro-momentos de a legr ía .

K iki  y  Joost  (NL)  imitan la  suavidad de los 
text i les  inf lados con jarrones inspirados en 
bolsas de caramelos,  moldeados en cerámica.

4_POLÍT ICA :
NUEVOS CAMINOS

La migración creará nuevas perspect ivas 
y  fus iones cul tura les,  y  una necesidad 
aumentada de productos que sean lo 
suf ic ientemente ági les  para apoyar 
a  un mundo en movimiento.

En Japón,  Starbucks colabora con ar tesanos 
locales para crear tazas únicas,  como la 
de Tottor i ,  inspirada en las dunas de arena 
locales,  vendida exclus ivamente a l l í .

5_ INDUSTRIA :
ESCALADO PARA AJUSTAR

Ya no es fact ib le  ser todo para todos. 
En cambio,  las  empresas necesi tarán 
escalar para a justarse a las  pr ior idades 
de su mercado y e l  p laneta .

The Sole Speaker es una p ieza de edic ión 
l imitada hecha de un solo mater ia l , 
compuesta por suelas de zapat i l las  de 
goma desechadas por los fabr icantes.
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2_“CMF TRENDS:  CARPET & RUG INNOVATIONS”

Se explora cómo el  mercado de a l fombras y moquetas se está adaptando a modelos 
c irculares,  compensando los a l tos costes energét icos y creando exper iencias inmersivas 
a través de patrones y colores en entornos comercia les.  Se espera que e l  mercado global 
de a l fombras y moquetas crezca a una tasa compuesta anual  del  3 .8% desde 2022 hasta 
2030,  impulsado por la  necesidad de propiedades a is lantes frente a l  aumento de los 
precios de la  energía y  un cambio hacia modelos de producción más sostenibles.

Se destacan seis  estrategias c lave:

1 _RESPONSABIL IDAD NATURAL

Pr ior izar mater ia les basados en b iofuentes 
por sus propiedades de a is lamiento térmico 
y acúst ico,  además de ser renovables, 
retardantes de fuego y b iodegradables. 

La compañía f in landesa de d iseño Woodnotes 
se especia l iza en h i los de papel  torc ido para 
desarro l lar a l fombras b iodegradables.

2_SINTÉTICOS CIRCULARES

Esquemas de devolución,  y  s intét icos 
rec ic lados se están convir t iendo en 
una expectat iva del  consumidor.

Autoneum, empresa su iza ,  crea 
a l fombras de automóvi l  100% pol iéster, 
ut i l izando calor en lugar de adhesivo 
de látex para fac i l i tar e l  rec ic la je.

3_ INTERIOR_EXTERIOR

Las a l fombras juegan un papel  c lave 
en los espacios exter iores a l  hacer 
superf ic ies duras más cómodas y crear 
un núcleo para la  conexión o re la jac ión.

Las a l fombras te j idas p lanas de 
Belgotex (Sudáfr ica)  son res istentes 
a la  decoloración y versát i les  para 

CONCLUSIÓN

Este ar t ícu lo subraya la  impor tancia de adaptar la  industr ia  a  modelos más sostenib les y 
c i rculares,  reducir  la  huel la  de carbono y aprovechar mater ia les y  procesos que apoyen tanto la 
estét ica deseada como las necesidades funcionales en entornos res idencia les y  comercia les.

4_BIOPHIL IA FANTÁSTICA

El  d iseño de superf ic ies que hace referencia 
a  la  natura leza var ía  desde contornos 
terrestres ca lmantes hasta grandes f lores.

Francesca Muel ler x  Yo2 muestra la 
armonía de las  estructuras creadas por 
e l  hombre y las  f lores que crecen a lo 
largo de e l la  en un sueño de acuare las.

5_ INSPIRACIÓN ARTESANAL

Colores natura les,  técnicas text i les  y  de 
impres ión l levan una cal idez domést ica 
a l  suelo en entornos comercia les.

Las técnicas ar tesanales mexicanas inspiran 
la  colección Cul tura de Shaw Contract .

6_SUPERFIC IES DECLARATIVAS

Honrar movimientos cul tura les pasados 
por a l to,  hacer comentar ios sociopol í t icos 
y  entrar en colaboraciones creat ivas.

De Ashtar i  Carpets y   Boy & Er ik  Stappaer ts 
“Polar isat ion B lue and  Red” ,  para s imbol izar 
la  creciente des igualdad socia l  mediante 
formas fracta les y  tonos de color.

7_REVIVAL RETRO

Inter iores nuevo retro,  inc lu idos los colores de 
los años 60 y 70 y geometr ías impactantes, 
proporc ionan una apar iencia  de lu jo.

Past  Forward™,  co lección de moquetas 
modulares de Interface,  inspirada en décadas 
de d iseño icónico e innovación de vanguardia

FIGURA 113

FIGURA 114

FIGURA 115

FIGURA 1116

FIGURA 117

FIGURA 118

FIGURA 119
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3_“COLOUR:  10 KEY TRENDS FOR 2024”
El  autor invest iga sobre cómo los tonos terrenales reconfor tantes y los colores 
br i l lantes impactantes defin irán las paletas en 2024,  aportando una sensación 
de bienestar y  opt imismo a productos y espacios.  Las d irecciones c lave de color 
que informarán los productos,  e l  est i lo  y  los espacios inter iores son:

1 _PASTELES JUGUETONES

Tintes pál idos que e levan d iseños cot id ianos.

2_VERDES CONFORTANTES

Tonos nutr i t ivos que añaden un 
e lemento b ióf i lo  a  los inter iores.

3_NEUTRALES NATURALES

Neutra les mat izados que apor tan 
sof ist icación a los muebles modernos.

4_ROSAS BRILLANTES

Tonos cál idos de rosa que se inc l inan 
hacia estét icas infundidas de b ienestar.

5_MARRONES TERROSOS

Esta c lás ica fami l ia  de colores da 
sol idez y ca l idez a los d iseños.

6_PIGMENTOS OTOÑALES

Pigmentos inspirados en e l  otoño 
que añaden complej idad a los b ienes 
duraderos y la  decoración.

7_CIRUELAS PROFUNDAS

Apor tan un atract ivo de lu jo  a  los entornos.

8_AZULES D INÁMICOS

Tonos oceánicos que evocan 
una cal idad tranqui la .

9_ROJOS INTENSOS

Rojos v ibrantes que agregan 
impacto y d inamismo.

10_AMARILLO ELÉCTRICO

Amari l lo  v ivo que anima text i les 
de as iento y decoración.

CONCLUSIÓN

Se destaca la  importancia del  co lor en la  creación de productos y entornos 
atract ivos que transmiten a legr ía  y  b ienestar,  con un énfas is  en conectarse con 
la  natura leza,  e l  confor t  y  la  energ ía  a  través de las paletas de colores.

FIGURA 120
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4_”PRONÓSTICOS DE COLORES Y 
ACABADOS PARA INTERIORES A/W 
25/26:  OPTIMISMO ALTERNATIVO”
Este pronóst ico presenta una vis ión renovada de la  creat iv idad como herramienta hacia 
un futuro mejor,  a  través de colores y acabados que se or ig inan en temas de l igereza, 
nostalg ia ,  d isrupción sorprendente y sensor ia l idad atract iva.  Este enfoque promueve 
e l  pensamiento a l ternat ivo y la  imaginación como medios para informar un futuro 
mejor,  v iendo la  creat iv idad como el  sanador defin i t ivo de un mundo fracturado.

CONSTRUCCIÓN DE MUNDOS

La creat iv idad como herramienta esencia l  para constru ir  nuevos 
mundos y palabras que den forma a so luc iones futuras.

NUEVAS PERSPECTIVAS

La migración g lobal  remodelará comunidades,  mejorará e l  ta lento labora l  y 
creará opor tunidades para marcas de d iseñar para nuevas necesidades.

RESISTENCIA REBELDE

Un impulso hacia  la  protesta contra las  in just ic ias socia les y  la  expectat iva de 
que las marcas apoyen a las  comunidades con transparencia radica l .

INTERFACES MULTISENSORIALES

Los productos se crearán tanto por cómo se s ienten y hacen sent i r  a l  usuar io, 
como por cómo se ven,  con n ive les sensor ia les personal izables.

DESTELLOS DE B IENESTAR

Micro momentos de buenos sent imientos serán consideraciones 
importantes en desarro l lo  de productos,  branding y market ing.

CONCLUSIÓN

Este pronóst ico anima a abrazar la  tact i l idad,  atreverse con colores seductores y acercarse 
a l  co lor como un tratamiento,  combinando colores dulces y ki tsch con acabados tentadores, 
y  explorar temas de sof ist icación atemporal  y  rebel ión con un toque de rareza.

FIGURA 121

FIGURA 122
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5_”PRINT & PATTERN A/W 25/26: 
RE/GENERACIONES”
Se centra en la  exploración de patrones bióf i los y  la  sabidur ía  ancestra l  para acercar a  los 
consumidores a la  naturaleza.  La impor tancia de un diseño de superf ic ie  ar tesanal  apoya 
las ar tesanías culturales y sus comunidades,  fomentando la  creación de futuras re l iquias.

Aspectos c lave incluyen:

1 _ECOS DE HERENCIA CULTURAL

Diseño de superf ic ie  ar tesanal  para 
comunicar y  proteger la  h istor ia ,  manteniendo 
técnicas tradic ionales de ar tesanía .

4_ESCAPES ELEMENTALES

Estudios abstractos de contornos y texturas 
de la  natura leza inspiran patrones ca lmantes.

2_ARTESANÍA CÓSMICA

El  interés en práct icas ancestra les y 
espir i tua l idad a l ternat iva impulsa e l 
desarro l lo  de iconos tempranos.

3_UTIL IDAD SUAVE

Temas costeros y náut icos introducidos 
para suavizar la  estét ica ut i l i tar ia .

CONCLUSIÓN

El  pronóst ico también destaca la  impor tancia de productos curat ivos y de apoyo 
a la  sa lud,  texturas terrosas y e lementa les,  s ímbolos ant iguos,  ta l ismanes futuros, 
y  e l  atract ivo ca lmante y mister ioso de los tonos oscuros nocturnos. 

Este enfoque responde a las  necesidades de una sociedad que exper imenta exper iencias 
d ivergentes de edad y la  necesidad obl igator ia  de trabajar con la  natura leza,  no contra 
e l la .  Se busca una mayor atención en productos donde las cual idades versát i les  y  premium 
son una par te inherente del  d iseño,  mater ia l  o  ingrediente,  más que a lgo añadido.

5_PLANTOPÍA

Acercarse a la  natura leza con 
tropica les decorat ivos es c lave para 
crear una conexión b ióf i la .

6_FUTURAS REL IQUIAS

Actual ización de d irecciones ar t íst icas 
de jard ines con inspirac ión de los 
abuelos,  inc luyendo mot ivos de rosas.

7_CORTES DE CAMUFLAJE

Formas y colocaciones creat ivas 
de recor tes que hacen referencia 
a  p ie les botánicas y animales.

