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1 .1  INTRODUCCIÓN

El café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial, después del agua 
(Chrysant, 2015) y Chile no se queda atrás en esta tendencia, ya que la industria 
cafetera ha aumentado exponencialmente en los últimos años (Guzmán & Barriga, 
2013), siendo fundamental para este mercado el valor agregado que entrega la 
experiencia de consumo en las cafeterías (Servicio Nacional de Turismo [Sernatur], 
2017). Pese a lo anterior, durante el proceso de elaboración de la bebida se 
generan toneladas de materia residual conocida como ´la borra´, la cual es rica en 
componentes orgánicos y minerales (Centro Nacional de Investigaciones de Café 
[Cenicafé], 2010), que producto de un mal manejo, termina en vertederos donde 
pierde sus propiedades y contribuye a la emisión de gases invernaderos nocivos 
para el medio ambiente (Factor de emisión de los combustibles colombianos 
[FECOC] en MVC Colombia, 2016). Mientras que a nivel internacional se abserva 
una creciente concientización al respecto, mediante la proliferación de proyectos 
que buscan hacer uso de este residuo (Ballesteros, Teixeira, & Mussatto, 2014 
y One Good Things [OGT], 2017), en Chile este es un tema que aún esta poco 
desarrollado, por lo que el siguiente proyecto surge como una solución a dicha 
problemática, planteando la recolección de la borra de café generada por la 
industria y su revalorización mediante el diseño. Así se evitaría que este termine en 
los basurales y de paso también se le agregaría valor a la experiencia de consumo 
de la cultura cafetera. 
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2.1 EL CAFÉ 

El café es la bebida que se obtiene del 
procesamiento de los frutos de la planta 
Caffea arabica L., perteneciente a la 
familia herbolaria Rubiaceae (Rubiácea). 
Es originario de Kaffa, Etiopía (Fonnegra & 
Jiménez, 2007), y se estima que desde 1500, 
ha sido uno de los productos agrícolas 
más comercializados en la historia de la 
humanidad (Hall, 2006), convirtiéndose en 
un recurso vital para la economía mundial 
actual (Pendergrast en Brown, 2004), 
siendo presidido únicamente por el petróleo 
(Smithsonian Institud en Brown, 2004).

Hoy en día existe una extensa gama 
de granos de café que varía según la 
especie, variedad, tipo de suelo, altura 
de los cultivos, procesos de recolección 
y selección, entre otro factores; sin 
embargo podemos destacar cuatro 
grupos establecidos por la Organización 
Internacional del Café: los suaves 
colombianos, otros suaves, arábicos no 
lavados o brasiles, y robustas ( García F., 
García P., & Gil, 2016). No obstante, solo las 
especies de café Arábico y  Robusta tienen 
relevancia comercial (Cruz, 2014), primando 
la producción de Arábica en Latinoamérica 
y Robusta en Africa y Asia (Hall, 2006).
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El café es un producto consumido en 
forma masiva como bebida estimulante, 
caracterizándose por su agradable 
aroma y sabor (Fonnegra & Jiménez, 
2007). Lo anterior se reflejaría en las 
cifras publicadas por el periódico La 
Tercera (2017b) quien declara:

Según datos de Euromonitor 
international, a nivel mundial, el año 
pasado se registraron ventas en retail 
de café fresco y soluble de US$79.085 
millones, lo que significa un volumen de 
más de cinco millones de toneladas y un 
crecimiento de 13,9% en el período 2011-
2016. Y las proyecciones son alentadoras: 
para 2021 se espera que las ventas 
superen los US$92.443 millones, con más 
de seis millones de toneladas.(¶ 2)

A nivel local, cabría mencionar que el 
café fue introducido en el territorio 
nacional en 1823, importado desde 
Costa Rica (Alvarado & Rojas, 1994). 
A partir de entonces ha tenido gran 
alcance en la población, desarrollándose 
una cultura particular en torno a su 
consumo “adoptando lo que desde las 
mismas cafeterías locales llaman ‘una 
cultura cafetera’ ” (Economía y Negocios 
de El Mercurio [EyN], 2018, ¶ 1). Ésta 
se vería reflejada en el hábito, ya sea 
social o individual, de beber una taza, 
como parte de la rutina diaria de los 
chilenos, ya que “un 71% tiene como 
regla sagrada beber café por la mañana 
y un 35% aseguró llegar a tomarse hasta 
dos tazas al día.”(El Mercurio On-Line 
[EMOL], 2016, ¶ 2).

2.2 HÁBITOS DE CONSUMO

Ahora bien, “Según un estudio de 
Euromonitor internacional, la cultura 
del café en Chile se ha desarrollado 
lenta pero constantemente en los 
últimos años, conjuntamente con el 
desarrollo y éxito de las cafeterías 
especializadas internacionales y 
locales.”(La Tercera en PressReader, 
2017a, ¶ 4). Éstas se habrían convertido 
en el telón de fondo de la cultura 
cafetera, tomando cada vez más 
protagonismo en el mercado. Respecto 
a lo anterior, el gerente de marketing 
de Starbucks Chile, Juan Pablo Riveros 
(citado en EyN, 2018) afirma que “El 
éxito de las cafeterías se debe, en 
gran parte, a la creciente curiosidad 
del consumidor chileno por conocer 
más acerca de estos productos.”(¶ 6). 
Mientras que Sebastián Mejía, gerente 
general de Juan Valdez Café (citado en 
EyN, 2018) complementa asegurando 
que “Las cafeterías se han convertido 
en puntos de encuentro para reuniones, 
en oficinas para los emprendedores y 
en un espacio para descansar y tomarse 
un gran café.”(¶ 4).

Esta cultura habría impregnado el 
comportamiento de la sociedad, 
proporcionando un dinamismo 
sin fronteras al mercado cafetero 
chileno. Esto se reflejaría en los 
datos entregados por Euromonitor 
International, quien asevera que las 
ventas de café en retail nacional 
habrían alcanzado los US$257 millones 
en 2016, el equivalente a 7.2 millones 
de toneladas y un crecimiento de 
17,7% entre 2011 y 2016 (La Tercera en 
PressReader, 2017b).

MARCO TEÓRICO
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2.3 INDUSTRIA  CONTAMINANTE 2.4 PROCESO DE ELABORACIÓN

Dicho lo anterior, cabría destacar que el consumo de esta bebida tiene 
un alto costo ambiental, pues pese a tener gran representatividad a nivel 
mundial, es una industria que genera grandes cantidades de desecho 
durante su cadena de producción (Cruz, 2014). De este modo, la pulpa 
fresca, el mucílago, el agua residual, el pergamino y la película plateada, 
son subproductos derivados del procesamiento del fruto; mientras que los 
volátiles y la borra, se derivan de la tostaduría y elaboración de la bebida 
(Cenicafé,2010).

Con ello, los subproductos generados por la producción de los granos de 
café verde perjudicarían principalmente a los países productores del fruto; 
y aquellos procedentes del proceso de tostado y extracción de la bebida 
serían responsabilidad de los países consumidores, donde existen industrias 
dedicadas a ambos procedimientos (Cruz, 2014). Chile pertenecería a la 
segunda categoría, generando mayormente residuos en el proceso de 
elaboración de la bebida.

La preparación de la bebida consiste en la 
extracción de la parte soluble del café, la 
cual se realiza básicamente a través del 
contacto del grano molido con el agua 
caliente (Cruz, 2014). Para llevar a cabo 
este procedimiento, existen 3 métodos 
de extracción: la decocción, la infusión 
y la presión (Picted en Cruz, 2014). La 
decocción sería el método utilizado por 
la cafetera puchero, mientras que cona y 
filtrado utilizarían la infusión; y émbolo y 
exprés, la filtración (Picted en Cruz, 2014). 
Siendo ésta última, la cafetera exprés, la 
más utilizada en el rubro de la hostelería 
(Urda, 2015). 

Ahora bien, dependiendo del tipo de 
cafetera utilizado, el café varía en cuanto 
a sabor y aroma (García F., García P., & 
Gil, 2016). Esto, ya que, tanto la especie 
del grano, como su grado de molienda 
y/o tostado; la cantidad y calidad agua, 
su temperatura, la presión y tiempo 
de filtración, influyen en el proceso de 
elaboración (Illy and Viani en Cruz, 2014), 
conduciendo tanto a diferencias químicas 
en la bebida, como en la experiencia 
sensorial del usuario y, por defecto, 
también en su residuo: la borra (Cruz, 
2014). Pero, a pesar de lo anterior, el 
problema radicaría en que se estima que 
por cada gramo de café molido utilizado, 
quedarían 0,91g de café insoluble 
(Dugmore, 2014), es decir, más del 90% 
del producto es desechado. Por lo tanto, 
si se considera que para preparar un café 
expreso promedio se utilizan 7 g de café 
molido (Casalins, 2017), esto significa que 
por cada taza se obtienen 6,37g de borra 
aproximadamente.

Chile

Colombia
Perú Brasil

Uganda
Etipía

India Vietnam

Indonesi

México
Guatemala

Paises Productores
Paises Consumidores

MARCO TEÓRICO

FUENTE: Fotografías coffee close up de Chevanon, 
recuperada de banco de datosPexel, (s.f).

FUENTE: Diagrama de elaboración 
propia a partir de Cruz, (2014).



7

2.5 CONTAMINACIÓN -  ZERO WASTE TREND -DISEÑO SUSTENTABLE

Llegados a este punto, y a partir de un levantamiento de datos 
de elaboración del autor, en base a entrevistas realizadas en 23 
cafeterías de Santiago, se podría sostener que la industria dedicada 
a la elaboración de la bebida, elimina la borra junto con el resto 
de los desechos generados en sus procesos productivos, acabando 
todo junto en basurales. Respecto a esta práctica Andrea Cino, jefa 
de proyecto de Sustentabilidad de FCH (2016) testifica que “Cuando 
los residuos se mezclan, pierden su valor (…). Por esta razón 
una adecuada clasificación de los desechos es relevante (…). Sin 
embargo, hoy los vertederos acumulan este tipo de basura 100% 
biodegradable revuelta con otros residuos”(¶ 6).

Según Korst (2012), esta costumbre se debe a que como sociedad 
tenemos una falsa concepción de lo que ocurre en los vertederos, 
asumiendo que en estos la basura se descompone y desaparece 
lentamente. Sin embargo la realidad es otra, ya que incluso residuos 
orgánicos o papel, no se biodegradan de forma amigable con el 
medio ambiente, debido a que al ser cubiertos por nuevos y más 
desechos, se inhibe la exposición de estos a luz solar y el oxígeno, 
factores necesarios para que que este proceso se lleve a cabo 
(Korst, 2012).  De este modo, sucedería lo que Greenpeace (2009) 
define como biodegradación anaeróbica en lugar de aeróbica. La 
primera sería resultante del proceso que se lleva a cabo en ausencia 
de oxígeno y libera al medio ambiente metano, mientras que la 
segunda requiere de oxígeno y genera dióxido de carbono.

Si bien ambos gases de efecto invernadero contribuyen al 
calentamiento global y son producto del resultado de la 
descomposición de la borra en vertederos; habría que considerar 
que en la actualidad por cada tonelada de este residuo se emiten 
2.222,149 kgCO2e (dióxido de carbono) y 735,1864 gCH4e (metano) 
(FECOC en MVC Colombia, 2016), siendo este último de una 
toxicidad 21 veces mayor a la del dióxido de carbono (Baird, 2001).

En consecuencia, se podría destacar la relevancia que adquiere 
el hacerse consciente de que somos parte de un estilo de vida 
no sustentable donde todos los días generamos desperdicios sin 
darnos cuenta. No obstante si tan solo procediéramos a separar 
nuestra basura, podríamos promover un estilo de vida más 
amigable con el medio ambiente al reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero (Connett, 2013).

A nivel nacional y gubernamental, Chile es consciente de esta problemática, por lo que a partir del 
2018 se pondrá en marcha la ley No. 20920 (2016), la cual establece:

MARCO TEÓRICO

“disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro 
tipo de valorización, a través de la instauración de la responsabilidad extendida 
del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la 
salud de las personas y el medio ambiente.”(p. 1)

FUENTE: Scrap metal trashclitter scrapyard fotografías de Emmet, recuperada de banco de datosPexel, (s.f).
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2.6 LA BORRA
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La borra es un recurso que podría 
considerarse una materia prima de alto 
interés (Blinová, Sirotiak, Bartosová, & 
Soldán, 2017), ya que ofrece un amplio 
espectro de posibilidades debido a 
sus características físicas y químicas. 
Por esta razón, es importante conocer 
sus componente y propiedades 
para tenerlos en cuenta durante el 
transcurso del siguiente proyecto, ya 
que su manejo puede traer múltiples 
beneficios y evitar desventajas en el 
desarrollo del mismo.
Siguiendo con esta idea, cabría 
mencionar que la borra tiene 
componentes orgánicos y minerales; 
dentro de los primeros se puede 
encontrar: celulosa, hemicelulosa, 
lignina, grasa, cenizas y proteína 
(Ballesteros et al., 2014 y Blinová et al., 
2017); y dentro de la segunda categoría 
se encuentra: nitrógeno, fósforo, 
potasio, magnesio, calcio, azufre, 
hierro, aluminio, estroncio, bario, sodio, 
manganeso, boro, zinc, cobalto, yodo, 
níquel y cobre, entre otros (Gillman 
en Lamp’l, 2010 y Ballesteros et al. 
, 2014). Además, tiene compuestos 
pardos llamados Melanoidas, los que 
son obtenidos a través del proceso de 
torrefacción (Universidad de granada, 
2015) y “un apreciable contenido 
de fibra (57-71%), el que puede 
aprovecharse para la producción de 
pulpas celulósicas” (Duran et al. y 
Porres & Valladares en García& Riaño, 
1999).
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2.6 LA BORRA

El nitrógeno, fósforo y potasio 
corresponden a importantes nutrientes 
que contribuyen al crecimiento de las 
plantas (Ishee, 2006), aunque habría que 
considerar que existe un porcentaje de 
éstas que no se ven beneficiadas por estos 
minerales, pues poseen componentes 
alelopáticos que inhiben su crecimiento 
(Gillman en Lamp’l, 2010). Por ello sería 
recomendable tomar las precauciones 
necesarias y compostar, o dejar reposar, 
un par de semanas antes de usar la borra 
(Ishee, 2006), ya que inclusive su acidez 
residual, la cual puede dañar a las plantas, 
es aminorada con esta técnica; aunque 
está comprobado que la mayor parte de 
ésta se pierde durante el proceso de la 
preparación de la bebida (Ishee, 2006). 
Pese a lo anterior, utilizar el residuo del 
café como abono tiene grandes ventajas, 
ya que acelera el proceso de compostaje 
otorgando nutrientes y absorbiendo la 
humedad, además de mejorar la textura y 
fertilidad del suelo (Ishee, 2006).

A su vez, habría que destacar que dentro 
de las propiedades fisiológicas de este 
desecho, está la capacidad de almacenar 
humedad, de retener aceite y emulsificar, 
además de ser un potente antioxidante 
(Ballesteros et al., 2014) y antimicrobiano 
(Universidad de granada, 2015). En este 
sentido, la capacidad antioxidante de la 
borra, considerada 500 veces mayor que 
la de la vitamina C, reduce la aparición de 
los radicales oxidantes que se generan en 
el organismo, evitando el envejecimiento 
y el surgimiento de la diabetes y el 
alzhéimer, entre otras patologías 
(Universidad de granada, 2015). A su vez, 
la propiedad antimicrobiana disminuiría  
el crecimiento y proliferación de 
bacterias, tales como el Staphiloccocus 
aureus o Escherichia coli en el organismo, 
tras el consumo del café (Universidad 
de granada, 2015). Ambas propiedades, 
junto con la cafeína que contiene 
esta bebida, le entregan alto valor 
gastronómico a su residuo (Martinez-
Saez et al. en BCulinaryLAB, 2018), el que 
incluso podría llegar a ser considerado un 
superalimento.

En relación a las características 
físicas podría mencionarse el color 
y la humedad de la borra. El primero 
correspondería a una amplia gama de 
tonalidades pardas, las que, según el 
estudio de levantamiento de datos 
de elaboración propia, variaría según 
el grado y el proceso de torrefacción 
utilizado. No obstante, cabría considerar 
que la diferencia de tonos de los granos 
comercializados en Chile es muy baja, lo 
que hace que el residuo sea homogéneo 
en la mayoría de las cafeterías. A su vez, 
según los datos obtenidos en el mismo 
estudio, se obtuvo que la humedad 
variaría dependiendo del método 
utilizado en la preparación del café, pero 
por lo general la borra que es descartada 
por las cafeteras presenta entre un 60% 
y un 70% de humedad (Universidad 
de Jaén en Revista alimentaria, 2015), 
siendo la cafetera exprés la que presenta 
menor humedad en el residuo, según 
los testimonios recolectados en el 
levantamiento de datos.

MARCO TEÓRICO
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2.7 ANTECEDENTES DE 
VALORIZACIÓN DE LA BORRA

El elevado consumo de café y la gran 
cantidad de desechos que genera esta 
industria ha inducido el desarrollo de 
múltiples soluciones que dan salida 
a algunos de sus subproductos. Al 
considerar específicamente el residuo 
obtenido tras la preparación de la 
bebida, destacan los proyectos de 
carácter internacional, entre los cuales 
se puede apreciar la utilización de la 
borra en el rubro de la construcción, 
la calefacción, los cosméticos y la 
botánica, entre otros. Sin embargo 
a nivel nacional existiría un escaso 
desarrollo en esta área, existiendo solo 
tres proyectos; de los cuales uno aún 
está en  desarrollo.

A nivel individual, mientras tanto, 
algunas de las salidas que se le da 
a la borra, es su uso casero como 
exfoliante, anticelulítico, neutralizador 
de olores, repelente de insectos, 
fortalecedor del cabello, abono 
para plantas y tinturas, entre otros 
(Ballesteros et al., 2014 y OGT, 2017).
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ARTISAN ROAST (Fundada en 
Escocia, con representación en Chile)

kits de champiñones de auto cultivo.
FUENTE: Artisan Roast

KAFIBODY (Chile)

Exfoliante en base a aceites naturales 
y café.
FUENTE: Kafibody

TETRA-PLANT (Chile)

Borra de café para reforestar San 
Joaquín UC.
FUENTE:Semillero UC

COFFEE PANELS (Portugal)

Paneles de construcción, propiedades 
similar al MDF.
FUENTE:Materia

DECAFÉ (España)

Mobiliario y objetos  ignífugos y lijables. 
No resistente al agua.FUENTE: Materia

ARUL ARULRAJAH (Australia)

Pavimento de carreteras con desechos 
de café.
FUENTE: Página web Ecoosfera

BIOBEAN (Inglaterra)

Pelets biocombustibles de alto poder 
calórico.
FUENTE: Página web Bio bean

EARTH BLOCKS (Japón)

Legos de posos de café, corteza de árbol y 
serrín.
FUENTE: www.grist.org/living/eco-friendly-
legos-made-of-sawdust-and-coffee/

CAFFEINATED STORE (China)

Productos cosméticos: jabón y balsamo 
labial.
FUENTE: Página web Caffeinated Store

MARCO TEÓRICO
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2.8 ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA -  VALOR AGREGADO A UN PRODUCTO

Llegados a este punto, cabría recapitular 
lo antes mencionado sobre la cultura 
cafetera y como ésta se gesta al interior de 
las cafeterías y repercute en la economía 
de esta industria; pues como bien plantea 
el Sernatur (2017), “La economía de la 
experiencia representa una oportunidad 
de agregar valor y diferenciación a los 
productos.”(p.10). De acuerdo a esta 
misma entidad, existen cuatro niveles de 
elaboración para los productos, según su 
grado de diferenciación: en primer lugar 
estarían las materias primas, que son 
indiferenciadas, seguidas de los bienes y 
luego los servicios, para finalizar con las 
experiencias, que poseen el grado más alto 
de diferenciación (Sernatur, 2017). 

Experiencias

Servicios

Productos

Materias 
primas

Mayor 
precio

Mayor diferenciación

KAFFEFORM (Estados Unidos)

Tazas de borra con olor a café, livianas y 
lavables. 
FUENTE: Página webKaffeeform

THE COMPOSTMILL (Australia)

Compost para las plantas.
FUENTE: Instagram Compostmill

MARCO TEÓRICO

Siguiendo esta línea de pensamiento, 
en la industria cafetera el primer lugar 
lo ocupan los granos, los cuales son 
vendidos prácticamente al mismo 
precio; luego vendría el paquete de café, 
el cual ofrece diferenciación de marca 
y molienda; y en tercer lugar estaría el 
servicio de café que es llevado a cabo 
por una máquina cafetera. Finalmente, 
el último lugar, adquiriendo el grado 
máximo de diferenciación, se le atribuiría 
a las cafeterías, las cuales ofrecen 
mobiliario, iluminación, decoración, 
música, wifi y atención personalizada, 
entre otros. (Sernatur, 2017). Esto 
generaría una atmósfera que enriquece 
la experiencia que conlleva la cultura 
del café, ya que “más allá de adquirir 
bienes y servicios, lo que ahora se nos 
ofrece es `vivir una experiencia´ que 
aporte novedad a nuestras rutinas 
cotidianas.”(Sernatur, 2017, p.9). He ahí 
donde radica el éxito de las cafeterías, 
principalmente las de especialidad, 
encontradas en distintos barrios de 
Santiago, ya que éstas buscan mejorar la 
experiencia del usuario y otorgar novedad 
al consumo cotidiano del café (La Tercera 
en PressReader, 2017b).
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3.1 VISITA A TERRENO

Las interacciones críticas que permiten formular el proyecto se rescatan del 
levantamiento de datos realizado, en base a observaciones y en entrevistas en 
terreno a 23 cafeterías de Santiago, de las cuales 13 corresponden a cafeterías 
de grandes franquicias (Starbucks, Juan Valdés y Castaño), y las 10 restantes a 
cafeterías del barrio Las Lilas, el cual fue escogido como muestra de estudio para 
representar el mercado de cafeterías de barrio.

10
CAFETERÍAS DE BARRIO

B A R R I O   L A S   L I L A S

13
FRANQUICIAS CAFETERAS

S T A R B U C K S ,   J U A N  V A L D É S,   C A S T A Ñ O
(Vitacura, El golf, Providencia, Apoquindo, Rosario Norte)

MAPEO BARRIO LAS LILAS

1. Se desechan diariamente 
grandes cantidades de borra: Se 
derivó que el consumo promedio por 
cada local de las cafeterías de barrio, 
semanalmente es de 1,42 kg, valor 
que presenta una desviación de 0,52 
kg; y en fines de semana es de 2,17 kg 
con una desviación de 0,85 kg.

3.2 ANÁLISIS INTERACCIONES 
CRÍTICAS

CONSUMO PROMEDIO CAFÉ (M.B)

PROMEDIOD ESVIACIÓN

1,42

2,17

0,52

0,85

Semana

FDS

CONSUMO PROMEDIO CAFÉ (M.F)

PROMEDIOD ESVIACIÓN

4,34 2,03Semana

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO CAFETERO
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M.F: Mercado Cafeterías franquicias

M.B: Mercado Cafeterías de barrio
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2. Metodologías operacionales instaladas: 
Podemos decir que existen prácticas 
instauradas en el manejo de borra, lo cual 
se reflejaría en que el 90% de las cafeterías 
de barrio bota el residuo junto al resto de la 
basura, y el 10% restante, correspondiente 
a la  cafetería “Sabor de buenos aires” la 
utiliza en su jardín, en caso de que no sea 
retirada por los clientes.
Además, pudimos apreciar que en la 
mayoría de los casos la borra una vez 
extraída del filtro de la máquina, es 
separada en un recipiente llamado “knock 
box”. Empero, en procesos posteriores 
termina mezclada con el resto de la 
basura, ya sea, porque los baristas vacían 
el recipiente en otro contenedor junto con 
el resto de la basura de la tienda o porque 
pese a dejar la borra en bolsas separadas 
de los otros desechos, se depositan en 
el mismo lugar donde el camión retira el 
resto de la basura. A pesar de ello, el uso 
de la “knock box” nos da cuenta de que la 
mitad del trabajo ya está hecho, solo falta 
incorporar una recolección adecuada del 
residuo. Asimismo sería pertinente plantear 
que estas prácticas son consecuencia de 
que la borra es vista como un desecho sin 
valor agregado. Lo cual se reflejaría en los 
siguiente comentarios hechos por baristas 
y administradores de las cafeterías: “Toda 
esta borra que sale se desecha, y no se 
ocupa para nada” (J. Samora, 29 de mayo, 
2018); “Por lo general la boto a la basura 
y pasa el camión y se lleva todo junto” 
(F. Campos, 29 de mayo, 2018); “El resto 
de la borra se tira a la basura, se podría 
separar, pero finalmente tendría un cerro de 
bolsas de borra, pero nadie sabría para que 
ocuparlas”( W. Muñoz, 29 de mayo, 2018).

Se desecha con el resto de la basura.

Vendedores se llevan a sus casas.

Están dispuestos a regalarla

Reciben constantemente personas pidiendo la borra.

Regalan Siempre la borra.

MANEJO DEL  RESIDUO (M.B) 

10%%

10%

80%

50%

90%

10%

90%

MANEJO RESIDUO LA BORRA  (M.B)

Regalan siempre 
la borra
Se desecha con el 
resto de la basura

31%

69%

MANEJO RESIDUO LA BORRA  (M.F)

Regalan siempre 
la borra
Se desecha con el 
resto de la basura

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO CAFETERO
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Se desecha con el resto de la basura.

Vendedores se llevan a sus casas.

Están dispuestos a regalarla

Reciben constantemente personas pidiendo la borra.

Regalan Siempre la borra.

