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CONTEXTO Y USUARIO

El proyecto se inserta dentro de un contexto, 
donde existe una tendencia a nivel mundial por 
preferir productos sustentables, donde los pro-
cesos productivos y el producto en sí, no afecten 
el medio ambiente. “Un sistema que se sostiene 
es un sistema que no extrae más del medio am-
biente de lo que luego devuelve; no agota los re-
cursos, sino que sostiene por sí mismo.” (Brown, 
2010). Existen diversos proyectos e iniciativas en 
el marco de la ecología y estos son desarrollados 
desde las distintas disciplinas. 

Desde la disciplina del diseño textil, el diseñador 
cumple un rol fundamental dentro del sistema 
de moda actual, debido a que puede influir en los 
productos, procesos y prácticas de este sistema. 
Además de la economía, las relaciones de poder, 
las estructuras de producción establecidas y las 
preferencias de negocios comerciales (Fletcher & 
Grose, 2012).

“La respuesta a este tipo de problemas medioam-
bientales y éticos ha comportado la aparición de un 
diseño textil ecológico y sostenible, que va cobran-
do auge gracias a unos consumidores cada vez más 
concientizados por el hecho de que los materiales 
empleados en la fabricación de los productos textiles 
procedan de una fuente respetuosa con el medioam-
biente y que los métodos de producción empleen el 
mínimo de energía posible.”

(Clarke, 2011)
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Un claro ejemplo de esto es Patagonia, empresa 
reconocida mundialmente, que busca causar 
menos impacto ambiental. Una de las medidas, 
fue crear una colección llamada Clean Color 
Collection, donde las prendas son teñidas 
con tintes a base de plantas (Martinko, 2017). 
“Estas nuevas maneras de trabajar harán que 
los diseñadores se comprometan más con la 
cultura, la sociedad y sus instituciones de lo que 
lo hacen hoy en día, y a largo plazo esto les dará 
las herramientas para encabezar el cambio del 
sistema.” (Fletcher & Glose, 2012). 

En el último tiempo ha crecido el interés por el uso 
de tintes naturales en la aplicación textil. Una gran 
parte de los tintoreros comerciales y empresas 
de exportación de textiles han estudiado las 
posibilidades de utilizar tintes naturales para 
el proceso de tinción y de impresión textil, 
apuntando a un nicho en el mercado que busca 
procesos menos contaminantes (Purwar, 2016). 
“El propósito de utilizar tintes naturales no es 
responder a las normas autoimpuestas por la 
industria, sino trabajar dentro de los límites de 
la naturaleza y adaptar a ella la creatividad y la 
práctica del oficio” (Fletcher & Glose, 2012). 

Es relevante mencionar, que una de las ventajas 
de estos tintes, es que son biodegradables 
y renovables, además poseen baja toxicidad 
(Pratumyot, Srisuwannaket, Niamnont & 
Mingvanish, 2018). A medida de que los tintes 
naturales se han vuelto más populares, se han 
estudiado diversas fuentes de tintes naturales, 
en particular, el tinte extraído de los residuos 
industriales como posibles fuentes sostenibles 
de coloración.

Hoy en día, existen muchas investigaciones 
sobre los tintes naturales, en estas podemos ver 
dificultades principalmente técnicas: no siempre 
son abiertas al público; no son de carácter 
informativo, lo que las hace difíciles de replicar; 
utilizan un lenguaje científico, lo que limita el uso 
interdisciplinario. Bajo esta perspectiva, surge 
la necesidad, desde la disciplina del diseño, de 
realizar investigaciones. Logrando, mediante 
la interpretación de información científica y la 
experimentación, generar conocimiento sobre 
métodos, materiales y herramientas que aporten 
en la mejora de los procesos productivo (Craft 
Revival Trust, 2005). 

Este proyecto apunta a formular una metodología 
de teñido con el colorante extraído del orujo de 
uva, que sea cuantificable y reproducible por 
otros profesionales interesados en este ámbito. 
Creando así conocimiento e interés en el teñido 
a partir de desechos.

[Imagen 1] Línea de ropa de Patagonia con Archroma. Recupe-
rado de Archroma (2017).
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PROBLEMÁTICA

Desde la revolución industrial se ha producido 
una sobreproducción de bienes a un nivel que 
amenaza el ecosistema, no solo por el desmedi-
do uso de recursos naturales, sino que también 
porque se produce una cantidad de deshechos 
mayor a lo que el planeta es capaz de absorber. 
Como consecuencia de lo anterior, se contami-
nan aguas, suelos y se ponen en peligro la exis-
tencia de distintas especies e incluso la de los 
seres humanos, quienes son los mayores res-
ponsables de esto (Brown, 2010). En ese sentido, 
la industria textil es una de las actividades, a nivel 
mundial, que más contribuye al calentamiento 
global y a la contaminación (Greer, Keane & Lin, 
2010). 

Dentro de los procesos más nocivos, se encuen-
tra el teñido. En un principio esto se debía a que 
utilizaban metales pesados para llevar a cabo su 
proceso, hoy en la mayoría de los países exis-
ten estrictas regulaciones que prohíben su uso 
(Elsasser, 2010). A pesar de esto, el proceso de 
teñido aún tiene un gran impacto ambiental, cau-
sado por el agua residual que deja y la cantidad 
de agua que se requiere, donde se estima que 
una planta puede usar 200 toneladas de agua 
por cada tonelada de tela que se tiñe (Cleaning 
up the Fashion Industry, 2012). 

[Imagen 2] Moreno, A. (2016). Moda Sostenible, la 
moda del futuro. Recuperado de https://greenand-
trendy.com/moda-sostenible-la-moda-del-futuro/
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Actualmente el método de teñido más utilizado 
es la tinción a partir de los colorantes sintéticos, 
debido a su viabilidad económica y facilidad de 
producir (Pratumyot et al., 2018).  A pesar de 
esto, en los últimos años, ha aumentado el inte-
rés por el uso de tintes naturales en la aplicación 
textil. Esto se debe, principalmente, a la concien-
cia internacional sobre los controles ecológicos, 
ambientales y contaminantes (Pratumyot et al., 
2018). Los tintes naturales son biodegradables 
y generalmente tienen un mejor impacto en el 
medio ambiente, en comparación con su contra-
parte sintética (Zarkogianni, Mikropoulou, Varella 
& Tsatsaronia, 2010). No obstante, es importante 
considerar que los tintes naturales cuentan con 
una disponibilidad de fuentes limitadas y se re-
quiere de una gran cantidad de material para lle-
var a cabo el proceso de coloración, por lo que, 
si no se utilizan de manera controlada, la especie 
utilizada puede resultar dañada, disminuida o ex-
tinta (Hoces, 2019).

En vista de las consecuencias medioambien-
tales de la coloración textil, el diseño juega 
un rol fundamental, donde no debe hacerse 
cargo solo del producto, sino que tiene como 
obligación diseñar procesos que permitan 
crear una cadena circular (Myers, 2018). En 

esta perspectiva, existe una necesidad de 
buscar nuevas fuentes y procesos más sos-
tenibles en el ámbito de la industria textil. 
Una forma de contribuir con esto, sería dis-
minuyendo el precio de los tintes naturales, 
esto puede ser logrado si se utilizan dese-
chos vegetales para la extracción de tintes 
(Bechtold, Mussak, Mahmud-Ali, Ganglberger 
& Geissler, 2005). La agricultura, junto con la 
industria de alimentos y bebidas producen 
alta cantidad de subproductos o desechos 
de material vegetal, que se pueden obtener 
a bajo costo o de forma gratuita, para la ob-
tención de tintes naturales (Bechtold et al., 
2005). Esta investigación se centra específi-
camente, en el tinte extraído del orujo de la 
uva, desecho de la industria del vino.