FIGURA 123

FIGURA 124
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FIGURA 129
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LA MARCA

KÒKÓ es una marca con un enfoque 
innovador en la  creación de a l fombras 
modulares,    ar tesanales,  d inámicas y 
b iof í l icas.  Este proyecto se caracter iza 
por una vis ión hacia e l  futuro y una 
constante búsqueda de mejoras 
en e l  presente y la  tradic ión. 

Aquí  se invi ta  a  los usuar ios a involucrarse 
act ivamente en e l  proceso creat ivo,  desde 
la  percepción in ic ia l  hasta la  real ización de 
un espacio que es verdaderamente suyo, 
resonando con e l  espír i tu  creat ivo de KÒKÓ.

En la  actual idad,  la  sostenibi l idad en la 
industr ia  de diseño de inter iores y a l fombras 
es aún l imitada y t iende a concentrarse en 
aspectos a is lados en lugar de en un enfoque 
integrado del  producto.  KÒKÓ, se destaca por 
su compromiso con e l  medio ambiente y la 
sociedad durante todo e l  proceso de creación 
de sus productos,  lo  que representa una 
oportunidad val iosa para integrar práct icas 
sostenibles en una marca de prest ig io.

La e lección de KÒKÓ también se fundamenta 
en su f i losof ía ,  estét ica y vis ión de futuro. 

Es una marca que no solo d iseña productos 
funcionales s ino que también busca que sus 
a l fombras sean vistas como obras de ar te. 
Sus diseños son vanguardistas y únicos, 
desafiando los paradigmas convencionales 
de la  moda para e l  hogar.  Este enfoque 
resulta par t icularmente interesante a l 
conjugarse con la  sostenibi l idad,  puesto 
que impl ica un l lamado a cambiar los 
hábitos hacia un futuro sostenible.

Crear productos bajo la  marca KÒKÓ 
es crear p iezas representat ivas de un 
futuro donde la  naturaleza y la  sociedad 
conviven en armonía .  KÒKÓ t iene e l 
potencia l  de servir  como ejemplo en e l 
mercado de lu jo para fomentar cambios 
a favor del  p laneta y dejar una marca 
s ignif icat iva en los patrones de consumo.

Además,  esta marca,  a l  contar con una 
var iedad de diseños modulares,  se d ir ige a 
una ampl ia  gama de usuar ios de di ferentes 
edades,  ubicaciones,  géneros y culturas. 
D iseñar bajo la  marca KÒKÓ impl ica l legar 
a  un extenso públ ico y tener la  oportunidad 
de impactar de manera duradera.

KKKKÒÒÒÒKKKKÓÓ
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¿CÓMO SE RELACIONA KÒKÓ CON EL ENTORNO?

arquitectura de
marca.
KÒKÓ es un innovador proyecto de a l fombras modulares que promueve la  sostenibi l idad,  e l 
d iseño personal izado y una conexión más profunda con e l  entorno natural  y  humano.  Mientras 
que las a l fombras tradic ionales t ienen una estét ica más asociada a a l fombras h istór icas, 
KÒKÓ también pretende dar un enfoque más moderno y actual izado a sus usuar ios. 

MIS IÓN

Transformar espacios personales mediante a l fombras modulares no s implemente 
funcionales s ino que también inspiran una conexión más profunda con nuestras ra íces 
y  e l  medio ambiente.  E l  objet ivo,  por tanto,  es proporc ionar productos que son tanto 
estét icamente agradables como funcionalmente adaptat ivos y sostenib les.

Hacia e l  c l iente,  ofrecer les la  l iber tad de personal izar sus espacios,  asegurando 
que cada d iseño ref le je  su indiv idual idad y admiración por la  natura leza.

VIS IÓN

Conver t i rse en un l íder g lobal  en e l  d iseño de a l fombras modulares sostenib les para los 
hogares,  establec iendo nuevas normas en la  industr ia  que promuevan la  economía c i rcular y  la 
responsabi l idad ambienta l  y  socia l .  Además,  innovar cont inuamente en e l  d iseño y los mater ia les 
ut i l izados,  para asegurar que cada a l fombra sea un test imonio de sostenib i l idad y ar te.

E l  impacto deseado consiste en dejar una huel la  duradera en la  forma en 
que las personas e l igen y va loran sus decoraciones del  hogar,  fomentando 
práct icas que benef ic ian tanto a l  p laneta como a sus habi tantes.

VALORES

Los pr inc ip ios son l iber tad,  sens ib i l idad,  t ransparencia ,  conexión con la  natura leza y uno mismo.

La cul tura de la  empresa  va lora la  creat iv idad,  e l  respeto por e l  medio ambiente,  y  e l 
empoderamiento de las personas y las  comunidades vulnerables.  Se t iene un compromiso 
con la  recuperación de tradic iones ar tesanales,  e l  cambio en un patrón de consumo, y 
la  creación de opor tunidades labora les para mujeres en r iesgo de exclus ión socia l .

DIFERENCIACIÓN

KÒKÓ ofrece una exper iencia  única de personal ización de a l fombras,  permit iendo a los 
c l ientes interactuar d irectamente en e l  d iseño de su espacio de manera gamif icada y 
creat iva .  Como resul tado obt ienen a l fombras boni tas,  funcionales,  y  que cambian con sus 
necesidades y gustos a lo  largo del  t iempo impactando de manera posi t iva en su entorno.

COMPROMISO CON LOS STAKEHOLDERS

1_CLIENTES:  Asegurar que cada c l iente pueda expresar su ident idad y va lores a través de 
nuestros productos,  con la  t ranqui l idad de que están contr ibuyendo a práct icas sostenib les.

2_ EMPLEADOS:  Fomentar un ambiente labora l  inc lus ivo y enr iquecedor, 
donde cada empleado puede crecer personal  y  profes ionalmente.

3_SOCIEDAD:  Contr ibuir  a  la  sostenib i l idad ambienta l  y  a l  desarro l lo  socia l ,  ut i l izando 
práct icas de negocio que apoyan la  economía c i rcular y  la  inc lus ión socia l .
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ALFOMBRAS Y MARIPOSAS

La marca KÓKÓ der iva su nombre de una 
palabra de una etn ia  n iger iana que s igni f ica 
“sensib le” .  Esta e lección no es tr iv ia l ,  s ino 
que ref le ja  una profunda apreciac ión de la 
sensib i l idad no como una debi l idad,  s ino como 
una facul tad humana esencia l .  La sensib i l idad 
se def ine ampl iamente como la  capacidad de 
perc ib ir  est ímulos y  responder a  e l los,  tanto 
desde un contexto externo como interno. 
Esto inc luye la  habi l idad para exper imentar 
e l  mundo a través de los sent idos, 
reconocer e l  b ienestar f ís ico y emocional 
propio,  y  responder de manera consciente 
a las  var iadas s i tuaciones de la  v ida .

En la  actual idad,  una época marcada por la 
tecnología ,  nuestra capacidad para procesar 
información de manera s igni f icat iva se 
ve desaf iada.  Estamos constantemente 
expuestos a una ingente cant idad de datos 
e imágenes que pueden desencadenar 
respuestas de estrés,  como demuestran 
las a l tas tasas de consumo de ans io l í t icos 
y  ant idepres ivos en pa íses como España. 
Este fenómeno subraya la  impor tancia 
de cul t ivar la  sensib i l idad y de aprender 
a  gest ionar la  de manera efect iva para 
mejorar nuestra ca l idad de v ida y tomar 
decis iones más informadas y benef ic iosas.

En numerosas cul turas,  la  mar iposa s imbol iza 
bel leza,  pureza y armonía ;  no obstante, 
su s igni f icado más profundo res ide en la 
t ransformación y e l  cambio personal .  La 
metamorfos is  de la  mar iposa,  desde su etapa 
como oruga hasta conver t i rse en un ser 
a lado,  es un poderoso s ímbolo de evolución 
y crecimiento.  Esta transformación es un 
espejo de nuestro propio v ia je,  marcado 
por imperfecciones y trans i tor iedad, 
hacia  un estado más e levado y p leno.

La marca KÒKÓ adopta este s imbol ismo 
en su esencia ,  donde la  mar iposa no 
solo ref le ja  cambios estét icos en sus 
productos,  s ino que también invi ta  a  los 
usuar ios a  considerar t ransformaciones 
en su inter ior idad y percepciones.

Este enfoque está profundamente arra igado 
en e l  concepto de “psyché” ,  una palabra de la 
ant igua Grecia  que se ut i l izaba para refer i rse 
a l  a lma y a  la  conciencia ,  i lustrando as í  la 
conexión ínt ima entre la  t ransformación f ís ica 
de la  mar iposa y e l  crecimiento espir i tua l 
y  personal .  En este contexto,  KÒKÓ no solo 
promueve productos de a l ta  ca l idad,  s ino 
que también fomenta un v ia je  de desarro l lo 
personal  y  autoconciencia entre sus c l ientes.

 por qué kòkó??

KKÒÒKKÓÓ
FIGURA 130
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ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES Y DAFO

competencia.
Para poder hacer e l  benchmarking adecuadamente,  en este apar tado se hará un anál is is 
d iv id ido en 3 categor ías,  d i ferenciando a marcas compet idoras en cuanto a modular idad, 
personal ización y sostenib i l idad.  Poster iormente,  se hará un análs is  DAFO para ident i f icar 
las  debi l idades,  amenazas,  for ta lezas y oportunidades que se presentan en e l  mercado.
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COMPETENCIA EN ALFOMBRAS MODULARES

1_ INTERFACE

FORTALEZAS

FORTALEZAS FORTALEZAS

Compromiso medioambienta l

Innovación en insta lac ión

Personal ización de d iseño y colores

Almacenaje en e l  banco

Puedes formar par te del  proceso

Hand-tufted

Adaptable en espacios más grandes

Dist intas texturas

Artesanal

Precio e levado

Cier ta comple j idad

No se puede comprar en par tes

No se anclan las  par tes

Muy geométr ico

Solo 2 módulos

Dif íc i l  l impieza

Muy l imitado en colores

DEBIL IDADES

DEBIL IDADES DEBIL IDADES

2_FLOR

3_ INGRID KULPER 4_GAN RUGS

FORTALEZAS

Flex ib i l idad para modif icar

Faci l idad de insta lac ión

Compromiso medioambienta l

Durabi l idad

Limitac iones de d iseño

Mantenimiento de las juntas

DEBIL IDADES

Líder mundia l  en a l fombras modulares sostenib les.

Al fombra ganadora de premio de d iseño. Colección creada por Patr ic ia  Urquio la .

Personal ización con fác i l  reconf iguración.