MANEJO DEL  RESIDUO (M.F) 

30,8%

38.5%

46,2%

7,7%

100%

3. Falta de conocimiento del valor de 
la borra: Los clientes no piden la borra 
para llevar, debido a que desconocen 
su valor. Excluyendo la cafetería que 
siempre exhibe la borra con el objetivo 
de regalarla, se puede apreciar que 
solamente un 11% de las cafeterías 
recibe constantemente la petición de 
este residuo por parte de los clientes. 
Sumado a ello, de las entrevistas se 
rescataron las siguientes declaraciones 
como evidencia: “Hay personas que nos 
la han pedido, para ocuparla de abono, 
a esas personas se las guardamos, 
pero vienen, una o dos veces al año” (J. 
Samora, 29 de mayo, 2018);  “Los que 
saben en realidad se llevan la borra, 
los que tiene más idea o concepto de 
que el café sirve más allá de tomar una 
taza.”(F. Campos, 29 de mayo, 2018); “A 
veces viene personas ecológicas y se la 
llevan a la casa.” (L. Torres, 29 de mayo, 
2018). 

62%

38%

RECIBEN CONSTANTEMENTE 
PERSONAS PIDIENDO LA BORRA (M.F)

Sí

No

RECIBEN CONSTANTEMENTE 
PERSONAS PIDIENDO LA BORRA (M.B)

89%

11%
Sí

No

M.F: Mercado Cafeterías franquicias

M.B: Mercado Cafeterías de barrio

4. Algunos empleados de las 
cafeterías se llevan parte de este 
residuo a sus casas: El levantamiento 
de datos expuso que algunos 
empleados de las cafetería presentan 
interés por darle un segundo uso a la 
borra. Ello se vería reflejado en que 
un 50% de las cafeterías de barrio 
presentó al menos un subordinado 
que habituaba llevarse el desecho a su 
casa. A raíz de esto, podríamos decir 
que éste interés se debe a un previo 
conocimiento de las propiedades 
del subproducto. No obstante, el 
conocimiento existente es leve, ya que 
en la mayoría de los casos, el único 
uso nombrado era fertilizante para 
las plantas. Además, pese al presente 
interés de los empleados, continúa 
existiendo gran cantidad de material 
que es desechado. Concerniente 
a esto se destacan las siguientes 
declaraciones dichas por los expertos 
de las cafeterías: “Hay algunos baristas 
que se llevan para sus plantas, pero 
comúnmente se va a la basura y se 
mezcla con todo.” (M. Quezada, 29 de 
mayo, 2018); “Nosotros lo botamos o  a 
veces me llevo un poco para ocuparlo 
de urea para mis plantas.” (F. Campos, 
29 de mayo, 2018); “De repente, 
nosotros nos llevamos borra para 
usar de exfoliante o en las  plantas.”(T. 
Escarate, 29 de mayo, 2018); “Lo que yo 
estoy haciendo hoy en día, es llevarme 
un poco para la casa para tirarla en 
mi jardín. Pero me llevo de forma 
intermitente, semana por medio.” (W. 
Muñoz, 29 de mayo, 2018). 

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO CAFETERO



18

DISPOSICIÓN A REGALAR  (M.B)

89%

11%Sí

No

54%
46%

DISPOSICIÓN A REGALAR (M.F)

Sí

No

6. Existe una disposición a regalar 
la borra por parte de las cafeterías: 
Generalmente las cafeterías de barrio 
presentan buena disposición por regalar 
la borra de café, lo que da cuenta de la 
factibilidad de realización que tiene el 
proyecto. Excluyendo la cafetería que 
siempre exhibe la borra con el objetivo 
de regalarla, podríamos decir que de la 
muestra restante un 88,89% presenta 
disposición para regalar el desecho si es 
solicitado.

7. La borra del café expreso presenta 
menor humedad: De la investigación 
hecha en terreno, se afirma que el 100% 
de las cafeterías entrevistadas utiliza 
máquinas que expulsan el desecho 
en forma de pastillas prensadas con 
reducido nivel de humedad. Dicho 
factor facilitaría el manejo de residuo 
en el proyecto.

5. Atractivo del subproducto y falta 
de exposición: La exposición es un 
factor clave para generar curiosidad 
en el cliente. En las cafeterías, como 
la franquicia Starbucks o algunas de 
barrio, donde se expone la borra en 
canastos junto a letreros que dicen “Un 
regalo para tu jardín” o “Fertilizante 
para tus plantas”, muchos clientes 
muestran interés y se llevan bolsas 
de borra a sus casas. A pesar de ello, 
son pocas las cafeterías que exhiben 
el residuo para dar la opción al cliente 
de retirarlo; aunque en los lugares que 
esto se practica, el consumidor muestra 
interés. Esta ausencia de exhibición 
se demostraría en ambos mercados 
cafeteros; en las franquicias solo  
Starbucks tienen como política realizan 
esta práctica; y en las cafeterías de 
barrio, solamente el 10% de los locales 
exhiben la borra dando opción a sus 
clientes. Ésta interacción se manifiesta 
en las siguientes frases rescatadas de 
la visita a terreno: “Lo ponemos en un 
canasto y la regalamos, lo que sobra 
lo tiramos en el jardín. Pero la vienen 
a buscar harto.” (Marcela, 29 de mayo, 
2018)  y “Ponemos este canasto con 
borra y las personas se llevan, siempre 
se acaba” (Daniel, 30 de mayo, 2018).

M.F: Mercado Cafeterías franquicias

M.B: Mercado Cafeterías de barrio

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO CAFETERO
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BARRIO BELLAS ARTES 12

BARRIO ITALIA 7 BARRIO VITACURA 6 

BARRIO LASTARRIA  8 

3.3 MAPEO CAFETERÍAS DE 
BARRIO -  ESCALABILIDAD

Con el objetivo de conocer la 
escalabilidad de proyecto se realizó 
un mapeo, equivalente al previamente 
realizado en el barrio Las Lilas, de 4 
zonas de Santiago, donde existe una 
gran concentración de cafeterías. 

43
CAFETERÍAS 
DE BARRIO

LAS LILAS

BELLAS ARTES

ITALIA 

LASTARRIA

VITACURA

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO CAFETERO



20

FO
R

M
U

LA
C

IÓ
N

 
D

EL
 P

R
O

Y
EC

TO

>  Problema
>  Oportunidad
>  Formulación del  Proyecto
>  Objet ivos
>  Contexto de Implementación
>  Usuarios
>  Caracter ización del  Patrón de valor
> Stakeholders /Inst ituciones
> Propuesta Formal

FU
EN

TE
:  

Br
ow

n 
co

ff
ee

 b
ea

ns
 fo

to
gr

af
ía

  d
e 

Sa
ra

h,
 re

cu
pe

ra
da

 d
e 

ba
nc

o 
de

 d
at

os
 P

ex
el

, (
s.

f)
.



21



22

4.1 PROBLEMÁTICA

El café es la bebida que se extrae 
del fruto perteneciente a la planta 
caffea arábica (Fonnegra & Jiménez, 
2007) y corresponde al líquido más 
consumido a nivel mundial después 
del agua (Chrysant, 2015). En Chile, 
su consumo tiene un aumento 
exponencial, y la cultura entorno al 
café ha presentado un desarrollo 
inminente, lo que se vería reflejado 
en el reporte de oportunidades para 
franquicias copilado de Euromonitor 
International, realizado por Guzmán 
y Barriga (2013), donde se afirma 
que en la última década los chilenos 
han pasado de un consumo anual 
de 300 tazas per cápita, a 500 tazas 
per cápita aproximadamente; hecho 
que ha repercutido en las visitas a 
cafeterías, pasando de ser ocasionales 
a convertirse en un hábito diario de 
muchos chilenos.

No obstante, a pesar del éxito de 
éste grano, tanto a nivel mundial 
como a nivel nacional, su industria 
es altamente contaminante, ya que 
aunque se podría creer que este hábito 
es inofensivo para el ambiente, solo al 
tomar una taza de café, se estima que 
se aprovecha un 5% del fruto; mientras 
que el otro 95% aprox. del peso del 
grano de café, es transformado en 
diversos subproductos durante su 
cadena productiva, la cual contempla: 
la fabricación, donde se genera pulpa 
fresca, mucílago, agua residual, 

pergamino y pelicula plateada; la 
torrefacción, que produce volátiles; 
y la preparación de la bebida que 
proporciona la borra (Cenicafé, 2010).

Sumado a lo anterior, si bien, Chile no 
es un país productor de este fruto, si 
es buen consumidor de café (Centro 
de Estudios del Retail [CERET], 2015), 
por lo tanto no queda exento de 
responsabilidad en la generación de 
residuos de esta industria. En efecto, 
siendo creciente participe del proceso 
de elaboración de la bebida en las 
fábricas de café soluble, genera cada 
vez mayores cantidades de este 
desecho, identificado como borra 
(Cenicafé, 2010). Este subproducto 
se genera a partir del proceso de 
prensado del grano en contacto con 
agua, y representa cerca del 10% 
del peso del  fruto fresco (Cenicafé, 
2010). Asimismo, se podría estimar 
que 1 g de café molido, equivale 
aproximadamente a 0,91 g de café 
insoluble (Dugmore en Ballesteros et 
al. en Bartošová, Blinová, Sirotiak & 
Soldán, 2017). 

Visto que la mayor parte del grano es 
insoluble, es importante considerar que 
la borra tiene múltiples propiedades, 
que se adjudican a su alto contenido 
de materia orgánica y minerales 
(Ballesteros et al., 2014). Sin embargo, 
si bien en otros países existen diversos 
proyectos que aprovechan su valor, 
ya sea en el área de la calefacción, 
construcción, cosmética, botánica, 
entre otros (Ballesteros et al., 2014 

y One Good Things, 2017); en Chile, 
hasta la actualidad se presenta una 
escasez de proyectos que hagan uso de 
este subproducto. En su lugar, según 
un levantamiento de información de 
elaboración propia realizado en 23 
cafeterías de Santiago, en Mayo 2018, 
sabemos que este subproducto es visto 
como un desecho por mayoría de las 
cafeterías. En base a observaciones 
realizadas durante el mismo estudio 
de mercado, podríamos decir que esta 
concepción se debe a una falta de 
conciencia en cuanto al valor de esta 
materia residual; lo que motivaría a 
que sea eliminada junto con todo el 
resto de la basura que produce esta 
industria y de este modo, acabe en 
vertederos. 

Para colmo, el gran problema es que 
en los basurales la borra no logra 
descomponerse de forma amigable con 
el medio ambiente, lo que se debe a 
las condiciones que presenta el lugar, 
donde en vista de la acumulación de 
basura en el espacio, existe una falta 
de luz solar y oxígeno, factores que 
afectan el proceso de biodegradación 
(Korst, 2012) y generan gases de efecto 
invernadero, como el dióxido de 
carbono y el metano que contribuyen 
al calentamiento global (FECOC en 
MVC Colombia, 2016).

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO

4.2 OPORTUNIDAD

De modo que, el alto consumo de  
café da como resultado grandes 
cantidades de borra de café que 
terminan en basurales, es importante 
tener en cuenta un adecuado manejo 
de ésta, para evitar que sea mezclada 
con otros residuos orgánicos 
(Jutakridsada, Prajaksud, Kuboonya-
aruk, Theerakulpisut, & Kamwilaisak, 
2016), debido a que “Cuando los 
residuos se mezclan, pierden su 
valor y la posibilidad de reutilizarlos 
o reciclarlos.” afirma Andrea Cino, 
jefa de proyecto de Sustentabilidad 
de la Fundación Chile [FCH] (2016), 
quién además agrega: “si la basura 
orgánica se separa y se somete a los 
procedimientos correctos, se convierte 
en abono o energía limpia.”. 

Dado el caso, podríamos decir que  es 
pertinente hacerse responsable de la 
borra de café y reconsiderarla no como 
basura, sino que como un material 
con potenciales atributos a valorizar 
a través del diseño, considerando a su 
vez, procesos de producción de bajo 
costo e impacto.calidad de las piezas 
artesanales. 
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4.3 FORMULACIÓN DEL PROYECTO

QUÉ

Sistema-producto que permite la 
creación y diseño de intervenciones 
murales en base a la borra de café, a 
partir de una logística de recolección de 
este residuo generado por las cafetería 
de barrio.

POR QUÉ

La borra de café, residuo que no se 
reutiliza en gran parte de la industria 
cafetera chilena, tiene múltiples 
propiedades que no se aprovechan, 
terminando en vertederos donde 
desarrollan una elevada actividad 
tóxica a nivel medioambiental.

PARA QUÉ

Mejorar el manejo del subproducto, 
evitando que termine en basurales 
y valorizar sus propiedades como 
material a través del diseño, con el 
fin de llevarlo al mercado actual y 
enriquecer la experiencia de quienes 
participan de la cultura cafetera.

CLIENTE CAFETERÍAPROYECTO

Separan y entregan el residuo. 

Valorizan a través del diseño de un producto.

SERVICIO CAFETERÍA

Enriquece la experiencia y 
ofrece la posibilidad de adquisición

SISTEMA DE ACTORES

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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4.4 OBJETIVOS

OBJETIVO GENER AL

Evitar que la borra de café termine en 
vertederos, a través de su valorización 
en la cultura chilena, rescatando sus 
múltiples propiedades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Disminuir la cantidad de desechos 
de borra de café en vertederos.

2.  Prolongar la vida útil de la borra 
a través de un producto innovador, 
que genere interés, llame la atención 
del consumidor y enriquezca su 
experiencia.

3.  Definir posibles salidas al material, 
pertinentes a sus características y al 
contexto de implementación.

4.  Generar una identidad del producto, 
para concientizar a los usuarios

I .O.V

Recolectar la borra generada por las  
cafeterías de barrio.

Hacer testeos , focus groups y 
observaciones del entorno de una 
cafetería, con el fin de obtener 
opiniones e interacciones en relación al 
producto (Testear el aporte sensorial en 
la experiencia de uso).

Realizar diversas muestras de mezclas 
con distintos aglutinantes, para 
conocer sus potenciales resistencias y 
formas experimentales.

Entregar información sobre la cantidad 
de borra utilizada para la producción 
de cada pieza. Luego testear si la 
información es representativa para el 
usuario.

I .  E .

Medir la cantidad de borra destinada 
semanalmente a vertederos por parte 
de las cafeterías de barrio ,antes y 
después del proyecto.

Realizar encuesta que mida el nivel de 
interés y la experiencia que genera el 
producto.

Medir el comportamiento del producto 
de acuerdo a sus propiedades físicas 
y su relación formal acorde a factores 
propios del entorno.

Realizar encuesta a los usuarios, que 
clasifique el nivel de conciencia que 
les genera el producto y el interés de 
adquirirlo.

4.5 CONTEXTO DE  
IMPLEMETACIÓN

CAFETERÍAS DE BARRIO

Las cafeterías de Santiago han ido 
aumentando, y la experiencia que 
envuelve el hecho de tomarse un café 
cada vez cobra mayor protagonismo 
(EyN, 2018). Tomar un café con los 
años se ha convertido en un ritual 
para muchos y ha surgido con ello una 
cultura de café que ha permeado en la 
sociedad. Existe dos grandes tipos de 
mercados cafeteros; aquel que apunta 
a un público de oficinistas, en donde se 
propicia un servicio más exprés o para 
aquellos que deciden instalarse se da 
espacio de reunión y concentración; y 
por otro lado esta aquel mercado que 
tiene como público objetivo familias 
y amigos, para quienes se otorga 
espacios de encuentros amistosos 
y de distención para compartir. Por 
ello, el proyecto se inscribe en este 
último mercado, donde el usuario es 
más consciente de su entorno y de la 
experiencia de tomarse un café.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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CONSUMO RESPONSABLE

Hace unos años atrás, aún no se tenía 
seguridad sobre si realmente existía 
una preocupación de parte de los 
consumidores sobre el impacto social 
y ambiental que generaban los bienes y 
servicios que adquirían (Nielsen, 2014). 
Sin embargo, hoy la inquietud sobre 
estos dos ámbitos  es clara, y se ve 
reflejada en gran parte de la sociedad, 
donde algunos consumidores con el 
paso del tiempo han adoptado una 
nueva conducta frente a las ofertas 
del mercado. Esta nueva actitud 
frente a los productos o servicios 
es consecuencia del cambio en la 
jerarquía de los factores que inciden en 
la decisión de compra (Nielsen, 2015a), 
predominando el propósito social de 
una marca y el cuidado ambiental, por 
sobre la dimensión económica (precio) 
(ProChile, 2015).  

Estos cambios han conllevado a la 
aparición de un nuevo consumidor 
socialmente responsable (CSR), el 
cual según ProChile (2015) : “se define 
como aquel que ve en sus actos de 
consumo la oportunidad de preservar 
el medio ambiente y la calidad de 
vida en sociedad bajo un contexto 
particular y local.”(p.5). A continuación 
se muestra un diagrama con factores 
que movilizan a este nuevo consumidor 
(Nielsen, 2015c).

4.6 USUARIOS

FUENTE: Nielsen Encuesta Global de la Responsabili-
dad Social Corporativa , 2015
Diagrama adaptado de https://www.nielsen.com/
us/en/insights/news/2015/green-generation-millen-
nials-say-sustainability-is-a-shopping-priority.html

NOTA: Muestra la influencia de los factores susten-
tables en el consumo global vs. la incidencia de los 
mismo factores sustentables para los consumidores 
dispuestos a pagar más por sustentabilidad.(Nielsen, 
2015b)

INCIDENCIA DE FACTORES SUSTENTABLES EN EL   
IMPULSO DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES

Promedio Global Consumidores dispuestos a pagar más

+10%

+11%

+12%

+13%

+13%

+12%

+12%

+11%

62%
72%

59%

57%
69%

45%

43%
56%

41%
53%

41%

34%
45%

53%

58%

70%

El producto está elaborado con ingredientes frescos, 
naturales y/u orgánicos

El producto es de una empresa conocida por ser 
amigable con el medio ambiente

El producto es de una empresa conocida por su 
compromiso con el valor social

El embalaje del producto es ecológico

El producto es de una empresa conocida por su 
compromiso con mi comunidad

Vi un anuncio en la televisión sobre el bien social y/o 
ambiental que está haciendo la compañía del producto

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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FUENTE: Nielsen, 2015a
Diagrama adaptado de elaboración propia

NOTA: Muestra datos basado en una encuesta online 
a más de 30.000 consumidores pertenecientes a 60 
paises.(Nielsen, 2015a)

“…la disposición a pagar por productos sostenibles ha aumentado 
universalmente desde 2011” (Nielsen, 2014)

A NIVEL MUNDIAL

66%
55%
45%

AMÉRICA LATINA

71%
63%
50%

2014

2011

2015

FUENTE: Nielsen, 2014 ; Nielsen, 2015a
Diagrama adaptado de https://www.statista.com/chart/2401/
willingness-to-pay-for-sustainable-products/

NOTA: Muestra datos basado en una encuesta online a más 
de 30.000 consumidores pertenecientes a 60 paises.(Nielsen, 
2014 & Nielsen, 2015a)

MILLENIALS

73%
50%

GENERACIÓN  Z

72%
55%

2015

2014

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

En consecuencia, la aparición del CSR 
da un espacio para generar un impacto 
en nuestras comunidades e incentiva la 
producción sustentable.

Dentro de los CSR, el grupo etario 
perteneciente a los rangos de 21 a 34 
años, es decir, los Millennials, son 
considerados los más receptivos a las 
acciones sustentables y tienen mayor 
disposición a pagar un precio por 
estas cualidades (Nielson, 2014). Esta 
tendencia se refleja en el hecho de que  
el 73% de los millennials a nivel global 
mostran estar dispuestos a pagar extra 
por productos o bienes sustentables. 
No obstante, no son el único grupo 
que se suma a estas prácticas; los 
consumidores pertenecientes a 
la Generación Z, han aumentado 
su disposición a pagar por ofertas 
sustentables, igualando a la tendencia 
de los millennials (Nielsen, 2015a).
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USUARIO DIRECTO

En base a este contexto se definió el 
usuario al cual va dirigido el producto.

Rango Etario
Persona mayor de 21 años, 
principalmente Millennials.

¿Qué piensa?
Tiene un gran sentimiento sustentable y 
es consumidor socialmente responsable. 
Le gusta reinventarse, es un early 
adopter o early mayority, tiene un gran 
interés por lo nuevo y distinto, además 
de ansias por nuevas experiencias. Tiene 
gran interés en seguir tendencias de 
cuidado medioambiental, por lo tanto 
está informado y es partícipe de la 
tendencia Zero Waste.

¿Qué siente?
Para él ir a tomar un café, es más que 
tomar una bebida; es una experiencia 
en donde percibe el contexto como 
un ambiente acogedor y cálido que 
le permite disfrutar de un espacio de 
distención, en donde se siente cómodo 
para compartir, reunirse y distraerse. A 
su vez, el aroma a café le produce placer 
y lo asocia a sentimientos gratos.

¿Qué hace?
 Durante la semana trabaja y se encarga 
de las tareas domésticas de su hogar, 
pero se da el tiempo para ir mínimo 1 vez 
a la semana a una cafetería de su barrio, 
donde se instala con calma a tomar una 
taza de café.

USUARIO COL ABOR ATIVO

Cafetería de barrio, muchas veces 
consideradas de especialidad, ya que a 
través de su servicio están enfocadas en 
ofrecer una experiencia única al usuario, 
transmitiendo la cultura de café. Estas 
entidades son considerados usuarios 
del proyecto debido a que participan 
del servicio de reciclaje almacenando 
y entregando sus residuos de café. 
Además de incorporar el material 
generado en sus instalaciones.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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Conciencia ecológica
Hace uso de un recurso (orgánico) 
que no causa daño ambiental en su 
extracción, y al contrario, contribuye 
con el cuidado medioambiental 
evitando que genere gases tóxicos. 
Incorpora el desecho en usos de la 
vida diaria, y lo exhibe al descubierto 
transmitiendo el uso de este como 
material de fabricación.

Valor agregado a las cafeterías
Propone potenciar el consumo 
responsable dando a conocer a 
aquellas cafeterías que participan de un 
ciclo de vida sustentables permitiendo 
que puedan ser identificadas y mejor 
valoradas.

4.7 CARACTERIZACIÓN DEL 
PATRÓN DE VALOR

Principales aspectos que aportan valor 
a la propuesta de diseño:

Recuperación del material
Existe una escaza responsabilidad por 
el desecho de la borra, por ende se 
busca encargarse del problema que 
hoy pocos toman partido, y a su vez 
concientizar sobre éste desecho.

Utilización de un nuevo material 
Material inexplorado en Chile, que al 
darle uso gana valor simbólico y genera 
conciencia del residuos, evocando 
su procedencia en el contexto de 
implementación.

Dar una salida al residuo 
Existe una acumulación de este 
desecho en vertederos, que genera 
gran impacto en el medio ambiente. 
El proyecto busca dar un segundo 
uso al material, prolongar su vida útil 
y  cerrar el ciclo proporcionado una 
biodegradación más amigable al final 
del trayecto.

Ciclo de vida sustentable
Propone un mínimo impacto desde 
el inicio al final de vida del proyecto, 
incluyendo procesos logísticos de 
recolección, producción, y desecho del 
producto.

Innovación de un material
Pretende potenciar las características 
del material, dándole un uso adecuado 
según las resistencias que ofrece.

Atractivo del material
 Su textura porosa y el color marrón 
remiten a lo natural, y lo hacen un 
material visualmente llamativo.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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Sensorial

Transportable

4.8 STAKEHOLDERS /
INSTITUCIONES

4.9 PROPUESTA FORMAL

Transformación residuo desde la recolección a un producto 
final. La especificación del producto, se llevará a cabo luego de 
experimentaciones con diversas mezclas y tratamientos, ya que ello 
permitirá discernir en cuanto a formas y aplicaciones que permitan 
aprovechar y potenciar las propiedades que este material nos ofrece.

Preparación 
de la bebida

Eliminación 
de la borra 

Molienda
del grano

Recolección 
de la borra

FUENTEe: Elaboración propia
NOTA: Muestra el flujo operativo existente y 
la nueva propuesta.

Fujo Actual
Proyección Flujo del proyecto

FLUJO OPER ATIVO

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Ministerio del Medio Ambiente 

Cafeterías

Municipalidades
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Simple

Sensorial

Versáti lTransportable

Sustentable

Concientizador

MOODBOARD
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5.2 CRONOLOGÍA DESARROLLO DEL PROYECTO

1 2 3 4

CONOCIMIENTO DEL RESIDUO: 
OBTENCIÓN, PREPAR ACIÓN Y 

TR ATAMIENTO

>Proceso de obtención del residuo
>Tratamiento para almacenar  el 
residuo

SELECCIÓN DEL MATERIAL

>Criterios de selección 
>Testeo (Ensayo de Flexión)

EXPERIMENTACIÓN MATERIAL

>Busqueda del material
>Encontrar material

CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL

>Caracterización experiencial
>Caracterización Fisico- Técnica

5.1 METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Para facilitar la estructuración y 
organización de las ideas se decidió 
utilizar como herramienta principal 
el método Material Driven Design 
(MDD): A method to design material 
experiences planteado por Karana, 
Barat , Rognoli & Zeeuw van der Laan 
(2015). Este proceso fue creado como 
guía para facilitar los procesos de 
proyectos de diseño donde el material 
es el principal impulsor. Según sus 
autores se utiliza frente a 3 posibles 
escenarios.