“El proceso de extrac-
ción de colorantes debe 
insertarse entre la eta-
pa de liberación de de-
sechos y el paso final 
de la manipulación de 
desechos.” 
(Bechtold et al., 2005).
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En Chile, a partir del 2016 rige la ley 20920, (ley 
REP) que establece que el fabricante o importa-
dor debe hacerse cargo del producto una vez ter-
minada su vida útil, junto con los subproductos o 
desechos que la empresa genere en el proceso 
de creación del producto. Cada año la industria 
vitivinícola de nuestro país produce alrededor de 
320 millones de kilogramos de orujo, que en su 
mayoría son utilizados como fertilizante. En el 
orujo de uva se pueden encontrar las antociani-
nas, que son pigmentos solubles en agua, y se 
encuentran en algunos vegetales, estos ofrecen 
los colores rojo, púrpura y azul (Mansour, Ezzili 
& Farouk, 2017). Las antocianinas le otorgan al 
orujo de uva un potencial tintóreo, que permite 
su reintegración, a modo de colorante alimenti-
cio y textil.

A nivel nacional, una de las industrias más gran-
des es la Vitivinícola. Siendo reconocida a nivel 
mundial, ya que actualmente se encuentra como 
cuarto exportador mundial de vinos. Hoy en día, 
esta industria cuenta con más de 141 mil hec-
táreas plantadas, que producen alrededor de 
1.200 millones de litros de vinos al año (Oficina 

de Estudios y Políticas Agrarias, 2019). Dentro del 
proceso productivo del vino aparecen desechos, 
como es el caso del orujo. Este material es un 
descarte generado luego de que la uva es expri-
mida y prensada, se compone principalmente de 
hollejo, semillas y palillaje.

[Imagen 3] Descarga de orujo de uva, en la Viña Undurraga. Elaboración propia.
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“Extraction of natural dyes for textile dye-
ing from coloured plant wastes released 
from the food and beverage industry” 
(Bechtold et al., 2005)

Analizan varios desechos producidos por la in-
dustria de alimentos y bebidas, y uno de ellos es 
el orujo de uva. Ellos utilizan siempre el mismo 
procedimiento para la extracción de colorante, 
en una proporción de 1:20 por 60 minutos, a 
95ºC. Experimentaron tiñendo lana, en una rela-
ción de baño de 1:20. Las variables que estudia-
das fueron: 
-  Proceso de teñido sin mordientes.
-  Proceso de teñido utilizando sulfato de hierro 
como mordiente.
- Proceso de teñido utilizando alumbre como 
mordiente.

“Anthocyanin dyes extracted from grape po-
mace for the purpose of textile dyeing” 
(Bechtold, Mahmud-Ali & Mussak, 2007). 

En esta investigación, utilizan siempre el mismo 
procedimiento para la extracción de colorante, 
en una proporción de 1:20 por 60 minutos, a 
95ºC. Experimentaron tiñendo telas de algodón y 
lana, en una relación de baño de teñido 1:20. Las 
variables estudiadas fueron: 
-  Teñido estándar, uso como tinte directo (sin 
mordiente), teñido a 95°C por 50 minutos.
-  Pre-mordiente con tanino, teñido a 95°C por 
50 minutos.
-  Pre-mordiente con tanino, teñido a tempera-
tura ambiente durante aproximadamente 22 h.
-  Pre-mordiente con tanino, teñido a 95 ° C du-
rante 50 minutos, adición de meta-mordiente de 
alumbre.

“The use of response surface method to op-
timize the extraction of natural dye from 
winery waste in textile dyeing” 
(Mansour et al., 2017)

En esta investigación utilizan etanol acidificado 
para la extracción de colorante, en  una propor-
ción 1:20. La extracción se realiza a diferentes 
porcentajes de etanol acidificado (20–40%), a di-
ferentes temperaturas (20–40 ° C) y para diferen-
tes duraciones (24–48 horas). Experimentaron 
tiñendo seda, en una relación de baño de 1:20. 
Las variables que estudiadas fueron: 
-  Proceso de teñido sin mordientes, por 90 mi-
nutos a una temperatura de 45ºC, 60ºC y 95ºC.
-  Proceso de teñido con mordientes, el efecto de 
los mordientes se estudia a diferentes tempera-
turas mediante el método de metamordamiento. 
Las telas se sumergen en el baño de tinte que 
contiene 7,5 g de ácido tánico a 95ºC.

Existen investigaciones previas en donde se utiliza el orujo de uva para la coloración textil. Sin em-
bargo, los resultados obtenidos buscan comunicar las evidencias desde razonamientos, hipótesis y 
elaboración de leyes generales. A continuación, se analizarán en detalles las tres investigaciones más 
relevantes para el proyecto.
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Estas tres investigaciones son realizadas en labo-
ratorios, esto impide replicarlas de manera arte-
sanal. También, hace falta experimentar en dife-
rentes proporciones de extracción del colorante, 
debido a que las tres investigaciones utilizan la 
misma proporción. Otro punto a considerar es 
que existe poca comparación del teñido en di-
ferentes fibras, además ninguna utiliza fibras 
sintéticas para el proceso de teñido. Por último, 
estas investigaciones están cerradas al público y 
utilizan un lenguaje poco accesible, con lo que 
limitan el uso interdisciplinario de estas. 

Es por esto, que a través de una investigación 
experimental se propondrá una metodología de 
aplicación del orujo de uva en el ámbito textil, de 
manera artesanal. Centrándose, específicamen-
te, en la extracción de antocianinas del orujo de 
uva y en las propiedades de coloración en las 
fibras afines al colorante. Se torna pertinente 
continuar con la investigación desde el área del 
diseño, debido a que parte desde el objeto de es-
tudio, su caracterización y entorno, detectando 
las oportunidades y los procesos. 

[Imagen 4] Muesta de lana, teñida a partir del colorante extraído 
del orujo de uva. Elaboración propia.



15Introducción

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Una metodología de aplicación del orujo de 
uva en el ámbito textil, para facilitar la reinte-
gración de este residuo producido por la in-
dustria vitivinícola. Este proyecto se desarro-
lla en el ámbito investigativo e informativo.

QUÉ

Existe un creciente interés en el uso de tin-
tes naturales, debido a que sus procesos 
son más sostenibles con el medio ambiente.

POR QUÉ

Generar conocimiento acerca de la colora-
ción textil con orujo de uva y potenciar sus 
diferentes aplicaciones.

PARA QUÉ

1. Seleccionar un método de ex-
tracción que produzca alta con-
centración de antocianinas.

I.O.V: Espectrofotómetro para 
medir la transmisión del coloran-
te, para luego realizar compara-
ciones colorimétricas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. Comparar el color obtenido en 
diferentes fibras usando diferen-
tes concentraciones de antociani-
nas.

I.O.V: Espectrofotómetro para 
medir el color de las diferentes 
muestras, para luego realizar 
comparaciones colorimétricas.

3. Evaluar la calidad del colorante, 
según la concentración de anto-
cianinas y el tipo de tela.

I.O.V: Pruebas para determinar 
la solidez del color al lavado, luz 
y frote.

4. Recomendar el método de ex-
tracción de colorante y tinción 
con orujo de uva.

I.O.V: Análisis de los resultados 
de la colorimetría y calidad del 
teñido.

Desarrollar una metodología de aplicación del orujo de uva en el ámbito textil.

OBJETIVO GENERAL
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METODOLOGÍA

El proyecto se realiza bajo la metodología de una investigación experimental, esta se basa en la sis-
tematización del proceso de extracción y teñido con el residuo de las viñas, por medio de la fijación 
de variables y su posterior validación. En la primera etapa se llevó a cabo un levantamiento de in-
formación, que integró observaciones en terreno, entrevistas a expertos en el tema y revisión de 
investigaciones realizadas anteriormente, tanto de carácter científico, como desde el diseño. Con esta 
información se realizó un brainstorming, para fijar los objetivos de la investigación.