COMPETENCIA EN ALFOMBRAS SOSTENIBLES

1_NANI  MARQUINA

FORTALEZAS

FORTALEZAS FORTALEZAS

CO2 compensado

Cal idad del  a i re  inter ior probada

Ét ica con los trabajadores

Hand tufted

Fibras p lást icas rec ic ladas (PET)

Compromiso medioambienta l  y  ét ico

Muchas formas y texturas

Artesanal

Natura leza color ida

Degradación de colores

Tintorer ía  especia l izada

Lana importada de Nueva Zelanda

Tamaños inmensos

No f lex ib le  en adaptación

No se puede mojar

No modulares

No lavables

Muchos cuidados

DEBIL IDADES

DEBIL IDADES DEBIL IDADES

2_ IKEA

3_ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN 4_VANESSA BARRAGAO

FORTALEZAS

Algunas pueden lavarse en la  lavadora

Aseguran la  ét ica en las  de lana

Algo de pol iéster rec ic lado de la  costa

Patrones neutros y  l imitados

Todo rectangular o redondo

DEBIL IDADES

Pr imera empresa de a l fombras con 

cer t i f icación Cl imate Neutra l .

Colección P last ic  R ivers for Gan Rugs. Diseñadora de ar te text i l .

Colección especí f ica de a l fombras ar tesanales.

FIGURA 131 FIGURA 132 FIGURA 136
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FIGURA 135
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COMPETENCIA EN ALFOMBRAS PERSONALIZADAS

1_VEO VEO

FORTALEZAS

FORTALEZAS FORTALEZAS

Diseños innovadores y creat ivos

Alta  personal ización

Cal idad de mater ia les premium 

Técnicas ar tesanales

Mis ión socia l  con mujeres indias

Posib les acabados funcionales 

Colaboraciones exclus ivas

Gran cal idad en los mater ia les

Reputación

Precio e levado

Tiempo de producción largo

No modular

No modulares y  geométr icas

Solo una medida estándar

Requiere a l fombr i l las  ant ides l izantes

Precio muy e levado

Dependencia de tendencias

Mantenimiento especí f ico

DEBIL IDADES

DEBIL IDADES DEBIL IDADES

2_HABANA HOME

3_GAN CUSTOM 4_THE RUG COMPANY

FORTALEZAS

Técnicas ar tesanales

Compromiso medioambienta l

Dry Green System para l impieza

Precio e levado

Dependencia de su tecnología 

especí f ica para l impieza

DEBIL IDADES

5_LA ALPUJARREÑA

FORTALEZAS

FORTALEZAS FORTALEZAS

Artesanía  tradic ional

Personal ización completa

Cal idad y durabi l idad

Cal idad ar tesanal

Var iedad de personal ización

Buen servic io  a l  C l iente

Mater ia les natura les y  sostenib les

Mezclan técnicas tradic ionales 

con tendencias modernas

Solo permite formas geométr icas

Elevado precio

Precio a l to

0 enfoque en mater ia les sostenib les

Coste e levado

Tiempo de producción largo

Mantenimiento especí f ico

DEBIL IDADES

DEBIL IDADES DEBIL IDADES

6_NOURISON

7_ALFOMBRAS PEÑA 8_NATURTEX

FORTALEZAS

Ampl ia  gama de productos 

Cal idad y ar tesanía  premium

Personal ización avanzada

Precio muy e levado

Tiempos a l tos de producción

DEBIL IDADES

FIGURA 139 FIGURA 143

FIGURA 145FIGURA 141

FIGURA 140 FIGURA 144

FIGURA 146FIGURA 142
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Conocer a l  usuar io resul ta  de vi ta l  importancia para responder a sus necesidades 
adecuadamente.  La s iguiente encuesta se real izó de manera anónima a una muestra de 140 
personas,  acerca de d iversas cuest iones sobre las a l fombras y sus inquietudes a l  respecto.

CONOCIENDO A LOS USUARIOS

cuestionario.

1 _EDAD 2_GÉNERO

3_¿CONSIDERAS LAS ALFOMBRAS COMO UN PRODUCTO 
IMPORTANTE EN TU ESPACIO/HOGAR?

•  S Í  :  104 (74 ,3%)
•  NO :  36 (25,7%)

•  10-19 AÑOS:   1  persona (0,7%)
•  20-29 AÑOS:  43 personas (30,7%)
•  30-39 AÑOS:  6 personas  (4 ,3%)
•  40-49 AÑOS:  8 personas (5 ,7%)
•  50-59 AÑOS:  57 personas (40,7%)
•  60-69 AÑOS:  23 personas ( 16 ,4%)
•  70+ AÑOS:  2  personas ( 1 ,4%)

•  Hombre:  53 (37,9%)
•  Mujer :  85 (60,7%)
•  Pref iero no decir lo :  2  ( 1 ,4%)

4_ ¿EN QUÉ ESTANCIAS DE TU CASA T IENES ALFOMBRAS?

5_ ¿CREES QUE LAS ALFOMBRAS EXISTENTES EN EL 
MERCADO SE ADAPTAN A TUS NECESIDADES?

•  SALÓN:  106 (75,7%)
•  DORMITORIO:   77  (55%)
•  BAÑO:  22 ( 15 ,7%)
•  PASILLOS:  22 ( 15 ,7%)
•  EN N INGÚN SIT IO:  17  ( 12 ,1%)
•  COCINA:  9 (6 ,4%)
•  OTROS (VESTÍBULO, PUERTA DE ENTRADA, DESPACHO, VESTIDOR…) :  9  (6 ,4%)
•  COMEDOR:  4  (2 ,9%)

•  S Í :  98 (69,9%)
•  NO:  42 (30,1%)

6_EN CASO DE QUE NO,  ¿QUÉ ECHAS DE MENOS?

•  Poder adaptar las  medidas y que sean más fác i les  de l impiar
•  Tamaños más d iversos y var iedad en genera l .
•  Acumulan polvo.
•  Fáci l  l impieza.
•  Me parecen sucias no me gustan,  a  veces necesar ias como en e l  baño a l  sa l i r  de la  ducha.
•  Que sean más fác i les  de l impiar en casa.
•  Mejor re lac ión precio para poder cambiar más a menudo.
•  Poder d iseñar mi  propia a l fombra.
•  A l  f ina l  es un rectángulo que o te  va le  o no te  va le  para la  zona donde decidas poner lo.
•  Personal ización.
•  Que sean b landi tas.
•  Que no frenase la  aerotermia .
•  D ist intas formas.
•  Precio.
•  Mayor personal ización y funcional idad (e j :  ant ipolvo,  ant i  manchas,  a is lante del  fr ío ) .
•  Modular idad.
•  L impieza.
•  No son fác i les  de l impiar.
•  Cal idad-precio-estét ica .
•  Es  d i f íc i l  l impiar las.
•  D ivers idad de opciones,  mater ia les a l ternat ivos,  medidas no estándares.

7_ ¿TE GUSTARÍA PODER 
PERSONALIZAR TU PROPIA 
ALFOMBRA EN COLORES, 
TAMAÑO Y FORMA?

•  S Í :  74 (52,9%)
•  ME ES IRRELEVANTE:  66 (47,1%)

8_ ¿QUÉ 5 CARACTERÍSTICAS 
CONSIDERAS MÁS IMPORTANTES 
A LA HORA DE COMPRAR 
UNA ALFOMBRA?

•  ACORDE A MI  GUSTO ESTÉTICO:  123 (87,9%)
•  PRECIO:  99 (70,7%)
•  FÁCIL L IMPIEZA:  97 (69,3%)
•  CALIDAD Y DURABIL IDAD:  97 (69,3%)
•  COMPOSICIÓN MATERIALES:  47 (33,6%)
•  SUAVIDAD:  44 (31 ,4%)
•  CONFORT:  44 (31 ,4 )
•  QUE REFLEJE MI  PERSONALIDAD:  17  ( 12 ,1%)
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9_ ¿PARA QUÉ USAS TUS ALFOMBRAS?

•  DECORAR LA ESTANCIA Y EXPRESAR MI  PERSONALIDAD:  1 10 (78,5%)
•  A ISLAMIENTO TÉRMICO/ACÚSTICO:  58 (41 ,4%)
•  PROTECCIÓN DEL SUELO:  46 (32,9%)
•  ECHAR LA SIESTA O DESCANSAR:  12  (8,6%)
•  ESPACIO DE JUEGO PARA LOS NIÑOS:  9 (6 ,4%)
•  OTRO:  9 (6 ,4%)
•  HACER YOGA:  8 (5 ,7%)
•  MASCOTA:  6 (4 ,3%)

10_ COMENTARIOS EXTRA

•  Me encantan las de f ibras natura les.
•  Me encantan las a l fombras ,  dan mucha personal idad a 

las  casas ,  problema:  t ropezar y  resbalar.
•  Dejamos de poner a l fombras en e l  sa lón cuando empezamos a tener perros 

y  gatos porque s i  se hac ían p is  o caca era muy d i f íc i l  de l impiar ! !  Los pelos 
a l  f ina l  con la  aspiradora le  dabas dos pasadas y se qui taban.

•  Para mí  una a l fombra v iste la  estancia . 
•  Me encantar ía  que d ieran ideas sobre la  apar iencia  y 

protagonismo de la  a l fombra en los espacios.
•  No me gustan las a l fombras que pueden ser arrugadas ya que resbalan del  suelo. 

Por debajo tendr ían que tener una f ina capa de goma o a lgo parecido. 
•  No me gusta que p isen la  a l fombra con los zapatos de la  ca l le.
•  Las a l fombras b ien acabadas son út i les  para poner del  revés en verano.  As í  apor tan frescor 

y  no t ienes por qué ret i rar las (y  por tanto no necesi tas espacio adic ional  para guardar las) .
•  Las a l fombras para mí  añaden cal idez y color a  la  estancia .
•  No tengo a l fombras,  bás icamente por a lerg ias.
•  Las a l fombras de la  Real  Fábr ica de Tapices son mis  favor i tas.  Su proceso de 

fabr icación hecho a mano nudo nudo y sus d iseños son una maravi l la
•  P ienso que cuando voy a comprar una a l fombra se pr ior iza lo  estét ico y precio ante todo, 

y  no se pone en valor la  ca l idad de los mater ia les y  ut i l idad etc (poca información) .
•  Adornan mucho y son acogedoras
•  Considero que a veces e l  precio es demasiado e levado pero es just i f icable teniendo 

en cuenta que es un ‘producto de lu jo’  ya que no es una necesidad básica .
•  Las a l fombras de pelo largo,  estét icas,  suaves,  agradables a l  tacto y a  la  v ista 

son muy ant ih ig ién icas y para las  personas con a lerg ia  son imposib les de 
ut i l izar,  o  s i  t ienes mascotas las  t ienes que aspirar var ias veces a l  d ía .

•  No tengo a l fombras ahora porque ahora tenemos perro.
•  Considero que e l  mayor problema de d iseño de las a l fombras 

convencionales es la  d i f icu l tad que supone su l impieza.
•  Puede ser buena idea incorporar en la  personal ización e l  mater ia l  de la  a l fombra 

y e l  a l to  para mayor comodidad o más cor to para l impiar más fác i l .
•  Dentro de que no es la  f ina l idad de la  a l fombra,  s í  que me 

gusta que ref le je  mi  est i lo  y  personal idad.
•  En mi  casa se ponen en invierno y se qui ta  en verano.
•  Para mi  la  a l fombra ideal  t iene que poder l impiarse b ien y ensuciarse lo  menos posib le.

