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El impacto de la industria 
de la moda en la sostenibilidad: 

un análisis del diseño y la 
comunicación transmediática

Sialia K Mellink Méndez (1) y Ernesto Monzón Larios (2)

Resumen: La industria de la moda se posiciona como la segunda más contaminante a ni-
vel mundial, con un significativo impacto derivado de prácticas insostenibles, tales como 
el desperdicio de agua, las elevadas emisiones de carbono y la proliferación del modelo 
denominado “moda rápida”. Este modelo ha propiciado un aumento exponencial en la 
producción de prendas en los últimos años, generando efectos adversos en los ámbitos 
social, ambiental y económico.
Las empresas conscientes del impacto y necesidad de un cambio, han optado por procesos 
que se rigen por la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. En este contexto, 
el diseño emerge como un mediador entre los consumidores y los mensajes que emiten 
las empresas a través de contenidos de marca con narrativas orientadas a la sustentabili-
dad, mediante la utilización de distintos canales y formatos, incluyendo la utilización de 
figuras de influencia con los que los consumidores comparten un sistema de creencias 
compartidas.
El mundo del diseño utiliza discursos persuasivos que impactan en el visionado del fu-
turo, así como en las narrativas y comportamientos sociales. Esto resulta significativo en 
el involucramiento, activismo y reacciones de consumo experimentado por los usuarios 
pertenecientes a la generación centennial, quienes identifican en los entornos digitales sus 
principales canales de información y vinculación con usuarios y empresas, y en el que la 
comunicación transmediática emerge como un componente esencial en la alfabetización 
ecológica, propiciando la mejora del entorno y repercutiendo en los hábitos de consumo y 
en las prácticas sostenibles de este grupo generacional.
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Introducción

El vestido ha acompañado a la humanidad a través de su historia, cubriendo una necesidad 
básica de protección. Sin embargo, la industria textil ha evolucionado de tal forma que 
más allá de dicha necesidad primaria, el vestir se ha convertido en una forma de externar 
personalidad, estilos de vida, religión, estatus social, tendencias e, incluso, posturas políti-
cas (Vallejo, 2019). Aunado a esto, el impacto ambiental que ha generado la industria de la 
moda en los últimos años, derivado de la contaminación, la utilización de recursos y prác-
ticas insostenibles en los procesos y ciclos de consumo han desencadenado discusiones y 
puesta en marcha proyectos para mitigar esta problemática. 
El objetivo del presente trabajo, es generar una propuesta especulativa, indagando en la 
problemática actual, el contexto, los stakeholders, a fin de realizar un visionado de futuro en 
donde mediante la utilización de discursos persuasivos y narrativas, se pueda incidir en los 
comportamientos sociales. Con la intención de provocar un involucramiento, y fomentar 
el activismo inherente en una nueva generación de consumidores, quienes han encontrado 
en los entornos digitales, canales para informarse y vincularse con otros consumidores y 
establecer diálogos con las empresas. Para abordar este análisis, se utiliza el enfoque del 
Transition Design o Diseño para la Transición (Irwin et al., 2015), el cual pone de manifies-
to el papel de los diseñadores como agentes de cambio y una especulación en los puntos de 
intervención (Meadows, 2009) que incida en la búsqueda de un futuro sostenible.