[Imagen 5] Experimentación y aplicación de la metodología. Elaboración propia.



17Introducción

Seleccionar un método de ex-
tracción que produzca alta con-
centración de antocianinas

En base a la información obteni-
da de investigaciones científicas, 
se fijaron las variables para la 
extracción de antocianinas, estas 
fueron guiando la experimenta-
ción. El objetivo principal de esta 
etapa, fue obtener la mayor con-
centración de antocianinas. 

Actividades asociadas:
- Se seleccionaron tres investi-
gaciones de teñido con orujo de 
uva, con esta se fijaron los prime-
ros parámetros a estudiar.
- Se realizaron pruebas con varia-
ción en el tiempo de extracción 
de antocianinas, utilizando una 
misma proporción. 
- Se utilizaron diferentes propor-
ciones de gr de orujo por ml de 
agua para la extracción del colo-
rante.

Comparar el color obtenido en 
diferentes fibras usando las 
diferentes concentraciones de 
antocianinas

En relación a los resultados de la 
etapa anterior, se estudió el com-
portamiento del colorante de oru-
jo de uva en diferentes telas, para 
facilitar su posterior uso. 

Actividades asociadas:
- Se tiñeron muestras con fibra de 
lana, nylon, seda y viscosa, para el 
estudio de su comportamiento. 
- Se utilizaron las diferentes pro-
porciones de extracción para 
cada fibra.
- También se agregó ácido acé-
tico al teñido, con el objetivo de 
lograr una mejor fijación de tinte 
a la tela.

Evaluar la calidad del coloran-
te, según la concentración de 
antocianinas y el tipo de tela

Para evaluar la calidad del colo-
rante, tras realizar la experimen-
tación, se midió el color de las 
muestra.

Actividades asociadas:
- Se realizaron colorimetrías para 
cada muestra, para obtener la 
medida cuantitativa del color de 
cada una. Para esto se utilizó un 
espectrofotómetro.
- Se compararon los resultados 
según las variables de extracción 
y del teñido de diferentes telas.
- Además, se sometieron las 
muestras a pruebas de solidez, 
que muestran la resistencia del 
teñido a la luz, frote y lavado. 

Recomendar el método de ex-
tracción de colorante y tinción 
con orujo de uva.

Luego de realizar las respectivas 
mediciones cualitativas de cada 
parámetro, en las diferentes fi-
bras. Se propone una metodolo-
gía de extracción de antocianinas 
y un método de tinción para las 
diferentes fibras.

Actividades asociadas:
- Se seleccionaron las telas con 
mayor afinidad con el colorante 
extraído del orujo de uva.
- Se identificaron las variables que 
obtuvieron mejores resultados.
- Se ilustró una metodología pro-
puesta, para darla a conocer.

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4
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INDUSTRIA DEL VINO EN CHILE

La vitivinicultura, es el conjunto de técnicas y 
conocimientos relativos al cultivo de la vid y a la 
elaboración del vino (RAE, 2014). En Chile, esta 
actividad ha ido evolucionando a lo largo del tiem-
po. Inicialmente, se producía de forma artesanal, 
luego, en 1850 pasó a ser una industria de mayor 
relevancia debido a la incorporación de nuevas 
cepas de origen europeo (Valderrama, 2008). Esto 
se logró gracias a que algunas familias crearon vi-
ñas que existen hasta el día de hoy, como es el 
caso de la Viña Undurraga, Viña Santa Rita, Viña 
San Pedro, Viña Concha y Toro, entre otras. (Val-
derrama, 2008).

En la actualidad, la vitivinicultura en Chile es un 
sector de gran dinamismo en términos de pro-
ducción, exportaciones y generación de empleos 
(CONICYT, 2007). Siendo altamente exitoso en la 
producción y exportación de vinos de calidad, de-
bido a que es el primer exportador de vinos del 
nuevo mundo y cuarto exportador mundial, supe-
rado sólo por países europeos de vasta trayecto-
ria. Esta industria continúa creciendo no solo en 
superficie sino que también en producción. La 
actividad vitivinícola en Chile, cuenta con alrede-
dor de 141 mil hectáreas de superficie plantadas, 
que producen alrededor de 1.200 millones de 

litros de vino al año. Esta superficie se encuentra 
principalmente en las regiones de O’Higgins y del 
Maule, concentrando más del 72% de la superficie 
nacional. También esta industria genera grandes 
ganancias en el ámbito económico, considerando 
que el año 2017 las exportaciones de vinos su-
peraron los 967 millones de litros, por un valor 
sobre los USD 2.067 millones. (ODEPA, 2019).

[Imagen 6] Generación, M. (2019). Viñas chilenas elegidas dentro de los mejores 50 viñedos del mundo. Recuperado de https://www.
elmostrador.cl/generacion-m/2019/07/18/vinas-chilenas-elegidas-dentro-de-los-mejores-50-vinedos-del-mundo/
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En el caso particular de esta investigación, se con-
tó con el apoyo de la Viña Undurraga, especial-
mente con la asesoría de Patricio Lucero, enólogo 
de la viña.

La Viña Undurraga fue creada el año 1879 por 
Francisco Undurraga, en el Fundo Santa Ana de 
Talagante ubicado en pleno Valle del Maipo, cer-
cano a la ciudad de Talagante, Región Metropoli-
tana. Este constaba con alrededor de 55 hectá-
reas. Hoy, la viña cuenta con 1350 hectáreas que 
se extienden por el valle central de Chile (Undu-
rraga -Viticultura. Recuperado 2019).

El proceso de vinificación es dirigido por Rafael 
Urrejola, enólogo jefe de Undurraga. Lo apoyan 
los enólogos Carlos Concha, Pilar Díaz y Patricio 
Lucero. En el fundo Santa Ana, Viña Undurraga 
posee modernas instalaciones con maquinaria de 
punta, para llevar a cabo los procesos de fermen-
tación, elaboración, envejecimiento y embotella-
do de sus vinos (Lucero, 2019). Un experimen-
tado equipo enológico y modernas instalaciones 
con capacidad de 20 millones de litros, permiten 
a la Viña Undurraga elaborar vinos de calidad re-
conocida internacionalmente para satisfacer los 
más diversos paladares (Undurraga -Viticultura. 

Recuperado 2019). El siguiente gráfico muestra 
el proceso que se utiliza para la creación de vino 
tinto.

VIÑA UNDURRAGA

[Figura 1] Proceso de elavoración de vino tinto. Elaboración pro-
pia.Utilizando íconos obtenidos en The Noun Proyect, (2019).
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ORUJO DEL VINO 

Durante el proceso productivo del vino se gene-
ran distintos desechos, como escobajos, orujos, 
borras, lías, entre otros. El principal descarte 
generado es el orujo de uva, que se produce lue-
go de que la uva es exprimida y prensada. El orujo 
se compone principalmente de hollejo -pellejo o 
piel delgada que cubre la fruta-, semillas -granos 
producidos por las plantas, que al ser sembradas 
producen nuevas plantas- y palillaje -término utili-
zado para el descarte del tallo de la hoja (Lucero, 
2019).

Isabel Margarita Zenteno (2013) en su tesis nom-
brada Tintorujo, afirma que se producen 1,5 
toneladas de orujo por cada hectárea cosecha-
da, luego por cada tres litros de vino producido 
se generan 1,08 kilos de orujo. Esto nos permite 
concluir que en Chile se producen 320 millones 
de kilos de orujo al año. 

Aproximadamente el 20% del peso de las uvas 
procesadas permanece como orujo. Además de 
su uso como fertilizante, el orujo de uva se puede 
utilizar para la recuperación de numerosos com-

puestos de alto valor, como etanol, ácidos orgáni-
cos, aceite de semilla de uva (Metivier, Francis & 
Clydesdale, 1980), hidrocoloides, y fibra dietética 
(Cacace & Mazza, 2002; Cardon, 2007). 