DEMOGRAFÍA Y 
PERCEPCIÓN GENERAL 

ADAPTABIL IDAD Y 
L IMPIEZA

IMPORTANCIA Y UBICACIÓN 
DE LAS ALFOMBRAS

CARACTERÍSTICAS VALORADAS

PREFERENCIAS DE 
PERSONALIZACIÓN

USO Y PREOCUPACIONES 
ADIC IONALES

Anal izar los resul tados resulta  de vi ta l  importancia para sacar conclus iones importantes 
respecto a las preferencias y preocupaciones del  consumidor en re lación a las a l fombras.

•  Enfoque en la  personal ización
•  Innovación en l impieza
•  Market ing segmentado
•  Desarrol lo  de productos modulares

La mayor ía  de los encuestados (40.7%)  se 
encuentra en e l  rango de edad de 50-59 
años,  seguido por e l  grupo de 20-29 años 
(30.7%) .  Esto indica una representación 
s igni f icat iva de adultos jóvenes y de mediana 
edad en la  muestra .  La proporción de género 
muestra una mayor ía  femenina (60.7%) .

Un 30.1% s iente que las actuales no se 
adaptan bien a sus necesidades,  como la 
d i f icu l tad en la  l impieza y la  fa l ta  de opciones 
personal izables como las pr incipales 
def ic iencias.  Las demandas inc luyen mayor 
faci l idad de l impieza,  var iabi l idad en tamaños, 
y  opciones personal izadas en d iseño.

Un a l to porcentaje (74 .3%)  considera las 
a l fombras como un e lemento importante 
en sus hogares,  pr inc ipalmente en e l  sa lón 
(75.7%)  y  e l  dormitor io  (55%) .  Esto ref le ja 
que las a l fombras son vistas pr incipalmente 
como elementos decorat ivos y funcionales 
en áreas comunes y pr ivadas.

Las caracter íst icas más valoradas a l 
comprar una a l fombra son e l  est i lo  estét ico 
(87.9%) ,  e l  precio (70.7%) ,  y  la  fac i l idad de 
l impieza junto con la  cal idad y durabi l idad 
(69.3%) .  Esto sugiere que,  aunque e l 
precio es un factor decis ivo,  la  estét ica y 
la  funcional idad práct ica son igualmente 
importantes para los consumidores.

Aproximadamente la  mitad de los 
encuestados (52.9%)  expresaron interés en 
personal izar sus a l fombras,  lo  que indica 
un n icho de mercado para a l fombras que 
ofrecen opciones de personal ización en 
términos de color,  tamaño y forma.

Las a l fombras son usadas pr incipalmente 
para decorar y  expresar personal idad (78.5%) , 
y  en menor medida para a is lamiento térmico/
acúst ico (41 .4%)  y  protección del  suelo 
(32.9%) .  Las preocupaciones sobre la  l impieza 
y la  h ig iene,  especia lmente en hogares 
con mascotas o n iños,  son s igni f icat ivas.

ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS PARA LA MARCA
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ARQUETIPOS Y MAPAS DE EMPATÍA

usuarios.

DEMOGRAFÍA

El  producto puede ser ut i l izado y añorado 
por cualquier usuar io de cualquier edad. 
Aunque e l  públ ico más consciente es e l 
joven,  la  marca pretende acercar esta 
consciencia y  respeto por e l  entorno a un 
públ ico con un n ivel  económico medio-
a l to,  por lo  que serán aproximadamente 
usuar ios entre los 30 y los 70 quienes 
serán los pr incipales consumidores.

PSICOGRAFÍA 

Personas que aprecian la  cal idad,y apuestan 
por marcas con las que poder sent i rse 
ident i f icados ya que será un ref le jo  de su 
personal idad,  y  mediante las cuales podrán 
expresar su unic idad como indiv iduos.  Le 
dan valor a l  ar te,  y  t ienen una sensib i l idad 
hacia e l lo,  as í  como también admiran deta l les 
y  a  la  natura leza en sus d ist intas formas.

GEODEMOGRAFÍA

KÒKÓ pretende generar productos 
para usuar ios tanto nacional  como 
internacionalmente,  ya que sus valores 
y/o estét ica pueden ser apreciados 
desde cualquier lugar y  de interés 
para un públ ico muy ampl io.

COMPORTAMIENTOS

El  est i lo  de vida d iar io  de los usuar ios, 
además de trabajar,  conforma un marco 
de act iv idades que sobre todo fomentan 
su r iqueza cul tura l ,  sus hobbies ar t íst icos, 
su conexión con la  natura leza y su 
pasión por las re lac iones de cal idad. 
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USUARIO 1_ EL AMANTE DE SU MASCOTA

MAPA DE EMPATÍA

DESCRIPCIÓN:  Diego,  32 años,  economista 
y  dueño de un perro grande y act ivo. 

HOBBIES :  Pesca,  fotograf ía 
de natura leza y p intura .

DÍA A D ÍA :  Diego trabaja en un banco, 
lo  que no le  permite pasar mucho t iempo 
con su perro por las  mañanas,  aunque 
le  dedica mucho t iempo e inc luye largas 
caminatas y  act iv idad en parques por 
las  tardes y se va a l  campo los f indes. 

ACTUALIDAD:  Interesado en productos 
para e l  hogar que puedan sopor tar 
e l  desgaste causado por su mascota 
y que sean fác i les  de mantener.

NECESIDADES:  Requiere productos que 
res istan manchas y pelos,  y  que puedan 
l impiarse fác i lmente s in  comprometer la 
estét ica de su hogar y  sobre todo que le 
apor ten confor t  a  su perr i to  cuando se 
pase las mañanas durmiendo en casa.

MOTIVACIONES:  Valora la  durabi l idad,  la 
funcional idad y e l  d iseño de los productos 
que e l ige,  buscando aquel los que fac i l i ten 
la  convivencia con su mascota y que 
ref le jen su amor por los animales.

QUÉ P IENSA Y S IENTE:  Preocupación por la  comodidad y segur idad de su perro.
Desea productos que no solo sean práct icos s ino también estét icamente agradables.

QUÉ VE:  Productos para mascotas en e l  mercado que a menudo sacr i f ican est i lo  por funcional idad.
Espacios en su hogar que podr ían ser mejor ut i l izados.

QUÉ ESCUCHA:  Recomendaciones de productos duraderos y fác i les  de l impiar de amigos y 
fami l iares.  Opin iones en redes socia les sobre las  mejores práct icas para e l  cu idado de mascotas.

QUÉ D ICE Y HACE:  Expresa su deseo de productos de a l ta  ca l idad que ref le jen su est i lo  de 
v ida.  Invier te en productos que promuevan un ambiente sa ludable para su mascota .

DOLOR:  Dif icu l tad para encontrar productos que combinen funcional idad con d iseño e legante.
Preocupación por los productos que pueden ser tóx icos o dañinos para su perro.

GANANCIA :  Encontrar una soluc ión que permita a  su mascota estar cómoda y segura en casa.
Productos cuyo mantenimiento sea rentable y  sean duraderos.

USUARIO 2_ LA MADRE MULTITAREA

MAPA DE EMPATÍA

DESCRIPCIÓN:  Sof ía ,  38 años,  madre 
de dos n iños pequeños y d irectora 
de una empresa de tecnología .

HOBBIES :  Cocinar recetas 
sa ludables,  d isfrutar con sus amigas, 
leer l ibros de desarro l lo  personal , 
y  act iv idades con la  fami l ia .

DÍA A D ÍA :  Sof ía  equi l ibra su trabajo con 
e l  t iempo dedicado a sus h i jos,  asegurando 
que su hogar sea seguro y est imulante 
para e l  crecimiento de sus n iños.

ACTUALIDAD:  Está muy involucrada 
en encontrar maneras de mejorar 
la  ef ic iencia  y  la  organización en su 
hogar,  dada su v ida ocupada.

NECESIDADES:  Necesi ta  so luc iones 
de d iseño en su hogar que sean seguras 
para los n iños,  fác i les  de l impiar y 
duraderas para res ist i r  e l  juego d iar io.

MOTIVACIONES:  Busca productos que 
s impl i f iquen su v ida,  refuercen la  segur idad 
y la  sa lud de sus h i jos,  y  que a la  vez 
ref le jen un est i lo  y  va lores fami l iares.

QUÉ P IENSA Y S IENTE:  Estrés por balancear trabajo y  cuidado de los h i jos.
Deseo de mantener un hogar organizado y est i l izado.

QUÉ VE:  Productos d iseñados para fami l ias  que a menudo no cumplen con las expectat ivas de 
d iseño.Espacios en su hogar que necesi tan ser más funcionales y  seguros para los n iños.

QUÉ ESCUCHA:  Consejos de otros padres sobre cómo mantener un hogar seguro y l impio.
Recomendaciones de productos a través de b logs y redes socia les de padres.

QUÉ D ICE Y HACE:  Busca act ivamente productos que s impl i f iquen las tareas del  hogar.
Pr ior iza la  segur idad y la  funcional idad en todas las  compras para e l  hogar. 

DOLOR:  Frustración por productos que no res isten e l  uso de los n iños.  Necesidad de reemplazar 
frecuentemente ar t ícu los dañados o manchados.

GANANCIA :  Encontrar so luc iones que permitan a sus h i jos jugar y  explorar s in  preocupaciones.
Productos que ofrezcan una combinación de durabi l idad,  segur idad y est i lo.

FIGURA 147 FIGURA 148
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USUARIO 3_ LA EMPRENDEDORA CREATIVA

MAPA DE EMPATÍA

DESCRIPCIÓN:  Car la ,  45 años,  fundadora 
de una star tup de moda sostenib le.

HOBBIES :  Diseño de moda, 
v ia jes internacionales,  y  yoga.

DÍA A D ÍA :  Car la  combina su gest ión 
empresar ia l  con la  búsqueda de 
inspirac ión para sus d iseños.

ACTUALIDAD:  Interesada en 
tendencias de moda sostenib le  y 
práct icas empresar ia les ét icas.

NECESIDADES:  Busca crear un 
espacio de trabajo inspirador y  re la jante 
que fomente la  creat iv idad.

MOTIVACIONES:  Car la  va lora la 
autent ic idad,  la  creat iv idad y e l  impacto 
socia l  de los productos que e l ige.

QUÉ P IENSA Y S IENTE:  Pasión por e l  d iseño y la  moda sostenib le. 
Inspirac ión cont inua para sus proyectos y d iseño de su espacio de trabajo.

QUÉ VE:  Tendencias de d iseño que enfat izan la  sostenib i l idad y la  innovación.
Espacios de trabajo de otros d iseñadores que ref le jan creat iv idad y min imal ismo.

QUÉ ESCUCHA:  Conversaciones sobre práct icas empresar ia les ét icas y  sostenib i l idad en 
conferencias y  medios de comunicación.  Feedback de c l ientes y  colaboradores sobre e l  impacto 
de sus d iseños.

