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Abstract: This article is part of the thesis work ascribed to the 

Doctorate in Educational Sciences, Universidad del Atlántico - Puerto 

Colombia (Atlántico-Colombia). Its purpose is to present the creation 

of a didactic material, its influence on creative processes and learning. 

Based on these considerations, recommendations are presented to 

strengthen groups in vulnerable conditions and to provide them with 

the support required for the development of their playfulness and 

complements related to their learning process. 
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Resumo: Este artigo faz parte do trabalho de tese como parte do 

Doutorado em Ciências da Educação da Universidad del Atlántico 

- Puerto Colombia (Atlántico-Colômbia). Seu objetivo é apresentar 

a criação de um material didático, sua influência nos processos 

criativos e na aprendizagem. Levando em conta essas considerações, 

são apresentadas recomendações para fortalecer os grupos em 

condições de vulnerabilidade e oferecer-lhes o apoio necessário para 

o desenvolvimento de sua ludicidade e complementos relacionados 

ao seu processo de aprendizagem. 
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Resumen: El desarrollo de un género textil a partir de la hoja de la cabuya evoca como propósito considerarla como 
materia prima. Actualmente los géneros textiles de las fibras de la cabuya se utilizan en cordelería. Al analizar las 
características de las fibras y cotejar con los expertos se determina factible un aglomerado de la hoja de la cabuya. La 
propuesta se logra conseguir mediante el uso de cohesionante un género textil apto para aplicación en indumentaria, 
el mismo que no presenta aspereza. Finalmente, a partir de esta investigación se pretende el desarrollo de materiales 
no tradicionales aplicables en la industria.
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Desarrollo
La escasa innovación en géneros textiles a partir de la 
hoja de cabuya para el desarrollo de indumentaria, pro-
voca que no se aprovechen los usos textiles de la misma.
El mundo está comprometido con la salud ambiental y 
las buenas prácticas de manufactura lo que ha llevado a 
que la mayoría de la industria se sienta comprometida 
con este aspecto, es así que esta forma de actuar ha per-
mitido que se generen nuevos procesos de innovación 

en nuevos materiales que cumplan con la condición de 
ser amigables con el medio ambiente, biodegradables 
y ecológicos con el simple objetivo de que la industria 
indumentaria y textil bajen los niveles de contaminación 
que generan tradicionalmente.(Ardanuy, 2011)
Latinoamérica se convierte en el eje fundamental para 
conseguir y consolidar este gran cambio debido a que 
en este lugar existe una gran variedad de fibras textiles 
naturales que aún no han sido explotadas en su totali-



132    Actas de Diseño 45. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 45-316. ISSN 1850-2032

XVIII Semana Internacional de Diseño en Palermo 2023   

dad y aún queda mucho por explorarlas, es así que se 
ha podido generar un concepto diferente en lo que ha 
prendas de vestir se refiere dentro del mercado textil a 
nivel global ya que fibras como el sisal, el fique, la cabuya, 
el yute, la paja toquilla, el suro se han convertido en los 
bastiones de este tipo de propuestas. (Aguilar, Ramirez 
y Malagon, 2007).
Respecto específicamente de la Fructacea Andina o ca-
buya, como se la conoce tradicionalmente, en Ecuador 
ha comenzado a tener un repunte en lo que ha investi-
gaciones se refiere ya que en la Provincia de Tungurahua 
en el Cantón Ambato, dentro de la Universidad Técnica 
de Ambato se ejecutó un proceso de mejoramiento de 
suavizado de la fibra de cabuya que consiguió eliminar 
la dureza y aspereza que presentaba la fibra mediante 
la aplicación de un proceso enzimático lo que permitió 
aumentar de forma considerable la flexibilidad de la fibra, 
así como aumentar la sensación de confort de la misma. 
(Betancourt, 2017)
Partiendo de esta premisa y de la bondad que presenta 
esta fibra ancestral, se trata de desarrollar un aglomerado 
a partir de las fibras de la hoja de la cabuya Fructacea 
Andina, tomando en cuenta que este tipo de género textil 
tiene como característica el disolver la materia prima y 
buscar un medio para volverla a juntar de tal manera que 
se obtenga un material que pueda ser utilizado dentro de 
la industria indumentaria.