“Sin embargo, los polifenoles como las catequinas, 
los glucósidos de flavonol, los ácidos fenólicos y los 
estilbenos, y especialmente las antocianinas se consi-
deran los compuestos más valiosos del orujo de uva.” 
(Mansour et al., 2017)

“Se estima que el 42% del orujo en nuestro país es uti-
lizado como compost, y el resto es aprovechado por 
empresas, que se encargan de reutilizar este desecho. Es 
importante tener en cuenta que se ha comprobado que 
este subproducto no es del todo ventajoso para la elabo-
ración de compost, ya que es de difícil degradación.” 

               (Lucero, 2019)
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Cabe destacar el rol de la Ley de Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP) que rige en nuestro 
país a partir de junio de 2016. Cuyo principal obje-
tivo es instaurar la responsabilidad del productor 
para disminuir la generación de residuos, fomen-
tando el reciclaje, la reutilización y la valorización 
de residuos para mejorar los productos a través 
del ecodiseño, con el fin último de proteger la 
salud de las personas y el medio ambiente. (San-
tiago Recicla, 2019).

“Se establece algunos instrumentos de gestión am-
biental en materia de residuos, destacando entre ellos 
la REP, (Responsabilidad Extendida del Productor) la 
que se traduce en que el fabricante o importador de-
berá hacerse cargo del producto una vez terminada 
su vida útil, debiendo cumplir metas de reciclaje es-
tablecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. La 
REP, implica que los productores de productos prio-
ritarios deben cumplir con ciertas obligaciones tales 
como registrarse, organizar y financiar la gestión de 
residuo, cumplir metas de recolección y valorización 
a través de alguno de los sistemas de gestión y asegu-
rar que el tratamiento de los residuos recolectados se 
realice por gestores autorizados”

(Biblioteca del Congreso, 2016).

En la Viña Undurraga se producen entre 600 y 
800 toneladas de orujo durante la vendimia -tiem-
po donde se cosecha la uva, entre los meses de 
febrero y mayo- (Lucero, 2019). Es relevante men-
cionar que el orujo es almacenado fuera de la bo-
dega y luego es trasladado a un potrero para ser 
convertido en compost, para posteriormente ser 
utilizado como fertilizante para el viñedo. 

LEY REP
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Se seleccionaron diferentes proyectos o empresas que reutilizan el orujo tanto en Chile como en el 
mundo, a pesar de las diferentes alternativas que existen la mayoría de las empresas lo transforman 
en fertilizante.

APLICACIONES DEL ORUJO DE UVA EN CHILE

VIÑA SAN PEDRO

La Viña San Pedro, ubicada en la Región del 
Maule, cuenta con una planta de biogás que 
genera energía renovable con sus propios 
desechos orgánicos. Esta planta produce 
alrededor de un 60% de la energía que uti-
lizan en la planta de vinos. A pesar de que 
esta planta fue inaugurada el 2016, no se 
encontró otra viña que realizara algo similar 
(Acera, n.d)

VIDPAPER

Es una investigación realizada por el Centro 
de Biotecnología de la Universidad de Con-
cepción. Donde se desarrollaron papeles y 
cartones utilizando un procesamiento inte-
grado de la biomasa utilizando los desechos 
de la industria vitivinícola. Estos pueden ser 
utilizados como embalajes biodegradables 
para vinos de exportación, cubriendo las 
necesidades del mercado en términos de 
sustentabilidad, tendencias, reciclaje y re-
querimientos sanitarios. Este proyecto se 
encuentra en una etapa de desarrollo de 
prototipo de productos obtenidos a nivel de 
laboratorio (Elissetch, n.d).

WINE SPA & WELLNES

Es una línea de productos cosméticos que 
desarrolló la Viña Santa Rita, ellos utilizan 
parte del orujo que producen para crear ja-
bón, exfoliante, shampoo, cremas y acondi-
cionador. Estos se caracterizan por poseer 
propiedades antioxidantes y además de ac-
tuar como antiinflamatorio. La línea de pro-
ductos de vende principalmente en la casa 
del grupo, en Alto Jahuel (Emol, 2018).
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VINICAS

Es una empresa chilena que recicla los dese-
chos orgánicos producidos en las diferentes 
viñas, como el orujo, borra y escobajo. Ellos 
se encargan de retirar los desechos de la 
viña, de forma gratuita. Y luego los transfor-
man en ácido tartárico, cremor tártaro, alco-
hol vínico y aceite de pepa de uva (Vinicas, 
n.d).

VINESENTI

Es una empresa española que creó un con-
dimento con orujo producido en importan-
tes viñas de su país. Este aporta color, sabor, 
aroma y textura a la comida. Aprovechando 
además las cualidades antioxidantes del ma-
terial (Moro & Sandoval, 2019).

TINTORUJO

Proyecto Chileno que crea harina de orujo. 
Además, se diseñaron panes y galletas sala-
das con suplemento de harina de orujo de 
uva, orientados al contexto del mundo gour-
met, específicamente en aperitivos. (Zente-
no, 2013).

Además se encontraron variadas investigaciones que utilizan el orujo de uva como aditivo en cereales, 
productos lácteos y cárnicos. También es aprovechado por la industria de los colorantes alimentarios 
(Montibeller, de Lima Monteiro, Tupuna-Yerovi, Rios & Manfroi 2018; García-Lomillo & González -San 
José, 2017; Goula, Thymiatis & Kaderides, 2016).
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PROCESO DE TEÑIDO 

La industria textil es una industria global, esta in-
cluye desde la producción de la fibra cruda hasta 
el consumo final del producto (Elsasser, 2010). 
Esta industria es considerada como una de las 
más relevantes en cuanto a la generación de em-
pleos, debido a que emplea a un sexto de la po-
blación mundial (Brown, 2010). Además, en lo que 
respecta al consumo de agua, es la industria que 
más utiliza este recurso, por debajo de la indus-
tria agrícola (Brown, 2010). 

Otro factor a considerar, es que es uno de los 
principales agentes contaminantes que afecta al 
calentamiento global, ya que emite una gran can-
tidad de químicos tóxicos y requiere de grandes 
cantidades de energía (Brown, 2010). En cuanto a 
la etapa de manufactura, más específicamente el 
teñido, es el proceso que mayor carga medioam-
biental tiene, debido a la gran cantidad de agua 
que utiliza (Sustainable Apparels Critical Blind 
Spot, 2013). 

IMPACTO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

[Imagen 8] Mares, A. (2016). Han disminuido los pedidos en la industria textil local en Argentina. Recuperado de https://mx.fashionne-
twork.com/news/Han-disminuido-los-pedidos-en-la-industria-textil-local-en-argentina,923602.html
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Cabe destacar que el proceso de teñido, deja 
aguas residuales que son eliminadas en la zona 
donde se encuentran las instalaciones de teñido 
(Fletcher & Grose, 2012). “Cada año la industrias 
textil mundial descarga 40.000-50.000 toneladas 
de tintes en nuestros ríos, y más de 200.000 tone-
ladas de sal” (Better thinking, 2006). 

[Figura 2] Porcentaje de contaminación según cada proce-
so. Recuperado de Sustainable Apparel`s Critical Blind Spot, 
(2013).

“La tinción se basa en una combinación de pro-
ductos químicos o en una fuerte afinidad física en-
tre el tinte y la fibra del tejido. Se utiliza una amplia 
gama de tintes y procesos, según el tejido y aca-
bado que se persigue.” (Strother & Niyogi, (n.d.))