QUÉ D ICE Y HACE:  Comunica su compromiso con la  moda sostenib le  y  la  ét ica empresar ia l .
Crea espacios que inspiren creat iv idad y b ienestar tanto para e l la  como para su equipo.

DOLOR:  Desaf íos para mantener un ambiente de trabajo que constantemente inspire y  mot ive.

GANANCIA :  Ambiente de trabajo que fomente la  creat iv idad y e l  b ienestar.
Reconocimiento como l íder en moda sostenib le  y  d iseño innovador.

USUARIO 4_ EL AUTÓNOMO INGENIOSO

MAPA DE EMPATÍA

DESCRIPCIÓN:  Javier,  autónomo 
de 53 años,  fundador de una 
empresa de energ ías renovables

HOBBIES :  Cic l ismo y navegar en su 
lancha,  br ico la je,  tecnología  emergente, 
lectura de l ibros de negocios y  b iograf ías.

DÍA A D ÍA :  Javier gest iona su empresa 
desde una of ic ina en casa y v ive con 
su mujer y  3 h i jos.  Es muy trabajador y 
le  gusta mucho fabr icar y  montar sus 
propios objetos que t iene en casa.

ACTUALIDAD:  Está s iempre 
buscando las ú l t imas innovaciones 
para mejorar su product iv idad y la 
ef ic iencia  de su equipo.  Le gusta mucho 
d isfrutar del  campo con su mujer.

NECESIDADES:  Requiere de un espacio de 
trabajo que sea versát i l  y  pueda adaptarse 
rápidamente a d i ferentes usos,  desde 
of ic ina hasta área de descanso.  Le gustar ía 
poder d isfrutar más de la  natura leza y 
despejarse más del  estrés del  t rabajo.

MOTIVACIONES:  Le mot ivan los 
productos que ref le jan su estatus 
profes ional  y  que apor tan una soluc ión 
práct ica a su v ida ocupada.

QUÉ P IENSA Y S IENTE:  Deseo de integrar más la  natura leza en su v ida d iar ia  y  reducir  e l 
estrés.Orgul lo  por su trabajo autónomo y la  capacidad de innovar constantemente.

QUÉ VE:  Oportunidades para mejorar su espacio de trabajo y  hacer lo  más adaptable a  d i ferentes 
act iv idades.Productos que puedan ser personal izados o a justados a sus necesidades especí f icas.

QUÉ ESCUCHA:  Conversaciones sobre innovaciones en e l  campo de la  sostenib i l idad. 
Comentar ios de su fami l ia  sobre cómo mejorar e l  ambiente en casa para e l  benef ic io  de todos.

QUÉ D ICE Y HACE:  Busca soluc iones que mejoren su ef ic iencia  y  confor t  en e l  t rabajo.
Adapta su espacio para poder d isfrutar de sus hobbies y  t iempo con la  fami l ia .

DOLOR:  Frustración por la  fa l ta  de productos modulares y  f lex ib les que se adapten a su est i lo  de 
v ida.  Necesidad de un equi l ibr io  mejor entre trabajo y  v ida personal .

GANANCIA :  Encontrar so luc iones de d iseño que permitan una mejor integración de su trabajo 
y  v ida personal .

FIGURA 149 FIGURA 150
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USUARIO 5_EL PROFESIONAL INTROSPECTIVO

MAPA DE EMPATÍA

DESCRIPCIÓN:  Andrés,  61  años, 
terapeuta y escr i tor especia l izado en 
b ienestar y  desarro l lo  personal .

HOBBIES :  Meditac ión,  escr i tura , 
sender ismo, y  act iv idades con su pareja .

DÍA A D ÍA :  Andrés d iv ide su t iempo entre 
consul tas,  ta l leres y  ret i ros en la  natura leza.

ACTUALIDAD:  Está constantemente 
explorando nuevas formas de integrar e l 
b ienestar hol íst ico en la  v ida moderna.

NECESIDADES:  Requiere de un 
ambiente tranqui lo  y  armónico que 
fac i l i te  la  re la jac ión y la  introspección.

MOTIVACIONES:  Le atraen los productos 
que promueven e l  b ienestar y  la  conexión con 
la  natura leza,  ref le jando su f i losof ía  de v ida.

QUÉ P IENSA Y S IENTE:  Profunda conexión con su trabajo en b ienestar y  desarro l lo  personal .
Deseo de un entorno que ref le je  paz y tranqui l idad.

QUÉ VE:  Espacios que promueven la  ca lma y fac i l i tan la  introspección y meditac ión.
Productos que están en armonía con la  natura leza y e l  d iseño sostenib le.

QUÉ ESCUCHA:  Retroal imentación de c l ientes que buscan mejorar su b ienestar a  través de su 
trabajo.  D iscusiones sobre la  impor tancia de la  sostenib i l idad y e l  b ienestar hol íst ico.

QUÉ D ICE Y HACE:   Promueve práct icas de v ida que integran la  sa lud menta l ,  f ís ica y  espir i tua l .
D iseña su espacio para a l inear con sus práct icas y  f i losof ías de v ida.

DOLOR:   D i f icu l tad para encontrar productos que combinen estét ica ,  funcional idad y sostenib i l idad.
Necesidad de un ambiente que fac i l i te  la  re la jac ión y la  introspección s in  d istracciones.

GANANCIA :  Crear un refugio personal  que le  permita pract icar y  enseñar b ienestar de manera 
efect iva .  Productos que apoyen su mis ión de promover un est i lo  de v ida sa ludable y  consciente.

ALFOMBRAS MODULARES:  

Innovadoras y d iseñadas para la 
personal ización y la  adaptabi l idad.  Cada 
a l fombra está inspirada en la  natura leza 
y la  sostenib i l idad,  ut i l izando mater ia les 
ecológicos como el  h i lo  de bambú y t intes 
natura les.  Su d iseño modular permite a 
los usuar ios cambiar la  configuración de 
las a l fombras para adaptarse a d i ferentes 
espacios y decoraciones.  Además,  las 
a l fombras cuentan con un diseño estét ico 
único que incorpora e lementos de la 
natura leza y patrones inspirados en la 
cul tura y e l  ar te tradic ional ,  ref le jando la 
metamorfosis  y  e l  crecimiento personal , 
s imbol izado por la  mar iposa.

ESTRATEGIA DE PRECIOS PREMIUM: 

Dado e l  enfoque en la  sostenib i l idad,  la 
ca l idad de los mater ia les y  e l  proceso de 
fabr icación ar tesanal ,  las  a l fombras de 
KÒKÓ se posic ionan en e l  segmento de 
precio premium. Este enfoque no solo 
ref le ja  e l  va lor intr ínseco de los productos 
s ino que también atrae a un segmento de 
mercado que valora e l  d iseño exclus ivo y 
está d ispuesto a inver t i r  en productos de 
a l ta  cal idad y bajo impacto ambienta l .

VARIOS CANALES:  

Las a l fombras estarán disponib les a través 
de múlt ip les canales de venta.  Estos 
inc luyen una t ienda en l ínea opt imizada 
para una exper iencia de usuar io gamif icada, 
bout iques f ís icas se leccionadas en 
c iudades c lave que t ienen una a l ta 
conciencia de d iseño y sostenib i l idad,  y 
colaboraciones exclus ivas con diseñadores 
de inter iores y arquitectos.  Además,  se 
explorarán pop-ups en eventos de d iseño 
y fer ias de sostenib i l idad para aumentar la 
v is ib i l idad y accesib i l idad del  producto.

MARKETING DE CONTENIDO: 

Creación de contenido en b logs,  revistas 
de d iseño y p lataformas de redes socia les 
que destaquen la  sostenib i l idad,  la  ar tesanía 
y  las h istor ias detrás de cada colección. 
Creación de una app externa,  so lamente 
para poder jugar a  unir  los módulos.

EVENTOS Y COLABORACIONES: 

Part ic ipación en fer ias de d iseño sostenib le 
y  colaboraciones con inf luencers 
y marcas que comparten valores 
s imi lares,  para ampl i f icar e l  a lcance.

PUBLIC IDAD D IG ITAL 
Y TRADIC IONAL: 

Campañas en p lataformas dig i ta les d ir ig idas 
a audiencias especí f icas interesadas en 
la  sostenib i l idad y e l  d iseño de inter iores, 
junto con publ ic idad en revistas de 
d iseño de inter iores y arquitectura.

PRODUCTO PRECIO

LUGAR PROMOCIÓN

marketing.

FIGURA 151
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moodboards.
NATURE FLOW

FIGURA 152
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moodboards.
ABOUT FEELINGS

FIGURA 153
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moodboards.
RETRO VIBES

FIGURA 154
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FORMAS EFICIENTES EN LA NATURALEZA

La natura leza ha perfeccionado sus d iseños 
a través de mi l lones de años de evolución, 
opt imizando formas para maximizar la 
ef ic iencia en términos de uso de recursos, 
res istencia estructura l  y  funcional idad. 

En e l  d iseño modular,  los  pr incip ios 
de la  b iomimét ica se han adoptado 
ampl iamente,  apl icando estas formas 
ef ic ientes a soluciones que son 
tanto f lex ib les como escalables. 

Estas formas natura les no sólo son 
estét icamente agradables s ino también 
a l tamente ef ic ientes,  lo  que ha l levado 
a su estudio e imitación en d iversas 
d isc ip l inas c ient í f icas y tecnológicas. 

La b iomimét ica,  como campo de estudio, 
cont inúa explorando y apl icando estos 
pr incip ios de d iseño natura l  para resolver 
problemas complejos en e l  mundo 
moderno,  demostrando que la  natura leza 
a menudo t iene las respuestas a nuestros 
desaf íos de d iseño más compl icados. 

En def in i t iva ,  la  integración de formas 
ef ic ientes de la  natura leza en e l  d iseño 
modular no solo mejora la  ef ic iencia y 
la  funcional idad de los productos,  s ino 
que también promueve la  sostenib i l idad 
a l  reducir  e l  desperdic io de mater ia les y 
opt imizar los procesos de fabr icación.

inspiraciones.

BANCOS DE PECES

Los enjambres y bancos de peces se 
organizan de manera que cada indiv iduo 
se benef ic ia  del  movimiento del  grupo en 
cuanto a ef ic iencia  energét ica y  protección.

Este compor tamiento ha inspirado e l 
d iseño de s istemas modulares en robót ica 
y  vehículos autónomos,  donde cada unidad 
puede operar de manera más ef ic iente 
como par te de un s istema integrado.

APLICACIONES EN DISEÑO MODULAR

ESTRUCTURA DE PANAL DE ABEJAS

Las celdas hexagonales opt imizan e l  uso 
del  espacio y  la  cant idad de mater ia l 
constru ido,  proporc ionando una estructura 
extremadamente l igera y  res istente.

Esta forma se ha apl icado en e l  d iseño 
de paneles de construcción modular y 
mobi l iar io,  donde la  ef ic iencia  del  mater ia l 
y  la  capacidad de carga son crucia les.