Wicked Problem y el análisis a través del clipping de fuentes

De acuerdo hasta lo aquí planteado, una vez establecida la problemática se llevó a cabo un 
análisis de distintas fuentes o clippings, a fin de generar una perspectiva del problema per-
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verso o wicked problem, concepto el cual de acuerdo a Irwing (2011) fue introducido por 
Rittel y Webber (1973) en el artículo titulado “Dilemmas in a General Theory of Planning”, 
y cuyo objetivo es poder identificar los diferentes niveles del problema y los involucrados 
alrededor del mismo, lo cual permite explorar en posibles soluciones a futuro través de la 
colaboración multidisciplinaria a fin de mitigar la problemática.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el sector de la moda, es una de las 
industrias más contaminantes para el planeta, responsable del 8% de las emisiones de ga-
ses con efecto invernadero a nivel global, provenientes de la riega en cultivos de algodón, 
uso de insecticidas y pesticidas, maquinaria y transportación, lo anterior, aunado a los 
efectos e impactos que se generan en los procesos de producción, distribución y comercia-
lización (Naciones Unidas, 2019). 
Con relación a la contaminación por plásticos, se estima que anualmente hay un 9% de 
pérdidas anuales de microplásticos en los océanos, ríos y lagos del planeta, que se despren-
den en el proceso de lavado de prendas, tales como el nylon, poliéster entre otros, afec-
tando la biodiversidad. La desintegración de las microfibras, pesan alrededor de 270,000 
toneladas que flotan en los océanos, sin embargo, dichas partículas no logran una total 
desintegración, acumulándose y generando un impacto negativo en los ecosistemas ma-
rinos. Una proyección estima que para el año 2050 habrá una mayor cantidad de plástico 
en los océanos que peces (UNEP, 2021; UNEP 2023; Cotton Research and Development 
Corporation, 2019). 
Sin embargo, aunque existen estándares, tales como Global Organic Textile standard, están-
dares ambientales ASTM, ISO 14000, EU Ecolabel y OEKO-TEX®, que guían a la industria 
textil sobre las tasas de emisión de microplásticos de los textiles, estos aún no incluyen 
una evaluación con respecto al desprendimiento de fibras provocados por los procesos 
de lavado de las prendas. Dado que el contar con dicha información permitiría tener una 
selección más consciente sobre materiales y procesos, existen estudios que han avanzado 
en el análisis gravimétrico que calcule la pérdida de fibra/masa en lavados acelerados, en-
tre ellos los de American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC), Instituto 
Hohenstein de Alemania, Research Triangle Park y Universidad de Leeds (Lee et al., 2020). 
La industria es el segundo sector con mayor consumo de agua a nivel mundial, se calcula 
que son alrededor de 215 billones de litros anuales. Además, es responsable de la genera-
ción del 20% de las aguas residuales en el planeta, así como de la extracción de recursos no 
renovables (Ellen MacArthur Foundation, 2017) Otros cálculos indagan en los impactos 
por el aumento en el consumo, derivado del acelerado crecimiento en la producción de 
prendas en los últimos años, para Ellen MacArthur Foundation (2017) el sistema de ves-
timenta actual incide en la generación de CO2, desde los procesos de producción de las 
fibras utilizadas en las prendas, la manufactura, el uso y desechos posteriores a utilizarlos, 
contaminando el medio ambiente y creando impactos sociales negativos. 
Se calcula que al año se consumen más de 80 mil millones de piezas al año, un incremento 
del 400% con relación a lo que sucedía hace apenas veinte años, y del que se estima un 85% 
de las prendas se vierten a la basura. “El consumidor promedio compra 60% más pren-
das de ropa que hace 15 años y cada artículo se conserva la mitad del tiempo” (Naciones 
Unidas, 2019). Hace algunos años sólo había cuatro temporadas, ahora se calcula que hay 
empresas dentro del fast fashion o moda rápida que crean una temporada por semana. Lo 
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que genera una alta demanda, estimada en alrededor de 53 millones de toneladas anuales 
(Global Open Campus University, 2023).
En este contexto, emerge el concepto de fast fashion, mismo que surgió en la década de 
los ochentas y que hace alusión a colecciones de bajo costo, que en muchos de los casos 
presentan similitudes de prendas de alta costura, y cuya característica según los expertos 
es que además de ser productos de bajo costo, son poco duraderos (Greenpeace México, 
2021). Un estudio, revela que más del 50% de las prendas que se producen se desechan en 
menos de un año. Lo anterior, propicia ciclos de consumo acelerados, que inciden en una 
mayor producción, distribución y toneladas de desechos (Joy et al., 2012; Ellen MacArthur 
Foundation, 2017; Greenpeace México, 2021).
En el ámbito social, se registran impactos por la falta de legislaciones y control guberna-
mental, en los procesos de producción. Con condiciones de trabajo, que de acuerdo a las 
fuentes consultadas, coinciden en condiciones de trabajo precarias, ambiente insalubres 
e instalaciones inseguras, expuestos a desechos tóxicos y prácticas laborales inseguras. Se 
reporta que al menos 75 millones de personas son empleadas a nivel global en esta indus-
tria, y el estimado es que sólo 2% recibe un salario digno y en muchos de los casos no hay 
contratos formales (Oxfam Intermón, 2004; Global Open Campus University, 2023).
Por tanto, incitar a estilos de vida ecológicos y el impulso de prácticas de consumo res-