“Como diseñadores, nos limi-
tamos a especificar la clase 
de tela que queremos o nos 
dejamos llevar por las últi-
mas tendencias que ofrecen 
los fabricantes y dejamos en 
mano de los científicos texti-
les las decisiones técnicas y 
las repercusiones que tienen 
sobre el agua, la calidad del 
aire, su toxicidad y la salud 
de las personas y el medio 
ambiente.” 

(Fletcher & Grose, 2012).
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CONCEPTOS CLAVES DEL TEÑIDO

Agotamiento

Este es el nombre con el que se conoce el proce-
so de transferencia del colorante desde el agua a 
la fibra (Lockuán, 2012). El colorante se disuelve 
en el baño,  el cual va perdiendo concentración 
debido a que es absorbida por la superficie de la 
tela y posteriormente por la fibra (Clarke, 2011). 

Afinidad

La afinidad es una condición estrictamente rela-
cionada con la composición química del coloran-
te y la fibra, la cual otorga la capacidad de am-
bos para formar enlaces permanentes (Lockuán, 
2012). 

Solidez

La AATCC (American Association of Textile Chemist 
and Colorist) define la solidez de un color como 
“La resistencia de un material a cambiar en cual-
quiera de sus características de color y transferir 
su coloración a materiales adyacentes, o ambos 
como el resultado de la exposición del material 
a cualquier entorno…”. Existen muchos métodos 
para evaluar la solidez del color, los resultados de 
estos darán cuenta de la habilidad que posee la 
tela para retener su color durante su ciclo de vida 
(Lockuán, 2012).

Mordiente

Son sustancias que se utilizan para fijar los colo-
res y contribuir con las propiedades de solidez 
en los productos textiles (Zelzman, 2008). Existen 
diferentes tipos de mordientes según su origen 
(Hoces, 2019). Dentro de los mordientes de ori-
gen mineral se encuentra el alumbre, sulfato de 
cobre, sulfato de hierro, crema tártara, sal grue-
sa, sal de mar y bicarbonato de potasio (Hoces, 
2019). Los de origen vegetal son los taninos. 
Otros que no entran en las categorías mencio-
nadas anteriormente son orina añejada, vinagre 
de alcohol, cenizas, amoníaco y limón (Hoces, 
2019). Es importante mencionar que no todos los 
mordientes son inofensivos para el ecosistema, 
debido a que mientras más químicos se utilicen 
en el proceso, este se torna más tóxico (Hoces, 
2019). Aquellos que son considerados menos no-
civos son el alumbre, crema tártara, sal, limón y 
vinagre; por otro lado, los más dañinos, son los 
que poseen una composición química en base a 
metales pesados, dentro de estos se encuentran 
el amoníaco, sulfato de cobre y sulfato de hierro 
(Hoces, 2019).
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COLORANTE

TINTES

TIENE AFINIDAD QUÍMICA CON LA FIBRA

EN GENERAL, SON MÁS RESISTENTES A 
DESTEÑIRSE QUE LOS PIGMENTOS

EL FROTE Y LA DECOLORACIÓN SON MENOS 
PROBLEMÁTICOS QUE CON LOS PIGMENTOS

SE PUEDE UTILIZAR EN FIBRAS, HILOS, TELAS
 Y PRENDAS DE VESTIR.

NO AFECTA LA TEXTURA DE LA TELA

LOS COLORES IMPRESOS DEBEN FIJARSE CON 
VAPOR O CALOR

SE REQUIERE LAVAR Y ENJUAGAR PARA 
ELIMINAR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y EL 
EXCESO DE TINTE

PIGMENTOS

MÁS BARATO Y MÁS EFICIENTE DE APLICAR QUE 
LOS TINTES

PUEDE ENDURECER LA TELA

EN COLORES OSCUROS, PUEDEN PRODUCIRSE 
CRAQUELADOS Y PÉRDIDA DE COLOR EN EL 
LAVADO

SE PUEDE AGREGAR A LAS FIBRAS SINTÉTICAS 
DESDE EL PROCESO DE EXTRUSIÓN.

ES POSIBLE LOGRAR UNA AMPLIA GAMA DE 
COLORES Y SE PUEDE APLICAR CUALQUIER 
COLOR A CUALQUIER TELA

ES MÁS FÁCIL OBTENER UNA COINCIDENCIA DE 
COLOR PORQUE EL COLOR ESTÁ EN LA 
SUPERFICIE

SE PUEDE APLICAR SOLO COMO COLOR SÓLIDO 
O COMO IMPRESIÓN
EXCELENTE RESISTENCIA A LA LUZ
LOS COLORES DEBEN SER CURADOS CON 
CALOR

El colorante es aquella sustancia que modifica el 
color percibido de los objetos, o da color a los ob-
jetos incoloros (Billmeyer & Saltzman, 2000). Co-
lorante es el término general que se utiliza para 
referirse tanto a los tintes como a los pigmentos, 
según el método de aplicación (Billmeyer & Saltz-
man, 2000).

[Figura 3] Comparación de tintes y pigmentos. Adaptado de Elsasser, (2010).
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Actualmente, el método de teñido más utilizado 
es la tinción a partir de los colorantes sintéticos, 
debido a su viabilidad económica y facilidad de 
producción (Pratumyot et al.,2018). Estos a su 
vez, se caracterizan por tener altas propiedades 
de solidez y por su amplia gama de colores y som-
bras (Pratumyot et al.,2018).

Como se mencionó anteriormente es un proceso 
con una gran carga medioambiental, en un prin-
cipio esto se debió a que para teñir algunas fibras 
se requieren reacciones químicas que utilizan 
metales pesados, hoy en la mayoría de los países 
existen estrictas regulaciones que prohíben su 
uso (Elsasser, 2010). A pesar de esto, el proceso 
de teñido aún tiene un gran impacto ambiental, 
causado por la cantidad de agua que se requiere, 
donde se estima que una planta puede usar 200 
toneladas de agua por cada tonelada de tela que 
se tiñe (Cleaning up the Fashion Industry, 2012). 

TINTES SINTÉTICOS

“Tanto desviar el agua para utilizarla en la in-
dustria textil como contaminar las masas de 
agua de la zona en la que se encuentran las 
instalaciones de teñido con aguas residuales 
supone robarles el agua a otras especies, lo 
que pone en peligro la diversidad y la salud 
ecológica de la región.” 

(Fletcher & Grose, 2012).
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Los tintes naturales provienen de elementos que 
se encuentran en la naturaleza, por lo que estos 
tienen un tiempo favorable para su recolección, 
donde se permite obtener el tinte en su versión 
óptima para lograr una gama de colores específi-
cos (Hoces, 2019). Estos se clasifican como colo-
rantes vegetales, animales, minerales y microbia-
nos (Marrone, 2010). 

En los últimos años, ha aumentado el interés por 
los tintes naturales en aplicaciones textiles. Esto 
se debe principalmente a la conciencia internacio-
nal sobre los controles ecológicos, ambientales y 
contaminantes (Pratumyot et al.,2018). “Los tintes 
naturales exhiben una mejor biodegradabilidad y 
generalmente tienen una mayor compatibilidad 
con el medio ambiente, en comparación con su 
contraparte sintética.” (Zarkogianni et al., 2010)

A pesar de lo anterior, es importante considerar 
que los tintes naturales cuentan con una dispo-
nibilidad de fuentes limitadas y se requiere de 
una gran cantidad de material, por lo que, si no 
se utilizan de forma controlada, la especie utiliza-
da puede resultar dañada, disminuida o extinta 
(Hoces, 2019). Por otra parte, es complejo replicar 
los tonos y lograr las adecuadas propiedades de 
solidez (Raja & Thilagavathi, 2008).

TINTES NATURALES

“La demanda futura de procesos más soste-
nibles puede verse como una fuerza impul-
sora de nuevas estrategias que podrían traer 
un resurgimiento de los tintes naturales en el 
teñido textil. Sin embargo, los costos de tales 
tintes deben reducirse considerablemente 
y el nivel de calidad del teñido necesita una 
mejora sustancial.” 