Aglomerados
Un aglomerado es la unión de partes de cualquier mate-
rial con el fin de conformar un nuevo elemento, si bien 
este término es mucho más conocido en la industria 
maderera no es desconocido para el resto de industrias, es 
así que en la industria textil un aglomerado es un género 
textil que puede ser elaborado con partes de fibras o con 
la descomposición de las mismas para que a través de 
presión y temperatura estas se conviertan en un nuevo 
género textil.
Este tipo de géneros textiles presentan ventajas y des-
ventajas, dentro de las cuales las principales son poca 
resistencia, necesita de cohesionantes para poder perma-
necer unidos, es así que dentro de la industria textil e 
indumentaria este tipo de material se lo utiliza como telas 
desechables que actualmente son muy apreciadas por la 
fabricación de equipos de bioseguridad como barbijos y 
batas. (Uribe, 2018)
El proceso para elaborar aglomerados en la industria 
textil no es muy conocido y existe muy poca información 
acerca del tema, pero para su elaboración se deben seguir 
los siguientes pasos:
El inicio para el desarrollo de este tipo de procesos 
es la selección de la materia prima adecuada una vez 
seleccionada se debe tomar en cuenta si esta es natural 
o sintética, en este último caso las fibras se colocan en 
forma de velo y mediante el uso de presión y tempera-
tura se funden las fibras y conforman un nuevo material 
textil, en el caso de la materia prima natural y con alto 
contenido de celulosa lo primero es descomponerla y 
luego formar una masa homogénea de aspecto pastoso 

que necesitará de un cohesionante para poder terminar 
el proceso. (Sanz, 2015) 
Una vez entendido el proceso de elaboración de aglome-
rado dentro de la industria textil se procede con la expe-
rimentación de diferentes materiales para la utilización 
de los mismos en la conformación de un aglomerado 
cuya materia prima principal sea la hoja de la cabuya, 
obteniendo como resultado el siguiente proceso:
En primer lugar se debe recolectar las hojas de la cabuya, 
luego limpiarlas y seleccionarlas de acuerdo su pigmen-
tación se las tritura hasta que se consiga que no haya 
residuos de la pulpa de la hoja de la cabuya, para esto es 
necesario aumentar un poco de agua para que el proceso 
de triturado sea efectivo, luego de lo cual se adicionan 
los aglutinantes, que permitirán la cohesión de la materia 
prima; en este caso se utilizó almidones naturales. Igual-
mente, se adiciona un producto humectante para que la 
mezcla tenga flexibilidad, se regula el ph a un valor de 
5 y se lo calienta hasta obtener una masa homogénea y 
muy densa, finalmente se procede a triturar nuevamente 
la muestra y a extenderla hasta conseguir el grosor o la 
densidad deseada del género textil a obtener sobre una 
base o malla que permita el paso del exceso de se la deja 
reposar hasta que este nuevo material textil se encuentre 
totalmente seco.
Como conclusión se puede determinar que sí es posible 
el desarrollo de un género textil aglomerado que no 
presenta la característica áspera típica de la cabuya y de 
una maleabilidad adecuada a pesar de que la resistencia 
al rasgado no es buena.
Una condición sin ecuanon es encontrar el equilibrio 
exacto de los productos o substancias para poder elabo-
rar un género textil que pueda ser utilizado dentro de la 
industria indumentaria y se debe tomar en cuenta que 
uno de los procesos más delicados es el de secado ya que 
puede convertirse en el punto con el cual se consiga el 
éxito o el fracaso de este tipo de material aglomerado.
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Abstract: The development of a textile fabric from the cabuya leaf 

evokes the purpose of considering it as a raw material. Currently, the 

textile fabrics from cabuya fibers are used in cordage. By analyzing 

the characteristics of the fibers and comparing them with experts, it 

was determined that an agglomerate of cabuya leaves was feasible. 

The proposal is achieved through the use of a cohesive agent to obtain 

a textile fabric suitable for use in clothing, which does not present 

roughness. Finally, from this research it is intended to develop non-

traditional materials applicable in the industry.

Keywords: Cabuya - nonwoven - agglomerate - fiber - textiles.

Resumo: O desenvolvimento de um tecido a partir da folha da cabuya 

evoca o propósito de considerá-la como matéria-prima. Atualmente, 

os tecidos feitos de fibras de cabuya são usados em cordas. 

Analisando as características das fibras e consultando especialistas, 

foi determinado que era viável fazer um aglomerado a partir da folha 

de cabuya. A proposta é alcançada por meio do uso de um agente 

coesivo para obter um tecido têxtil adequado para uso em roupas, que 

não apresenta nenhuma rugosidade. Por fim, o objetivo desta pesquisa 

é desenvolver materiais não tradicionais aplicáveis na indústria.
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Innovación y experimentación 
con biomateriales: estrategias 
formativas en Diseño de Producto

Francisco Javier Serón Torrecilla (*)

Resumen: Desde la formación en Diseño de producto, enfocada en el ámbito de los biomateriales y su aplicabilidad 
y viabilidad, se aborda una experiencia con estudiantes de 2º Curso de Diseño de Producto, con el objetivo general 
de analizar este tipo de propuestas por su aporte a la innovación, experimentación y autonomía de los propios 
participantes en relación a sus competencias formativas en diseño, y en lo que les reporta a un conocimiento más 
consciente del conocimiento de los materiales, y su inserción en los procesos de diseño desde etapas iniciales.

Palabras Clave: biomateriales – innovación – experimentación – estrategias –diseño de producto.
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