ponsable y sostenible, además el propiciar la información por vías con las que los consu-
midores sientan que se realizan de forma legítima, son medidas esenciales para abordar 
los desafíos actuales. El establecer un panorama de los efectos en los procesos, así como el 
incidir en los comportamientos del consumo excesivo, dejar de lado narrativas que priori-
cen la obsolescencia y novedad, y adoptar una comunicación estratégica, son puntos rele-
vantes para realizar un visionado a través de líneas discursivas que apelen a las decisiones 
de consumo. 
Para González- Castillo et al. (2023), cuyo trabajo de investigación constó en una revisión 
sistémica de literatura sobre prácticas innovadoras que consideren la logística inversa en la 
industria textil, determinaron que esta contribuye a la minimización del impacto ambien-
tal, mediante un enfoque estratégico, operativo y de soporte, buscando políticas tributarias 
que favorezcan un equilibrio entre los temas social, económico y ambiental, a través de 
una evaluación de riesgos de la cadena de suministro para hacerla más eficiente con tec-
nologías orientadas a la sostenibilidad y generación de alianzas estratégicas. Con relación 
a esto, Inche Mitma (2014) propone como estrategias de reducción de impacto ambiental 
en la industria textil el “reuso de insumos, reuso de los baños de descrude y blanqueo, y 
reuso de las aguas de lavado” y comenta que el realizar una inversión adicional del 3% en 
los baños e descrude y blanqueo permiten ahorros en costos hasta de un 50%.
Existen propuestas, experimentos y estudios radicales sobre reducción en los hábitos de 
consumo, como la decisión de Becker protagonista del documental Becoming Minimalist 
quien, tras vivir un proceso de desapego con sus posesiones materiales afirma que las 
mejores cosas de la vida no son cosas, o como la experiencia documentada por Vallejos e 
Himitian (2017), en donde se involucraron en un régimen austero de consumo y reflexio-
naron sobre los hábitos de híper consumismo en los que nos encontramos inmersos, o 
como la vivida por Greenfield (2024), activista medioambiental y humanitario norteame-
ricano que protagonizó el documental Viajero sin dinero quien renunció a prácticamente 
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todas sus pertenencias reduciendolas a 111 posesiones y que recuerda la de Carver (2024) 
creadora del desafío de moda Project 333 en el reta a la sociedad a que durante 3 meses 
sólo se vistan con 33 prendas.
Lazarovic, diseñadora canadiense que duró 1 año sin comprarse ropa, sintetiza su inves-
tigación y experiencias vividas en una jerarquía del comportamiento del consumidor, a 
manera de parodia de la pirámide de Maslow cuyas categorías son, partiendo de la base pi-
ramidal, 1) Usar lo que se tiene, 2) Pedir prestado, 3) Intercambiar, 4) Ahorrar, 5) Hacer y 6) 
Comprar (Lazarovic, 2021). Adicionalmente, realizó estudios sobre conductas en economía 
y sustentabilidad, y sus hallazgos le han permitido diseñar desde propuestas de políticas 
públicas sobre consumo de productos. Si bien dichos esfuerzos favorecen a los involucra-
dos y sirven de inspiración para parte de la población, se requieren esfuerzos masivos para 
lograr un cambio significativo en la relación de la industria textil y su impacto ambiental. 
En el estudio de Japutra et al. (2023), se consultó a 250 consumidores de productos de fast 
fashion y se identificó que las razones principales por las que las marcas fast fashion tienen 
tanta popularidad en la mente de sus consumidores son: 1) tienen un fuerte lazo de con-
sumidor- marca jugando un papel central en las decisiones de los consumidores, 2) son 
atractivas porque hacen posible los sueños de adquirir productos diseñados de lujo pero 
con una moda más rápida y 3) la centralidad en la marca provoca una relación semejante 
a la que se tiene con la religión y, para que esta sea fuerte se requiere de una percepción 
positiva de la experiencia de marca y un gran compromiso del cliente. 
A su vez, García Teruel Cuetara y Tiburcio García (2021), indican que el consumo textil 
se ha incrementado por el impulso de los medios de comunicación y la publicidad en 
ellos generada, estimulando un consumo excesivo, principalmente en los jóvenes con-
sumidores. En su investigación realizaron una encuesta a 86 estudiantes universitarios 
y encontraron como hallazgos el que existen 4 categorías por las que dichos encuestados 
dejan de utilizar su ropa, siendo la principal por desgaste (cuando se decolora, mancha o 
encuentra en mal estado), en segundo lugar descartan por usabilidad (cuando ya no les 
queda, la sienten incómoda o ha pasado mucho tiempo desde que la usaron), en tercer 
lugar descartan por emoción (no les gusta cómo se les ve, les aburre, les parece fea o ya no 
es su estilo) y por último descartan por moda (consideran que ya pasó de moda o no es 
ropa de temporada). Si bien, los encuestados están habituados a descartar las prendas (la 
mayoría lo hace a través de regalo o donación, muy pocas mediante venta y el 10% afirmó 
que las tira a la basura y el 17% que las guarda en su armario) el 85% de ellos se manifestó 
dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo. 
Lo anterior, vislumbra una disposición de las nuevas generaciones para modificar sus há-
bitos de consumo, disposición de desechos y conductas que reduzcan el impacto que la 
industria produce. Además de propiciar movimientos sociales, eventos y actividades que 
involucren a más personas.
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Nuevas formas de comunicación 