1.  Diseñar con un material conocido.

2.  Diseñar con un material nuevo, pero totalmente desarrollado.

3.  Diseñar con un material nuevo que se encuentra semi desarrollado.

En el caso de este proyecto nos situamos más cerca del tercer 
escenario, ya que partimos de la base de un material inexistente que 
se debe desarrollar en un tiempo limitado. No obstante el uso de este 
procedimiento facilitará la exploración, comprensión, definición de 
las cualidades experienciales y la propuesta del material para darle 
sentido.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
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5 6 7 8

POSICIONAMIENTO DEL MATE-
RIAL ENTRE SUS SIMIL ARES Y/O 

ALTERNATIVOS

>Referentes de Materiales
>Posicionamiento del material en 
grupo de materiales similares
> Identificar posibles aplicaciones

DISEÑO CONCEPTUAL DEL PRO-

DUCTO

>Definición del producto
>Diseño de instalación
>Diseño de forma y tamaño
>Diseño superfical

DISEÑO SERVICIO EN TORNO AL 
PRODUCTO 

>Sistema de flujo operativo
>Elementos de contacto vinculados al 
servicio: Contenedor de almacenamiento/ 
Contenedor de recolección/ Automóvil 
traslado / Sello sustentable/  Identidad de 
Marca/ Packaging /  Vías de comunicación

EXPERIMENTACIÓN 
DE ACABADOS

>Testeos de acabado

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
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6.1 CONOCIMIENTO DEL 
RESIDUO: OBTENCIÓN, 
PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO

EXPERIMENTACIÓN: 

ALMACENAMIENTO DE L A BORR A EN 
BOLSA PL ÁSTICA V/S ALMACENAMIENTO 
DE L A BORR A EN CAJA PL ÁSTICA 
GR ANDE (ABIERTA)

Recolectar la borra y almacenar una parte en 
una bolsa plástica y otra parte en una caja 
plástica, ambas abiertas y expuestas a la luz.

Objetivo
Conocer como se comporta el residuo 
al ser almacenado y encontrar la 
manera de guardar la mayor cantidad 
por el mayor tiempo posible, sin alterar 
su estado.

Variable Controlada
Cantidad de borra, T ambiente (Día 
Nublado), exposición a la luz, día de 
inicio almacenamiento.

Variable independientes
Superficie de almacenamiento

Variable dependiente 
Presencia o ausencia de hongos

DESARROLLO DEL PROYECTO

La borra de café es de fácil obtención, 
ya que todas las cafeterías generan 
este desecho diariamente; por lo tanto 
solo basta con solicitarlo y este es 
entregado a la persona que lo requiere. 
Además si alguna de estas tiendas de 
café no muestra disposición a proveer 
el residuo, no es problema, ya que 
abundan en la ciudad y simplemente 
basta con acudir  a otra.

Previo a la experimentación material 
se recolecto el residuo de los granos 
generado por algunas cafeterías y 
luego fueron expuestos a un proceso 
de secado antes de realizar los 
ensayos. En el transcurso de esta 
tarea, se observó que el residuo 
presentaba hongos, por lo tanto se 
decidió hacer un experimento para 
conocer mejor el comportamiento 
del residuo y así poder tener mayor 
control en su proceso de preparación.
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Observaciones

1 .La borra se dejó reposar en la caja 
plástica abierta desde el día 10 de 
Agosto, hasta que presentó hongos 
el día 26 de Agosto (17vo día de 
almacenamiento).

2.  La borra almacenada en la bolsa 
plástica comenzó a liberar su humedad 
en forma de vapor, el cual fue 
capturado por las paredes de la bolsa, 
manteniendo un ambiente húmedo 
para almacenar el residuo de café que 
generó hongos al 3er día.

Conclusión final

El factor de temperatura altas y luz 
solar proveía un secado  más rápido, 
acotando los tiempos de gestación 
de los hongos, por ende evitando su 
presencia. Una vez que la borra estaba 
seca, quedaba libre de riesgos.

Observaciones Posteriores

Durante el posterior desarrollo del 
proyecto se continúo utilizando 
el sistema de almacenamiento en 
cajas plásticas. Sin embargo, en esas 
ocasiones la borra dejó de mostrar 
presencia de hongos, lo que se debió a 
los días soleados durante los cuales se 
realizó la labor. 

CAJA

Presencia de hongos  Si
Aparición de Hongos 1 7vo día

BOLSA

Presencia de hongos  Si
Aparición de Hongos 3er  día

Conclusión

El sistema de almacenamiento en cajas 
ofrece un período más prolongado en 
donde la borra se mantiene controlada 
y libre de hongos. No obstante, la 
aparición de estos últimos fue causada 
por la humedad que se mantuvo en la 
parte inferior de la caja plástica. Dicho 
hecho se puede evitar revolviendo el 
desecho para airear todas sus partes.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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6.2 EXPERIMENTACIÓN MATERIAL

En la primera etapa como proceso de búsqueda de un nuevo materia, 
se realizaron experimentaciones con la borra de café. Estas pruebas 
fueron guiadas por el propósito de encontrar un material que fuera de 
origen natural y compostable para evitar futuras contaminaciones, pero 
a la vez prometedor en relación a su potencial comercial.  Por lo tanto, 
los materiales que complementaría al residuo, los aglutinantes, fueron 
escogidos en base a estas pretensiones (orgánico y económico).

     
      

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
APLICADA

En primera instancia, con el propósito 
de determinar el procedimiento que 
se llevaría a cabo para desarrollar las 
pruebas de material con la borra de 
café, se revisó un PDF que contenía una 
clasificación de adhesivos respecto a su 
composición química (todos polímeros 
naturales o sintéticos). Luego de la 
exploración de los aglomerantes 
naturales, se seleccionó aquellos más 
asequibles según sus centros de venta 
y precios.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
La borra fue mezclada con materiales 
complementarios con el fin de 
comprobar el nivel de resistencia que 
se podía generar en conjunto con ella. 
En base a este objetivo y mantener 
las ambiciones mencionadas, los 
elementos conglomerantes escogidos 
para mezclar el café usado fueron 
elementos puramente orgánicos y el 
único elementos adicionales que se 
incorporó fue el agua. 

Adhesivos naturales:
Goma Arábiga
Agar Agar
Pectina
Dextrina 
Gelatina
Alginato de Potasio(Cloruro de Calcio)
Alginato de Sodio (Cloruro de Calcio)

Luego de definir los aglutinantes con 
que se complementaría el residuo, se 
definió el procedimiento a seguir para 
llevar a cabo las mezclas.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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Medición de la 
borra y el adhesivo

Secado de 
la muestra 

Mezcla de elementos 
en estado de polvo

Desmoldar 
las piezas

Mezcla pasta 
homogénea

 Aplicar Ensayo 
de Flexión

Incorporación 
del agua

Analizar según 
criterios de selección

Traslado a molde 
de silicona

Secado del 
residuo de café

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5PROCEDIMIENTO  
PREPAR ACIÓN DEL MATERIAL

En todas la experimentaciones las 
mezclas se realizaron en estado de 
polvo (Borra + aglutinante), luego se 
les añadió agua hasta lograr una pasta 
homogénea y por último se traspasaron 
a un molde de silicona en donde se 
dejaron secar.

Una vez  reunidos los materiales para 
la experimentación, con la intención 
de acelerar los tiempos que serían 
destinados a la experimentación del 
material, se adquirieron moldes de 
tamaño reducido. Las dimensiones 
de estas matrices acotarían los 
tiempos de secado de las muestras, 
lo que permitiría realizar con 
mayor anticipación los testeos y en 
consecuencia alcanzar un mayor 
desarrollo del material.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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I.ETAPA

En primera instancia, se estableció que 
en las mezclas a realizar siempre debería 
primar el contenido de borra de café 
por sobre el aglutinante, además de 
intentar usar la menor cantidad posible 
de este último. De esta manera se tenía 
la intención de aprovechar una cantidad 
considerable de residuo y asimismo 
requerir en menor medida de recurso 
complementarios. 

Para encontrar la mezcla óptima que 
contuviera la menor cantidad de adhesivo, 
en la primera etapa se hicieron 4 muestras 
con cada aglomerante seleccionado. Cada 
una de estas 4 muestras se compuso 10g 
de borra, empero se les incorporó distintas 
cantidades de aglutinante.

Las muestras hechas con cada adhesivo 
natural, se rigieron bajo las siguientes 
proporciones de borra y aglutinante:

90% borra / 10% aglutinante (relación 9:1) 
80% borra / 20% aglutinante (relación 4:1)  
70% borra / 30% aglutinante (relación 7:3)
60% borra / 40% aglutinante (relación 3:2)

Llegado el momento en que todos 
los materiales estaban copilados la 
metodología aplicada se dividió en 5 
fases experimentales:

II. ETAPA

En la segunda etapa experimental las 
muestras fueron sometidas a un ensayo 
de flexión con el fin de seleccionar las 
de mayor rigidez y dureza. Una vez 
clasificadas, fueron analizadas según 
diversos criterios y se observó que 
algunas de ellas a pesar de su resistencia, 
presentaron hongos. 

Frente a esta situación se decidió replicar 
las muestras con los aglutinantes que 
dieron resultado en conjunto con sus 
respectivos porcentajes, pero esta vez 
serían expuestas a un proceso de secado 
controlado, para así evitar la proliferación 
de hongos. 

Para este experimento se idearon dos tipos 
de secado controlado: Secado simple y 
Secado complejo.

Secado simple: consistió en un secado en 
horno,  variando las temperaturas (100 
˚C, 175 ˚C, 250 ˚C) con la intención de 
observar y seleccionar la alternativa de 
secado controlado que evite la aparición 
de hongos utilizando la menor cantidad 
temperatura (menor gasto energético). 

Secado complejo: constó de los mismos 
tipos de secado en horno, pero además 
integró una fase de sellado de la muestra 
sobre placas antiadherentes a una 
temperatura de 180 ˚C. Con ellas se buscó 
aplicar una descarga de calor directa, para 
observar el comportamiento de los hongos 
y al mismo tiempo experimentar un tipo de 
acabado más prolijo.

FASES EXPERIMENTALES

DESARROLLO DEL PROYECTO
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III. ETAPA IV. ETAPA

V. ETAPA

Como última fase de la metodología, se hizo una mezcla de Alginato de Sodio con 
granos de café usados a la que se agregó Cloruro de Calcio diluido en agua. Empero, 
en un comienzo las muestras no alcanzaban el resultado previamente visto en 
las pruebas hechas con Alginato de potasio. Ello implicó que se llevaran a cabo 
numerosas pruebas alterando el orden del proceso de mezcla de los materiales. 
Tras múltiples intentos se concluyó que se debía a que el cloruro de calcio no estaba 
reaccionando de manera adecuada con el Alginato de sodio. Finalmente se llego al 
material esperado con características similares a las muestras hechas con Alginato 
de potasio.

De acuerdo a los criterios de selección 
del material establecidos y el ensayos 
de flexión aplicado a las muestras 
resultantes, se escogió el Alginato 
como recurso complementario para 
crear el material definitivo y aprovechar 
el residuo de café. 

Como consecuencia de esta decisión 
se tuvo que investigar puntos de 
venta de Alginato puro, dado que las 
pruebas de material anteriormente 
realizadas contenían Alginato de 
Potasio. Este último, es un aglomerante 
fácil de adquirir en centros de venta 
de dentistas, sin embargo incorpora 
mucho otros elementos (Sulfato de 
calcio, Diatomina, óxido de magnesio, 
tetra pirofosfato de sodio, fluotitanato 
de potasio, polietileno glicol, pigmento, 
alcohol, fenolftaleína y aroma) que no 
son compostables.

En tercera instancia, en vista de los resultados de la primera y segunda 
etapa experimental, se resolvió producir una mezcla de Alginato de potasio 
y Goma Arábiga con la pretensión de obtener un material con la estructura 
consolidada que revelan las muestras de Alginato; y la dureza y rigidez que 
presentan las muestras de Goma Arábiga, además de la terminación pulcra 
que ofrece al tener contacto directo con las placas antiadherentes a 180 ˚C. 

Para producir la prueba se mezcló el residuo con combinaciones de ambos 
adhesivos en distintos porcentajes, de esta forma se podría observar el 
comportamiento de las piezas constituidas por las diferentes dosis y 
encontrar la mezcla adecuada que aunaría mayor dureza, compactación y 
estructura. 

Estas muestras fueron expuesta a los mismo procesos de secado que las 
propuestas materiales realizadas anteriormente: temperatura ambiental, 
en horno y horno en conjunto con placas antiadherentes. Más, cabe 
destacar que dado a resultados y conclusiones arrojados por la segunda 
fase experimental, esta vez el secado en horno fue únicamente a una 
temperatura de 175 ˚C. 

Las muestras fueron hechas de 60% de borra  y 40% de mezcla de 
Alginato de Potasio y Goma Arábiga, proporción escogida por la resistencia 
que mostraron las muestras fabricadas en la primera y segunda etapa 
experimental. La combinación de dosis del 40% correspondiente a los 
conglomerantes se  rigió bajo las siguientes proporciones:

90% Goma Arábiga / 10% Alginato de Potasio (relación 9:1) 
80% Goma Arábiga / 20% Alginato de Potasio (relación 4:1)  
70% Goma Arábiga / 30% Alginato de Potasio (relación 7:3)
60% Goma Arábiga / 40% Alginato de Potasio (relación 3:2)

DESARROLLO DEL PROYECTO

Se contactó y coordinó una reunión 
con Claudia Silva Sánchez, jefa de 
ventas de la empresa Gelymar, quien 
luego de explicarle el proyecto y según 
sus conocimientos sobre los adhesivo 
que comercializa la empresa, indicó el 
aglomerante más indicado para lograr 
el material con las características 
deseadas. Asimismo suministro una 
muestra de Alginato de Sodio para 
poder hacer pruebas y junto con ello 
entrego indicaciones respecto a la 
manera en que este se debía trabajar, 
ya que a diferencia del Alginato de 
postasio, reaccionaría de manera 
distinta a causa de su pureza. De 
acuerdo a lo conversado en la reunión 
se determinó las reducidas cantidades 
de alginato que debía contener la 
mezcla y la importancia de incorporar 
calcio, sin el cual la estructura de 
Alginato no se activaría y por ende 
perdería su potencial como aglutinante.
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EXPERIMENTACIÓN 1

METODOLOGÍA:   PREPAR ACIÓN DE 
MEZCL AS + MOLDE DE SILICONA + 
SECADO  A TEMPER ATUR A AMBIENTE

Se realizaron pruebas con distintos 
tipos de aglutinantes. Con cada tipo de 
aglomerante se hizo 4 muestras que 
tenían 10 gr de borra cada una y distintas 
cantidades de adhesivo. Para llevar a cabo 
el ensayo se utilizó moldes de silicona y se 
aplicó un secado a temperatura ambiente.

Objetivo
Encontrar el aditivo más eficiente 
como componente aglutinante, que 
requiera la menor dosis para componer 
el material.

Variable Controlada
Moldes / Cantidad de agua /  T˚ agua / 
Secado a Temperatura ambiente.

Variable independientes
Porcentaje de aglutinante que se 
agregue a la borra.

Variable dependiente 
Dureza y compactación de la pieza 
resultante (eficiencia del aglutinante)

DESARROLLO DEL PROYECTO
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Conclusión

Pasos a seguir

De acuerdo a las conclusiones, 
se definió que los pasos a seguir 
serían nuevas experimentaciones 
con los aglutinantes Goma 
Arábiga y Pectina, Dextrina, Agar 
Agar y Alginato. No obstante, en 
esta ocasión las mezclan serían 
sometidos a distintos procesos 
productivos donde inclusive se 
controlaría la temperatura durante 
el proceso de secado. Asimismo con 
el fin de secar a presión las piezas, 
se utilizarían los molde (recipiente 
sellado) en que se llevarían 
realizarían.  

4.  Se percibió que algunas 
muestras dejaron material residual 
en sus moldes, mientras otras se 
desmoldaron de forma limpia. 
En base a ello, se concluyó que 
la presencia de material residual 
depende del tipo de aglutinante 
que se utilice o el porcentaje de 
éste. Por ejemplo: en el caso de la 
Goma Arábiga, ocurre que a mayor 
cantidad de aglutinante menor 
materia residual en el molde. 

En este proyecto es importante ser 
coherente al utilizar un residuo, por 
lo que se debe evitar perdidas en la 
fabricación del nuevo material. Es 
por este motivo que se descarta la 
muestra de Goma Arábiga 30%, ya 
que a pesar de ser resistente a la 
manipulación, muestra una perdida 
de material al desmoldarse.

5. Las mezclas que se secaron 
en días soleados no presentaron 
hongos, sin embargo aquellas que 
se secaron durante días nublado 
sí, por lo tanto se concluye que 
existe una directa relación entre 
la presencia de hongos y la 
temperatura durante el proceso 
de secado, que a su vez influye en 
el tiempo que demora la pieza en 
perder toda su humedad. A partir de 
esto se infiere que la temperatura 
es un factor clave que debe ser 
controlado durante la producción 
de la piezas.

EXPERIMENTACION 2

METODOLOGIA:   PREPAR ACIÓN 
DE MEZCL AS +  MOLDE METÁLICO 
SELL ADO + HORNO

Se realizaron mezclas utilizando 30g 
de borra y distintos tipos y porcentajes 
de aglutinantes. Para llevar a cabo las 
muestras se utilizó molde metálico 
sellado y se aplicó un secado en horno a 
280 ˚C y 250 ˚C

Objetivo
Observar como se comportan las 
distintas mezclas a alta temperatura 
en recipientes cerrado a presión y 
comprobar si la resistencia de los 
materiales es mayor o no.

Variable Controlada
Moldes Sellado / Cantidad de agua / T˚ 
agua / Secado en horno.

Variable independientes
Porcentaje de aglutinante que se 
agregue a la borra / T˚ horno

Variable dependiente
Dureza de la pieza, compactación y 
hongos

6.Tras las observaciones se derivó 
que existen aglutinantes que 
comprimen la borra más que 
otros, provocando que el volumen 
inicial de la mezcla en estado 
líquido se altere durante el secado 
y proporcione un volumen más 
reducido a la muestra final. Es 
importante considerar este factor a 
lo hora de trabajar el material que 
finalmente se seleccione, ya que ello 
permitirá tener un mayor control 
sobre el trabajo que se realice y sus 
dimensiones finales.

1.Se pudo observar que todas los 
aglutinantes compactaron los 
granos de café, excepto la Gelatina. 
No obstante, luego del primer 
ensayo de flexión se apreció que 
solo las muestras de Goma Arábiga 
(30% y 40%), Pectina (30% y 40%) 
y todas las de Alginato de Potasio 
son resistencia a la manipulación. 
Con lo que se concluyó que los 
tres adhesivos mencionado son 
materias primas que trabajan mejor 
como aglutinantes en función de la 
borra de café. 

2. Solo 4 de 24 muestras no 
presentaron fisuras, no obstante de 
aquellas 20 muestras que si tenían, 
3 de ellas, aún así mostraron ser 
resistentes como material. Luego de 
observar en mayor detalle las piezas 
resistentes, se concluyó que existen 
fisuran superficiales y profundas, 
siendo las primeras un detalle 
estético y no estructural.

3.Todas aquellas muestras que 
no dejaron material residual en el 
molde, pero aún así se desgranaron 
al tacto, no presentaron resistencia 
la manipulación. Es por esto que 
se concluyó que existe una directa 
relación entre las muestras que 
se desgranan al tacto y el hecho 
de que no son resistentes a la 
manipulación, a excepción de 
muestra GA_03, sin embargo la 
desintegración podría deberse a 
falta de compactación de la mezcla 
durante el secado.    

EL EXPERIMENTOS 2 

Y EXPERIMENTO 3 

FUERON REALIZADOS 

EN PAR ALELO

DESARROLLO DEL PROYECTO



51

EXPERIMENTACION 2_ PARTE 1 EXPERIMENTACION 2_ PARTE 2

EXPERIMENTACIÓN 3

METODOLOGÍA:   PREPAR ACIÓN DE 
MEZCL AS + SIN MOLDE + SECADO 
EN PL ACAS ANTIADHERENTES 

Someter las mezclas de borra con 
los distintos tipos de aglutinantes 
y sus respectivos porcentajes a un 
procesos de secado en plancha (Placas 
antiadherentes de aluminio sólido a 
180 ˚C).

Objetivo  
Conocer como se comportan las 
distintas mezclas a una descarga de 
alta temperatura.

Variable Controlada 
Sin molde / Cantidad de agua /  T˚ agua 
/ Secado en plancha 180 ˚C

Variable independientes
Porcentaje de aglutinante que se 
agregue a la borra

Variable dependiente
Dureza de la pieza y hongos

Observaciones
1. Las mezclas secadas en la placas 
antiadherentes no presentaron hongos.
2. Las muestras resultaron muy 
delgadas y sin estructura.
3. Las piezas al ser retiradas de la 
planchas, aún retenían humedad, por 
lo que , tendieron a curvarse una vez 
que se dejaron sobre una superficie 
para completar el secado.

A PARTIR DE LOS 

EXPERIMENTOS 2 Y 3

Pasos a seguir

1.Dejar de realizar experimentos con 
moldes cerrados y volver al uso de 
moldes de silicona. 
Al no poder utilizar moldes sellados 
para ejercer presión sobre la 
mezcla, se pierde la oportunidad 
de entregarles mayor resistencia. 
Por consiguiente, se descarta 
definitivamente el uso de Dextrina, 
Gelatina y Agar Agar.  Lo que dio 
lugar a experimentos únicamente con 
Goma Arábiga, Pectina y Alginato. 
2.Disminuir la temperatura durante 
el proceso de secado dentro del 
horno.
3.Exponer las mezclas a distintos 
procesos productivos donde se 
controló la temperatura durante el 
proceso de secado.

Conclusión
Este proceso concede un sellado dejando 
la  superficie lisa. Empero, entrega un 
material sin cuerpo, es decir delgado y 
sin estructura.

Observaciones
1. Al exponer las mezclan en un 
contenedor totalmente hermético y a 
280 ˚C, el molde se abrió y generó una 
explosión de las muestras.
2. Las muestras explotaron antes de 
llegar a 8 min dentro del horno.

Conclusión
Las alta temperatura a las cuales se 
sometió las muestras, hicieron que 
se liberara vapor dentro del espacio 
sellado, lo cual elevó la presión dentro 
del molde provocando la explosión.  

Pasos a seguir
Disminuir la temperatura a 250 ˚C 
durante el proceso de secado y hacer 
orificios para que circule el aire.

Observación
Las mezclas alcanzaron los 8 min sin 
embargo una de ellas explotó, mientras 
el resto comenzó a perder material 
expulsándolo a través de los orificios.

Conclusión
Con los contenedores cerrados se 
pierde el control sobre la mutación de 
las muestras, lo cual es fundamental 
para lograr conocer y desarrollar un 
material.
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EXPERIMENTACIÓN  4_  PARTE 1

METODOLOGÍA:   PREPAR ACIÓN DE 
MEZCL AS GOMA AR ABIGA / PECTINA / 
ALGINATO (EN SUS VARIANTES 30% y 
40%) +  MOLDE SILICONA + HORNO

Muestras de borra mezcladas con los 
aglutinantes: Goma Arábiga, Pectina y 
Alginato. Por cada tipo de aglutinante 
se realizan 2 tipos de muestra con un 
total de 10g de borra por muestra. 
Una muestra se constituye de 30% 
Aglutinante y 70% borra, mientras 
la otra se de 40% Aglutinante y 
60% borra. Todas las muestras son 
expuestas a un proceso de secado en 
horno a diferentes temperaturas de 250 
˚C / 175 ˚C / 100 ˚C.

Objetivo
Observar como se comportan las 
distintas mezclas a los distintos tipos 
de temperatura.

Variable Controlada
Moldes silicona / Cantidad de agua / T˚ 
agua.

Variable independientes
Porcentaje de aglutinante que se 
agregue a la borra /  T˚ de secado en 
horno.

Variable dependiente
Dureza de la pieza, compactación y 
hongos

DESARROLLO DEL PROYECTO
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EXPERIMENTACIÓN  4_  PARTE 2

METODOLOGÍA:   PREPAR ACIÓN DE MEZCL AS 
30% y 40% GOMA AR ABIGA / PECTINA / 
ALGINATO +  MOLDE SILICONA + HORNO + 
PL ACAS ANTIADHERENTES

Se llevan a cabo las mismas mezclas 
que en la primera fase del experimento, 
pero en esta ocasión todas las muestras 
son expuestas a un proceso de secado 
en horno a diferentes temperaturas de 
250 °C / 175 °C / 100 °C y a un proceso 
de acabado en placas  antiadherentes a 
180 °C temperatura.

Objetivo
Observar como se comportan las 
distintas mezclas al proceso de 
acabado en planchas a 180 °C.

Variable Controlada
Moldes silicona /  Cantidad de agua / 
T˚ agua.

Variable independientes
Porcentaje de aglutinante que se 
agregue a la borra / T˚ de secado en 
horno / Acabado en planchas 180 °C.

Variable dependiente
Dureza de la pieza, compactación y 
hongos

FUENTE: Fotografías de registro personal, Septiembre 2018
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EXPERIMENTACIÓN 5

METODOLOGÍA:   PREPAR ACIÓN DE 
MEZCL AS 40% AGLUTINANTES (MEZCL A 
ALGINATO Y GOMA AR ABIGA) +  MOLDE 
SILICONA + SECADO A TEMPER ATUR A 
AMBIENTE /  HORNO Y/O ACABADO EN 
PL ACAS ANTIADHERENTES

Se realizan muestras con un 60% de borra 
(10g cada una) y con 40% de Aglutinante. 
En esta ocasión el 40% que complementa 
al residuo se compone de un mix de Goma 
Arábiga y Alginato. Se realizarán 4 tipos de 
mezclas, ya que cada una tendrá distintas 
cantidades de cada adhesivo. De cada tipo 
se harán 3 muestras que serán expuestas 
a un determinado proceso de secado: 
temperatura ambiente, horno a 175 ˚C y 
horno a 175 ˚C combinado con el proceso 
de acabado en placas antiadherentes a 180 
˚C. 