CONCHAS DE MOLUSCOS

Las conchas de c ier tos moluscos como 
los naut i lus  presentan una forma espira l 
logar í tmica que permite un crecimiento 
ef ic iente s in  perder su for ta leza.

Estos pr inc ip ios se han ut i l izado en e l  d iseño 
arqui tectónico para estructuras que requieren 
res istencia bajo cargas var iables,  como en 
la  construcción de espira les en edi f icaciones 
y en d iseños de mobi l iar io  ergonómico.

ALAS DE MARIPOSAS

Las microestructuras en las  a las de las 
mar iposas no solo afectan la  coloración 
s ino también la  aerodinámica.

E l  estudio de estas estructuras ha l levado 
a l  desarro l lo  de superf ic ies más ef ic ientes 
en paneles so lares y  en tecnologías de 
revest imientos que mejoran la  absorc ión 
de luz y  la  res istencia térmica.

CAPARAZÓN DE LA TORTUGA

El  caparazón de las tor tugas está d iseñado 
para proporcionar protección máxima 
con e l  mín imo peso,  lo  que es crucia l 
para su supervivencia y  movi l idad.

Este pr inc ip io ha inspirado e l  d iseño 
de estructuras robustas y  l igeras en la 
arqui tectura y  la  ingenier ía  aeroespacia l .

FIGURA 155

FIGURA 157

FIGURA 159

FIGURA 163

FIGURA 161

FIGURA 156

FIGURA 158

FIGURA 160

FIGURA 164

FIGURA 162
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EQUIPAMIENTO OUTDOOR

En e l  d iseño de equipamiento para 
act iv idades a l  a i re  l ibre,  como e l  mobi l iar io 
de camping o los utens i l ios  de jard iner ía , 
la  topograf ía  juega un papel  crucia l . 

Por e jemplo,  las  s i l las  y  mesas p legables 
d iseñadas para su uso en terrenos 
i r regulares pueden incorporar a justes 
que permitan su estabi l izac ión en 
superf ic ies inc l inadas o des iguales.

CALZADO DEPORTIVO

La topograf ía  del  terreno es fundamenta l 
en e l  d iseño de calzado depor t ivo, 
especia lmente para d isc ip l inas como 
e l  sender ismo o e l  t ra i l  running. 

Los d iseñadores deben considerar 
las  caracter íst icas del  terreno para 
opt imizar e l  agarre,  la  estabi l idad y la 
absorc ión de impactos del  ca lzado.

VEHÍCULOS TODO TERRENO

En e l  d iseño de vehículos todo terreno, 
la  topograf ía  es esencia l  para determinar 
las  caracter íst icas de manejo,  suspensión 
y tracción que deben incorporarse para 
garant izar la  segur idad y e l  rendimiento 
en d i ferentes t ipos de terreno.

APLICACIONES EN EL DISEÑO DE PRODUCTO

TOPOGRAFÍA

La topograf ía ,  que estudia las caracter íst icas de la  superf ic ie  de la  T ierra , 
inc luyendo la  forma y las caracter íst icas del  terreno,  t iene una inf luencia 
s igni f icat iva en e l  d iseño arquitectónico,  urbano y paisaj íst ico. 

Aunque ha s ido tradic ionalmente asociada con la  geograf ía  y  la  p lani f icación 
urbana,  también encuentra apl icaciones s igni f icat ivas en e l  d iseño de productos, 
especia lmente en aquel los que requieren una integración o interacción con e l 
entorno natura l .  E l  d iseño de productos basado en pr incip ios topográf icos puede 
mejorar la  funcional idad,  la  estét ica y la  sostenib i l idad de los productos.

En e l  caso de KÓKÓ, aunque las l íneas topográf icas sean ut i l izadas de manera abstracta y 
aparentemente estét ica,  del imitan las a l turas de manera visual  y  táct i l ,  tanto por e l  cambio 
de color como de re l ieve y/o textura,  lo  que fomenta una mayor est imulación sensor ia l .

FIGURA 165

FIGURA 166

FIGURA 167
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evolución 
bocetos.

FIGURA 168
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PRUEBAS Y MAQUETA

Para este concepto,  la  idea consiste en módulos hexagonales,  puesto que formalmente permiten 
un aprovechamiento máximo del  espacio.  Su ventaja permite de un solo d ibujo obtener 6 d ibujos 
d ist intos,  puesto que t iene 6 caras equivalentes que pueden rotar en la  posic ión deseada.

Funcionalmente cumpl ía ,  pero tener tantas caras y posib i l idades convir t ió  e l  puzle 
en a lgo demasiado complejo para e l  usuar io que no tuviese mucha vis ión espacia l 
después de probar con dist intos usuar ios la  obtención de sus configuraciones 
deseadas,  y  que además se generaban demasiadas opciones para poder e legir. 

Como conclus ión después de hacer la  maqueta,  se h izo re levante 
un par de e lementos c lave para e l  concepto f ina l :

-  A pesar de tener esquinas rectas,  e l  propio mul l ido del  mater ia l  generaba una curva mucho 
más suave que permit ía  prescindir  de los módulos adosados s in  tener que generar más p iezas.
-  En base a esas mismas ar istas,  una vez se colocaban una a l  lado de 
la  otra ,  no generaba un efecto v isual  de ´cor te ´  muy pronunciado,  lo 
que hac ía  que se integrasen muy b ien las  p iezas entre s í .

concepto 1.

13  MÓDULOS BÁSICOS:

6 MÓDULOS ADOSADOS:

VERSATIL IDAD:

1  x  6

FIGURA 169
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FIGURA 170

PRUEBA_1
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PRUEBA_2

FIGURA 171
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FIGURA 172

PRUEBA_3
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FIGURA 173
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IDEA FINAL

Para e l  concepto 2 ,  se trató de hacer un 
módulo más senci l lo  para tener menos 
caras.  E l  reto estaba de nuevo en conseguir 
formas orgánicas par t iendo de formas 
geométr icas,  por lo  que se tuvo que hacer 
un estudio de conexión de formas f lu idas 
( imposib le  s in  huecos entre medias, 
lo  cual  se quiso evi tar para no tener 
acumulación de suciedad en agujeros) .  

En este contexto,  se h izo re levante que 
la  manera más senci l la  para e l  usuar io no 
era tener muchas formas di ferentes para 
que encajaran entre s í ,  s ino que la  misma 
pieza tuviera inf in i tas configuraciones, 
y  solamente var iase e l  patrón de 
dentro,  con e l  que había que jugar. 

Basar los d ibujos en l íneas topográf icas 
permit ía  t rans i tar de un color a  otro de 
manera agradable,  a  la  vez que generaba 
un momento perfecto para que hubiese 
trans ic ión a n ive l  táct i l ,  y  generar un 
mayor est ímulo también v isual . 

concepto 2.

PRUEBA_1
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PRUEBA_2
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FIGURA 173
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bocetos uniones.

FIGURA 175
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1_VACÍA

2_CONTIGUA SIMPLE

3_CONTIGUA DOBLE

4_CONTIGUA Y OPUESTA

5_OPUESTA

6_ADOSADA

5 MÓDULOS 
BÁSICOS

21  FIGURAS

FIGURA 176
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PATRONES                            TOPOGRÁFICOS

FIGURA 177
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PROPUESTA DE 11 COLORES BÁSICOS MONOCROMO

Cada pieza d ispone de 1 ,  2  o 3 secciones máximo, para las cuales una vez se haya determinado 
la  forma del  puzzle,  podrá escoger sus colores.  Para cada sección de la  p ieza se podrá 
escoger un solo color,  e l  cual ,  v iene determinado por un degradado monocromát ico del imitado 
por las l íneas topográf icas.  La paleta se ha creado especí f icamente para este proyecto.

Además,  se podrá escoger e l  orden del  degradado (de mayor a menor 
saturación o a la  inversa) ,  en función de los gustos del  c l iente.

colores.

DEGRADADO DECRECIENTE DEGRADADO CRECIENTE

FIGURA 178
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acabados.
NIVELES DE TEXTURAS

Para cada diseño f ina l  se podrá e legir  entre una textura l isa uni forme, un acabado 
l iso recor tado en las l íneas o un acabado con di ferencia de a l tura entre n iveles 
que dará aún mayor profundidad a la  a l fombra en e l  cambio de colores.

1 _A_L ISO:

2_A_ESCALONADO:
FIGURA 179

FIGURA 180

VARIEDAD DE TAMAÑOS

1_T_PEQUEÑO:

2_T_GRANDE:

Para la  e lección de módulos se podrá hacer e lección entre tamaño pequeño y grande,  en función 
del  gusto y necesidades del  c l iente.

250 mm

500 mm

250 mm

500 mm

dimensiones.

FIGURA 181
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configuraciones 
y formatos.

MULTITUD DE POSIBILIDADES DE FORMATOS

Elección l ibre de las configuraciones de los módulos,  puesto que todas las cara se unen en 
cualquiera de sus rotaciones a 90º y se pueden enganchar por cada cara a otro módulo.
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HILO DE BAMBÚ COLOR 2

HILO DE BAMBÚ COLOR 1

ANTIDESLIZANTE DE FIELTRO POLIÉSTER RECICLADO

TELA BASE DE ALGODÓNBOTONES IMANTADOS EN HEBILLA DE PIÑATEX

PLANTILLAS ANTIDESLIZANTES EXTRA (OPCIONALES), LAVABLES Y DE SILICONA

HILO DE BAMBÚ COLOR 4

HILO DE BAMBÚ COLOR 1

CMF

vista explotada.
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customer 
journey 
map.

Crear un Customer Journey Map para KÒKÓ, centrado en e l  proceso de 
personal ización de una a l fombra,  nos ayudará a v isual izar la  exper iencia del  c l iente 
desde e l  pr imer contacto hasta la  post-compra,  ident i f icando oportunidades 
para mejorar la  sat isfacción del  c l iente y opt imizar e l  servic io. 

Este Customer Journey Map ayudará también a entender y  mejorar cada 
punto de contacto con e l  c l iente,  asegurando una exper iencia  de compra 
excepcional  que fomente la  lea l tad y la  recomendación,  a l  mismo t iempo que 
promueve los va lores de sostenib i l idad y personal ización de la  marca.
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CONCIENCIA CONSIDERACIÓN DECIS IÓN COMPRA

soluciones. Mejorar e l  SEO 

del  s i t io  web 

para fac i l i tar 

la  búsqueda y 

proporc ionar 

contenido 

deta l lado y 

fác i lmente 

accesib le  sobre 

las  práct icas 

sostenib les y  la 

personal ización.

Implementar 

gu ías paso a paso 

y e jemplos de 

conf iguraciones 

populares en e l 

s i t io  web.  Ofrecer 

asesoramiento 

v i r tua l  en t iempo 

real  mediante chat 

o agendar una 

c i ta  en persona.