El nuevo paradigma de comunicación que ha propiciado el avance tecnológico, ha im-
pulsado nuevas formas de comunicar, en este proceso, las empresas han encontrado en el 
entorno digital una vía para interactuar con sus grupos de interés. Hoy en día, las redes 
sociales han propiciado un espacio de diálogo entre consumidores, activistas, sistemas de 
poder y empresas. En ese sentido, la comunicación transmediática, es decir la forma en 
la que se lleva un mensaje a través de diversos soportes, plataformas y mundos narrati-
vos (Scolari, 2012) y las líneas discursivas, storytelling o relato es decir la forma en la que 
cuenta una historia, emergen como un componente esencial en la alfabetización ecológica, 
propiciando la mejora del entorno y repercutiendo en los hábitos de consumo y en las 
prácticas sostenibles de este grupo generacional. El storytelling actual, está caracterizado 
por la co-creación y distribución por parte de los usuarios, quienes participan en las ex-
pansiones narrativas de los mensajes y contenidos (Freire, 2017). 
A propósito de lo argumentado, hoy los consumidores buscan en las empresas un sistema 
de valores compartidos, respecto a lo que les preocupa e interesa. Y encuentran en los 
medios digitales una vía para informarse de un producto antes de adquirirlo, e interac-
tuar con las empresas a través de los contenidos que la marca les presenta, por tanto las 
empresas encuentran en los nuevos formatos narrativos, como lo son los posteos en redes 
sociales, historias, reels, interacciones en plataformas, una vía para generar engagement con 
nuevas audiencias.
Las figuras de influencia, o llamados también influencers en el entorno online, líderes de 
opinión, figuras públicas o celebridades de internet que poseen credibilidad sobre deter-
minado eje y en muchos de los casos con un gran número de seguidores en las plataformas 
digitales, son parte de la transmisión de los mensajes y contenidos de marca de muchas 
empresas (Del Fresno et al., 2016). 
Dichas figuras de influencia, comparten experiencias, recomiendan e inciden en algunos 
casos en las decisiones de compras de sus seguidores, generando una interacción que pro-
picia un canal de comunicación abierto, que en redes sociales se legitimiza con opciones 
de las plataformas como: botón me gusta, compartir o interactuar en publicaciones, re-
els, o respuesta a historias, encuestas, etc. Las empresas conscientes de la legitimidad que 
otorgan estos personajes, realizan estrategias y colaboraciones para difundir sus mensajes 
corporativos (Guiñez et al., 2020; Gómez, 2018; Del Fresno et al., 2016).
Por tanto es que el presente trabajo, contempla a las líneas discursivas utilizando los dis-
tintos formatos digitales, tales como post, reels, vídeos, blogs y contenidos generados por 
influencers para asociar su marca a un embajador e incidir en el involucramiento y poten-
ciar el activismo inherente de una generación como los centennials. 
En ese sentido, Bonisoli et al. (2021) establecen que el uso de estrategias de marketing 
verde permite fortalecer tanto el valor de marca como su reputación y, en el caso de la 
industria textil, modificando procesos de producción y replanteando el uso de materiales 
y sustancias químicas por aquellas menos contaminantes. Presenta como caso de éxito la 
alianza entre Vicunha y Enkador, quienes lograron generar tejidos ecológicos con una tec-
nología de punto. Entre otras de las medidas adquiridas por Vicunha se encuentran para 
el 2020, el ahorro de 11.000MWh de energía, 30.000 toneladas de comprensión de CO2, 
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ahorro de 83 millones de litros de agua y la reducción en un 95% del uso de químicos. En 
su estudio realizado a jóvenes ecuatorianos universitarios Bonisoli et al. (2021) identifica-
ron que si una empresa se preocupa por implementar o mantener enfoques ecológicos en 
las 4P (producto, plaza, precio y promoción) esta será admirada y reconocida como pres-
tigiosa teniendo mayor disposición a pagar un valor adicional por el producto, así mismo 
reconocieron que la implementación de estrategias relacionadas con cuidado y protección 
ambiental generan un valor de marca significativo para la empresa textil  .