(Bechtold et al., 2005)
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Cada fibra tiene su colorante de acuerdo a la afinidad química (Cárdenas, 2019). Existen diferentes 
maneras de clasificar los colorantes, según su estructura, origen, color, solubilidad o métodos de apli-
cación. En este caso se definirán según su método de aplicación:

Son insolubles al agua y surgen 
de la necesidad de teñir el poliés-
ter de manera fácil y satisfactoria 
(Lockuán, 2012). Estos colorantes 
se fijan a la tela mediante fuerza 
física (Lockuán, 2012). También 
se caracterizan por su amplia 
gama de colores y alta solidez a 
los tratamientos húmedos, frote 
y limpieza en seco (Fashionary, 
2016). 

COLORANTE ÁCIDO COLORANTE BÁSICO COLORANTE DISPERSO

Es soluble al agua y ofrece afini-
dad con las fibras proteicas y de 
poliamidas (Lockuán, 2012). Po-
see una amplia gama de colores y 
es de fácil aplicación (Fashionary, 
2016). Además, posee una alta 
solidez a la luz, frote y limpieza en 
seco, y una baja solidez a los tra-
tamientos húmedos (Fashionary, 
2016).

Generalmente son hidrocloruros 
de sales o bases orgánicas (Loc-
kuán, 2012). Este colorante es de 
fácil aplicación y se utilizan para 
teñir algunos tipos de poliéster 
y acrílico (Lockuán, 2012). Es im-
portante mencionar que cuenta 
con una amplia gama de tonali-
dades y  alta solidez (Fashionary, 
2016).

AFINIDAD CON FIBRAS SINTÉTICAS 

AFINIDAD CON FIBRAS PROTEICAS 

TIPOS DE COLORANTES
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Son solubles en agua y tienen 
mayor atracción química con 
las fibras celulósicas (Lockuán, 
2012). Para lograr controlar el 
porcentaje de absorción del co-
lorante se utiliza sal o sulfato de 
sodio (Lockuán, 2012). Estos son 
de fácil aplicación, bajo costo y 
dispone de una gran variedad de 
tonos (Lockuán, 2012). Además, 
posee un amplio rango de soli-
dez: frotado, luz, transpiración y 
limpieza en seco; pero una baja 
solidez a los tratamientos húme-
dos (Lockuán, 2012).

COLORANTE DIRECTO COLORANTE REACTIVO COLORANTE DE TINACOLORANTE SULFUROSO

Reacciona químicamente con la 
fibra de celulosa, formando en-
laces covalentes (Lockuán, 2012). 
Estos se caracterizan por tener 
colores vivos y brillantes, mues-
tran excelente solidez en húme-
do y lavado, y buena solidez a la 
luz (Lockuán, 2012). Requiere de 
prolongado tiempo para su apli-
cación y su costo es mayor al de 
los colorantes directos (Lockuán, 
2012).

Son insolubles en el agua, la dis-
ponibilidad de tonos es limitada 
y sus colores con apagados (Loc-
kuán, 2012). Estos a su vez son 
altamente contaminantes con el 
medio ambiente y nocivos para la 
salud (Lockuán, 2012). También 
podemos mencionar que tienen 
alta solidez a la luz y a los trata-
mientos húmedos, pero su precio 
es elevado respecto al mercado 
(Lockuán, 2012).

Su proceso es similar al del colo-
rante de tina, pero su precio es 
más bajo (Lockuán, 2012). Este 
posee un paleta de colores muy 
limitada y es conocido por lograr 
tonos profundos de negro y azul 
marino (Lockuán, 2012). Además, 
su método de aplicación es sen-
cillo y tienen altos niveles de so-
lidez (Lockuán, 2012). Es impor-
tante no dejar de lado que estos 
son contaminantes con el medio 
ambiente (Lockuán, 2012).

AFINIDAD CON FIBRAS CELULÓSICAS 
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[Figura 4] Tipos de contaminación aso-
ciados con el teñido de una gama de fi-
bras. Adaptado de Elsasser, V. H. (2010). 
Textiles, Concepts and principles.

TIPO DE CONTAMINACIÓN

1 SAL
3 TINTE SIN FIJAR
5 SALES DE COBRE, AGENTES DE FIJACIÓN CATIÓNICOS

1 SAL, ALCALINA
3 TINTE SIN FIJAR

1 ÁLCALI, AGENTES OXIDANTES
2 AGENTE REDUCTOR
3 TINTE SIN FIJAR

2 ÁCIDOS ORGÁNICOS
5 SALES DE METALES PESADOS

2 ÁCIDOS ORGÁNICOS

2 ÁCIDOS ORGÁNICOS
3 TINTE SIN FIJAR

2 AGENTE REDUCTOR
2 ÁCIDOS ORGÁNICOS
5 CARRIER

% DE TINTE NO FIJADO

30%

50%

25%

1-2%

10%

10%

15%

TIPO DE COLORANTE

DIRECTO

REACTIVO
SULFUROSOS

DE TINA
AZOICOS

CROMO

1:2 COMPLEJOS METÁLICOS

ÁCIDOS

DISPERSO
BÁSICOS

TIPO DE FIBRA

CELULÓSICAS

PROTEICAS

SINTÉTICAS

Las categorías de contaminación son las siguientes: 1=relativamente inofensivo; 2=fácilmente biodegradable; 3=difícil de bio degradar; 4=difícil de bio degradar, carga de 
contaminación moderada; 5=inadecuado para el tratamiento biológico convencional.
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Teñido por agotamiento 

Es un proceso que se realiza a través de un baño 
de tinte y puede ser aplicado tanto en fibras, hi-
los o tejidos (Lockuán, 2012). En este proceso de 
tinción, se comienza introduciendo los auxiliareas 
para que circulen y posteriormente se introducen 
los tintes. Es importante que esto se lleve a cabo 
antes de que la temperatura del baño llegue a su 
máximo, para que su concentración genere un te-
ñido uniforme (Clarke, 2011). 

El proceso inicia a una temperatura de 30-40o C, 
que luego aumenta llegando a una temperatura 
final, según los tintes y las fibras utilizadas. Es ne-
cesario tener en cuenta, que el pH puede verse 
modificado durante el proceso de teñido, debido 
a que en la fase de difusión se fija el tinte que se 
ha adherido al sustrato. 

En este, las moléculas de colorante pasan por las 
siguientes etapas en el proceso de tintura:

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL TEÑIDO

1) Introducción del colorante en el baño, las 
moléculas de estos, se mueven en el medio líqui-
do para que el colorantes sea disuelto y disperso, 
para luego tener contacto con la fibra. Esto pue-
de acelerarse si se mueve el contenedor del baño 
(Lockuán, 2012). 
 
2) Absorbsión donde las moléculas pasan des-
de la fase líquida (solución de colorante) a una 
fase sólida (fibra). El tinte es absorbido solo en la 
superficie de la fibra y su resultado depende del 
movimiento del baño (Lockuán, 2012). Esta fase 
define la uniformidad del color para el uso en el 
producto final. 
 
3) Difusión a nivel molecular del colorante desde 
la superficie de la fibra, hacia el interior. Donde el 
tinte penetra en el núcleo la fibra, esta fase se ve 
afectada por la temperatura y el tiempo (Lockuán, 
2012).

4) Fijación de las moléculas comienza desde de 
la formación de enlaces entre las moléculas de 
los colorantes y de las fibras. La estabilidad de la 
fijación depende del tipo de enlance que ha sido 
formado. (Clarke, 2011). 