Ofrecer una v ista 

previa  en 3D 

de a l ta  ca l idad 

de la  a l fombra 

personal izada en 

la  herramienta 

de conf iguración 

y muestras de 

mater ia les s i 

lo  so l ic i tan .

S impl i f icar 

e l  proceso 

de checkout , 

asegurar que 

e l  s i t io  web 

sea fuer te y 

rea l izar pruebas 

de usabi l idad 

frecuentes 

para ident i f icar 

y  resolver 

problemas.

Establecer 

expectat ivas 

c laras de t iempo 

de entrega desde 

e l  pr inc ip io y 

proporc ionar 

actual izaciones 

regulares a través 

de la  app.

Inc lu i r  una gu ía 

deta l lada de 

cuidado con 

cada compra y 

v ideos tutor ia les 

en l ínea.  Ofrecer 

un servic io  de 

consul tor ía  para 

e l  cu idado de 

las a l fombras.

Implementar un 

seguimiento post-

venta proact ivo, 

enviar correos 

e lectrónicos de 

agradecimiento 

y ofrecer 

descuentos en 

futuras compras 

o servic ios de 

l impieza.

Crear un 

programa de 

f ide l ización que 

ofrezca benef ic ios 

y  descuentos 

exclus ivos a los 

c l ientes.  Organizar 

eventos exclus ivos 

onl ine y  off l ine 

para c l ientes y 

futuros c l ientes.

puntos 
proble-
máticos.

Dif icu l tad para 

encontrar 

información 

especí f ica sobre 

la  sostenib i l idad 

y los procesos 

de fabr icación.

Confus ión o 

abrumo por las 

múlt ip les opciones 

de personal ización 

d isponib les.

Incer t idumbre 

sobre la 

apar iencia  f ina l 

de l  producto.

Frustración 

con un proceso 

de checkout 

compl icado o 

fa l los técnicos.

Impaciencia 

debido a t iempos 

de entrega 

largos o fa l ta  de 

actual izaciones 

sobre e l  estado 

del  envío.

Preocupaciones 

sobre e l  cu idado 

y mantenimiento 

adecuado de 

la  a l fombra.

Sent imiento de 

abandono una 

vez rea l izada 

la  compra.

Fa l ta  de incent ivos 

para rea l izar 

futuras compras.

emociones. Cur ios idad e 

interés por la 

personal ización. 

Ganas de probar 

su est i lo.

Impres ionado por 

las  opciones de 

personal ización 

y e l  compromiso 

con e l  medio 

ambiente.

Sat isfacción por 

la  fac i l idad de uso 

de la  herramienta 

y  la  as istencia 

rec ib ida.

Emoción por 

la  compra y 

expectat iva por 

la  recepción 

del  producto.

Paciencia y 

ant ic ipación.

Alegr ía  y  orgul lo 

por cómo 

la  a l fombra 

personal izada 

mejora su espacio 

y  ha d isfrutado de 

todo e l  proceso.

Valoración de 

la  atención a l 

c l iente post-venta 

y  sat isfacción 

genera l  con e l 

producto.

Sent imiento de 

lea l tad hacia la 

marca debido a 

su compromiso 

cont inuo y 

sat isfacción con 

e l  producto.

acciones 
del 
cliente.

El  c l iente 

descubre la 

marca a través 

de un anuncio en 

Instagram que 

muestra a l fombras 

personal izadas.

E l  c l iente v is i ta 

e l  s i t io  web para 

explorar opciones 

de personal ización 

y leer sobre las 

cual idades que 

se le  ofrecen.

Ut i l iza la 

herramienta de 

conf iguración 

en l ínea para 

se leccionar 

tamaño,  forma, 

colores y 

acabados. 

Consul ta  dudas 

con atención 

a l  c l iente.

 Añade la  a l fombra 

personal izada a l 

carr i to,  introduce 

deta l les  de 

pago y conf i rma 

la  compra.

Recibe e l  emai l 

de conf i rmación 

y s igue e l  estado 

del  envío por 

medio de la  app.

Recibe y 

desempaqueta la 

a l fombra,  co loca 

los módulos 

y  la  pone en 

su espacio 

des ignado.  S igue 

instrucciones 

de cuidado.

Completa una 

encuesta de 

sat isfacción, 

puede contactar 

a  servic io  a l 

c l iente para 

resolver cualquier 

problema por 

medio de la 

app o la  web.

Se suscr ibe a 

un bolet ín  de 

not ic ias sobre 

cur ios idades, 

consejos,  ta l leres, 

sor teos,  eventos. . . 

Considera futuras 

compras.

RRSS, anuncios, 

boca a boca, 

workshops. . .

S i t io  web de 

KÒKÓ, fer ias 

de d iseño, 

app de juego, 

showrooms. . .

Herramienta de 

conf iguración en 

l ínea,  chat  en v ivo 

v ía  IA ,  l lamada 

te lefónica .

Carr i to  de compra 

en l ínea,  proceso 

de checkout .

Emai l  de 

conf i rmación, 

seguimiento de 

envío v ía  app.

Producto f ís ico, 

gu ía  de cuidado 

y manual  de 

rec ic la je  para e l 

f in  de la  v ida út i l 

para e l  c l iente.

Emai l  post-venta , 

encuestas de 

sat isfacción.

Per tenencia a 

una comunidad 

que comparte 

sus d iseños, 

ofer tas exclus ivas 

para c l ientes 

recurrentes.

puntos 
de 
contacto.

ENTREGA FIDEL IZACIÓNUSO POST COMPRA
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ux - ui.

¿CÓMO PERSONALIZO MI ALFOMBRA?
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PASO 1: ELECCIÓN TAMAÑO DE LOS MÓDULOS

A) E lección tamaño grande

B)  E lección tamaño pequeño
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PASO 2: ELECCIÓN TAMAÑO DEL ESPACIO TOTAL

Ajuste automát ico en la  preview de los módulos escalados 
según su tamaño a l  espacio d isponib le  s leccionado
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PASO 3: CREACIÓN DEL PUZZLE

Selección uno a uno de los módulos para poder poner e l 
patrón deseado y rotar lo  de posic ión
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Posib i l idad de hacer uso de una IA para 
suger i r  d iseños a leator ios
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PASO 4: ELECCIÓN DE COLORES

A) E lección de la  d i rección del  degradado hacia dentro

B)  E lección de la  d i rección del  degradado hacia fuera
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Posib i l idad de hacer uso también de una IA con combinaciones de colores suger idas 
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PASO 5: ELECCIÓN DEL ACABADO

Acabado l iso o escalonado en función de la  textura deseada

PASO 6: CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO
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proceso de 
fabricación.
STEP BY STEP

¿POR QUÉ HAND TUFTING?

1_ELECCIÓN POR PARTE DEL USUARIO DEL D ISEÑO.

1_EF IC IENCIA 
EN LA 
PRODUCCIÓN

2_PERSONALI-
ZACIÓN

3_COSTE 
RELATIVO

4_TEXTURA 
Y GROSOR 
CONTROLADOS

2_FABRICACIÓN DE LOS MÓDULOS CON LA TÉCNICA HAND TUFTED.

4_ENTREGA AL CL IENTE DE SU PEDIDO.

3_COSIDO DE LOS ENGANCHES Y BOTONES.

(Expl icada en e l  apar tado de técnicas de producción) .

La e lección de la  técnica hand-tuft ing para este proyecto frente 
a l  resto de técnicas previamente expl icadas son:

La técnica hand-
tuft ing es más rápida 
en comparación 
con métodos 
completamente 
manuales como e l 
hand-knotted. 

Esto s igni f ica que las 
a l fombras se pueden 
producir  de manera 
más ef ic iente,  lo 
que se traduce en 
un coste menor.

La f lex ib i l idad 
del  hand-tuft ing 
permite una mayor 
personal ización en 
la  cual  los  c l ientes 
pueden trabajar con 
d iseñadores para 
crear a l fombras que 
se adapten a sus 
gustos y requis i tos 
especí f icos.

Aunque las 
a l fombras hand-
tufted son más 
costosas que las 
fabr icadas en masa, 
son genera lmente 
más asequib les 
que las a l fombras 
hand-knotted,  ya 
que impl ican menos 
trabajo manual  y, 
por lo  tanto,  menos 
horas de trabajo.

Con e l  hand-tuft ing, 
es posib le  contro lar 
la  textura y  e l  grosor 
de la  a l fombra 
a justando la  a l tura 
de los bucles y 
cor tando las f ibras 
según sea necesar io, 
lo  cual  permite crear 
d i ferentes efectos 
v isuales y  táct i les.

5_ACCESIBILIDAD 
EN EL MERCADO

6_PROCESO 
MENOS 
LABORIOSO

7_VARIEDAD 
DE D ISEÑO

Las a l fombras 
hand-tufted son 
más accesib les en 
términos de precio y, 
por lo  tanto,  pueden 
l legar a  un mercado 
más ampl io.  Esto 
las  hace populares 
para aquel los que 
buscan a l fombras 
ar tesanales de 
ca l idad s in  un 
presupuesto 
i l imi tado.

Aunque e l  hand-
tuft ing impl ica 
trabajo manual ,  no 
es tan labor ioso 
como las otras 
técnicas,  lo  cual 
es una ventaja 
para aquel los que 
buscan una opción 
ar tesanal  pero con 
una invers ión de 
t iempo y d inero 
más moderada.

E l  hand-tuft ing 
permite una ampl ia 
var iedad de d iseños, 
co lores y  texturas. 
La versat i l idad 
de esta técnica 
fac i l i ta  la  creación 
de a l fombras con 
patrones comple jos 
y  deta l lados.
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limpieza.
¿CÓMO CUIDAR TU ALFOMBRA DE BAMBÚ?

Las a l fombras hand-tufted fabr icadas con h i lo  de bambú representan un segmento 
interesante en e l  mercado de a l fombras debido a sus cual idades únicas de sostenib i l idad 
y suavidad.  E l  bambú, s iendo una f ibra natura l  rápidamente renovable,  se ha ganado un 
lugar en e l  mundo de los text i les  tanto por sus caracter íst icas ecológicas como por su 
durabi l idad y su tacto suave.  S in  embargo,  e l  cu idado y la  l impieza de estas a l fombras 
requieren atención especia l izada para conservar su integr idad y apar iencia .

CARACTERÍSTICAS DEL H ILO DE BAMBÚ

Aunque se encuentra desarro l lado en mayor profundidad en e l  apar tado de anál is is  de 
mater ia les,  e l  h i lo  de bambú es conocido por su suavidad,  que a menudo se compara 
con la  de la  seda o e l  cachemir.  Además,  es ant ibacter iano natura lmente y a l tamente 
absorbente,  caracter íst icas que lo  hacen val ioso para e l  uso en text i les  para e l  hogar.  No 
obstante,  estas mismas caracter íst icas hacen que e l  mantenimiento y la  l impieza de las 
a l fombras de bambú deban real izarse con cuidado para evi tar daños (L iu ,  et  a l . ,  2012) .