Objetivo
Observar como se comportan las 
distintas mezclas de acuerdo a la dosis de 
aglutinantes que componen cada una en 
conjunto al proceso de secado y/o acabado 
al cual son sometidas.

Variable Controlada
Moldes de silicona / Cantidad de agua / T˚ 
agua.

Variable independientes
Porcentaje de aglutinantes que se agreguen 
a la borra / T˚ de secado en horno / 
Acabado en placas a 180 ˚C.

Variable dependiente
Dureza de la pieza, compactación y hongos

DESARROLLO DEL PROYECTO
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EXPERIMENTACIÓN 6

METODOLOGÍA:   PREPAR ACIÓN DE 
MEZCL AS  +   MOLDE SILICONA + 
SECADO A TEMPER ATUR A AMBIENTE

Se realizan muestras con Borra 
y Alginato de Sodio siguiendo en 
primera instancia las instrucciones de 
Claudia Silva (Gelymar), incorporando 
97,6% de borra y 2,4% de alginato. A 
continuación al observar la falta de 
resistencia del material obtenido, se 
varía el porcentaje de aglutinante en 
cantidades mínimas. Las 3 muestras 
serán expuestas a un  secado a 
temperatura ambiente.

Objetivo
Observar como se comportan las 
distintas mezclas de acuerdo a la dosis 
de aglutinantes.

Variable Controlada
Moldes de silicona / Cantidad de agua 
/ T˚ agua / Cantidad de residuo / T˚ de 
secado

Variable independientes
Porcentaje de aglutinantes que se 
agreguen a la borra

Variable dependiente
Dureza de la pieza, compactación y 
hongos

Conclusiones
1.La mezcla ideal es de 96,4% de residuo y 3,6%  de aglutinante, de esta manera el 
material se encoge en la menor medida posible, sin dejar de ser resistente.
2. No es necesario someter a procesos de secado a alta temperatura, ya que a 
temperatura ambiente se logra el resultado esperado.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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EXPERIMENTACIÓN 7

REDUCCIÓN DEL MATERIAL DE 
ACUERDO A SECADO

En los experimentos se vio que 
las muestras terminadas reducían 
considerablemente su tamaño en 
relación al molde inicial. Tras una 
análisis de estas,  se concluyó que la 
contracción se generaba hacia el centro 
de la mezcla. Por lo tanto, de acuerdo 
ello se decidió someter una mezcla a 
un secado a presión, donde se ubicó 
la muestra húmeda sobre una rejilla y 
sobre ella 10 kg.

Objetivo
Ver la posibilidad de que la mezcla al 
secarse reduzca su tamaño en grosor 
y por lo tanto mantenga su dimensión 
espacial en el largo y ancho. De esta 
forma, si se lograra el resultado 
esperado las piezas podrían ser 
fabricadas en una prensa.

Variable Controlada
Mezcla

Variable independientes
Secado a presión

Variable dependiente
Dirección de compresión de la pieza

Resultados
La pieza disminuyó su tamaño tanto 
en ancho, como en largo; e incluso el 
prensado promovió la proliferación 
de hongos a pesar de que en las 
condiciones del proceso se contaba 
con ventilación. 

Conclusiones
Se decidió no fabricar las piezas en 
prensa, ya que aunque se utilizara 
un molde de madera que absorbiera 
cierto porcentaje de la humedad, 
aún así demoraría mucho tiempo 
en alcanzar un secado completo, lo 
cual propiciaría una atmósfera que 
favorecería el crecimiento de hongos.
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EXPERIMENTACIÓN 8

FORMAS QUE PERMITE CREAR EL MATERIAL

Una vez teniendo el material se decidió 
hacer ensayos físicos en el laboratorio 
de materiales de Ingeniería UC. Para 
ello se tuvo que hacer cubos de 5cm 
x 5cm, sin embargo los cubos se 
“reventaron” durante el secado.

A raíz de lo anterior se repitió la 
fabricación de los cubos, pero esta vez 
se expuso a un secado a temperatura 
ambiente sin exposición directa al sol. 
Y también se experimento fabricar 
formas orgánicas.

Conclusiones 
1 .El área basal de la pieza no es capaz 
de soportar la evaporación del volumen 
de agua contenido dentro de ella. Por lo 
tanto, se define que para fabricar piezas 
de material sin daños, estas deben ser de 
un espesor máximo de 3cm.

2.El material permite crear formas 
orgánicas mientras se mantenga el 
espesor mencionado.

Resultados
1.Los cubos se dañaron nuevamente, aún 
estando a la sombra durante el secado.

2.La forma orgánica creada adopta 
pliegues que dan la sensación de un 
material blanco.

Objetivos
1.Lograr hacer cubos de 5cm de espesor 
para ensayos en laboratorio, para lo que 
ocurre durante el proceso de secado.
2. Conocer la posibilidad e crear formas 
orgánicas.

Variable Controlada
Mezcla

Variable independientes
Temperatura de secado

Variable dependiente
Conservación de la forma fabricada

DESARROLLO DEL PROYECTO
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6.3 SELECCIÓN DEL MATERIAL

Los criterios fueron redefinidos tras el primer experimento 
material, ya que al concluir que existen fisuras superficiales 
y fisuras estructurales, se eliminó el criterio: “Aquel 
material que presente fisuras es descartado”, ya que no 
necesariamente las fisuras reflejan debilidad en el material.

REPL ANTEAMIENTO CRITERIOS DE SELECCIÓN

Justif icación

Criterio

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Justif icación

Criterio

Al método MDD, se le incorporó como 
segunda fase la selección del material, 
para la cual se establecieron algunos 
criterios. 

Si bien, se definió que esta dinámica 
selectiva se aplicaría una vez realizada 
la experimentación material, esta 
herramienta se utilizó reiterada 
veces durante el desarrollo del 
proyecto. Cada vez que se creó una 
nueva muestra se implementó esta 
dinámica selectiva, y en consecuencia, 
su reiteración proporcionó sinergia y 
nutrió de información el proceso.

Para el proceso de elección del 
material, se establecen diversos 
criterios de selección, de los cuales 
la mayoría solicitaron únicamente 
de la observación de características 
visuales, excepto el criterio de rigidez y 
dureza que precisó realizar un ensayo 
de flexión simple para testear estas 
características técnicas.
      

DESARROLLO DEL PROYECTO
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ENSAYO DE FLEXIÓN

Adicionalmente a este proceso, se 
incorporó un ensayo de flexión que se 
aplicó a aquellos materiales prometedores. 
Este consistió en la aplicación de una 
fuerza en el centro del material para 
deformar el cuerpo realizando un trabajo 
de rotura, mientras la muestra se 
posiciona en dos soportes en cada uno de 
sus extremos (Guede, González & Caeiro, 
2013).

FUENTE: Adaptación esquema 
mecánico de Biomecánica y hueso 
(I): Conceptos básicos y ensayos 
mecánicos clásicos. Revista de 
Osteoporosis y Metabolismo Mineral

Fuerza (Trabajo de rotura)

Muestra experimental

Dos soportes

Objetivo
Medir la rigidez y resistencia del material

DESARROLLO DEL PROYECTO
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6.4 CARACTERIZACIÓN DEL 
MATERIAL

En esta parte del trayecto se tiene la 
intención de lograr un entendimiento 
del material, es decir, conocer las 
cualidades inherentes del material 
y sus respectivas limitaciones. Para 
lograrlo se elaboró una caracterización 
experiencial y físico-técnica de este.  

1.Caracterización Experiencial Propia
Estos atributos fueron deducidos de la experimentación con el 
material y su posterior análisis.
 
>  Fácil de manipular
>  Liviano
>  Color café neutral y sobrio
> El tono del color café varía según los tipos de café utilizados.
>  Opaco
>Transmite Calidez
>Textura áspera
>  Aroma a café
> Superficie con patrones imperfectos
>  Llamativo por tener un mensaje oculto.

2.Caracterización Experiencial Usuario

Para esta sub etapa, se concluyeron características mediante las 
observaciones de las interacciones entre el usuario y material.

1.La mayoría de las personas se acercan el material para oler el 
aroma. Aquellas que no lo hacen, una vez que se les informa que 
esta hecho de café inmediatamente se lo llevan a la nariz para 
hacerlo.
2. Repetidas veces se comentó “Que rico el olor” “Amo el café” “Me 
encanta este olor”
3.Al sostenerlo en la manos lo manipulan con delicadeza.
4.Pasan los dedos con suavidad sobre la superficie. 
5.En los casos en que se entregaba la cerámica con los diversos 
acabados, las personas tendían a pasar los dedos con suavidad 
para sentir el contraste.

CAR ACTERIZACIÓN EXPERIENCIAL SENSORIAL
La Caracterización experiencial se dividió en dos sub etapas:

AROMA A CAFÉ 

Teniendo claras las cualidades del 
material y conociendo como las personas 
reaccionan ante él, se planteó investigar si 
el aroma a café generaba algún otro efecto 
en particular, además de neutralizar olores. 
Para ello, se realizaron dos estudios:

Investigación Científica
Los olores tienen una influencia sutil, 
pero poderosa en la percepción y el 
comportamiento de las personas. 
(Krishna, Elder & Caldara, 2010). Por eso, 
la exposición de olor a café como perfume 
ambiental podría tener un impacto 
potencial.

Un estudio realizado en la Escuela Stevens 
de Negocios (Stevens School of Business) 
plantea que el aroma a café es un 
estímulo ambiental que puede influir en el 
comportamiento. Según sus investigadores 
Madzharov, Ye, Morrin y Block, (2018): 
“Se han demostrado los efectos placebo, 
tanto de la ingestión real como percibida 
de cafeína. ”. Es decir, el aroma a café (sin 
ingerir cafeína), mejora el rendimiento de 
las personas en razonamientos analíticos. 
Esto se debe a que el aroma influye en 
las excitación fisiológica, lo que a su vez 
influye en las expectativas de rendimiento 
de las personas y finalmente repercute en 
desempeño real que tienen(Madzharov, Ye, 
Morrin & Block, 2018).
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¿Cuanto aumenta sus ganas de tomar café al sentir 
su aroma?

¿Que le genera el aroma a café?

Encuesta
Se realizó una encuesta a 37 
usuarios para conocer los 
sentimientos que despiertan 
en ellos el aroma.

Los conceptos asociados

> 8 personas utilizaron la palabra 
tranquil idad , término más destacado 
dentro de las asociadas al concepto de 
calma. 

> 5 personas usaron la palabra 
placer , expresión que más resalto 
dentro del concepto bienestar.

> 4 personas  emplearon la palabra 
acogedor y  3  agrado , términos que 
se aunaron bajo el concepto acogedor.

“Una sensación de reunirse en 
torno a una taza de café, una 
pausa.  A veces también lo 
relaciono con estar activo.”

¿Cuanto le agrada el aroma a café?

18/37 personas 
catalogaron el 
aroma del 1 al 10 
les agrada 10.

15/37 usuarios 
indicaron que el aroma 
aumenta sus ganas de 
tomar una taza.

“el efecto demostrado tiene múltiples implicaciones prácticas y podría sugerir que las 
personas pueden beneficiarse de estar inmersas en ambientes con aroma a café sin el 

consumo de cafeína.”(Madzharov, Ye, Morrin & Block, 2018)

DESARROLLO DEL PROYECTO
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CAR ACTERIZACIÓN FÍSICO-TÉCNICA

Generales
Según su origen: Natural vegetal/ Residual 
Según su composición: Orgánico
Según su dureza: blando
Según su transparencia: Opaco

Ensayo de compresión

Ensayo Conductividad Térmica

DESARROLLO DEL PROYECTO
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Según su conductividad térmica: 
La conductividad térmica de un material significa la cantidad/velocidad de calor 
transmitido a través de un material. Esta capacidad de conducir calor, tiene directa 
relación con la capacidad aislante, es decir, mientras menor sea la conductividad que 
presente un material, más aislante será (I. Navarrete, 21 de diciembre, 2018).

Para conocer esta cualidad, se realizaron dos ensayos en el laboratorio de 
construcción de materiales de ingeniería UC. En el primer caso se midió la 
conductividad de las palmetas de aproximadamente 17,5cm x 17,5cm x 1,5cm. Y en 
el segundo se evaluó la capacidad de cubos de 5cm x 5cm que fueron previamente 
metidos al horno del mismo laboratorio para extraer toda la humedad restante y así 
poder conocer un dato más exacto, ya que mientras más agua retiene el material en 
sus poros, mayor conductividad tendrá, por ende menor capacidad aislante.

Según su calor específico: 
El calor específico de un material se 
refiere a la capacidad de acumular 
calor (Hernández, 2014).

Según su difusividad térmica: 
La disfusividad térmica es la capacidad 
que tiene un material de transmitir una 
variación de temperatura (Hernández, 

2014).

Según su conductividad eléctrica: 
Aislante
No maleable
No dúctil

Según su permeabilidad: Permeable

Densidad Aparente: 695 Kg/m3

Según su fabricación
Se destacan dos factores fundamentales: 

1.El material se comprime durante 
el proceso de secado, lo que reduce 
sus dimensiones originales. De modo 
que, para tener mayor dominio del 
material durante el proceso productivo 
se determino una ecuación en base a su 
densidad promedio, que facilita conocer 
las cantidades de material necesario 
según el volumen esperado.

2.El material tiene limitaciones en 
relación a las formas que permite 
producir, ya que solamente permite 
fabricar piezas que consten de un espesor 
máximo de 3 cm.

La muestra reduce su 
tamaño en un 37% 
aproximadamente 
respecto al molde.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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Composición mineral de la borra de café

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Tal como se planteó anteriormente , si bien uno de los objetivos es reducir 
el uso de materiales adicionales empleados en la fabricación del material, 
es necesaria incorporar:

Composición química de la borra de café

MATERIA PRIMA
Borra de Café: 
Granos de café usados

Agente Gelificante
Mezcla que consiste en alginato de 
sodio entre un 95-98% y dextrosa 
que varía entre un 2-5%. Este último 
es un agente que estandariza el nivel 
de viscosidad de la mezcla (C. Silva, 
comunicación personal, 12 de diciembre 
de 2018).

El alginato de sodio es una sustancia 
gelificante soluble en agua que se 
obtiene a partir de algas pardas, como 
la Fucus o la Laminaria (Pereira, 2010).  

Este extracto natural es fabricado 
en Chile, específicamente en Puerto 
Montt por la empresa Gelymar. Y hoy 
sus principales áreas de aplicación 
son en el ámbito protésico dental y 
cineasta, además de su uso común en 

la industria alimenticia (Pereira, 2010).  

FUENTE: Ballesteros, 
Mussatto & Teixeira 
(2014).
NOTA: En la tabla se 
puede observar el alto 
contenido en fibra y 
celulosa del material.

FUENTE: Ballesteros, 
Mussatto & Teixeira 
(2014).
NOTA: En la tabla 
se puede observar el 
contenido de nutrientes 
primarios y secundarios 
que requiere una 
planta para crecer 
vigorosamente. Primarios: 
nitrógeno, fósforo y 
potasio; secundarios: 
Calcio, magnesio y azufre 
(Buechel, 2018).

FUENTE: Geologia Online (2017).
NOTA: Piedra Caliza

FUENTE: Subexplorers, (2016)
NOTA: Algas Pardas

REVISAR ANEXOS: Hoja de seguridad y Ficha Técnica 
del agente gelificante, cortesía de Gelymar

Cloruro de Calcio
Es el aditivo encargado de endurecer 
la mezcla, esto se debe a que los iones 
de calcio reacciones con el alginato 
formando una estructura sólida 
(Pereira, 2010).

El cloruro de calcio (CaCl2), es una sal 
inorgánica blanquecina que una vez 
disuelta en agua se vuelve incolora. 
Este mineral se produce naturalmente 
en el mar y lo encontramos en la 
piedra caliza. Hoy sus principales 
áreas de aplicación son en la industria 
alimenticia, en la medicina, y en la 
agricultura como fertilizante ecológico 
(Castillo, 2017).

Agua
Genera una pasta fluida y trabajable 
que permite dar forma al residuo. Ade-
más hidrata el Alginato para que pueda 
cumplir su función aglutinante.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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COMPOSTABILIDAD

El hecho de que este constituido 
únicamente por materiales aptos 
para el consumo humano, demuestra 
lo natural e inofensivo que es este 
material. Por lo tanto, de acuerdo a su 
composición podríamos decir que el 
material es optimo para el compostaje, 
ya que todos sus componentes son 
orgánicos, a excepción del Cloruro 
de Calcio, sin embargo este es 
comúnmente utilizado como abono 
para nutrir las plantas (Finck, 1988).

No obstante, para tener mayor 
certeza sobre el tema se consideró 
importante entender de que se trata el 
proceso, para luego hacer un análisis 
a conciencia de los requisitos que se 
deben cumplir.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN MATERIAL 
ORGÁNICO PARA SER APTO PARA EL COMPOSTAJE

Proceso de compostaje

“Durante el proceso de 
compostaje la materia orgánica 
fresca de los residuos orgánicos 
se transforman mediante la 
acción de bacterias aerobias en 
materia orgánica estabilizada 
denominada compost.” (Moreno, 
2018)

FUENTE: Adapatación de Moreno (2018).

De acuerdo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (2013) y 
Alvarez de la Puente (2007), para cumplir con los niveles de inocuidad un compost 
debe estar libre de algunos elementos:

Agentes patógenos
Estos correspondes a semillas de malas hiervas y bacterias. 
Entre las más comunes podemos encontrar Salmonella, 
Shigella y E. coli verotoxigénicas, generalmente provenientes 
de restos animales o estiércol.

Límite de tolerancia de microbiológico según normas chilenas:

Metales pesados
Son elementos presentes en la 
naturaleza, sin embargo cuao se 
encuentran en altas concentraciones 
son negativos para la salud humana, 
el impacto terrestre y acuático. Dentro 
de los más destacados se encuentran: 
Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cobalto 
(Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio 
(Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Estaño 
(Sn) y  Cinc (Zn).

Contaminantes orgánicos
Corresponden a aquellos organismos 
genéticamente modificados (OGM), 
es decir, es material orgánica que ha 
sido alterada genéticamente por la 
tecnología, por lo que es ajena a su 
naturaleza original.

FUENTE:  Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], (2013).
NOTA: Se puede observar las normas que rigen la presencia de microorganismo en 
un compost inocuo.
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Para entender el nivel de 
biodegradabilidad del material 
creado se revisó el referente 
Ooho para así generar una 
comparación. Ohoo corresponde 
a una botella de agua comestible 
que se conforma de los mismo 
materiales complementarios.
“Ooho es una innovadora 
propuesta creada por tres 
diseñadores industriales en el 
Innovation Design Engineering 
Course realizado en Londres.

FUENTE: Elaboración propia 
a partir de FAO, (2013)

FUENTE: FOA, (2013)
NOTA: Se muestra los nutrientes 
que necesita una planta y sus 
respectivas proporciones.

ANÁLISIS DEL NUEVO MATERIAL DE ACUERDO A LOS 
REQUISITOS DE INOCUIDAD EN EL COMPOST

REQUISITOS PARA CUMPLIR NIVELES DE INOCUIDAD EN EL COMPOST

De acuerdo la información presentada se hizo un análisis del material.

(…) Es una “bolsa” hecha a base de algas pardas y cloruro 
cálcico o lactato de calcio. El resultado es un envase 
sencillo, resistente, higiénico y biodegradable, que propone 
reemplazar a las clásicas botellas de plástico.” (Ooho 
y Biocouture . Materiales Biodegradables Comestibles 
Industriales, s.f)

DESARROLLO DEL PROYECTO
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ANÁLISIS,  AGRUPACIÓN Y 
REFLEXIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según las experiencias observaciones 
previstas durante la experimentación y 
las observaciones formales del material 
frente al usuario, se pudo ver que 
existía una interrelación de patrones. 

Contribución única de este material
Mensaje oculto en su composición, 
mediante el cual se transmiten 
procesos e historias.

Limitaciones del material
Permeabilidad: Propenso a generar 
hongos con la humedad

Proceso de fabricación más 
conveniente

Reacción cuando es  sometido a 
otros procesos

Patrones experienciales
Sensorial: los usuario consideran 
interesante el aroma, la textura y el 
color.
Interpretativo: los usuarios le atribuyen 
algún significado.
Afectivo: los significados corresponden 
a sentimientos y/o emociones.
Performativo: conlleva a una acción por 
parte del usuario.

FUENTE: Elaboración propia. 

Característ icas Valor

Principales propiedades del material

Fabricación

DECL AR ACIÓN DE L A VISIÓN DEL 
MATERIAL

En los inicios del proyecto se tenía en 
cuestión si el aroma a café seria un 
beneficio o desventaja del material. 
Empero, luego de este proceso se tiene 
la seguridad de que es una cualidad 
que le entrega atractivo y singularidad. 
Asimismo tanto el olor que ofrece y el 
color propio que posee comunican su 
procedencia. Inclusive la irregularidad 
superficial del material, entregar 
naturalidad y autenticidad.

A través de las interacciones del usuario 
con el material, se pudo observar que 
todas estas características conllevan 
al material a apropiarse de un mensaje 

oculto, que seduce a su exploración.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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6.5 POSICIONAMIENTO DEL MATERIAL 
ENTRE SUS SIMILARES Y/O ALTERNATIVOS

Terroir / Jonas Edvard & Nikolaj Steenfatt / 
Dinamarca

Material en base a papel reciclado y algas.

Similitud: Orgánico - Absorbente - Superficie 
imperfecta -  Textura áspera y porosa

Uso: Mobiliarios
 
FUENTE: Página web Jonas Edvard

MYX / Jonas Edvard / Dinamarca

Textil orgánico en base a hongos (micelio) y 
fibras vegetales (cáñamo y lino).

Similitud: Orgánico - Rústico - Superficie 
imperfecta

Uso: Mobiliarios - Recubrimientos - 
Packaging
 
FUENTE: Página web Jonas Edvard

Fruitleather / Koen Meerkerk & Hugo de Boon 
/ Países Bajos

Material similar al cuero en base al desecho 
de las frutas

Similitud: Orgánico - Superficie imperfecta

Uso: Aplicaciones similares al cuero

FUENTE: Página web Fruitleather

Si bien el material es innovador de por 
sí, se buscar profundizar en ese valor a 
través de una aplicación que aproveche 
su potencial experiencial y significados. 
Para ello, según la caracterización 
previa se pudo posicionar el  material 
entre otros similares, con el fin de 
obtener perspectiva sobre posibles 
áreas de aplicación, ver interacciones 
de la vida diaria con materiales 
existente y detectar la función singular 
del material.

Asimismo, mediante esta comparación 
se pudo observar los diversos 
tratamientos a los cuales estos eran 
sometidos, lo que llevo a desarrollar 
nuevas pruebas de acabado sobre el 
material en base a café.

Se seleccionaron las características 
consideradas particulares del material 
y aquellas que presentaban un desafío 
para el diseño del producto. A partir 
de estas, se busco materiales que 
cumplieran con mínimo 2 de ellas.
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Sensoriales

Natural

Neutral y Sobrio
Color café
Superficie imperfecta
Textura aspera/porosa

Experienciales

Sensorial

Cálido
Mensaje oculto

Físico-Técnicas
Absorvente
Ligero
Rígido
Opaco
Orgánico
Densidad Aparente

Característ icas

Tablero Natural Raulí, Roble y Coigüe / 
Trozos Decomadera / Chile

Madera de coigüe

Similitud: Orgánico - Rústico - Absorbente 
-Densidad aparente - Conductividad

Uso: Mobiliarios - Recubrimiento - 
Construcción
 
FUENTE: Página web Trozos Decomadera

Eocoustic conifer panels / Aotta Studio - 
Material District / Rusia

Material en base a espinas de coníferas y 
aglutinante biodegradable.

Similitud: Orgánico - Rústico - Superficie 
imperfecta - Textura áspera y porosa

Uso: Paneles decorativos
 
FUENTE: Página web Material District

Fruit & Veggie Paper/ Veggiepaper - Material 
District / Alemania

Similitud: Orgánico - Aromatizante - 
Superficie imperfecta

Uso: Recubrimiento paredes
 
FUENTE: Página web Material District

DESARROLLO DEL PROYECTO
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6.6 EXPERIMENTACIÓN DE ACABADOS

TESTEO CORTE L ASER

Para realizar este testeo se visitó la 
pagina web de open textiles, donde si 
bien no se observan experimentaciones 
con materiales similares, dan a conocer 
pruebas de corte laser en distintas 
superficies textiles. En base a estas 
experimentaciones se estableció el 
testeo, considerando los parámetros 
de corte, grabado, tamaño y formas 
expuestos en la pagina web. Y por 
otro lado, se tuvo presente los valores 
de corte del cartón piedra y MDF 
disponibles en el fabhaus.

VALORES DE POTENCIA Y 
VELOCIDAD DE GRABADO Y CORTE

Para comenzar el testeo, se aplican los 
distintos valores de corte y grabado, 
este último en distintos parámetros, 
con el propósito de identificar el que 
genera mayor contraste visual. (Open 
Textil, 2018).  

Resultado
Una vez aplicados los distintos valores 
de grabado se analizó que el más 
notorio era el de los valores 20/70, 
por lo tanto las pruebas de grabado 
restantes se hicieron bajo estos valores 
de potencia y velocidad.  
El corte no logró atravesar la muestra 
debido al grosor, sin embargo, al aplicar 
repetidas veces el mismo valor de corte 
sobre si mismo para lograrlo, se vio que 
el laser corroía parte del material.

TERMINACIONES EN ÁNGULOS

Permite observar el nivel de pulcritud 
en las terminaciones dependiendo de 
los ángulos interiores de las figuras 
geométricas grabadas y analizar la 
capacidad de terminación que ofrece el 
material (Open Textil, 2018).

Resultado
Todas las figuras, inclusive la con 
ángulos interiores más agudos 
quedaron totalmente definidas y con 
terminaciones claras.