Se afirma que la velocidad del teñido tiene dife-
rentes variables, tales como la concentración del 
tinte, la proporción de solución versus el tinte, el 
efecto de los auxiliares de teñido y la temperatura 
de baño (Clarke, 2011). A esto se le suma el ob-
jetivo de alcanzar el teñido por agotamiento más 
alto para disminuir el tinte restante, que pasa a 
ser agua residual (Clarke, 2011).

Existe una gran variedad de métodos de aplicación del color, los tres más comunes son el teñido por 
agotamiento, el teñido continuo y el estampado/impresión en tela. A continuación, se profundizará en 
el teñido por agotamiento, debido a que fué el utilizado en esta investigación. 
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FIBRAS

La fibra es el componente más pequeño de un producto textil (Elsasser, 2010). Son filamentos o hebras 
que se utilizan para crear hilos y telas, los cuales pueden catalogarse como naturales o sintéticos (Elsas-
ser, 2010). Cada tipo de fibra tiene algún colorante que compatibilizan con ellas, por lo que la reacción 
entre la fibra y el colorante es diferente en cada caso (Cárdenas, 2019). Estas pueden dividirse en dos 
categorías: las de origen natural y fibras manufacturadas.

[Imagen 9] Fibra de seda organica. Otex, (n.d). Natural silk. Recuperado de http://www.organic-textile.com/index.aspx
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[Figura 5] Adaptado de Elsasser, 
(2010). Textiles, Concepts and 
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(2010). Textiles, Concepts and 
principles.
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El color, va más allá que algo físico, “puede significar cierto tipo de luz, su efecto en el ojo humano o el 
resultado de este efecto en la mente del espectador” (Billemeyer & Saltzman, 2000) (Chrisment, 2004). 
Esta percepción se puede ver afectada por tres factores: fuente de luz, objeto y observador.

COLOR

Fuente de luz
Es el objeto que emite luz o energía de radiación a 
la que es apto el ojo humano. (X-Rite, 2002)

Objeto
Es el factor al cual un observador atribuye el color 
percibido. Este es logrado debido a que la super-
ficie del objeto absorbe ciertos colores, y refleja el 
resto, los cuales son captados por el ojo y desci-
frados como el color. (Zelzman, 2008)

Observador
Es el ser humano que ve y recibe un estímulo. Es 
quien experimenta una sensación, en este caso, 
percibir el color. (X-Rite, 2002)

[Imagen 10] Ilustraciones: Xaviera López 
Fuente: Revista Diseña 8

El color se define en tres dimensiones: tono, cro-
ma y luminosidad.

Tono: También es conocido como matiz. Descri-
be el tipo de color y permite distinguir el rojo del 
verde, el azul del amarillo, etc. (X-Rite, 2002)

Croma: Este también se conoce como saturación 
o pureza de un color. Se define como la distan-
cia de separación de un color cromático y el gris 
(X-Rite, 2002). Ya que es el atributo que da la sen-
sación visual del colorido relativo a un estímulo, se 
declara como el más difícil de evaluar (Billemeyer 
& Saltzman, 2000).

Luminosidad: También llamado valor. Muestra el 
grado de claridad u oscuridad de un color respec-
to a la escala neutral de grises (X-Rite, 2002).
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PERCEPCIÓN DEL COLOR

El color no es una característica de los objetos, 
sino que es una percepción del sentido de la vista 
(Zelzman, 2018) . Es determinado por la vivencia 
cromática de un objeto, pero en ningún caso por 
la composición molecular de este (Gage, 1993).

A lo largo de la historia, el color fue considerado 
subjetivo, debido a que se basó en la habilidad y 
memoria de una persona experta en color (Bill-
meyer & Saltzman, 2000). Luego, con la aplicación 
de los principios de la tecnología y el uso de la 
medición del color, puede ser mirado de forma 
objetiva (Billmeyer & Saltzman, 2000). “Los colores y sentimientos no se combinan de mane-

ra accidental, sus asociaciones no son cuestiones de 
gusto, sino experiencias universales profundamente 
enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y en 
nuestro pensamiento” 

(Heller, 2004).
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COLORIMETRÍA

Es la ciencia que estudia la medición del color 
y desarrolla métodos para la cuantificación de 
este, logrando obtener valores numéricos (Colo-
rist, 1997). La colorimetría se mide en función de 
tres variables, para la medición precisa del color, 
cuantificación de la fuente de luz, reflectancia de 
superficie y modelo matemático que representa 
el ojo humano. Para esto, se requiere de un es-
pectrofotómetro, que es una máquina que mide 
la intensidad de la luz reflejada (energía descrita 
por su longitud de onda) en un material (Billmeyer 
& Saltzman, 2000).

Estas variables son conocidas como coordenadas 
o valores triestímulo. Por medio de este dispositi-
vo, se obtuvo la información de la reflectancia en 
las coordenadas CIELAB (L*, a* y b*). Define un 
espacio de color en el cual los valores L* -Eje de 
luminosidad-, a* -Eje rojo/verde- y b* -Eje amari-
llo/azul- se grafican en un sistema de coordena-
das tridimensional. (X-Rite, 2002).

[Imagen 11] Visualización del sistema CIELAB. Ramírez & Escalona, 
(2009), Recuperado de http://planetadan.blogspot.cl/2010/04/el- mo-
delo-cie-lab-informe-de-exposicion.html
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El vino tinto se compone en un 60% de polife-
noles -grupo de sustancias químicas encontrada 
en las plantas- que también son conocidos como 
flavonoides (Lucero, 2019). Estos, son los encar-
gados de proporcionar color, olor y sabor al vino 
(Lucero, 2019). Este 60% de polifenoles presentes 
en el vino se componen por dos subgrupos: 40% 
tanino -provenientes del hollejo y pepas de la uva- 
que su función principal es proporcionar sabor al 
vino y 20% antocianinas -presentes en el hollejo 
de la uva- que son los pigmentos tintos que dan 
color al vino (Lucero, 2019). 

En el orujo de uva se pueden encontrar las anto-
cianinas, que son pigmentos que se encuentran 
en tejidos vegetales, como los arándanos, grana-
da, frambuesa, uva, entre otras y pueden otorgar 
los colores rojos, violetas y azul (Bechtold et al., 
2007).  

EL ORUJO COMO COLORANTE

[Figura 6] Estructura molecular antocianina.
Adaptado de Garzón, G. A. (2008). Las antocia-
ninas como colorantes naturales y compuestos 
bioactivos: revisión. Acta biológica colombiana, 
13(3), 27-36.
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Este pigmento, es hidrosoluble, esto quiere decir 
que “son más solubles en agua que en solventes 
no polares y esta característica ayuda en los pro-
cesos de extracción y separación.” (Bechtold et al., 
2007). Para la extracción acuosa de antocianinas, 
regularmente se utiliza ácido clorhídrico, tartárico, 
acético y cítrico, debido a que son considerados 
los más eficientes (Bechtold et al., 2007).

Durante los últimos años, ha habido un creciente 
interés en establecer las bases científicas para la 
extracción de antocianinas tanto como para susti-
tuto de colorante alimentario (Metivier et al., 1980; 
Hang, 1988; Bocevska & Stevcevska, 1997; Sriram, 
Surendranath & Sureshkumar, 1999; Mantell, 
Rodríguez & Martinez de la Ossa, 2003; Spagna, 
Barbagallo, Todaro, Durante & Pifferi, 2003; Goula 
et al., 2016; García-Lomillo & González-SanJosé, 
2017; Montibeller et al., 2018). Como para la apli-
cación del colorante en el ámbito textil (Chae & 
Choung, 2000; Moses & Ravi, 2003; Bechtold et al., 
2005; Bechtold et al., 2007; Mansour et al., 2017) 

Estas investigaciones, muestran el potencial que 
tiene el orujo de uva como colorante, que debe 
seguir siendo investigado y aplicado. Todas estas 
investigaciones son realizadas por científicos en 
laboratorios, lo que limita la aplicación interdisci-
plinaria, ya sea por su lenguaje técnico o por las 
herramientas que se utilizan. Es por esto, que a 
partir de la formación teórica del diseño, se busca 
interpretar la información, adaptándola al contex-
to en donde se aplicará la investigación. De mane-
ra posterior, se comunicará, con el objetivo de ser 
replicada y aplicada interdisciplinariamente. 