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Las a l fombras de bambú no deben exponerse a cant idades excesivas de agua n i  a 
productos qu ímicos agres ivos,  ya que estos pueden a l terar la  coloración natura l  de las 
f ibras o causar encogimiento y deformación del  te j ido a l  ser unas f ibras natura les.

RECOMENDACIONES

1_ASPIRADO REGULAR 

E l  mantenimiento regular 
es esencia l  y  debe hacerse 
con una aspiradora de baja 
potencia o un accesor io 
s in  cepi l los  rotat ivos para 
evi tar extraer las  f ibras 
de bambú del  tuf t ing.  E l 
aspirado frecuente ayuda a 
prevenir  la  acumulación de 
suciedad y polvo que puede 
adher i rse a las  f ibras suaves 
del  bambú (Kadolph,  2007) .

2_LIMPIEZA DE MANCHAS

Para tratar manchas en 
a l fombras de bambú, se 
recomienda usar l impiadores 
suaves especí f icos 
para f ibras natura les. 
Es importante actuar 
rápidamente en caso de 
derrames para prevenir 
la  absorc ión profunda 
en las f ibras.  Ut i l izar un 
paño b lanco l impio para 
absorber e l  derrame y 
apl icar una soluc ión de 
agua y detergente neutro, 
dando toques suaves 
s in  frotar,  puede ser 
efect ivo (Moore,  2015) .

3_LIMPIEZA PROFUNDA

Para una l impieza profunda, 
se recomienda la  extracción 
con agua cal iente por 
profes ionales.  Este método 
debe ser rea l izado por 
especia l is tas que ent iendan 
las propiedades de la  f ibra de 
bambú y que ut i l icen equipos 
y so luc iones de l impieza 
que puedan a justarse a las 
necesidades especí f icas 
de este mater ia l .  Es  crucia l 
que la  a l fombra se seque 
completamente y de manera 
uni forme para evi tar la 
formación de moho o daños 
por humedad (Chen,  2018) .
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¿Y LA ECONOMÍA C IRCULAR?

La vida de una a l fombra,  ta l  y  como se 
ha expl icado previamente en e l  apar tado 
del  anál is is  de l  c ic lo  de v ida de las 
a l fombras,  comienza con la  producción de 
mater ia les,  la  manufactura del  producto, 
la  ut i l izac ión del  mismo, y  f ina l iza cas i 
s iempre en un ver tedero.  En este, 
además,  s i  sus mater ia les son s intét icos, 
tardará mi les de años en degradarse. 

Por e l lo,  para KÒKÓ, este desaf ío  supone 
no solo pensar en la  economía c i rcular, 
s ino la  toma de consciencia de los 
propios res iduos que se generan en 
la  manufactura de las  a l fombras en 
procesos como e l  acabado y recor te,  y 
cómo poder dar les una segunda vida.  

ciclo de vida.

PROMOVIENDO LAS 3 RS

Las 3 Rs (Reducir,  Reut i l izar,  Recic lar )  son pr inc ip ios fundamenta les para 
promover la  sostenib i l idad y la  economía c i rcular en cualquier industr ia .  A l  apl icar 
estas práct icas a l  c ic lo  de v ida de KÒKÓ, podemos mejorar s igni f icat ivamente 
su perf i l  ambienta l  y  maximizar su va lor a  lo  largo del  t iempo.

REDUCIR

1_ ENERGÍA Y RECURSOS

Emplear práct icas de manufactura que 
reduzcan e l  consumo de energ ía .  Por e jemplo, 
usar energ ía  renovable en e l  proceso de 
fabr icación y optar por técnicas de teñido 
de bajo impacto ambienta l  que requieran 
menos agua y qu ímicos.  (Anál is is  rea l izado 
previamente en e l  apar tado T INTES) .

REUTIL IZAR

1_ PROGRAMA DE RETORNO

Implementar un programa donde los c l ientes 
puedan devolver a l fombras usadas a cambio 
de un descuento en su próxima compra.  Las 
a l fombras devuel tas pueden ser l impiadas y 
vendidas como productos de segunda mano 
o ut i l izadas en eventos de la  empresa como 
exposic iones o como mater ia l  educat ivo.

RECICLAR

1_ F INAL DE VIDA ÚTIL

Colaborar con insta lac iones de rec ic la je  para 
garant izar que las f ibras de bambú puedan 
descomponerse y transformarse en nuevos 
mater ia les text i les  o b ien compostarse.

2_ OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES

Diseñar las  a l fombras para ut i l izar la  cant idad 
mín ima necesar ia  de mater ia  pr ima s in 
comprometer la  ca l idad.  Esto se puede 
lograr mediante e l  d iseño ef ic iente de 
patrones que maximice e l  uso de mater ia l 
y  min imice los res iduos durante e l  cor te.

2_ DESPERDICIOS DE FABRICACIÓN

Los recor tes y  res iduos de mater ia l  pueden 
ser reut i l izados en otros productos.  Por 
e jemplo,  en re l leno para coj ines,  o  en 
fe lpudos para la  entrada a par t i r  de reta les. 
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¿CÓMO SERÍA EL C ICLO DE V IDA?

Para crear un c ic lo  de v ida es crucia l  considerar cada etapa del  proceso desde la  obtención 
de mater ia les hasta su d isposic ión f ina l ,  integrando práct icas sostenib les en cada paso.

Este enfoque hol íst ico no solo enfat iza la  responsabi l idad ambienta l  a  lo 
largo de todo e l  c ic lo  de v ida del  producto,  s ino que también asegura que 
las a l fombras de KÒKÓ contr ibuyan a la  economía c i rcular,  min imizando su 
impacto ambienta l  y  maximizando su va lor como un recurso sostenib le.

1 _OBTENCIÓN DE MATERIALES

2_DISEÑO Y PRODUCCIÓN1_CULTIVO SOSTENIBLE DEL BAMBÚ

Asegurar que e l  bambú proviene 
de p lantaciones que pract ican la 
agr icu l tura sostenib le,  s in  uso de 
pest ic idas qu ímicos y con manejo 
adecuado de los recursos h ídr icos.

2_SELECCIÓN DE LOS 
DEMÁS MATERIALES 

Optar por otros mater ia les respetuosos 
para los t intes y  los adhesivos,  y 
locales (cuando sea posib le)  para 
complementar la  f ibra de bambú.

1_DISEÑO EFICIENTE

Emplear software de d iseño para 
opt imizar los patrones y min imizar 
los res iduos de mater ia l .

2_PRODUCCIÓN DE BAJO IMPACTO

Ut i l izar energ ía  renovable y  procesos de 
manufactura que reduzcan e l  consumo 
de agua y energ ía .  Implementar 
técnicas de teñido ecológico que 
min imicen la  contaminación.

3_CALIDAD Y DURABIL IDAD

Enfocarse en la  ca l idad para 
asegurar una larga v ida út i l  de l 
producto,  reduciendo la  necesidad 
de reemplazo frecuente.

5_REUTIL IZACIÓN Y REVENTA

6_RECICLAJE Y COMPOSTAJE7_EDUCACIÓN Y CONCIENCIA

3_DISTRIBUCIÓN
4_USO Y MANTENIMIENTO

1_PROGRAMAS DE RETORNO

Implementar programas donde los 
consumidores puedan devolver 
a l fombras v ie jas a  cambio de 
un incent ivo,  para ser l impiadas 
y revendidas o reut i l izadas en 
nuevas f ibras o productos.

2_DONACIONES 

Colaborar con organizaciones 
benéf icas para donar a l fombras 
que aún sean funcionales pero 
no aptas para la  reventa .

1_FACIL IDADES DE RECICLAJE

Trabajar con insta lac iones de 
rec ic la je  para asegurar que las 
a l fombras sean descompuestas 
adecuadamente y los mater ia les 
rec ic lados en nuevos productos.

2_DESARROLLO DE PRODUCTOS

Invest igar y  desarro l lar a l fombras 
que puedan ser compostables a l 
f ina l  de su v ida út i l ,  cerrando e l 
c ic lo  de v ida del  producto.

1_CAMPAÑAS DE SENSIBIL IZACIÓN

Llevar a  cabo campañas para educar 
a l  públ ico sobre la  impor tancia 
del  rec ic la je  de a l fombras y 
las  práct icas sostenib les.

2_COLABORACIONES ESTRATÉGICAS

Al ianzas con otras marcas y 
ent idades para promover práct icas 
de sostenib i l idad en la  industr ia .

1_LOGÍSTICA EFICIENTE

Opt imizar la  log íst ica para reducir 
la  huel la  de carbono del  t ranspor te. 
Usar packagings que reduzcan e l 
uso mater ia les innecesar ios.

2_EQUIL IBRIO ENTRE DISTANCIAS

Equi l ibrar la  d istr ibución entre 
mercados locales e internacionales 
para min imizar e l  t ranspor te de larga 
d istancia cuando sea posib le.

1_EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR

Ofrecer gu ías sobre e l  cu idado adecuado 
de las a l fombras,  promoviendo técnicas 
de l impieza respetuosas y consejos para 
pro longar la  v ida út i l  de l  producto.

2_SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Proporcionar servic ios de l impieza 
profes ional  que ut i l icen métodos 
y productos sostenib les
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líneas futuras.
MEJORAS Y PROPUESTAS

A cont inuación se explorarán d ist intas opciones de mejora futura en d iversas áreas para la  marca.

TEXTURAS

Implementar mayor d ivers idad de texturas,  tanto en longi tud del  h i lo 
como en e l  t ipo de bucle de la  p isto la  ( loop) ,  ya que e l  actual  es cut . 
Esto permit i r ía  personal izar además de los colores las  texturas 
y  generar aún mayor sensor ia l idad a l  tacto y a  la  v ista .

TECNOLOGÍA

La adopción de nuevas tecnologías robot izadas para hacer e l  te j ido en 
e l  te lar permit i r ía  seguir  s iendo un proceso semi  ar tesanal ,  generando 
mayores ingresos ya que reducir ía  los t iempos de fabr icación e 
igualmente podr ía  terminarse e l  proceso de manera ar tesanal .

DISEÑO

Apor tar nuevas l íneas de d iseño que también sean modulares 
pero conformen otra gama a n ive l  de d ibujo.  Es decir, 
que no fuesen l íneas topográf icas pero mantuviesen e l 
sent ido de tener d ist intas p iezas encajables entre s í .

IMPACTO SOCIAL

A nive l  socia l ,  formar a personas en r iesgo de exclus ión, 
para poder l levar a  cabo tareas ar tesanales en e l  proceso 
de fabr icación que les permita mejorar su autopercepción e 
integración en la  sociedad para tener una v ida más d igna.

SOSTENIBL IDAD

Cont inuar invest igando sobre procesos y mater ia les para mejorar 
e l  c ic lo  de v ida y generar e l  menor impacto negat ivo posib le. 
Además,  abordar e l  propio proceso product ivo con sus aspectos 
negat ivos de res iduos de cor te de los h i los desde una perspect iva 
más ampl ia  para reut i l izar los para generar otros productos o 
inc lus ive poder rehacer bobinas a par t i r  de los mismos.
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