20/70 50/70 80/70

80/5090/4

A partir del ejercicio de asociación 
se concluye que la madera de coigüe 
es el material más similar al nuevo 
material diseñado, ya que cumple con 5 
características semejantes, entre ellas 
la densidad aparente y conductividad 
térmica. Ello le otorga al material en 
un gran potencial para ser utilizado y 
trabajado como la madera. 

Con el objetivo de confirmar esta 
aseveración y conocer realmente las 
propiedades intrínsecas del material 
y las posibles aplicaciones que este 
ofrece, se desarrollaron testeos 
específicos teniendo de referencia 
los atributos y los tipos de trabajo 
que permite llevar a cabo el material 
análogo recién mencionado.
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GROSOR Y CRUCE DE LÍNEAS

Permite analizar la reacción del 
material a un corte continuo en tres 
dimensiones distintas (Open textil, 
2018) y la línea que cruza a las demás, 
deja ver que ocurre con los bordes y  
que tan definidos quedan.

Resultado
Todas las líneas son visibles y claras.
El cruce de líneas mantiene la limpieza 
y claridad.

TEXTO

Aplicación que demuestra la 
terminación del grabado 20/70 de 
textos en distintos tamaños (Open 
textil, 2018).

Resultado
El texto de 6mm y 9mm es legible, sin 
embargo el de 2mm se pierde debido 
a la porosidad e irregularidad de la 
superficie.

LEGIBILIDAD DEL LOGOTIPO

Permite observar la legibilidad y 
terminación del logotipo grabado en 
los valores 20/70 .

Resultado
Se contempla un logotipo definido y 
totalmente legible.

DISEÑO DE TRAMA CONTINUA

Permite visualizar la reacción del 
material ante el grabado de una trama 
de figuras contiguas.

Resultado
Se genera una trama continua con 
terminaciones limpias y definidas, 
que aporta atractivo visual  debido a 
la alternación de tonos que genera 
contraste.

0,5 mm

1mm

3mm

Línea mínima

6 mm

9 mm

2 mm
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TESTEO LI JAS

Se lijo el material, de la misma forma 
que se hace con la madera. Para eso se 
eligieron distintos gramajes con el fin de 
ver la reacción del material ante el roce 
de cada tipo. 

Lija de grano basto 40
Lija de grano medio 180
Lija de gran fino 400
Lija de grano extrafino 1000

Resultado
El material ante el roce mantuvo su 
estructura sin desgranarse. Además 
mostro una diferencia de colores y 
texturas según cada tipo de grano. Con 
respecto al color, a mayor gramaje, 
más claro es el tono café que se logra; 
mientras que a menor gramaje, el color 
café se torna más rojizo. Por otro lado, 
en relación a la textura, a mayor gramaje, 
mayor suavidad al tacto y vice versa.
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TESTEO BARNIZ

A raíz de la característica de 
permeabilidad que posee el material 
propuesto, se testeó aplicar dos tipos 
de barnices 100% orgánicos, los cuales 
se compusieron principalmente de 
Colorfonia (Rosin Gum) y cera de abeja. 

Barniz (a)
Cera de abeja + aceite vegetal (relación 
1:3):
Cera abeja: 27g/ Aceite vegetal 100% 
maravilla: 90ml (81gr)

Barniz (b)
Colorfonia + aceite vegetal (relación 1:3):
Cera abeja: 27g/ Aceite vegetal 100% 
maravilla: 90ml (81gr)

Ambos barnices fueron inspirados en las 
formulas del youtuber Andres Barnettras 
al cuál se llegó explorando en busca 
de barnices amigables con el medio 
ambiente.

Con el objetivo de ver la capacidad 
de adherencia de ambos barnices, se 
realizó un testeo donde se aplicó 3 
capaz de cada uno sobre las superficies 
previamente lijadas. Luego, con el 
fin de corroborar su capacidad de 
impermeabilidad, una vez que los 
barnices fueron totalmente absorbido, 
se colocó con un gotero agua sobre cada 
zona con barniz y se analizó que ocurría.

Resultados de adherencia 
Ambos barnices mostraron buena 
adherencia al nuevo material. Empero, 
se observó que el barniz tuvo mayor 
absorción en la zona más porosa, es 
decir, donde se aplicó lijas de mayor 
gramaje. más rojizo. Por otro lado, en 
relación a la textura, a mayor gramaje, 
mayor suavidad al tacto y vice versa.

Resultados de Impermeabilidad
Ambos barnices mostraron bajo grado 
de protección. Sin embargo, el que 
cumple mejor su función es el barniz 
en base a cera de abeja, que además 
es de rápido secado y absorción. Este 
protege el material de ralladuras y 
cierto porcentaje de humedad, pero 
aún así no impermeabiliza en un 100% 
el material.

CONCLUSIÓN

Podemos concluir que este nuevo 
material se maneja de manera similar 
a la madera y las pruebas de acabados 
a las cuales fue sometido amplían las 
posibilidades de trabajar el material, 
por ende entrega mayor versatilidad al 
diseño del producto.
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6.7 DISEÑO CONCEPTUAL 
DEL PRODUCTO

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>

Material

Propiedades Físicas: Propiedades Sensoriales: Propiedades Experienciales:
Hombre
Mujer

ABC1, C2 y C3

21-40 años
(Generación Millennials)

>
>

>

>

Usuario

Genero:

Nivel socio-económico:

Edad:

>
>
>
>
>

>

>

>

Producto

Función:

Forma:

Proceso de fabricación:

CONTEXTO

CONTEXTO

Café Cortaderas

ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE IMPLEMENTACIÓN

Si bien es un material innovador, es importante proponer aplicaciones 
significativas.

Para determinar la aplicación del material y lograr el propósito de generar 
una experiencia significativa en el usuario, se requirió el entendimiento de 
distintas variables. Para ello se hizo un análisis y cruce de información entre 
las posibilidades que ofrece el material (según proceso de fabricación, formas, 
atributos y limitaciones); observaciones del contexto dentro de las cafeterías de 
barrio; de sus clientes y el viaje que realizan; y de los objetos e instalaciones con 
los cuales interactúan; además de los factores claves al cual están expuestos 
estos últimos.

DESARROLLO DEL PROYECTO



83

Café Vivaldi

Sabor de Buenos Aires
Botero coffee

Café Viajero

EspressoBar Café
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MUROS

Se decidió utilizar el material en muros por dos razones:

MAPA DE VIAJE DEL USUARIO

O
b

je
to

s 
e 

in
st

al
ac
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n

es
 

co
n

 l
as

 q
u

e 
in

te
ra

ct
ú

a
A

ct
iv

id
ad

es
 

q
u

e 
re

al
iz

a

Camina desde su 
casa a una cafetería 
cercana

Ingresa a la 
cafetería

Se acerca al mesón donde 
preparan el café y se expone 
el menú y la pastelería

En el mesón pide el 
café o simplemente 
observa las opciones

Observa el entorno y 
escoge un lugar donde 
sentarse

Se sienta en la mesa y 
espero a que lo atiendan

Puerta Mesón
Vitrina de pastelería
Muros <

Muros <
Mesas 
Sillas

Canasto de endulzantes
Servilletero
Silla 
Mesa
Muros <

Muros <

5:00 pm - 5:15 pm 5:15 pm 5:15 pm - 5:16 pm 5:16 pm - 5:20 pm 5:20 pm - 5:22 pm 5:22 pm - 5:23 pm 

1. Son espacios resguardados de la humedad y el desgaste; además de ser 
superficies de gran exposición visual. 

2. Tras visitar 10 cafeterías, se observó los espacios con los que contaba cada una. 
En la mayoría se apreció que las mesas se encontraban arrimadas a las paredes, 
por lo tanto la aplicación del material en los muros se consideró pertinente. Ya 
que de esta forma se ubica el material a la altura de la vista y el olfato del cliente, 
permitiéndole tener la experiencia de sentir su aroma, textura y diseño.
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>

>

>
>

>

Limpieza 
Vapor de agua
Líquido
Contacto frecuente 
Poca visibilidad y/o pase desapersivido 

Humedad

Desgaste
No genera experiencia

>
>
>
>
>

Factores a  los  que estan expuestos los  Objetos e  Instalaciones Criterios  para descartar  apl icaciones

Interactúa con el garzón y pide 
un café y en algunos casos algo 
para acompañar(sino lo ha he-
cho anteriormente en el mesón)

Espera el pedido mientras tra-
baja, lee o comparte con quien 
haya asistido haciendo uso del 
lugar y sus instalaciones

Le llega el pedido y 
consume con calma

Una vez que finaliza, solicita la 
cuenta al garzón o se acercar 
nuevamente al mesón para 
pagar

Finalmente paga y se 
retira de la cafetería

Camina de vuelta a su 
residencia

Carta del menú
Canasto de endulzantes
Servilletero
Silla 
Mesa
Muros <

Computador/libro/celular
Canasto de endulzantes
Servilletero
Silla 
Mesa
Muros <

Taza
Plato
Cubierto
Canasto de endulzantes
Servilletero
Silla 
Mesa
Muros <

Silla 
Mesa
Muros <

Puerta 

5:23 pm - 5:30 pm 5:30 pm - 5:40 pm 5:40 pm - 6:20 pm 6:20 pm - 6:30 pm 6:30 pm - 6:45 pm 

6:45 pm. - 7:00 pm. 
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ENCUESTA DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO /  CAFETERÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 7
3

¿Que tan atractivo les parece el producto?

Sí

No
30%

70%

¿Estaría dispuesto a tener un espacio para vender el re-
vestimiento a sus clientes y quedarse con un porcentaje 
de las ventas? 

“Se desarrollaría una economía circular”

“Nos interesa apoyar emprendimientos”

“Nos importa el tema de la sustentabili-
dad, feliz de apoyar”

COMENTARIOS

¿Estaría dispuesto a instalarlo en el mural de 
su cafetería?

 

REVESTIMIENTOS

A raíz de lo anterior se concreto el 
producto en revestimiento murales 
a partir de piezas modulares para 
intervenir espacios, transformar 
ambientes y otorgar una nueva estética 
al entorno. Con estas intervenciones 
murales se hace notar el material, y 
se permite apreciar su naturaleza a 
través de los granos que lo conforman, 
generando una conexión y vinculo con 
su origen.

Una vez definido el producto se 
propuso el concepto a las cafeterías, 
incluidos dueños, administradores y 
clientes, y se observó sus reacciones.
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Conclusión
Tras las entrevistas se concluyó realizar 
una alianza con las cafeterías, en donde 
se planteó ofrecer gratuitamente el 
producto y su instalación dentro de los 
establecimientos, a cambio de utilizar 
sus establecimientos como medios 
para llegar a los usuarios y vender el 
revestimiento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 12

2

7

4

2

6

1

1

2

¿Que tan atractivo le resulta el producto?

¿Le gustaría tener este producto en su casa?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 9

1

3

2

6

6

3

1

1

5

¿Lo compraría?

Sí

No

38%
62%

¿El producto instalado enriquecería su experiencia 
al asistir a una cafetería?

13

5

3

5

3

3

1

1

31
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ENCUESTA DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO /  CLIENTE  DE L A CAFETERÍA

¿Eras consciente del residuo que 
genera tomar café?

Sí

No

61%
39%

¿Crees que este producto concien-
tizaría a las personas?

Sí

No 16%

84%

¿Crees que este producto involucraría 
el interés sobre la cultura del café?

Sí

No 24%

76%
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REFERENTES INTERVENCIONES MUR ALES

INTERVENCIONES MURALES DE MATERIAL ORGÁNICO

Estos referentes y antecedentes son escogidos, ya que todos son intervenciones 
que exhiben material orgánica con diferentes texturas.

MURALES DE PARED / Rebel Walls / España
Distintos diseños murales que condicionan el espacio y reflejan distintas personalidades.

Fuente: Página web Rebel Walls

MOSS WALL / Freud GmbH / Austria

Tendencias en diseños de muros de musgo 
que transmiten tranquilidad, calma, 
permanencia, Frescura y renovación.
 
Fuente: Página web Freud GmbH

BARK WALL / Freud GmbH / Austria

Integración de materiales tradicionales 
como: maderas y corteza de árboles; con 
el fin de contrastar la acelerada vida que 
llevamos.
 
Fuente: Página web Freud GmbH

LEATHER WALL / Freud GmbH / Austria

Integración de materiales tradicionales 
como el cuero; con el fin de contrastar la 
acelerada vida que llevamos.
 
Fuente: Página web Freud GmbH

INTERVENCIONES MURALES QUE GENERAN ATMÓSFERAS

Estos referentes y antecedentes, revelan el protagonismo de los muros en espacios 
públicos. Muestran como estos transmiten significados, condicionan la atmósfera 
y enriquecen los espacios.
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INTERVENCIONES QUE DESPIERTAN 
LOS SENTIDOS

Este referente es escogido ya que 
son recubrimientos que llama a la 
experiencia a través de los sentidos, 
olfato, vista y tacto.  

INTERVENCIONES QUE “HABLAN”

A lo largo del tiempo los muros se han ocupado como medios de expresión.
Con estos antecedentes y referentes se muestran murales que transmiten 
información a quien entra en el espacio, ya sea transmitiendo una historia, ideas, 
valores, frases, conceptos, significados etc.

INSTALACIONES MURALES

Instalaciones de intervenciones en 
muros que no ocupan adhesivo.

NATURAL SURFACES / Organoid / Austria

Línea de materiales orgánicos 100% 
naturales para revestimientos. Conservan 
la sensación y el color originales, así como 
también el aroma natural que activa los 
sentidos creando un ambiente de bienestar. 
 
Fuente: Página web Organoid

WALL PEOPLE / Wallpeople / España

Proyecto de arte colaborativo que invita 
a crear y ser parte de un momento único, 
donde se utiliza el muro como medio de 
expresión y finalmente transmite la historia 
de hito de interacciones humanas.
 
Fuente: Página web Wallpeople

CONCEGRAFF / Concegraff / Chile

Festival de graffiti y muralismo en donde 
artistas pintan los muros de la ciudad, 
ocupándolos como lienzos para transmitir 
mensajes sociales y políticos, además de 
decorar los espacios públicos y aumentar 
su valor.

Fuente: Facebook Concegraff

ON THE WALL / Lee Borthwick / Inglaterra

Instalación mural que utiliza un soporte 
superior y alambre para la unión de la 
totalidad de las piezas.
 
Fuente: Página web Lee Borthwick

WALL SCULPTURE / Syra Gomez / Estados 
Unidos

Esculturas de cerámica para muros, con 
instalación mediante cuerdas y tornillos.
 
Fuente: Página web Syra Gomez

MURAL DE FOTOS / Elena Martínez - Casa y 
Diseño / Chile

La decoración interior con fotografías 
nació con la primera imagen tomada por el 
francés Njeltz en 1822. Los muros cargados 
de estas imágenes evocan recuerdos 
memorables ya que cada una cuenta una 
historia especial.

Fuente: Revista en línea Casa y Diseño
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6.8 DESARROLLO

DISEÑO SUPERFICIAL

PRIMERAS APROXIMACIONES

Una vez definido el uso que se le 
dará al material, y entendiendo que 
el recubrimiento estará formado por 
partes independiente que conectadas 
constituirán un todo para generar un 
cuadro visual completo; se retomaron 
las características y los objetivos 
generales del proyecto planteados 
inicialmente para realizar una primera 
propuesta formal del diseño superficial 
del revestimiento.
Este primer planteamiento se hizo en 
base al sistema de patrones presente 
en las tendencias del diseño de 
revestimientos en el mercado. 

Esta propuesta conserva el uso de 
modelos tradicionales y los mezcla 
con la técnica de grabado laser sobre 
este material orgánico, generando 
una combinación entre lo clásico y la 
tendencia moderna de la emergente 
sustentabilidad sumada al diseño 
actual.

 En una segunda fase, se reparó en lo que se estaba 
comunicando y lo que realmente se pretendía 
transmitir con el producto según los objetivos 
planteados en los inicios del proyecto. En base a 
ellos y pensando en el uso de los módulos como un 
medio para una composición total, se replanteó el 
diseño visible de las piezas y se elaboró un diseño 
con el que se busca generar conciencia acerca de la 
situación de la industria del café y asimismo remitir 
a la historia de los granos que conforman el muro. 

PROPUESTA 1
Diseño baldosas tradicionales

PROPUESTA 2
Inspiración Arte Etíope
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PROPUESTA FINAL

Criterios compositivos
Se establece el uso de elementos que remitan al 
origen del café, a su historia. 

En definitiva está propuesta ocupa la disposición 
de elementos inspirados en el arte etíope, no 
obstante, se podría ocupar cualquier otro diseño 
relacionado a las raíces del café, es decir, podría 
ocuparse elementos propios de la cultura árabe, 
cultura Colombiana, brasilera, entre otros.

También se decreta que el diseño se construirá 
a través de un máximo de 4 elementos. De los 
cuales se dispondrá para variar su tamaño y 
dirección, de este modo se conseguirá diversidad 
y dinamismo en la misma composición.

Los revestimientos que se vendan a través 
de la cafetería, ofrecerán distintos diseños 
manteniendo el mismo principio. Al reveso de 
cada packaging se presentara el boceto que 
contiene el juego de módulos correspondiente, 
lo que dará la posibilidad de elegir al usuario la 
composición que más le guste.

Para llegar al diseño final se simplificó 
la propuesta anterior manteniendo los 
propósitos ya especificados. Para lograrlo 
se redujo el numero de elementos que 
constituyen el marco visual (muro de 
café), donde se rescataron algunos de los 
presentados en la segunda aproximación 
y se reorganizaron espacialmente dichos 
elementos. Así se logró un diseño con más 
aire y fácil de recorrer visualmente.

Con este rediseño menos saturado se entrega 
al usuario la experiencia de explorar una 
intervención mural remitente a los orígenes 
del café con información simple y clara. 
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DISEÑO DE L A INSTAL ACIÓN

El diseño de la instalación del revestimiento se orientó por la búsqueda 
de lograr la convergencia de cuatro aristas importantes: 

Sustentabilidad
Mantener la línea a partir de la cual 
nace el proyecto.

Estética del producto
Conservar su simpleza y pureza.

Economía del producto
Lograr una instalación de bajo costo.

Cuidado del producto 
Evitar que se generen daños en las 
piezas modulares.

Según estas condiciones, la que genero 
el principal desafío en el desarrollo de 
la instalación y que determinó en gran 
medida su estructura, fue el objetivo 
de mantener la línea sustentable. 
Para cumplir con este propósito se 
empeñó en mantener los módulos del 
recubrimiento limpios de cualquier otra 
sustancia. Debido a que al conservar 
esta pureza, se le entrega al producto un 
atributo adicional para el final de su vida 
útil, donde las piezas hechas de borra a 
la hora de ser desechadas, pueden ser 
compostadas para fertilizar la tierra, ya 
sea del área verde del mismo usuario; o 
a modo de proyección estas podrían ser 
donadas por Buna a áreas verdes de la 
ciudad. Esta interacción final, conlleva a 
que el producto termine su ciclo de vida 
regresando sus materias primas a su 
origen, la tierra.

Para alcanzar este fin y mantener las 
piezas libres de sustancias tóxicas, se 
investigó los revestimientos del mercado 
y sus posibles instalaciones, donde se 
observó que los revestimientos por lo 
general son pegados directamente a 
los muros o a estructuras de malla, que 
posteriormente se unen de la misma 
manera. 

A partir de la información rescatada, se 
decidió que no se ocuparía ninguno de los 
montajes comúnmente implementados, 
ya que por ningún motivo las piezas 
modulares se unirían con adhesivos a 
alguna superficie; por el contrario se 
estableció que estas se fijarían a un 
soporte rígido externo al muro mediante 
tornillos y éste estaría sujeto a la pared en 
puntos de anclaje específicos mediante el 
uso de los mismos tornillos.

BIO CONSTRUCCIÓN

Con la voluntad de generar un menor impacto en la estructura de las 
paredes donde será instalado el mural de café y utilizar la menor cantidad 
de materiales tanto en el soporte exterior como en su anclaje, se hicieron las 
siguientes resoluciones:

Uso de una estructura simple de OSB de 15mm para generar una estructura 
rígida y tornillos de dos tipos de longitudes (más cortos para fijar los 
módulos a la base y más largos para fijar la base al muro). Se decidió utilizar 
tornillo, ya que además de conservar la pieza limpia, permiten realizar 
cambios en caso de garantía.

FACTOR
ECONÓMICO

FACTOR   
ESTÉTICO

FACTOR 
SUSTENTABLE

FACTOR   
CUIDADO DEL 

PRODUCTO

Muro Revestimiento

Tornillo

Tornillo 
punta agujaOSBTarugo

15mm 15mm

DESARROLLO DEL PROYECTO

FU
EN

TE
: R

eg
is

tr
o 

pe
rs

on
al

, N
ov

ie
m

br
e 

20
18



93

OSB
Las dimensiones de la estructura de OSB estarán sujetas al espacio habilitado para 
la instalación mural de cada cafetería. No obstante, se dispondrá de 9 tipos de 
módulos de distintas medidas para poder montar el recubrimiento y ajustarlo al 
lugar determinado. Estos nueve módulos están estandarizados según el tamaño 
de una plancha de OSB de 122cm x 244cm, con el fin de aprovechar todo el 
material.

Características

> Grosor 15mm
> Costo plancha 1,22m x 2,44m 
= $8.024

Alternativa económica y 
responsable fabricada en 
Chile. Material ecológico, no 
daña el medio ambiente, no es 
tóxicos, no requiere elementos 
especiales . 

Tablero reutilizable y de fácil 
manipulación, ya que es estable 
y uniforme. Es fácil de pintar, 
cortar y atornillar utilizando 
herramientas de uso común.

Al igual que el revestimiento 
debe mantenerse alejado de la 
humedad.

Anclaje a la pared
(mediante tornillo)

244cm

12
2c

m
12

2c
m

122cm

69,7cm
52,3cm

52,3cm

34,9cm

34,9cm

34,9cm
34,9cm

34,9cm

69,7cm

34,9cm

34,9cm

52,3cm
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FUENTE: Registro personal, Octubre 2018.
NOTA: Testeo tornillos.

FUENTE: Registro personal, Octubre 2018.
NOTA: Testeo encaje.

3,8mm

8mm

63,5mm

Tornillo punta aguja

Características
 Nº 8 x 2 1/2“, con cabeza 
plana y ranura en cruz, 
terminación Pavonado 
negro.

Diámetro 3,8 mm

Longitud 63,5 mm

Cabeza 8,3 mm

Costo aprox. c/u = $10  

8,2mm

3,5mm

25,4mm

Tornillo rosca madera

Características
 Nº 6 x 1“, con cabeza 
plana y ranura en cruz, 
terminación Pavonado 
negro.

Diámetro 3,5 mm

Longitud 25,4 mm

Cabeza 8,2 mm

Costo aprox. c/u = $10  

SE DESCARTÓ
El uso de cualquier tipo de calce para 
unir los módulos, ya que estos son 
más propensos a dañarse y fracturarse, 
resultando inútiles. Debido a que 
el punto de anclaje genera tensión, 
provocando una posible fractura en el 
módulo. 

Para evitar fracturas y aumentar la resistencia de la pieza, se tendría que 
aumentar el grosor del módulo, lo que dificultaría el transporte para el 
usuario, que generalmente acude a pie a los putos de venta del producto.

Si bien, también se planteo la posibilidad de usar rieles para que faciliten la 
instalación, se desecha esta opción por dos razones:  

Tarugo

Características
Nº 6

Costo aprox. c/u = $6

Cuidado de la pieza
Mayor fragilidad 
del módulo

Sustentabilidad
No suple el uso de tornillos

Estética
Contaminación visual

Sustentabilidad
Pieza compleja

Ambos tornillos se escogieron 
negros pavonados de cabeza plana 
para mantener la uniformidad del 
recubrimientos.

Tornillo punta aguja: tiene mayor 
longitud y punta más pronunciada para 
penetrar en el muro donde se instale.

Estas alternativas de tornillo son 
recomendadas por Buna, sin embargo, 
tanto estos elemento como el tipo de 
instalación estarán sujetos a elección 
del consumidor de los revestimientos. 
Es por eso que en la página web se 
pondrá a disposición de los usuarios 
tutoriales con diversas instalaciones.

1.Sería una instalación contaminante, es decir, en caso de que se utilizaran 
rieles metálicos no sería sustentable y en el caso de que se determinara que 
los rieles fuesen de madera, la fabricación de la pieza requeriría de un mayor 
costo energético.
2. Se concluyó que el uso de rieles contaminaría visualmente los módulos, 
ya que cubrirían el material una vez instalados. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
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GAR ANTÍA DEL PRODUCTO
En caso de que una pieza se quiebre 
dentro de un plazo de 3 meses, el 
usuario podrá dar aviso a Buna para 
que esta sea respuesta por una igual. La 
entrega del módulo será hecha a través 
de la misma cafetería donde el cliente 
la adquirió.

DESARROLLO DEL PROYECTO

TAMAÑO Y POSIBLES FORMAS DE 
LOS MÓDULOS

Conociendo los detalles de la 
instalación se concretó el tamaño y 
posibles formas de los módulos.

TAMAÑO
Las piezas tendrán un tamaño 
estándar, es decir, si bien los 
módulos podrán tener distintas 
formas, deberán estar insertos en 
las medidas 17,5cm x 17,5cm.

Estas dimensiones fueron definidas de acuerdo los 
mismo 4 factores nombrados en la instalación:

FORMAS
Para establecer las posibles formas que 
tendrán los piezas de recubrimiento, 
se realizó un análisis de la instalación 
de algunas figuras básicas, entre 
ellas, el cuadrado, hexágono, rombo 
y triángulo. Este último se descartó 
como posible forma, ya que se observó 
que la instalación solicita de una mayor 
cantidad de tornillos, lo que disminuye 
la sustentabilidad del proyecto.