Una nueva generación

Con relación a la nueva generación Centennial, estudios ponen de manifiesto el papel ac-
tivo que ha desempeñado en los últimos años en movimientos sociales esta generación. 
La generación centennial, también conocida como generación Z, nativos móviles o post 
millennials, nacidas en el intervalo de 1994 a 2010 (Vilanova y Ortega, 2017) están in-
mersos en los entornos digitales, ya que crecieron con el uso del internet y rodeados de 
la tecnología y dispositivos móviles, computadoras, videojuegos, etc. (Di Lucca, 2012). La 
evolución tecnológica ha logrado un espacio para interactuar, crear y establecer una red en 
los entornos digitales, entre los propios usuarios y las empresas (Vizcarra y Ovalle, 2011). 
Destaca que esta generación no otorga legitimidad a los medios tradicionales, tales como 
la televisión, la radio, prensa, etc. y son incrédulos con la información que reciben de las 
empresas (Linne, 2014; Toledo, 2020; Tango Cuellar et al., 2016). Lo anterior reafirma el 
por qué explorar en una solución que involucre soportes y canales en donde la nueva ge-
neración tenga participación e involucramiento. En ese sentido, esta generación presenta 
un activismo e involucramiento en causas sociales, como parte de lo que consideran un 
crecimiento personal. Problemáticas como el medio ambiente, es un tema que les preocu-
pa y de las que toman acción (Lara y Ortega, 2016; Rueda, 2016; Nácher, 2016).
El compartir contenidos de interés ha propiciado que los consumidores formen parte de la 
expansión de los mensajes de marca, y difundir aquello que es de interés, así como comen-
tar y debatir con otros usuarios en los entornos y plataformas digitales. La colaboración y 
comunidad generada entre los propios consumidores, para recomendar, calificar o infor-
mar de un producto o servicio ha otorgado legitimidad entre los propios consumidores 
(Zamora, 2015; Gallardo, 2012).
En el caso de las empresas, el uso de líneas discursivas para comunicar la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), prácticas sostenibles, procesos sustentables o materias primas 
con menos impacto en el entorno, resultan de mayor interés para los consumidores que 
comunicar impactos negativos (Harris et al., 2016). En contraste, para Joung y Park-Poaps 
(2013) existe una falta de conocimiento de los comportamientos de los consumidores y 
los impactos negativos que inciden en los ámbitos sociales y ambientales del sector textil, 
debido a la falta de información que tienen acerca de los métodos de fabricación, conse-
cuencias de los desechos y microfibras que se desechan en los ecosistemas, entre otros 
temas. Con relación hasta lo aquí planteado, la solución del presente trabajo especulativo 
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para mitigar los problemas abordados, es el comunicar a través de los contenidos acerca de 
prácticas e impactos de los procesos a fin de propiciar una mejor alfabetización ecológica. 

Mapeo del Wicked problem

Se realizó un mapeo del Wicked Problem o problema perverso, el cual ayuda a visualizar a 
través de conexiones entre los actores, y ejes económicos, sociales, ambientales, políticos 
en el sector de la moda, a fin de generar una propuesta especulativa que derive en una 
solución que mitigue la problemática. A continuación se presentan los ejes que se identifi-
caron, y que inciden en el problema perverso de la contaminación, consumo desmedido y 
prácticas poco sostenibles en los procesos. Relacionado a los clippings y fuentes consulta-
das, se pudo llevar a cabo un mapeo con las causas principales y secundarias del problema, 
las consecuencias, y generar propuestas de intervención.
El problema perverso identificado en el mapeo, es la contaminación en los ciclos de 
producción, consumo, distribución y desecho de prendas en la industria de la moda. 
Entre los principales problemas destaca, el fast fashion, derivado de la alta producción 
de prendas a bajo costo, trayendo consigo ciclos de consumo acelerados. Obsolescencia 
programada y modelos de negocio, que dan relevancia a la novedad y rapidez y no a la 
durabilidad y calidad. 

a) Medio ambiente: En cuanto al medio ambiente, se identificaron causas que propician 
el problema, tales como la contaminación ambiental a través de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (8% de las emisiones globales). La utilización de materiales sintéticos 
tales como nylon, poliéster y productos químicos usados en los procesos de producción 
y fabricación de prendas los cuales afectan de forma directa la biodiversidad y ecosiste-
mas. Los microplásticos se liberan en el agua, al lavarse las prendas o cuando se vierten 
desechos en océanos, ríos y lagos, desencadenando un impacto en el cambio climático, 
derivado de las repercusiones de la contaminación en los ecosistemas. 
Aunado a ello, la moda rápida, obsolescencia y aumento en la producción, propician, ciclos 
de consumo acelerados en los que la contaminación proveniente de la distribución en 
transportes generan emisiones de CO2. La falta de procesos de reciclaje, de empaques y 
embalajes, contribuyen al aumento de residuos y el impacto por los desechos sólidos de los 
residuos textiles. El uso excesivo de agua en la producción de fibras, desencadenando esca-
sez de recursos y la contaminación del agua, por el uso de químicos, tintes y procesos du-
rante la fabricación de prendas, impactan en los ecosistemas marítimos y la salud pública.