Sustentabilidad 
Si la superficie del módulo es menor, solicitara de un mayor numero de 
tornillos y Osb para su instalación.

Estética
Al ser de mayor tamaño, tendría que aumentar su espesor para mantener 
una buena resistencia, por ende aumentaría peso, lo que llevaría a necesitar 
un soporte mayor, es decir, de una tabla de Osb de mayor espesor, lo que 
además de contaminar más, impurificaría visualmente.

Cuidado del producto
Como acabamos de plantear, al ser mayor el tamaño, mayor el peso, lo 
dificultaría en el traslado para los clientes que en la mayoría de los casos 
acuden a pie a las cafeterías.

17,5cm

17,5cm

52,3cm

104,6cm

52,3cm

A partir de esto se llegó a la conclusión 
de que en caso de que a futuro se 
requiera diseñar módulos con formas 
específicas, estas serán evaluadas 
considerando el criterio de utilizar 
la menor cantidad de material en la 
instalación, estableciendo como criterio 
no superar el uso de 100 tornillos por 
metro cuadrado. 
El uso de Osb, es considerado en 
segundo plano, ya que además de 
ser material reciclable, no varía 
sustancialmente.

COSTO INSTALACIÓN M2

Cuadrado

> 36 módulos x 2 tornillos = 72 tornillos
> 72 tornillos = $ 720
> 8 tarugos = $ 48
> 4 módulos de OSB (52,3cm x 52,3cm)
    Osb 104,6cm x 104,6cm = $5.142

Costo Total Materiales:  $5.910
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

RECOLECCIÓN DEL RESIDUO
> Contenedor
> Tarro de residuos 
> Automóvil

SECADO DEL RESIDUO
> Planchas de zinc

SEGÚN EL VOLUMEN A GENERAR: PESO 
DE CANTIDADES DE RESIDUO Y AGLU-
TINANTE
> Pesa g
> Recipientes

MEZCLAR HASTA CONSEGUIR UNA 
PASTA HOMOGÉNEA
> Contenedor 
> Espátula

VERTER LA MEZCLA EN EL MOLDE
> Espátula  
> Molde silicona

SECADO DE LA MEZCLA A 
TEMPERATURA CONTROLADA
> Horno a temperatura 30ºC

DESARROLLO DEL PROYECTO
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MEZCLADO EN POLVO DEL RESIDUO 
Y EL AGLUTINANTE
> Recipiente

DILUIR CLORURO DE CALCIO EN 
AGUA 
> Jeringa ml 
Las proporciones agua y calcio son 
variable y se definen de acuerdo al volu-
men de la mezcla.

INCORPORACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
A LA MEZCLA
> Jeringa 
> Contenedor

SOMETER LA MEZCLA A LOS 
ACABADOS 
Según el diseño establecido para la 
pieza: grabado laser, lijado, encerado 
y/o barnizado.

EMPAQUE O MONTAJE DEL 
REVESTIMIENTOS
> Packaging  
> OSB
> Tornillos

DESARROLLO DEL PROYECTO

DISTRIBUCIÓN O INSTALACIÓN
> Automóvil

*Para el diseño de la forma de la 
pieza y la creación de su respectivo 
molde, es importante tener presente 
la compresión que sufre el material a 
través del proceso.

4

10

5

11

6

12
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LUN

7.1 CO-DISEÑO Y VALIDACIÓN
Para conocer la factibilidad del 
proyecto se realizaron actividades 
de co-diseño donde se evaluó el 
diseño de los elementos vinculados 
correspondientes a los puntos de 
contacto del sistema- producto, entre 
ellos el horario de recolección, los 
implementos de recolección, el sello 
de identificación sustentable y  la 
intervención mural.

ACTIVIDADES DE CO-DISEÑO

Se elaboraron distintas actividades 
de co-diseño, mediante las cuales 
se incorporó la participación de 
los dueño y/o administradores 
de las cafetería en el desarrollo 
del proyecto, lo que acabó por 
enriquecer el resultado final tanto 
del servició, como del producto 
generado.

1ERA ACTIVIDAD

Horarios de recolección
En función de asumir un compromiso 
con la industria cafetera se desarrolló 
una logística de recolección del residuo 
de granos de café que se adecuó a las 
cafeterías de barrio.

LUN MAR DOM

1,42 kg 1,42 kg 1,42 kg 1,42 kg 1,42 kg 2,17 kg 2,17 kg

4,34 kg

4,34 kg

7,1 kg

4,26 kg2,84 kg

Recolección 
Miércoles am.

Recolección 
Viernes pm.

Recolección 
Sábado am.

Recolección 
Lunes am.

MIE JUE VIE SAB

El sistema inicialmente propuesto fue 
elaborado a partir de 3 factores: 

1. El consumo promedio de café, y en 
efecto, la generación de residuos de 
las 10 cafeterías del barrio Las Lilas 
(muestra de estudio de mercado a 
inicios del proyecto). 
2. Los resultados del experimento 
realizado para conocer el 
comportamiento del material según 
el tipo de almacenamiento al que se 
someta.
3. La reducción de costos, tanto 
económicos para suministrar el 
servicio, como de tiempo y esfuerzo 
humano para quienes gestionan el 
residuo dentro de las cafeterías. 

Rediseño de horarios del sistema de recolección
Luego de presentar la propuesta inicial de recolección se observó que 
todas las cafeterías encuestadas mostraron disposición a colaborar 
con guardar el residuo para que este fuese retirado días específicos de 
la semana. Sin embargo, en conjunto con ellas se analizó el horario 
y se determinó que el día viernes en la tarde no se llevaría a cabo la 
recolección, ya que el flujo de clientes dentro de la cafetería aumenta y 
realizar esta labor entorpecería el servició que estas ofrecen a sus clientes.

Debido a lo anterior, para suplir el horario se escogió día sábado am.,  
ya que a pesar de que algunas cafeterías no abren los fines de semana, 
estas pueden dejar el residuo en la calle para ser retirado al día siguiente. 
De esta manera el horario planteado se ajusta a aquellas cafeterías que 
presentaban complicaciones el día viernes, proporcionándoles comodidad 
en la participación del proceso de entrega del residuo, además de 
incentivarlas a colaborar con el reciclaje. Por otra parte, el residuo no se 
deja reposar más de tres días, lo que evita la aparición de hongos.

NOTA:
El diagrama detalla la propuesta inicial y 
final del sistema de recolección.

Consideraciones: 
Consumo diario semanal 1,42kg / Consumo diario Fds 2,17kg 
/ Ante el descontrol sobre las condiciones de almacenamien-
to, se diseñó en base al peor de los casos: el uso de bolsas 
plásticas; recipiente que ofrece menor ventilación al residuo, 
lo que propicia un ambiente húmedo en donde crecen los 
hongos con mayor rapidez.

ACTIVIDADES DE CO-DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO
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SUGERENCIAS

1ERA ACTIVIDAD

Recipiente de almacenaje de la borra
Con el propósito de hacer más cómodo 
el almacenamiento del residuo por 
parte de las cafeterías en los días 
previos a su retiro, cumplir con la 
función de separarlo del resto de la 
basura y tener cierto control sobre la 
atmósfera de almacenaje, se consideró 
la opción de facilitar un recipiente. 

Para conocer la opinión de las cafeterías 
se realizó una encuesta. 

¿La entrega de un contenedor 
facilitaría o entorpecería el 
almacenamiento del residuo 
durante los días que 
no es recolectado?

CAFETERÍAS  

10/10
o administradores de 

CONTENEDOR 
FACILITARÍA la

consideran que 

Dueños

la entrega de un 

tarea de juntar la borra
para su posterior
RECOLECCIÓN

A partir de los resultados
En conjunto con los dueños y/o administradores se diseñó el 
contenedor según: 

“Tendría que ser vertical y 
pequeño para ese espacio.”

(señala el lugar)

“No podría ser 
muy grande”

“Tendría que ser pequeño 
y apaisado”

Periodos donde se acumula más residuo

SAB DOM

1,42 kg 1,42 kg 1,42 kg 1,42 kg 2,17 kg 2,17 kg

4,34 kg

4,34 kg

7,1 kg

4,26 kg2,84 kg

Cafeterías que abren 
solo durante la semana. Cafeterías que también 

abren los fines de semana

MAR MIE JUE VIELUN

> Las dimensiones necesarias para cumplir con la capacidad  
de almacenar la máxima cantidad de residuo acumulado.
> El espacio disponible en los locales para realizar esta tarea.
> La necesidad de condicionar un ambiente que no propicie el 
crecimiento hongos.

Las dimensiones del contenedor fueron 
dadas por la necesidad máxima de 
almacenaje, para ello se identificó los 
periodos de días transcurridos entre 
cada recolección donde se acumula 
mayor cantidad de residuo.

Consideraciones: 
A partir de la tabla fue importante considerar que el peso 
indicado, representa el residuo en estado seco, por ende 
se tuvo en cuenta que al extraerse de la maquina de ex-
preso sale con un alto porcentaje de humedad que varía 
entre un  60% y 70%, lo que conlleva a que aumente en 
pequeño porcentaje su volumen y peso (Universidad de 
Jaén en Revista alimentaria, 2015). 

De acuerdo al espacio reducido del 
que disponen muchas cafeterías para 
preparar el café y botar el residuo, se 
determinó un contenedor pequeño.

Con el objetivo de disminuir la 
probabilidad de aparición de hongos, 
se definió un contenedor transparente 
que permita mayor paso de luz y que 
principalmente privilegie el ancho por 
sobre el alto para proporcionar mayor 
ventilación a la borra. Sin embargo, de no 
ser posible respetar estas proporciones, 
debido al espacio del que dispone la 
cafetería para almacenar el residuo, 
se plantea la alternativa de que en el 
diseño del recipiente prime el alto, por 
sobre el ancho con el fin de economizar 
espacio, sin embargo manteniendo la 
característica de transparencia.

ACTIVIDADES DE CO-DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO

CAPACIDAD 5 - 7 Kg
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2DA ACTIVIDAD 2DA ACTIVIDAD

Sello sustentable 
Se creó un sello sustentable, que crea 
un vínculo entre la cafetería, el cliente 
y buna. Este consiste en un sticker con 
el logo de Buna que se entrega a las 
cafeterías que participan del servicio 
de recolección para que lo peguen en 
alguna parte del establecimiento. 

Este sello funciona gracias a que en 
paralelo buna a través su canal digital 
da a conocer a las cafeterías que 
participan de su comunidad, lo que 
permite que el cliente en terreno pueda 
identificarlas. 

Este sticker identificador cumple 
dos funciones principalmente: en 
primer lugar dar valor agregado a las 
cafeterías, y en segundo permitirles 
a los clientes ser consientes de la 
existencia de este residuo y optar por 
la huella que dejan, escogiendo asistir 
a cafeterías que reciclen por sobre 
aquellas que no.

Intervención mural
Para validar el proyecto se realizó una 
actividad de co-diseño junto a los 
dueños del café Cortaderas: Fernando 
Cox Morandé y Paula Brown.

Para la actividad se realizó un 
serie de preguntas estandarizadas 
(revisar anexos), a las cuales los 
dueños respondieron con facilidad. 
No obstante, a raíz de la segunda 
pregunta, donde se cuestiona que 
frases les gustaría incorporar para 
cumplir el propósito de concientizar 
a los usuario, surgió una idea muy 
enriquecedora. Se planteó hacer 
participe a los baristas de la cafetería, 
con el propósito de generar sentido 
de pertenencia en relación al mural, 
haciéndolo único de cada cafetería y a 
la vez transmitiendo el conocimiento 
de ellos a los usuario que asisten a 
tomar café.

A continuación, para llevar a cabo el 
diseño del mural Paula Brown se dirigió 
a quienes trabajan en la cafetería y 
sin contar el fin de la actividad, les 
pidió que respondieran en una palabra 
que significaba para ellos el café. 
Finalmente me envió una lista con los 
conceptos y de acuerdo a eso se realizó 
el diseño.

R E V E S T I M I E N T O
M U R A L  D E   C A F É  

FUENTE: Registro personal, Diciembre 2018

ACTIVIDADES DE CO-DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO
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ACTIVIDADES DE CO-DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO
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OTROS ELEMENTOS VINCUL ADOS 
AL SERVICIO

Además de los elementos 
especificados previamente, el sistema-
producto se configura de otras 
piezas que pese a no tener contacto 
directo con los usuarios, no dejan 
de ser importantes para un correcto 
funcionamiento del servicio que se 
ofrece.

Contenedor de recolección
Para recolectar y reunir el residuo de 
todas las cafeterías, se utilizará uno o 
dos contenedores grandes con ruedas, 
que tengan la capacidad de trasladar 
toda la borra junta en tan sólo un 
recorrido. De esta manera, se pasara 
la borra del contenedor pequeño al 
contenedor grande, dejando el primero 
en cada cafetería para los posteriores 
días de almacenaje, así se facilitará el 
labor para el recolector y se mantendrá 
un orden durante la recolección.

Transporte del residuo
Para recaudar la borra se realizará 
un recorrido específico, el cual 
se establecerá según el barrio y 
las cafeterías que participen del 
reciclaje. Esta tarea se hará mediante 
el uso de un furgón que tenga la 
capacidad de transportar al menos 
2 contenedores grandes de residuo, 
packs de revestimientos con sus 
respectivos packaging y/o planchas del 
recubrimiento instalado.

NOTA: En esta imagen se muestra el diseño exterior del furgón que se utilizará para 
el sistema-producto.

ACTIVIDADES DE CO-DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO

NOTA: En esta imagen se muestra el contener utilizado para trasladar el residuo 
generado por todas las cafeterías al lugar donde se produce el recubrimiento mural.
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SISTEMA DE FLUJO OPER ATIVO

1
2 3 4

5

6 7
8

9

5 6

10

13

14

15 16

20

19

21

11

12

17

18

Compra
del café

Compra del 
revestimiento a 

través de la 
cafetería

Cliente compra 
el producto y se 

traslada a pie a su 
hogar ubicado en 

las cercanías

El usuario instala 
el revestimiento 

en su hogar

Garantía de 3 
meses en caso 
de que se dañe 

algúna pieza

El modulo dañado es retira-
do y compostado por Buna 

o por el mismo usuario

Compost es utilizado 
como fertilizandte y 

vuelve a la tierra

El cliente vive una 
experiencia a través 

de sus sentidos 
(vista y olfato)

Instalación del 
revestimiento en 
los muros de la 

cafetería

Almacenamiento
de la borra por 

parte de las 
cafeterías

Recolección
de la borra de 

varias cafeterías

 Traslado del
residuo y/o revestimientos 
a cargo del automóvil Buna

 Entrega de la nueva pieza

 Se da aviso a la empresa para sustituirla

valorización del contenido 
de fibra y aroma 

 Recepción de la materia prima.
El diseño y fabricación de los 
módulos del revestimiento se 

lleva a cabo en el taller

La cafetería
recepciona el producto

Molienda
del grano

Preparación 
de la bebida

Eliminación 
de la borra

Camión destino 
a vertederos

Recolección del residuo
Fabricación y entrega del producto
Instalación y venta
Garantía y compost

Fujo Actual
Proyección Flujo del proyecto

ACTIVIDADES DE CO-DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO
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MARCO TEÓTICO
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DESARROLLO DEL ISOLOGOTIPO

La marca desarrollada corresponde a 
un Isologotipo, el cual está compuesto 
por una imagen (Isotipo) y un texto 
(Logotipo) que juntos buscan hacer 
referencia al origen del revestimiento, 
tanto historíco como natural y a la vez 
revelar la pureza del material que lo 
compone.

8.1 IDENTIDAD GRÁFICA

NAMING

El naming Buna nace a partir de la 
búsqueda de generar un vínculo entre 
la identidad del producto y el origen 
de los granos de café, pretendiendo 
transmitir el ciclo de vida e historia del 
producto.

Buna significa ceremonia del café 
en Etíope y corresponde a un ritual 
milenario que se lleva acabo en Etiopía, 
lugar de origen del café. Dicho rito 
corresponde a una reunión social que 
se lleva acabo diariamente, en donde 
la comunidad se toma el tiempo 
para compartir una taza de café y 
participar de su preparación. Durante 
este proceso se lavan los granos de 
café verde, luego se tuestan sobre 
brasas, se muelen en un mortero y 
finalmente son vertidos en un jarro con 
agua hirviendo para producir la bebida 
que finalmente es compartida con los 
presentes (Picazo, 2017).

El naming Buna alude al ritual de tomar 
una taza de café, en donde se crea una 
instancia de encuentro, que invita a 
detenerse para vivenciar la experiencia 
que se gesta entorno a esta bebida. 
Esta ceremonia revela la atmósfera 
que surge al beber café y que hoy se 
ve reflejada en las pequeñas cafeterías 
de la ciudad. A su vez, el ritual hace 
referencia al proceso de elaboración 
de la bebida, transmitiendo de manera 
implícita la historia de los granos que 
constituyen el revestimiento.

FUENTE: Fotografía de Phoebe Hurst, (2015).

FUENTE: Fotografía de Phoebe Hurst, (2015) recuperada de la Revista Munchies

Construcción del Isotipo

Bajada

Naming Isotipo

R E V E S T I M I E N T O
M U R A L  D E   C A F É 

NOTA2:  Bajada explicativa del producto 
que hace alusión a la utilidad de éste 
(revestimiento), su espacio de instalación 
(mural) y su composición material (café).

NOTA1: Logotipo 
diseñado utilizando 
la tipografía Lato 
black. La letra “A” 
fue modificada 
para atribuirle 
un carácter mas 
simple y que 
dialogue mejor con 
el isotipo, asimismo 
se incorporó 
terminaciones más 
curvas a ésta.

BUNA

El Isotipo hace alusión tanto al origen 
histórico como orgánico del producto, 
ya que por un lado está inspirado en 
una técnica artística llamada latte art 
propia de la cultura cafetera actual y 
por otro lado combina la naturaleza 
vegetal en su diseño.
El método, también llamado arte en 
latte, consiste en verter leche sobre la 
superficie del expreso y crear diversas 
formas con el fin de personalizar 
la preparación del café, además de 
enriquecer el servicio que se ofrece. 
Ahora bien, dentro de este arte del 
café, los diseños más reconocidos 
son los simples, debido a la memoria 
selectiva que poseemos (Gallego, 
2007). Es por esta razón que para el 
desarrollo del isotipo se seleccionó un 
latte art sencillo, que a su vez tenía 
forma de hoja, de este modo hacia 
referencia al concepto orgánico.

A continuación el diseño latte art 
escogido se abstrajo para lograr un 
diseño más limpio que fuese fácil de 
identificar y recordar por los usuarios. 
Finalmente para generar una unión 
entre dichos conceptos representados 
en el arte latte previamente abstraído 
y lo que realmente es el producto, 
se troqueló dicha forma sobre un 
cuadrado, figura típica que representa 
al revestimiento.
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8,8cm

5,1cm

Tamaño mínimo

Con el propósito de mantener una 
correcta visibilidad del isologotipo, 
tanto en medios impresos como 
digitales, el tamaño  mínimo que se 
establece para éste es de 1,8cm x 
4,1cm. Estas medidas se establecieron 
de acuerdo al espacio más pequeño 
donde tendrá que aplicarse la marca, 
es decir, según las dimensiones de una 
tarjeta de presentación promedio.

4,1cm

1,8cm

R E V E S T I M I E N T O
M U R A L  D E   C A F É 

TIPOGR AFÍAS CONSTRUCCIÓN DEL ISOLOGO

Para el logotipo y la bajada se escogió 
la tipografía Lato, correspondiente a 
la familia Sans Serif. Esta tipografía 
transmite los valores de la marca, ya 
que a pesar de ser de carácter neutro, 
es armónica, limpia y sencilla. Estas 
cualidades, sumado a la opción black 
con que se creó el logotipo permite 
disminuir las proporciones del isologo 
sin perder su legibilidad, dando 
versatilidad y ampliando las opciones 
donde se podría aplicar la marca.

En cuanto a la bajada se utiliza la 
misma tipografía para mantener la 
unidad en la imagen de marca, no 
obstante, se eligió la opción médium 
para dar un estilo más delicado que 
contraste con el carácter ya tosco del 
isologotipo y así llamar la atención del 
espectador.

R E V E S T I M I E N T O
M U R A L  D E   C A F É 

Área de seguridad

Área de resguardo

R E V E S T I M I E N T O
M U R A L  D E   C A F É 

Para el diseño del isologo en 
primera instancia los elementos 
que lo componen fueron alineados 
verticalmente hacia la izquierda. Una 
vez establecida la distribución vertical, 
para la construcción se tomó de 
referencia la unidad de medida X que 
corresponde al espacio que queda entre 
eje donde termina el isotipo y el eje 
donde acaba la letra “A” del logotipo.

La misma unidad de medida (X) se 
utiliza para definir el área de seguridad 
correspondiente a 3X como se muestra 
en el diagrama.

BUNA
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PALETA CROMÁTICA

Pantone Black 6 C

75%
68%
67%
90%

C  
M  
Y  
K

Pantone White 000c

0%
0%
0%
0%

C  
M  
Y  
K

Para la paleta cromática, el principal 
color propuesto es el PANTONE Black 6 
C, el cual se determinó por ser un color 
que a través de su simpleza transmite 
la imagen de la marca y por medio 
de su neutralidad complementa al 
producto, sin entrar a competir con él. 

Igualmente, la elección de dicho 
pantone, se debe a que la marca 
se aplica en dos superficies 
principalmente.

Por un lado se emplea sobre el material 
que constituye el producto, a través 
de un proceso de grabado laser, en 
donde la imagen adquiere un tono del 
color propio del material. En este caso 
no se requiere el uso de ningún color 
específico. 

Sin embargo, por otro lado la imagen 
de marca también se aplica sobre 
packagings o tarjetas de presentación, 
donde las superficies de impresión son 
de papel o cartón reciclado (ambos 
materiales seleccionados con el fin 
transmitir la línea de sustentabilidad 
bajo la cual se guía Buna). En estos 
casos si se necesita el uso de un 
pantone que genere alto contraste y 
visibilidad una vez aplicado. 

Como variante del Pantone Black 
6 C, se propone usar el logotipo en 
el Pantone White 000c, lo que le 
otorga versatilidad a la marca dando 
la posibilidad de que sea aplicada 
sobre fondos de color, imágenes o 
fotografías. No obstante, si el fondo 
no permite una correcta lectura de 
la marca, se aconseja aplicar sobre la 
imagen una capa negra con opacidad al 
30% para que la gráfica tenga correcta 
visualización.

R E V E S T I M I E N T O
M U R A L  D E   C A F É

R E V E S T I M I E N T O
M U R A L  D E   C A F É 

R E V E S T I M I E N T O
M U R A L  D E   C A F É 

BUNA
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8.2 PACKAGING

VÍAS DE TR ASL ADO Y EXHIBICIÓN 
DEL REVESTIMIENTO

Para el diseño se tuvieron en cuenta 3 
observaciones:

Sí

No

62%

38%

Influencia 
del packaging 
en las compras 
sustentables

1.Como se mencionó anteriormente 
en el sistema de flujo del sistema-
producto, la recolección del residuo 
y el traslado de los revestimientos 
desde la fabrica a las cafeterías 
se realizan en automóviles. Por lo 
tanto, es importante considerar en 
los aspectos técnicos del packaging 
que este debe ser un soporte que 
otorgue estabilidad al producto 
durante las adversidades del 
traslado. 

2. El usuario adquiere el producto 
en las cafeterías cercanas a sus 
hogares y por lo general se trasladan 
caminando. Por ende el empaque 
debe tener dimensiones pertinentes 
a esta interacción.

3. El producto será expuesto en 
vitrinas dentro de las mismas 
cafeterías, por lo tanto el empaque 
debe permitir su apreciación.

DISEÑO DE PACKAGING

“Aproximadamente el cincuenta y dos por ciento de los encuestados 
del mundo en la encuesta de Nielsen dicen que sus decisiones 
de compra dependen en parte del empaque: primero verifican el 
etiquetado antes de comprar para asegurarse de que la marca 
está comprometida con un impacto social y ambiental positivo” 
(Nielsen,2014)

Contenido
Respecto al contenido impreso en el 
empaque, se hace énfasis en dar un 
mensaje que genere cercanía con el 
consumidor.

1)¿Conócenos más?
Se presenta la siguiente reseña:

 “Sabias que el café es la segunda bebida más consumida 

a nivel mundial y tiene su propia ceremonia en su lugar de 

origen, Etiopía.

En Etiopía se celebra Buna, la ceremonia del café, que 

corresponde a un ritual milenario donde la comunidad se 

reúne y se toma el tiempo para compartir esta bebida con 

los presentes. Además durante la ceremonia se participa 

del proceso de preparación, donde se lavan los granos de 

café verde, luego se tuestan sobre brasas, se muelen en un 

mortero y finalmente son vertidos en un jarro con agua 
hirviendo para producir la bebida.

Haciendo referencia a este ritual, nuestros revestimientos 

Buna aluden a la experiencia que conlleva tomar una taza 

de café y que a la largo de muchos años a trascendido 

al resto del mundo. Buna a través de sus murales, busca 

transmitir la historia que se esconde tras cada taza que 

tomamos, haciendo referencia al origen y proceso de los 

granos de café antes de llegar a transformarse en esta 

bebida que tantos añoramos compartir, es decir, pretende 

trasmitir que el café es más que una simple bebida con 

buen sabor y aroma, sino que como todo lo que consu-

mimos, esconde un ciclo de vida y una historia, que como 

empresa buscamos compartir  para enriquecer a la vez 

esta cultura cafetera de la cual participamos.”

2) ¿Atributos del recubrimiento?
Se indica las características particulares 
del revestimiento.