b) Política y gobiernos: La falta de regulaciones en los procesos de producción y ciclo de 
vida de una prenda para las empresas, propician prácticas contaminantes, consecuencia de 
la falta de implementación de normas y controles de desechos. Aunado a lo anterior, hay 
pocas iniciativas para el uso de energías renovables. La falta de educación y sensibilización, 
que promuevan un consumo informado y responsable. Además, la publicidad no está re-
gulada, lo cual propicia que haya ciclos de consumo acelerado. 
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Por otro lado, el control y monitoreo de la huella de carbono derivado de la distribución 
y transporte. Y pocas normativas en la gestión de residuos y procesos de reciclaje de las 
empresas.

c) Social: En el eje social, se determina que hay un impacto en el ámbito laboral derivado 
de condiciones de trabajo insalubres e inseguras. La falta de protección para los empleados 
en las fábricas, salarios bajos, largas jornadas laborales y en muchos de los casos sin dere-
chos laborales básicos generan un problema que permea en la población.
Con relación a los impactos en la salud pública, las personas son expuestas a residuos 
tóxicos provocando que las que personas que habitan ciudades vecinas a fábricas o verte-
deros sean expuestas a productos contaminantes en el entorno repercutiendo en su salud 
y bienestar. 
Además la moda impacta en cómo se relacionan los consumidores dentro de sus grupos 
o comunidades, repercutiendo en temas de inseguridad y presiones sociales para vestir de 
determinada manera en generaciones como los centennials También se identifica la falta 
de apoyo a fabricantes y emprendedores locales, propiciadas por la llegada de grandes 
cadenas y empresas globales.

d) Aspectos económicos: Desde el aspecto económico, la industria de la moda es una de 
las más rentables, con una producción de 80,000 millones de piezas al año, esta industria 
contribuye a la economía global e impulsa el incremento del PIB en distintos países. Tan 
sólo en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial en la producción y consu-
mo de prendas a nivel global.
Lo anterior, impacta significativamente en el crecimiento económico de los países, ya que 
la industria genera millones de empleos en el mundo. Las ventas y exportación de produc-
tos impulsan el crecimiento económico. En el ámbito turístico, los eventos, presentación 
de colecciones y desfiles atraen y motivan a los consumidores a participar en dichos even-
tos generando un derroche económico.

e) Aspectos tecnológicos: Desde este eje, el uso de tecnología que no propicie ciclos de pro-
ducción sostenibles impactan y repercuten en los ecosistemas, biodiversidad y la salud. El 
uso de sistemas e implementación de tecnologías generan al año residuos electrónicos, los 
cuales son compuestos de materiales tóxicos y nocivos para el medio ambiente. La falta de 
acceso a equipo para reciclar es limitado debido a los altos costos.

Stakeholders (actores involucrados)

Con relación a los actores o stakeholders, se reconoce que estos juegan un papel relevante 
al tener incidencia en el problema, ya que presentan intereses, agendas y objetivos parti-
culares y son esenciales como parte de las posibles soluciones para mitigar el problema 
central a través de un compromiso continuo y una participación en el proceso sistemático. 
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En la problemática identificada en el sector de la moda, se identificaron los siguientes 
stakeholders:
En primer lugar, los consumidores de la generación centennial, en la propuesta especu-
lativa su involucramiento es a través de redes sociales, siendo partícipes de la dispersión 
de contenidos. En segundo lugar, las empresas vinculadas a la fabricación y distribución, 
responsables de los procesos de producción, distribución, marketing y mejores prácticas. 
En tercer lugar, los gobiernos y organismos reguladores, los cuales tienen incidencia en las 
legislaciones para proteger el medio ambiente y los derechos laborales. En el cuarto lugar, 
los diseñadores y creativos, quienes tienen agentes clave para el desarrollo de soluciones de 
diseño sostenibles y responsables. Por último se identifican a los personajes de influencia, 
quienes en la propuesta tienen involucramiento en la sensibilización y como transmisores 
de la información de los contenidos de las marcas.
Posterior a la identificación de los actores y su involucramiento en el problema central, se 
determinó el tipo de relación: conflictiva, dependiente o simbiótica o relaciones mixtas 
(Ver Figura 1).