3) ¿Qué necesitas? ¿Cómo se instala?
Se incorpora el diseño de la 
composición final, junto a una reseña 
del modo en que se instala el material, 
donde se indica los elementos externos 
requeridos.

4) Recomendaciones
Se entregan sugerencias respecto al 
cuidado posterior del revestimiento 
instalado. 

Esquema de elaboración propia
FUENTE: Nielsen, (2014).

BUNA
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DIRECTOS

Los lugares físicos donde inicialmente 
se encontraran los productos Buna, 
será en las mismas cafeterías que 
participan previamente del servicio de 
recolección de la borra. La decisión de 
estos puntos de venta, se debe a que 
son lugares concurridos por nuestro 
usuario objetivo, además de configurar 
un espacio de detención, donde el 
cliente hace una pausa y tiene tiempo 
de observar su entorno. 

A estas cafeterías, participes de la 
comunidad Buna, se les ofrecerá la 
posibilidad de instalar gratuitamente el 
revestimiento en los muros interiores 
de sus locales. Ello, además de 
enriquecer la experiencia que se vive 
dentro de ellas, educará a los amantes 
del café y les permitirá apreciar el 
producto instalado. En consecuencia, el 
punto de venta actuará como vitrina y 
establecerá una mayor conexión entre 
el cliente, el producto y su marca.

Adicionalmente, en una segunda etapa, 
se espera llevar la marca fuera de estos 
establecimientos, con el objetivo de 
hacerla más conocida, tanto a nivel 
nacional, como internacional. Para esto 
el producto será vendido en: 

Ferias de sustentabilidad
Espacios de venta de productos de diseño y decoración

9.1 CANALES DE VENTA

IMPLEMENTACIÓN
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DIGITALES

Los medio digitales hoy en día se han 
vuelto herramientas indispensables 
para el comercio, sobre todo para 
nuestros usuarios objetivo, los 
millenials . 

Cuando se trata de adquirir algo y 
realizar la acción de compra, sabemos 
que a este grupo previamente le gusta 
nutrirse de información. Y el medio 
que más utilizan para ello es el digital. 
Es por esta razón, que es fundamental 
contar con estas plataformas y 
administrarlas bien para lograr una 
mejor penetración de mercado. 

Teniendo presente lo anterior, Buna 
contará con la administración de 3 
medios: Facebook, Instagram y un sitio 
web. A través de ellos se pretenderá 
conectar con nuestro mercado, dar 
a conocer en mayor detalle la marca 
y alcanzar un público más amplio 
Adicionalmente se ofrecerá la venta 
directa del producto por medio de la 
página web.

Para lograr los objetivos, en ambas 
plataformas será muy importante 
incorporar un contenido claro y 
detallado, que se alinee con los valores 
del consumidor para captar su atención 
y dar lugar a la posibilidad de compra 
del producto o servicio (Nielsen, 
2015a).

Para definir el contenido que se 
publicará digitalmente se tomará en 
cuenta el análisis de resultados de la 
encuesta Nelson, (2015c), donde se 
establecen factores que influencian 
la decisión de compra de productos 
o servicios de marcas sustentables 
(nombrados con anterioridad) y 
se dispone de estrategias claves 
para lograr el éxito por medio de la 
sustentabilidad.

Estrategias para el éxito mediante la 

sustentabilidad: 

1.Enfocarse en el interés de los 
Millenias y la Generación Z.

2.Destacar la confianza en la marca, 
además del compromiso social y 
medioambiental para incrementar 
el incentivo de adquisición.

3. Comunicar una estrategia 
sustentable, con un propósito 
social y medioambiental relevante, 
auténtico y creíble, para así entregar 
un mayor valor de marca.

IMPLEMENTACIÓN

REDES SOCIALES

Instagram y Facebook serán utilizados 
principalmente como vías de marketing, 
donde se contemplará una estrategia 
con enfoque responsable que invite a 
los consumidores a conocer la marca.

Igualmente, a través de ambas redes 
sociales se buscará generar mayor 
cercanía. Para esto se aprovechará 
la inmediatez que caracteriza a 
estos medios, con el fin de mantener 
informados y actualizados a los 
usuarios, e inclusive interactuar 
y conversar ellos para descubrir y 
entender sus necesidades.
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I. ¿Quiénes Somos?
Información del equipo y origen del proyecto.

IV. Recolección
Beneficios de la recolección (Cuidado medioambiental - 
conectar y educar comunidad – Manejar y reutilizar el residuo).

V. Revestimiento
Este apartado cuenta con 
cuatro subsecciones: 

1. Presentación del producto 
y sus características 
sustentables (información 
relativa a la procedencia del 
material y el ciclo de vida).
2. Beneficios del producto 
(incorporación de estudios del 
efecto del aroma a café y del 
uso del café como fertilizante 
orgánico).
3. Instalación del producto, 
donde se compartirá 
un tutorial que indique, 
indicando los materiales y las 
herramientas requeridas para 
el proceso.
4. Garantía

PÁGINA WEB

La página tendrá como objetivos principal atraer y retener 
a los consumidores transparentando las acciones de la 
marca y generando una conexión con los mismo.

Para lograr este propósito en primer lugar se generará una 
comunicación efectiva del propósito social de la marca que 
se alinee con los valores y expectativas del consumidor; 
además se entregará información que eduque al usuario y 
por ende fomentar su participación en la comunidad Buna. 
La información que se dará a conocer será sobre el origen 
del café, su proceso productivo, la cultura cafetera, los 
atributos del producto, el impacto, entre otros. 

IMPLEMENTACIÓN

CUENTA CON 7 SECCIONES:
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II. Nuestra Misión
Rol que cumple la empresa y su impacto.

III. ¿Como funcionamos?
Sistema operativo

VI. Nuestra Comunidad
Esta zona cuenta con dos ítems:

1. Se presentan las cafeterías 
sustentables que participan del 
proyecto y se da a conocer el 
sello que las identifica, lo que 
posteriormente permitirá a 
nuestros usuarios encontrarlas 
dentro de la ciudad. 
2. Testimonios de la experiencia 
con el revestimiento. Esto 
permite que el usuario se vuelva 
partícipe de la plataforma, 
lo que que generará mayor 
valor agregado y confianza 
en la marca. (Se ofrecerá una 
evaluación del 1 al 5 en base 
al impacto del producto en la 
experiencia).

VII. Contacto
Espacio para preguntas, requerimiento del servicio y/o 
cotizaciones de revestimientos.

IMPLEMENTACIÓN
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SEGMENTO DE CLIENTES

Dirigido a personas interesadas en 
contribuir con el medio ambiente.
Principalmente a la generación 
millennials que presenta mayor 
disposición e interés en el consumo de 
este tipo de bienes y/o servicios.

    Edad: 21-40 años
    Grupo socioeconómico: ABC1, C2 y C3
    Género: Hombre y Mujeres

PROPUESTA DE VALOR

Con este sistema producto se propone hacer un aporte sustentable 
a la comunidad. 

Hoy en día existe muchas personas con ideales  sustentables, 
sin embargo existe una escasez de conciencia sobre los residuos 
que generamos. Si bien, hay gran preocupación por los desechos 
inorgánicos, encontramos poco conocimiento sobre los efectos 
contaminantes de los residuos orgánicos.  Es por esto que a través 
de este proyecto generamos una conexión con las cafetería y 
personas que poseen este tipo de valores y les damos la oportunidad 
de contribuir. 

Servicio-producto 
La participación de las cafeterías en el servicio les da valor agregado, 
ya que ante la comunidad son reconocidas por cuidar el medio 
ambiente.
Con el producto que entregamos enriquecemos la experiencia que 
viven los clientes dentro de estos locales, donde la textura porosa, 
el color marrón y aroma apela al estímulo de sus sentidos y evoca 
a la procedencia de los granos, lo que agrega un valor histórico a la 
intervención mural.
Mediante el revestimiento les ofrecemos a los amantes del café 
la posibilidad de conocer la cultura de los granos y la historia que 
esconden. De esta manera se fomenta el interés en la cultura del 
café y se genera conciencia del impacto de la industria. 

En relación al material que compone el producto
Creamos una alternativa sustentable al paradero de la borra de café 
y se fomenta el cuidado medio ambiental, mediante la innovación 
y transformación de un desperdicio en un recurso. Se genera un 
ciclo de vida sustentable en el que se ocupan recursos orgánicos. El 
gran porcentaje de recursos usados para fabricar el recubrimiento 
corresponde a residuos de café, por lo tanto el impacto ambiental 
que provoca su producción es mucho menor que el que implica la 
extracción de su material más símil, la madera. 

CANALES DE VENTA

Directos

Digitales

Cafeterías de barrio
Ferias de sustentabilidad
Espacios de venta de productos de 
diseño y decoración

Página Web
Redes Sociales

SOCIOS CL AVES/ RED DE PARTNERS

Cafeterías: suministran el residuo de café, 
recurso básico del revestimiento. Además  
actuan como puntos de exhibición y venta del 
producto, lo que a su vez entrega credibilidad 
y genera confianza en el producto.
Gelymar: proveedores de alginato.
Ferias de sustentabilidad: permitirán el 
acercamiento a nuevos usuarios.
Municipalidades: como aporte a las áreas 
verde de la comuna se les entregará el 
compost hecho con la merma de los recursos 
orgánicos utilizados en el proceso de 
fabricación y los revestimientos dañados. 
Instituciones que aporten capital para el 
desarrollo de emprendimientos sustentables. 
(Ej:, Sercotec, Fundación Chile)

9.2 CANVAS

IMPLEMENTACIÓN



119

FUENTES DE INGRESO

El revestimiento y su instalación 
será gratuito para las cafeterías que 
participan del reciclaje. El ingreso se 
obtendrá a partir de las ventas del 
producto. Estas se realizaran a través 
de las mismas cafeterías a las que se les 
dará un porcentaje de las transacciones 
o a través de la página web, mediante 
Web Pay.

 

Diseñador
Ingeniero Comercial o Administrador
Conductor de automóvil
Recolector
Jefe de producción (con 
conocimientos de ceramista).
Trabajadores en planta.
Cafeterías

RECURSOS CL AVES

ACTIVIDADES CL AVES

Alianza con la cafetería (solicitud del servicio y ofrecer instalación del revestimiento)
Recolección de la materias prima
Diseño de los módulos
Fabricación del producto
Supervisión de procesos de acabado
Montaje de la estructura para la instalación o empaque de los módulos
Instalación del producto en la cafeterías y entrega del producto para ventas
Venta del revestimiento
Garantía (reproducción de la pieza)
Compostaje
Desarrollo de pagina web
Administración de la pagina web (ventas, información y testimonios)
Mantener activas las redes sociales

REL ACIÓN CON EL CLIENTE

Con la cafeterías
    Se les da valor agregado a aquellas cafeterías que participan del sistema de 
reciclaje del residuo. Esto se debe a que la comunidad las identifica y cataloga 
como cafeterías sustentables, una vez que reconocen su mención en el listado 
presente en la página web (www.buna.cl) y el sello de colaboración que se les 
entrega a los locales implicados.
    La intervención mural dentro de la cafetería enriquece la experiencia que se 
ofrece a sus clientes.

Con los clientes
    Se concientiza sobre la situación de la industria cafetera.
    Se interactúa con él mediante el packaging,  donde se presentan las 
instrucciones de instalación, la organización de los módulos para armar la 
composición y las posibilidades de aplicación del producto de acuerdo a sus 
propiedades.
    Con la plataforma digital, se les comunica la historia del café; se ofrecen 
tutoriales de instalación del producto; se vende el producto; se presentan 
testimonios de los usuarios y se nombran las cafeterías que participan del 
reciclaje.
 

Recursos Humanos

Borra de café
Alginato de sodio
Cloruro de Calcio
Agua
Sellantes orgánicos (En base a cera 
de abeja y resina vegetal)
Maquinaria específica para la 
producción (Mezcladora de alta 
viscosidad, moldes, Horno, lijas, 
cortadora láser)
Tutorial de Instalación
Material fotográfico
Taller para fabricar, almacenar, 
armar la instalación y empaquetar el 
producto.

Recursos Materiales

IMPLEMENTACIÓN
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9.3 MODELO DE NEGOCIOS

Las estimaciones finanacieras fueron 
realizadas en base a la proyección de 
Estados Financieros Integrados.
En anexo 13 se puede revisar el detalle. 

ESTADOS FINANCIEROS
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IMPLEMENTACIÓN

Precio	Unitario Proyecciones Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Cafeterías 10 30 43 43
Venta	de	Packs	por	Cafetería 4 4 4 4

$9,990 #	Venta	Cafeterías 480 1,248 1,920 2,064
$8,990 #	Venta	sitio	web 666 1,811 2,719 3,972

Ingresos	Venta	Directa $4,795,200 $12,467,520 $19,180,800 $20,619,360
Ingresos	Venta	Sitio	Web $5,987,340 $16,280,890 $24,443,810 $35,708,280
TOTAL	INGRESOS $10,782,540 $28,748,410 $43,624,610 $56,327,640

Requerimiento	de	Alginato	(Kgs.) 110 294 445 579

$14,000 Valor	Kilos	Alginato	de	Sodio $1,540,224 $4,111,296 $6,234,816 $8,112,384
Combustible	Diésel $143,712 $279,492 $439,458 $555,408

$1,990 Contenedor	plástico	7L $19,900 $39,800 $25,870 -
Instalación $88,650 $177,300 $115,245 -

$100 Sellos	sustentables $1,000 $2,000 $1,300 -
$400 Packaging $458,400 $1,223,600 $1,855,600 $2,414,400
5.0% Comisión	Venta	Directa $239,760 $623,376 $959,040 $1,030,968
3.0% Comisión	Transbank $323,476 $862,452 $1,308,738 $1,689,829

TOTAL	COSTOS	VARIABLES $2,815,232 $7,319,610 $10,940,513 $13,803,569

$1,000,000 Diseñador $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000
$750,000 Administrador $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000
$687,500 Conductor	&	recolector $8,250,000 $8,250,000 $8,250,000 $8,250,000
$812,500 Jefe	de	Producción $9,750,000 $9,750,000 $9,750,000 $9,750,000
$562,500 Trabajadores	de	Planta $13,500,000 $13,500,000 $20,250,000 $24,750,000

TOTAL	REMUNERACIONES $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000

Arriendo	Taller	 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000
Electricidad $600,000 $600,000 $600,000 $600,000
Dominio	página	web $240,000 $240,000 $240,000 $240,000
TOTAL		OTROS	COSTOS	FIJOS $3,240,000 $3,240,000 $3,240,000 $3,240,000

Precio	Unitario Proyecciones Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
$20,000 Pesa	en	gramos $20,000
$10,900 Molde $109,000
$2,530 Recipiente	líquido	medidor $25,300

$299,000 Horno	temperatura	controlada $299,000
$111,942 Mezcladora	de	alta	densidad $111,942

$4,676,000 Máquina	corte	láser $4,676,000
$116,820 Contenedor	plástico	360L $116,820
$280,000 Logos	Autos $280,000
$16,000 Logo	contenedores $16,000

$6,000,000 Vehículo	(Furgón) $6,000,000
TOTAL	INVERSIÓN $11,654,062
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> Total a Financiar 
$20.000.000
> El monto mínimo para 
operar en caja es 5.000.000
> Se vende la empresa a un 
valor de 5 veces la utilidad 
del cuarto año (quien compra 
debiese recuperar su inversion 
en 5 años).
> Las ventas comienzan 
teniendo un crecimiento 
de un 20%, y luego van 
disminuyendo hasta 
estabilizarse en el tiempo.

Supuestos

Estado	de	Resultados Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Ingresos	por	Venta - $10,782,540 $28,748,410 $43,624,610 $56,327,640
Costo	Directo - ($2,815,232) ($7,319,610) ($10,940,513) ($13,803,569)
Resultado	Operacional - $7,967,308 $21,428,800 $32,684,097 $42,524,071
Otros	Costos	Fijos - ($3,240,000) ($3,240,000) ($3,240,000) ($3,240,000)
Remuneraciones - ($12,000,000) ($12,000,000) ($12,000,000) ($12,000,000)
EBITDA - ($7,272,692) $6,188,800 $17,444,097 $27,284,071
Depreciación ($2,913,516) ($2,913,516) ($2,913,516) ($2,913,516)
EBIT - ($10,186,208) $3,275,285 $14,530,582 $24,370,556
Gasto	por	Intereses - ($800,000) ($800,000) ($800,000) ($800,000)
Utilidad	Antes	de	Impuestos - ($10,986,208) $2,475,285 $13,730,582 $23,570,556
Impuesto	a	la	Renta - - - ($1,409,308) ($6,364,050)
Utilidad - ($10,986,208) $2,475,285 $12,321,274 $17,206,506

Balance Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Caja $8,345,938 $273,246 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
Activo	Fijo	Neto $11,654,062 $8,740,547 $5,827,031 $2,913,516 -
TOTAL	ACTIVO $20,000,000 $9,013,792 $10,827,031 $7,913,516 $5,000,000
Deuda $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 -
Ut.	Acumulada - ($10,986,208) ($9,172,969) ($12,086,485) ($5,000,000)
Capital $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
TOTAL	PAS	+PAT $20,000,000 $9,013,792 $10,827,031 $7,913,516 $5,000,000
check - - - - -

Flujo	de	Caja Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Flujo	caja	de	Operaciones - ($7,488,692) $5,972,800 $15,818,790 $20,704,021
Flujo	caja	de	Inversiones ($11,654,062) - - - -
Flujo	caja	de	Financiamiento $20,000,000 ($584,000) ($1,246,046) ($15,818,790) ($20,704,021)
Flujo	Caja $8,345,938 ($8,072,692) $4,726,754 - -

Flujo	Inversonista Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Capital	a	Invertir ($10,000,000)
Utilidad	Venta	Cía.	Al	4to	año $86,032,529
Dividendos - - $662,046 $15,234,790 $10,120,021
Flujo ($10,000,000) - $662,046 $15,234,790 $96,152,550
TIR	anual	Inversionista 89%
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10.1 PROYECCIONES

FINANCIAMIENTOPATENTAMIENTO

A futuro, para poder realizar el 
proyecto, se pretende proteger la 
propiedad intelectual del material y 
patentar la marca. 
Para ello, el primer paso necesario 
será redactor una carta de liberación 
firmada por el Decano de la 
Universidad y tramitarla en la Dirección 
de Transferencia y Desarrollo (DTD), 
para de esta manera formalizar la 
autorización del alumno permitiendo 
que pueda emprender en su Proyecto 
de manera independiente a la 
institución. 
En segunda instancia, para poder 
comercializar el producto se deberá 
registrar la marca en el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial de 
Chile (INAPI), organismo encargado 
de la administración y atención de la 
propiedad industrial en Chile.
En tercera instancia, con el fin de 
constituir la empresa, será necesario 
realizar trámites de escritura pública y 
definir la sociedad a conformar.
En cuarto lugar,  se deberá publicar en 
el el Diario Oficial y  finalmente hacer 
la inscripción del comercio, con el 
propósito de iniciar actividades en el 
Servicio de Impuestos Internos (SII).

Para una próxima etapa se pretende 
postular y contar con la colaboración 
de distintos fondos concursables. Entre 
ellos podrían ser: 

Fondo SSAF-i de Corfo:  a través 
de EmprendeFCh (Fundación Chile) 
postulando a la convocatoria 
de “Piensa en Grande 40 años – 
Economía Circular”, la cual busca 
apoyar proyectos que resuelvan o 
mejoren la producción sustentable, 
utilizando la menor cantidad de 
recursos con materiales reutilizables 
o reciclables, es decir, ya sea 
productos o servicios que faciliten el 
reciclaje y/o disposición de residuos, 
diseño de materiales y/o productos 
que puedan ser reutilizados, además 
de mecanismos para transformar los 
residuos en insumos.

Capital Semilla Emprende: 
busca apoyar proyectos de 
emprendimiento.

AMPLIACIÓN ÁREAS DE APLI-
CACIÓN

DESARROLLO DEL MATERIAL

Si bien, para el desarrollo de este 
proyecto se estableció como 
principal objetivos lograr un 
material sustentable que fuese 
compostable, con el objetivo de evitar 
la contaminación ambiental; en caso 
de que a futuro se decida usar el 
material para otras fines, como fabricar 
muebles, parque para pisos, etc. , sí 
se justificaría el uso de barnices que 
impermeabilicen y protejan el material. 
Esto se debe, a que de esta manera, 
se prolongaría su vida útil, y aún así 
continuaría siendo una contribución 
con el cuidado medioambiental, ya que 
en definitiva se reemplazaría el uso 
de materiales obtenidos de recursos 
naturales, como la madera, que hoy se 
explota de manera desmedida.

A futuro se pretende comprender en 
mayor detalle el material desarrollado, 
conociendo la temperatura exacta 
y adecuada para el secado, con el 
propósito de lograr tener mayor 
control sobre el material, evitar daños y 
determinar las dimensiones específicas 
deseadas. Así como también se harán 
más experimentaciones de las formas 
que podría adoptar el material.
Por otro lados se espera poder 
realizar más pruebas técnicas al 
material, ya que si bien conocemos 
sus características experienciales, y 
algunas características físicas, nos 
faltan atributos técnicos, como la 
flexión, conductividad eléctrica, entre 
otros.

PROYECCIONES Y CONCLUSIÓN
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NUEVOS DISEÑOS

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

HUELL A DE CARBONO

En otra etapa se buscará desarrollar 
estrategias y sistemas de producción 
que permitan separar el residuo por 
tonalidades, para poder generar 
diseños murales de distintos tonos 
cafés, aportando mayor dinamismo a 
los diseños y valor al producto.

Dirigido al usuario que adquiere el 
revestimiento a través de las cafeterías, 
se plantea la posibilidad de ofrecer 
un servicio posterior a la compra, 
donde se lleve a cabo la instalación del 
revestimiento en los hogares.

Uno de los principales atributos de este 
material desarrollado es su reducido 
impacto impacto ambiental, sin 
embargo debido a recursos el proyecto 
aún no cuenta con las mediciones 
que respalden esto. Por lo tanto, 
será necesario realizar mediciones 
estandarizadas de su huella de 
carbono para cuantificar el impacto y 
compararlo respecto a otros materiales 
similares.

10.2 CONCLUSIÓN

El cuidado ambiental ha sido algo que me a movido desde que tengo 
conocimiento, el contacto con la naturaleza y lo sorprendentemente mágica 
que esta parece me llevó a ser scout 9 años de mi vida. Es por eso que el diseño 
sustentable siempre me había llamado la atención, sin embargo, si bien se ha 
vuelto tendencia en el mundo, trabajar a partir de residuos me parecía algo 
inmensamente interesante, pero muy difícil. Ahora, luego de haber realizado un 
sinnúmero de experimento y lograr llegar a algo concreto me ha incentivado aún 
más a indagar en esta área que hoy en día debido a las circunstancias se ha vuelto 
tan fundamenta.

Buna surgió como un proyecto orientado a reutilizar un residuo y reducir la 
contaminación ambiental que se genera en basurales. No obstante, terminó  
siendo un proyecto mucho mayor, el cuál constituyó un desafío importante, que 
demando un intense trabajo y aprendizaje, ya que en torno al desarrollo de un 
nuevo material y producto, se acabó por desarrollar un servicio, lo que presentó 
nuevas dificultades, ya que el diseño se realizó tomando en cuenta diversas aristas 
e incorporando diseño de todas las áreas.

Es por esto, que debo rescatar la importancia de trabajar bajo un proceso 
metodológico. En esta etapa tuve la oportunidad de aprender una nueva 
metodología enfocada al diseño de materiales, la cual fue de mucha ayuda para el 
desarrollo. Me percaté de lo fundamental y necesario que es llevar a cabo procesos 
paralelos, ya que ello nutre constantemente de información nueva y permite 
tomar decisiones consientes y dar sustento al proyecto.

También destaco la importancia de alimentarse del conocimiento de otras 
disciplinas, gracias al trabajo conjunto del área bioquímica e Ingeniería se logró 
un trabajo de mejor calidad. Fue un camino enriquecedor tanto personal y social 
realizar un trabajo interdisciplinario. El punto de vista de externos permitieron 
tomar distancia del proyecto y abordarlo desde nuevas perspectivas, para así 
rediseñar y lograr un proyecto enriquecido en distintos aspectos. 

Por último, quisiera rescatar del proyecto de título el desarrollo que me entregó 
tanto personal como profesional. Además de aprender y adquirir nuevas 
conocimientos, destaco el hecho de que logre desarrollar habilidades necesarias 
para enfrentar desafíos en la vida, me amplió la visión, me entrego nuevos 
conocimientos respecto al impacto en el medioambiente. Gracias a este proyecto, 
tengo nuevas iniciativas respecto a explorar nuevos límites. Este proceso me 
permitió validarme y sentirme capaz de llevar a cabo proyectos de principio a fin. 
Asimismo, me gratifica sentir que a través de este proyecto logre aunar todas las 
área de interés personal: educación, sustentabilidad y servicios.

PROYECCIONES Y CONCLUSIÓN
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AM
APOLAS	CAFÉ	/	BARRIO	LAS	LILAS

(	D	)
BERENICE	GUTIERREZ	:	SUBADM

INISTRADORA
TIPOS	DE	M

AQ
UINA

CONSUM
O(LOCAL)	DIARIO	CAFÉ	GRANOCONSUM

O	DIARIO	INVIERNO
CONSUM

O	DIARIO	FDS
CAFETERA	EXPRESSO

1,25Kg
2,5	kg	AUM

ENTA		en	un	100%
	(al	doble)

DISM
INUYE

LA	REGALAN	SI	ALGUIEN	LA	PIDE,	SINO	LA	BOTAN	A	LA	BASURA	CON	TODO	EL	RESTO.		/		DISPOSICIÓN	A	REGALAR
*CAFETERA	EXPRESO	(BORRA	SECA	O	HUM

EDA)
FRASES	CLAVES:
"El	fds	dism

inuye	el	consum
o,	talvés	porque	ha	ido	cam

biando	de	dueño	y	quizas	la	gente	ha	em
presado	a	extrañar	el	lugar."

"En	la	sem
ana	a	la	hora	de	alm

uerzo	se	llena	de	oficinistas"
"La	borra	la	desecham

os	con	toda	la	basura."
"M

ira	si	m
e	han	pedido	borra,	pero	una	vez	al	año	m

ás	o	m
enos."

*OBSERVACIÓN:	Solo	ocupan	1	tipo	de	café,	por	lo	tanto	es	un	color	de	borra.
*EXPERIM

ENTACIÓN:	Pesam
os	café	m

olido	antes	de	pasar	por	la	cafetera	deexpreso	y	depués	pesam
os	su	residuo.	Café	m

olido	(0,005kg)	y	Borra	(0,015kg)

M
ICHAEL	Q

UEZADA	:	BARISTA
(	A	)

TIPOS	DE	M
AQ

UINA
CONSUM

O(LOCAL)	DIARIO	CAFÉ	GRANOCONSUM
O	DIARIO	INVIERNO

CONSUM
O	DIARIO	FDS

CAFETERA	EXPRESSO
0,9	kg

DISM
INUYE

2	Kg
CAFETERAS	ARTESANALES
LA	REGALAN	SI	LA	PIDEN,	POR	LO	GENERAL	SE	BOTA	A	LA	BASURA	CON	TODO	EL	RESTO.	/			DISPOSICIÓN	A	REGALAR
*CAFETERA	EXPRESO	(BORRA	SECA	O	HUM

EDA)
*CAFETERA	ARTESANAL	O	POR	FILTRADO	(BORRA	M

OJADA)
FRASES	CLAVES:
"Aquí	el	público	es	m

ás	fam
ilia;	por	ejem

plo	en	la	sem
ana	es	lenta	cachai,	y	rara	vez	com

o	que	se	m
ueve,	en	cam

bio	fds	se	m
ueve	seguro."

"En	invierno	igual	la	cosa	es	m
ás	lenta,	la	gente	prefiere	estar	en	la	casa."

"Ocupo	m
ás	la	de	expreso,	porque	por	lo	general	la	gente	prefiere	tom

ar	algo	con	leche."
"En	el	fin	de	sem

ana	com
pleto	usam

os	com
o	4	kilos	de	café"

"Hay	algunos	baristas	que	la	llevan	para	sus	plantitas,	pero	com
unm

ente	se	va	a	la	basura	cachai	y	se	m
ezcla	con	todo.	O	a	veces	uno	que	otro	cliente	viene	a	buscar."

"Es	m
uy	poca	diferencia	de	color	entre	los	cafes	de	distintos	tuestes	que	usam

os."
*OBSERVACIÓN:	la	variación	de	aum

ento	según	tem
porada	va	a	depender	del	barrio,	hay	algunos	que	no	se	detienen	en	cuanto	a	ventas.

*OBSERVACIÓN:	el	fds	aum
enta	el	consum

o	ya	que	el	público	es	m
ás	fam

iliar.
*OBSERVACIÓN:	hay	un	porcentaje	de	m

erm
a	de	borra	que	se	pierde	en	la	m

aquina	o	se	cae,	lo	que	seria	com
o	un	10%

	del	café	consum
ido	diariam

ente,	tanto	en	las	cafeteras	industriales	com
o	artesanales.

SABOR	DE	BUENOS	AIRES	/	BARRIO	LAS	LILAS
(	F	)

M
ARCELA	:	GARZONA

TIPOS	DE	M
AQ

UINA
CONSUM

O(LOCAL)	DIARIO	CAFÉ	GRANOCONSUM
O	DIARIO	INVIERNO

CONSUM
O	DIARIO	FDS

CAFETERA	EXPRESSO
1kg	-2kg

AUM
ENTA	en	un	20%

3kg
LA	REGALAN	O	LA	OCUPAN	EN	EL	JARDIN	DEL	M

ISM
O	CAFÉ

*CAFETERA	EXPRESO	(BORRA	SECA	O	HUM
EDA)

FRASES	CLAVES:
"De	1	kg	de	café	salen	100	expresos,	nuestra	m

edida	son	7gr	aprox	por	expreso	sim
ple"

"Idealm
ente	la	borra	no	sale	hum

eda."
"La	ponem

os	en	un	canasto	y	la	regalam
os	y	lo	que	sobra	lo	ponem

os	en	el	jardín,	pero	la	vienen	a	buscar	arto."
"Nuestros	clientes	son	vecinos	del	sector,	por	que	es	un	barrio	residencial."
"El	color	del	grano	varía	m

uy	poco,	en	general	en	chile	se	ocupan	granos	oscuros."

FILLIPO	CAFÉ	/	BARRIO	LAS	LILAS
(	I	)

LUIS	TORRES	:	ADM
INISTRADOR

TIPOS	DE	M
AQ

UINA
CONSUM

O(LOCAL)	DIARIO	CAFÉ	GRANOCONSUM
O	DIARIO	INVIERNO

CONSUM
O	DIARIO	FDS

CAFETERA	EXPRESSO
1,5kg	-2kg

AUM
ENTA	en	un	50%

	-	60%
3kg

LA	BOTAN	JUNTO	CON	TODA	LA	BASURA,	SI	LA	PIDIERAN	CONSTANTEM
ENTE	TENDRÍAN	Q

UE	HABLAR	CON	EL	DUEÑO
*CAFETERA	EXPRESO	(BORRA	SECA	O	HUM

EDA)
FRASES	CLAVES:
"A	veces	vienen	personas	ecológicas	y	se	lo	llevan	para	la	casa."
"La	norm

a	que	tenem
os	acá	es	botar	la	borra,	pero	si	alguien	lo	pide	lo	regalam

os."
"La	borra	en	esta	m

aquina	sale	m
uy	seca."

"Ocupam
os	un	solo	tipo	de	grano	de	expreso."

"En	la	sem
ana	viene	gente	m

ás	de	oficina	y	el	fds	es	m
ás	fam

iliar."

ANEXO 1

Transcripción 
entrevistas 
cafeterías de 
barrio.
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PAUM
AR	/	BARRIO	LAS	LILAS

(	E	)
SAM

ANTA	TOVAR	:	VENDEDORA
TIPOS	DE	M

AQ
UINA

CONSUM
O(LOCAL)	DIARIO	CAFÉ	GRANOCONSUM

O	DIARIO	INVIERNO
CONSUM

O	DIARIO	FDS
CAFETERA	EXPRESSO

0,5kg
AUM

ENTA	PERO	NO	TIENEN	REGISTO(M
ENOS	DE	1	AÑO)

0,75kg
LA	BOTAN	A	LA	BASURA	CON	TODO	EL	RESTO.
*CAFETERA	EXPRESO	(BORRA	SECA	O	HUM

EDA)
FRASES	CLAVES:
"Lo	botam

os,	lo	m
ezclam

os	con	toda	la	basura	y	pasa	el	cam
ion	de	la	basura	y	se	lo	lleva,	claro."

"El	público	que	viene	acá	es	m
ás	que	todo	fam

iliar,	por	eso	aum
enta	la	ventas	de	café	el	fds."

"El	residuo	sale	hum
edo."

"Tendría	que	consultar	con	la	jefa	si	podem
os	regalar	la	borra,	pero	norm

alm
ente	la	botam

os."
*OBSERVACIÓN:	El	consum

o	aum
enta	el	fds	por	ser	un	barrio	m

as	residencial.
CAFÉ	VIAJERO	/	BARRIO	LAS	LILAS

(	C	)
FRANCISCO	CAM

POS	:	ADM
INISTRADOR			(f.cam

pos.m
c@

gm
ail.com

	/	cafe@
espressobar.cl)

TIPOS	DE	M
AQ

UINA
CONSUM

O(LOCAL)	DIARIO	CAFÉ	GRANOCONSUM
O	DIARIO	INVIERNO

CONSUM
O	DIARIO	FDS

CONSUM
O	DIARIO	FERIADOS

CAFETERA	EXPRESSO
1,5kg

RELATIVO
2,5kg	-3	kg

3kg	-4kg
SE	BOTA	CON	TODA	LA	BASURA	Y	SI	LO	PIDEN	LO	REGALAN	/	DISPOSICIÓN	A	REGALAR
*CAFETERA	EXPRESO	(BORRA	SECA	O	HUM

EDA)
FRASES	CLAVES:
"Es	un	barrio	m

ás	bien	fam
iliar"

"Existen	distintos	grados	de	m
olienda,	que	es	lo	que	te	hace	llegar	al	sabor	que	quieres	lograr."

"Los	que	saben	en	realidad	se	lleva	borra,	los	que	tienen	m
ás	idea	o	conceptoque	el	café	sirve	m

ás	allá	de	lo	que	puede	servir,	se	llevan"
"Nosotros	lo	botam

os,	osea	aveces	m
e	puedo	llevar	un	poco.	Yo	lo	ocupo	com

o	urea	para	las	plantas."
"Pero	por	lo	general	lo	boto	a	la	basura	y	pasa	el	cam

ión	y	se	lo	lleva	todo	junto."
"Las	com

idas	deben	ser	por	texturas,	las	texturas	que	te	da	el	grano,	es	m
ucho	m

ás	que	lo	que	te	da	m
olido.	Si	tu	la	pruebas	es	com

o	com
erce	una	m

anzana	harinoza,	desagradable."
"Los	chicos	acá	se	llevan	un	poco,	pero	es	m

ucho	lo	que	se	bota.	"
"Las	canelas	son	las	cuestiones	grandes	de	lata	que	uno	las	ocupa	para	botar	la	borra"
"M

uy	poca	gente	sabe	que	la	borra	tiene	otros	usos"
"El	color	depende	del	origen	y	la	tostaduría."
"Si	quieres	separar	la	borra	por	color,	no	te	va	a	convenir	porque	vas	a	estar	4	años,	hay	m

uchos	colores,	con	poca	diferecia,	asique	te	va	a	dar	el	m
ism

o	color	al	final."
"El	color	varía,	pero	practicam

ente	no	se	nota	la	diferecia,	adem
ás	que	despues	un	rato	se	oxida.	Sobre	todo	el	que	se	fabrica	en	chile	es	m

uy	poca	la	diferencia	de	color."

CAFÉ	VIVALDI	/	BARRIO	LAS	LILAS
(	H	)

W
ALTER	M

UÑOZ	:	BARISTA
TIPOS	DE	M

AQ
UINA

CONSUM
O(LOCAL)	DIARIO	CAFÉ	GRANOCONSUM

O	DIARIO	INVIERNO
CONSUM

O	DIARIO	FDS
CAFETERA	EXPRESSO

1,5kg	-2kg
AUM

ENTA,	NO	SIGNIFICATIVAM
ENTE

CERRADO
LA	BOTAN	JUNTO	CON	TODA	LA	BASURA,	LA	REGALARIAN	SI	ALGUIEN	LA	PIDIERA		/		DISPOSICIÓN	A	REGALAR
*CAFETERA	EXPRESO	(BORRA	SECA	O	HUM

EDA)
FRASES	CLAVES:
"Una	cafetería	prom

edio	de	barrio,	com
o	esta,	vende	aprox	1,5-2	kg."	

"En	un	local	central,	por	ejem
plo	en	stgo.	centro,	lastarria,	apoquindo	central,	pueden	llegar	a	consum

ir	hasta	6	kg	diario,	esos	lugares	se	prioriza	m
enos	la	experiencia	y	m

ás	lo	express."
"En	invierno	aum

enta	el	consum
o,	pero	no	tan	significativam

ente,	porque	la	cafetería	de	este	tipo	se	enfoca	en	la	gente	que	tom
a	el	café	por	gusto	y	no	por	necesidad."

"Aquí	la	gente	viene	a	tom
arse	el	café	boutique,	porque	esta	bien	hecho,	etc."

"En	invierno	aum
enta	practicam

ente	nada,	porque	los	clientes	son	los	m
ism

os."
"Si	lo	cuantifico	com

o	un	expreso,	al	día	serian	unos	200	expresos,	y	de	cada	kilo	contando	la	m
erm

a	sacas	100	expresos.	"
"Cada		expreso	son	10	gr	contando	la	m

erm
a.	Lo	que	se	pierde	al	hechar,	etc"

"Si	tu	pesas	una	pastilla	de	café	seca	y	depues	la	pesas	m
ojada	aum

enta	su	peso	entre	un	50%
	o	60%

"
"La	pastilla	de	café	sale	con	un	porcentaje	de	hum

edad"
"Lo	que	yo	estoy	haciendo	hoy	en	dia,	es	llevarm

e	un	poco	para	la	casa	para	tirarla	en	m
i	jardín,	a	la	tierra	m

ás	que	nada."
"En	una	sem

ana,	yo	cubri	superficiales,	12	m
2	de	tierra	con	borra"

"M
e	llevo	1	sem

ana	y	dejo	de	llevarm
e	otra,	y	denuevo..."

"El	resto	de	la	borra	se	bota	a	la	basura,	se	podría	separar,	pero	finalm
ente	tendriai	un	cerro	de	bolsas	de	borra,	pero	nadie	sabria	para	que	ocuparla."

"Yo	creo	que	el	servicio	que	te	gustaría	hacer,	te	iría	bastante	bien,	porque	es	un	aporte	y	le	estarias	alivianando	la	pega	a	las	cafeterías,	que	generalm
ente	para	ellos	es	basura."

"A	m
odo	de	negocio,	si	tu	le	dijeras	a	las	cafeterías,	juntem

elas	en	una	cierta	cantidad	de	bolsas,	para	la	cafetería	igual	sería	un	gasto;	las	bolsas,	el	tiem
po	de	separalas,	todo."

"Si	tu	le	propones	una	solución,	trayendo	un	tarro,	hechalas	aca	y	yo	la	recojo	todos	los	días,	no	tendrias	ningún	problem
a.	Te	lo	aseguro,	llevo	7	años	en	el	rubro."

"Yo	he	trabajado	en	esas	cafeterías	donde	se	hacen	6	kg	díarios	de	borra,	entonces	es	desesperante,	y	el	peso	que	significa.	Facilitaría	un	m
ontón."

"Si	tu	presentaras	algun	servicio	acá	fácil,	yo	estría	dispuesto	a	entregar	la	borra.	Para	m
i	sería	una	solución,	adem

ás	de	que	igual	estaría	aportando	a	algo	útil."
"Igual	que	el	tretrapack,	que	hoy	se	generan	700	m

ensuales."
"El	grano	que	ocupam

os	por	lo	general	varía	del	origen"
"Los	granos	calros	se	ocupan	para	m

etodos	de	filtrado,	para	captar	su	delicadeza."
"En	los	m

etodos	de	filtrado,	la	borra	es	distinta,	porque	es	m
ás	gruesa	por	la	m

olienda.	Y	sale	m
ás	m

ojada	porque	no	hay	una	presa	com
o	en	la	m

aquina	de	expreso."
*knock	box:	donde	ban	golpeando	el	filtro	para	botar	la	borra.
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ANEXO  2

Transcripción 
entrevistas 
franquicias 
cafeteras.
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JUAN	VALDES	ALONSO	DE	CORDOVA/VITACURA	
(	JV1	)

M
ARÍA	SOLEDAD	PEÑA:	SUBADM

INISTRADORA
TIPO	M

AQ
UINA

CONSUM
O	DIARIO	TOTAL	(LOCAL)

CARGA	DIARIA	INVIERNO	POR	M
AQ

UINA
M

AQ
UINAS	EXPRESO

7	kg
	NO	AUM

ENTA
M

AQ
UINA	FILTRO

0,016	kg
LA	SEPARAN	EN	BOLSA	ORGÁNICA,	PERO	DE	IGUAL	FORM

A	SI	NADIE	LA	PIDE	LA	DEJAN	JUNTO	AL	RESTO	DE	LA	BASURA	Q
UE	VA	AL	VERTEDERO

*Bebidas	calientes	(usan	grano)	AUM
ENTA	INVNO.

*bebidas	frias	(usan	grano)	AUM
ENTA	VERNO.

*GRANO	EXPRESO:	Ocupan	bolsas	de	7Kg.
FRASES	CLAVES:
"Si	las	personas	se	lo	quieren	llevar	a	sus	casa,	tam

bién	lo	dam
os.	Nos	vienen	a	pedir	a	veces	para		las	plantas,	porque	siem

pre	lo	ocupan.	"
"Y	lo	dam

os,	sino	lo	botam
os	a	la	basura,	aunque	se	en	bolsas	orgánicas,	pero	lo	botam

os	todo	junto"
"Esto	es	en	algunas	tiendas,	supongam

os	las	que	estan	en	falabella,	ahí	separan		la	m
ateria	orgánica	de	la	inorgánica."

"Ocupam
os	un	solo	tipo	de	grano	que	es	expreso,	a	veces	ocupam

os	cuando	nos	piden	m
étodos	otro	grano,	pero	diariam

ente	casi	nada,	porque	no	se	pide	m
ucho"

*Lo	separan	en	bolsas	orgánicas,	pero	dependendel	servicio	externo	que	retira	la	basura	si	queda	separada	o	no.
*Ocupa	la	m

ism
a	m

aquina	para	cafes	frios	o	calientes	,	por	lo	tanto	las	dos	usan	grano.
*Cuando	aum

enta,	ya	sea	en	invierno	o	en	verano	aum
enta	a	10kg	de	café	diario.

JUAN	VALDES	APOQ
UINDO

(	JV2	)
Katherine:	Vendedora
TIPO	M

AQ
UINA

CONSUM
O	DIARIO	TOTAL	(LOCAL)

CARGA	DIARIA	INVIERNO	POR	M
AQ

UINA
M

AQ
UINAS	EXPRESO

4,5	kg
AUM

ENTA	20%
	aprox.

SE	REGALA	O	SE	BOTA.
*Bebidas	calientes	(usan	grano)	AUM

ENTA	INVNO.
*bebidas	frias	(usan	grano)	AUM

ENTA	VERNO.
FRASES	CLAVES:
"En	invierno	el	consum

o	de	café	de	grano	aum
enta	un	20	%

	m
ás"

"El	perfíl	de	público	de	nosotros	es	principalm
ente	gente	de	oficinas,	algunos	viene	a	reunion,	otros	a	com

prar	y	se	van	a	sus	oficinas	que	estan	cerca."
"Los	residuos	de	café	se	regalan	o	se	botan."
"Nosotros	tenem

os	este	residuo	aparte,	pero	el	sistem
a	del	edificio	donde	botam

os	las	bolsas,	no	tiene	el	sistem
a	de	reciclaje	com

o	lo	tenem
os	nosotros."

"Igual	se	term
ina	m

ezclando	toda	la	basura	cuando	pasa	el	cam
ión."

*Lo	separan	en	bolsas	orgánicas,	pero	dependen	del	servicio	externo	de	deposito	cercano	que	retira	la	basura	si	queda	separada	o	no.
*Ocupa	la	m

ism
a	m

aquina	para	cafes	frios	o	calientes	,	por	lo	tanto	las	dos	usan	grano.

JUAN	VALDES	ROSARIO	NORTE
(	JV3	)

VICTOR:	VENDEDOR
TIPO	M

AQ
UINA

CONSUM
O	DIARIO	TOTAL	(LOCAL)

CARGA	DIARIA	INVIERNO	POR	M
AQ

UINA
CAFETERA(CAFÉS	ESPECIALES	A	PEDIDO)CARGA	DIARÍA	M

.FILTRO
M

AQ
UINAS	EXPRESO

5kg	-	10kg
AUM

ENTA	(no	sabe	bien	cuanto)
LA	BORRA	LA	BOTAN	CON	TODA	LA	BASURA	Y	NO	LA	REGALAN	POR	POLÍTICA	DE	LA	EM

PRESA.
*Bebidas	calientes	(usan	grano)	AUM

ENTA	INVNO.
*bebidas	frias	(usan	grano)	AUM

ENTA	VERNO.
*GRANO	EXPRESO:	Ocupan	bolsas	de	500	gr.

FRASES	CLAVES:
"Nuestros	cliente	son	principalm

ente	personas	de	las	oficinas,	por	eso	dism
inuye	el	consum

o	durante	el	fin	de	sem
anas."

"No	la	borra	no	la	regalam
os,	por	pólitica	de	la	em

presa	se	bota"
*Ocupa	la	m

ism
a	m

aquina	para	cafes	frios	o	calientes	,	por	lo	tanto	las	dos	usan	grano.
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ANEXO 3
Encuesta digital complementaria a la encuesta presencial.

ANEXOS
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ANEXO 4

Encuesta presencial 
validación producto.

ANEXOS
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ANEXO 5

Hoja de Seguridad

ANEXOS
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ANEXO 6

Ficha Técnica

ANEXOS
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ANEXOS

ANEXO 7

Encuesta presencial a dueños y/o 
administradores de las cafeterías.
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ANEXOS

ANEXO 8

Actividad Co-diseño Cafetería Cortaderas
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ANEXOS

ANEXO 9

Listado de conceptos 
relacionados al café. Refleja 
la participación del equipo 
de la cafetería en el diseño 
de la intervención mural. 

ANEXO 10

Dimensiones del espacio 
para la intervención mural

1,37 m

1,37 m

1,225m

0,875m
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ANEXO 11

Vectores grabado laser

ANEXOS
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ANEXO 12

Planimetría Packaging

ANEXOS
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ANEXO 13

Detalle proyecciones Estados 
Financieros Integrados.

ANEXOS

Estado	de	Resultados Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Ingresos	por	Venta - $10,782,540 $28,748,410 $43,624,610 $56,327,640
Costo	Directo - ($2,815,232) ($7,319,610) ($10,940,513) ($13,803,569)
Resultado	Operacional - $7,967,308 $21,428,800 $32,684,097 $42,524,071
Otros	Costos	Fijos - ($3,240,000) ($3,240,000) ($3,240,000) ($3,240,000)
Remuneraciones - ($12,000,000) ($12,000,000) ($12,000,000) ($12,000,000)
EBITDA - ($7,272,692) $6,188,800 $17,444,097 $27,284,071
Depreciación ($2,913,516) ($2,913,516) ($2,913,516) ($2,913,516)
EBIT - ($10,186,208) $3,275,285 $14,530,582 $24,370,556
Gasto	por	Intereses - ($800,000) ($800,000) ($800,000) ($800,000)
Utilidad	Antes	de	Impuestos - ($10,986,208) $2,475,285 $13,730,582 $23,570,556
Impuesto	a	la	Renta - - - ($1,409,308) ($6,364,050)
Utilidad - ($10,986,208) $2,475,285 $12,321,274 $17,206,506

Pérdida	Tributaria	carry	forward
opening	balance - - $2,966,276 $2,297,949 -
new	tax	loss - $2,966,276 - - -
usage	of	tax	loss - - ($668,327) ($2,297,949) -
Closing	balance - $2,966,276 $2,297,949 - -

Credito	IVA	carry	forward
opening	balance - - - - -
nuevo	credito	de	IVA - $1,150,494 $2,006,326 $2,694,297 $3,238,278
Uso	de	credito	de	IVA - ($1,150,494) ($2,006,326) ($2,694,297) ($3,238,278)
Closing	balance - - - - -

Balance Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Caja $8,345,938 $273,246 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
Activo	Fijo	Neto $11,654,062 $8,740,547 $5,827,031 $2,913,516 -
TOTAL	ACTIVO $20,000,000 $9,013,792 $10,827,031 $7,913,516 $5,000,000
Deuda $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 -
Ut.	Acumulada - ($10,986,208) ($9,172,969) ($12,086,485) ($5,000,000)
Capital $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
TOTAL	PAS	+PAT $20,000,000 $9,013,792 $10,827,031 $7,913,516 $5,000,000
check - - - - -
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ANEXOS

Deuda	tipo	bullet	 Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Saldo	Deuda $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
Tasa	Deuda 8.0%
Amortización	de	Deuda ($10,000,000)
Pago	de	Intereses ($800,000) ($800,000) ($800,000) ($800,000)

Flujo	de	Caja Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Utilidad - ($10,986,208) $2,475,285 $12,321,274 $17,206,506
Depreciación $2,913,516 $2,913,516 $2,913,516 $2,913,516
Interes	despues	de	Impuestos - $584,000 $584,000 $584,000 $584,000
IVA	Débito(Ventas) - $2,048,683 $5,462,198 $8,288,676 $10,702,252
IVA	Crédito	(Compras) - ($1,150,494) ($2,006,326) ($2,694,297) ($3,238,278)
Pago	de	IVA	al	fisco - ($898,188) ($3,455,872) ($5,594,378) ($7,463,974)
Flujo	caja	de	Operaciones - ($7,488,692) $5,972,800 $15,818,790 $20,704,021
Capex ($11,654,062)
Flujo	caja	de	Inversiones ($11,654,062) - - - -
Financiamiento	Banco $10,000,000
Capital $10,000,000
Amortización	Deuda - - - - ($10,000,000)
Intereses	después	de	Impuestos - ($584,000) ($584,000) ($584,000) ($584,000)
Dividendos - ($662,046) ($15,234,790) ($10,120,021)
Flujo	caja	de	Financiamiento $20,000,000 ($584,000) ($1,246,046) ($15,818,790) ($20,704,021)
Flujo	Caja $8,345,938 ($8,072,692) $4,726,754 - -

Saldo	Inicial - $8,345,938 $273,246 $5,000,000 $5,000,000
Saldo	Final $8,345,938 $273,246 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
Caja	mínima	para	operar $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000

Flujo	Inversonista Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4
Capital	a	Invertir ($10,000,000)
Utilidad	Venta	Cía.	Al	4to	año $86,032,529
Dividendos - - $662,046 $15,234,790 $10,120,021
Flujo ($10,000,000) - $662,046 $15,234,790 $96,152,550
TIR	anual	Inversionista 89%
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