Figura 1. Stakeholders (Nota: Elaboración propia).

Backcasting, intervención para la transición

A continuación se realiza un backcasting del futuro deseado y donde el diseño es una he-
rramienta complementaria de un sistema integral que involucra a muchos actores con un 
rol determinante. Dentro de los puntos de apalancamiento (Meadow’s Leverage Points for 
Change) propuestos por Meadows (2008) y que retoma Irwin (2019), los puntos con los 
cuales se vincula la propuesta son los referentes a la estructura de los flujos de informa-
ción (quién tiene y quién no tiene acceso a qué tipo de información), el poder de agregar, 
cambiar, evolucionar o autoorganizar la estructura del sistema y cambios en el paradigma 
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a partir del cual surge el sistema (sus objetivos, estructura, reglas, retrasos, parámetros). En 
ese sentido, se vislumbran oportunidades para impactar a través del diseño y los conteni-
dos buscando incidir en los sistemas e informar a los involucrados acerca de los impactos 
que la industria genera.
La propuesta indaga en las siguientes intervenciones a través del diseño:

a. Comunicación estratégica: Se plantea la utilización de líneas discursivas para informar 
acerca de mejores prácticas, en ámbitos de consumo, sistemas de producción, transpor-
tación, manipulación y disposición de desechos a fin de abordar todo el ciclo de vida de 
una prenda.
b. Storytelling y narrativas transmediáticas: Se contempla el uso del del storytelling o relato 
para como lo indican los autores, apelar a las emociones de los consumidores y generar 
una conexión que los impulse y motive a ser partícipes en la dispersión de contenidos.
c. Alfabetización ecológica: A través de la creación de contenido informativo, persuasivo 
y educativo se pretende sensibilizar en los impactos de la moda rápida y las consecuen-
cias de ciclos de consumo acelerados. Informar de la relevancia de la composición de las 
prendas y los materiales nocivos que se desprenden derivados de una mala disposición de 
desechos. Lo anterior, con el objetivo de impulsar el consumo responsable e informado.
d. Colaboración con influencers o figuras de influencia: Tal como se abordó previamente, 
el generar credibilidad y utilizar el alcance de estas figuras de influencia, propician que se 
amplifiquen los mensajes de las empresas u organismos que inciden en la problemática, 
por tanto la participación de estos personajes son una voz que puede repercutir y ayudar 
a cambios en los hábitos de consumo.
e. Utilización de plataformas digitales (formatos y canales): Se plantea la creación y dis-
tribución de contenidos de marca, como videos en redes sociales (Facebook, Instagram, 
TikTok, YouTube) posteos, historias, reels, encuestas, etc., informando y sensibilizando en 
el ciclo de vida de las prendas y el impacto ambiental, con el fin de fomentar la reflexión 
de los consumidores.

Impacto en los estilos de vida. Posibles intervenciones.

En cuanto a los cambios en los estilos de vida, para Irwin (2019) son esenciales para el 
abordaje del wicked problem, ya que permite un visionado de los impactos a futuro, con un 
planteamiento de lo que está sucediendo actualmente (Ver Figura 2).
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En el contexto inmediato, a través de la propuesta se vislumbra un impacto en los hábitos 
de consumo a fin de generar el consumo responsable. La educación a través de contenidos 
digitales que informan sobre la contaminación y sus efectos. Incidencia en el activismo 
inherente en la generación centennial, además de impactar en las normativas reguladoras 
de los procesos y condiciones laborales. En el contexto intermedio, concientizar de las 
condiciones laborales en la industria de la moda a través de los contenidos. Repercutir en 
la reducción del consumo. Y visibilizar y aplicar las normativas regulatorias en los proce-
sos y ciclos de vida de un producto.
En cuanto al visionado en el contexto amplio, una mayor comunicación de las empresas 
acerca de sus procesos y materiales, la reducción del consumo mediante contenidos que 
generen influencia del consumo consciente. La alfabetización ecológica e influir en el acti-
vismo digital a través de las plataformas digitales que propicien la interacción e involucra-
miento de la nueva generación en problemas que les preocupan. Las empresas adoptan y 
comunican prácticas sostenibles debido a la demanda de los consumidores que se encuen-
tran más informados. Y la aplicación de procesos regulatorios inciden en la disposición de 
residuos y contaminación de los ecosistemas.

Conclusiones

En conclusión, realizar un abordaje a través de líneas discursivas en entornos digitales 
para mitigar el consumo acelerado, a través de contenidos que informen y sensibilicen a 
los consumidores de una nueva generación altamente vinculada con la tecnología puede 
contribuir de forma significativa, si se toma en cuenta la relevancia que otorgan los consu-

Figura 2. Impactos en los estilos de vida (Nota: Elaboración propia).
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midores a la información que reciben en las plataformas digitales, a través de contenidos 
de interés o de personajes que los propios consumidores otorguen legitimidad. Es por tan-
to, que de acuerdo a lo abordado en este trabajo por los autores hay potencial para incidir 
en los hábitos de consumo e impulso de información hacia mejores prácticas y actos más 
responsables a través de contenidos persuasivos y educativos.
El uso de nuevos formatos y canales, son una estrategia que puede funcionar de manera 
eficaz para crear una conciencia sobre los impactos del fast fashion, y aumentar informa-
ción acerca de los procesos de producción y ciclo de vida de una prenda, visibilizar con-
diciones laborales y sensibilizar sobre decisiones de compra responsables e informadas.
La utilización del storytelling como una herramienta para crear una conexión con los con-
sumidores, permite que los mensajes que apelen a su sensibilidad y su interés. Es por ello 
que la propuesta planteada hace énfasis en narrativas que ayuden a informar, movilizar y 
empoderar a los consumidores.
Asimismo, el utilizar personajes de influencia o líderes de opinión, es un recurso clave, 
para la dispersión y amplificación de los mensajes que inciden en comportamientos sos-
tenibles. El conectar con las audiencias a través de figuras de influencia, permite fomentar 
el activismo de esta nueva generación y crear una transición hacia un modelo de consumo 
más sostenible.
Por tanto, es posible inferir que las líneas discursivas orientadas a problemáticas sociales, 
inciden en el involucramiento y activismo de las generaciones centennials, sin embargo, 
el mensaje y articulación serán fundamentales para la recepción y engagement con los 
involucrados. Lo anterior, abre una puerta a gobiernos, empresas, marcas, personajes, para 
tomar discursos legítimos en sus contenidos.
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Abstract: The fashion industry is the second most polluting industry in the world, with a 
significant impact derived from unsustainable practices such as water waste, high carbon 
emissions and the proliferation of the so-called ‘fast fashion’ model. This model has led to 
an exponential increase in garment production in recent years, generating adverse social, 
environmental and economic effects.
Companies, aware of the impact and need for change, have opted for processes governed 
by sustainability and corporate social responsibility. In this context, design emerges as a 
mediator between consumers and the messages emitted by companies through branded 
content with sustainability-oriented narratives, through the use of different channels and 
formats, including the use of influential figures with whom consumers share a system of 
shared beliefs. The world of design uses persuasive discourses that have an impact on the 
vision of the future, as well as on social narratives and behaviours. This is significant in 
the involvement, activism and consumer reactions experienced by users belonging to the 
centennial generation, who identify in digital environments their main channels of infor-
mation and linkage with users and companies, and in which transmedia communication 
emerges as an essential component in ecological literacy, favouring the improvement of 
the environment and having an impact on the consumption habits and sustainable prac-
tices of this generational group.
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Resumo: O setor da moda é o segundo mais poluente do mundo, com um impacto sig-
nificativo derivado de práticas insustentáveis, como desperdício de água, altas emissões 
de carbono e a proliferação do chamado modelo “fast fashion”. Esse modelo levou a um 
aumento exponencial da produção de vestuário nos últimos anos, gerando efeitos sociais, 
ambientais e econômicos adversos.
As empresas, cientes do impacto e da necessidade de mudança, optaram por processos 
regidos pela sustentabilidade e pela responsabilidade social corporativa. Nesse contexto, 
o design surge como um mediador entre os consumidores e as mensagens emitidas pelas 
empresas por meio de conteúdo de marca com narrativas voltadas para a sustentabilidade, 
por meio do uso de diferentes canais e formatos, incluindo o uso de figuras influentes com 
as quais os consumidores compartilham um sistema de crenças.
O mundo do design usa discursos persuasivos que têm um impacto sobre a visão do fu-
turo, bem como sobre as narrativas e os comportamentos sociais. Isso é significativo no 
envolvimento, no ativismo e nas reações de consumo experimentadas pelos usuários per-
tencentes à geração do centenário, que identificam nos ambientes digitais seus principais 
canais de informação e de ligação com usuários e empresas, e nos quais a comunicação 
transmídia surge como um componente essencial na alfabetização ecológica, favorecendo 
a melhoria do meio ambiente e impactando os hábitos de consumo e as práticas sustentá-
veis desse grupo geracional.
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