[Imagen 12] Colorante de antocianinas. 
Elaboración propia

[Imagen 13] Orujo de uva. Elaboración propia
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ANTECEDENTES Y REFERENTES
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Los antecedentes del proyecto se dividieron en internacionales y nacionales, con el objetivo de dar a 
conocer que desarrollar y proponer una metodología de aplicación del orujo de uva en el ámbito tex-
til, es relevante a nivel mundial. Cada uno de los antecedentes estudiados, contiene una breve reseña, 
acompañado de una fortaleza y una debilidad del proyecto. 

INVESTIGACIONES

En los últimos años, ha habido un creciente in-
terés en establecer las bases científicas para la 
aplicación técnica del orujo de uva como tinte 
textil. Un trabajo que se ha centrado en la ex-
tracción de antocianinas y en las propiedades de 
teñido de algunos textiles. Como antecedentes 
del proyecto se ocuparon principalmente tres in-
vestigaciones. 

The use of response surface method to opti-
mize the extraction of natural dye from wi-
nery waste in textile dyeing (2017).

Anthocyanin dyes extracted from grape 
pomace for the purpose of textile dyeing 
(2007).

Extraction of natural dyes for textile dyeing 
from coloured plant wastes released from 
the food and beverage industry (2005).

Estas, fueron de gran importancia a la hora de 
fijar las variables en la investigación y además, 
permitieron la comparación con los resultados 
propuestos por cada una y los obtenidos.

Fortaleza: Estas investigaciones al ser publicadas 
por revistas científicas, son una herramienta de 
comparación objetiva. Esto justifica el uso de los 
resultados de los artículos, como punto de com-
paración con los obtenidos a lo largo de la expe-
rimentación.
Debilidad: Utilizan un lenguaje poco accesible, 
por lo que limitan el uso y desarrollo, interdisci-
plinario de estas investigaciones. 
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Proyecto de Belén Villavicencio, realizado el 2014. 
En esta investigación, se analizó el material en 
desuso de las Viñas en Chile, orujo de vino tinto, 
como potencial material tintóreo textil y además, 
se utilizó la técnica Batik de teñido por reserva, 
para proyectar imágenes y formas sobre las te-
las con esto se logró un producto. El objetivo era 
comprobar la factibilidad de uso de uva y berries 
como colorante textil por medio de la técnica de 
teñido por reserva Batik.
Foto: Villavicencio, B. (2015). Proyectos. Recupera-
do de https://www.belenvillavicencio.com/

Fortaleza: Al ser un proyecto de diseño, este ge-
nera una cadena circular con procesos articula-
dos.
Debilidad: Información restringida al público, no 
hay posibilidad de tener acceso a ella.

TINTORERA

Proyecto de título de María José Ureta. Es una 
línea de luminarias, que busca traducir la identi-
dad territorial del valle de Colchagua, a través de 
la parametrización del mundo vitivinícola en lu-
minarias artesanales. Estas son creadas a partir 
de la técnica de cestería en paja de trigo y luego, 
fueron teñidas con orujo de uva del mismo lugar 
geográfico. Para el teñido de las fibras, no se es-
tableció un método de coloración fijo, ya que a 
pesar de que se utilizaron siempre los mismos 
mordientes y tiempo, no se manejó siempre la 
misma relación de baño.
Foto: Ureta, M. J. (2019).  Laju: línea de luminarias 
artesanales parametrizadas (Título profesional). 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fortaleza: El proyecto no se centra únicamente 
en el diseño final de la luminaria, sino que en el 
diseño de los procesos para lograr su resultado, 
como plasmar la identidad territorial del valle de 
Colchagua y revalorizar una artesanía del mismo 
lugar. 
Debilidad: Al ser un proyecto más amplio, no 
consigue definir una metodología de teñido con 
orujo de uva.

LAJU
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REFERENTES METODOLOGÍA

Investigación que busca desarrollar un método 
para el teñido con violaceína (una bacteria) en 
diferentes fibras textiles. En su proyecto, ella evi-
dencia el rol que cumple el diseño para lograr la 
interdisciplina en las investigaciones científicas y 
su posterior desarrollo. Además de comportarse 
como un ente fundamental para generar nuevos 
productos y procesos articulados que permitan 
proteger a las personas y aportar al medio am-
biente.
Foto: Hinostroza, S. (2019).  VIO: Investigación y 
aplicación de procesos de coloración con viola-
ceína. (Título profesional). Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Los referentes del proyecto se dividieron en metodología y aplicación de la metodología. En la prime-
ra se revisarán proyectos que proponen una metodología de teñido, tanto desde el diseño como la 
ciencia. En el segundo se mostrarán posibles aplicaciones que se podrían dar a la metodología en un 
futuro, estos vistos desde la línea de la sostenibilidad.

VIO: COLORACIÓN CON VIOLACEÍNA

Bárbara Inostroza realizó su tesis enfocada en el 
desarrollo de un método de blanqueo químico 
artesanal para la fibra del pelo de caballo, que 
permita su funcionamiento como materia prima 
en la artesanía del tejido en crin. En su investiga-
ción se evidencia la importancia de crear conoci-
miento desde la disciplina del diseño, logrando 
crear una metodología, donde se hace cargo del 
proceso y cómo este será llevado a cabo por los 
artesanos.
Foto: Inostroza, B. (2017).  Intervención de diseño 
en procesos productivos de la industria artesa-
nal: Artesanía de tejido en crin. (Tesis de pregra-
do no publicada). Universidad de Chile.

BLANQUEAMIENTO DE CRIN 125�

Análisis Colorimétrico en crin café clara

Promedio de los valores colorimétricos (Sistema 
CIELAB), para fibra negra sin proceso de blanqueo.

Valores colorimétricos (Sistema CIELAB). 
Fibra blanqueada con una concentración de 50 ml 

de peróxido de hidrógeno para 1000 ml de agua 
destilada.

48,89 L* 8,24 a* 18,1 b* 68 L* 1,93 a 12,66 b*

Aumento porcentual de L*: La fibra café clara aumento un 40% su índice 
de luminosidad luego del proceso de blanqueo que se muestra en la tabla.

Delta E* de la fibra café clara natural y blanqueada:

Fórmula utilizada:
 ∆E* = √(L*1-L*2)2 + (a*1-a*2)2+(b*1-b*2)2  (X-Rite, 2002, 2009)

∆E* = √ (48,89 L*1 – 68 L*2)2 + (8,24 a*1- 1,93 a*2)2+(18,1 b*1-12,66 b*2)2
∆L* = -19,11
∆a* = 6,31
∆b* = 5,44
∆E* = 20,847

� � FIGURA 113:Tarjeta con fibra café claro sin 
blanquear, Foto de elaboración propia.

� FIGURA 114:Tarjeta con fibra café claro 
blanqueada, Foto de elaboración propia.

INTERVENCIÓN DE DISEÑO
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REFERENTES APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Es una empresa que ofrece tours por el noroeste 
de la Toscana. Donde los visitantes aprenden de 
los oficios y atractivos de Lucca. Dentro de los 
tours que ofrecen, se encuentra Gustos y texti-
les: vino para teñir, esta excursión se realizará 
en Septiembre del 2020. Mezcla las tradiciones 
textiles y culinarias, para ofrecer un servicio y ex-
periencia única.
Fotos: N, N.(2020). Tastes & Textiles: Wine to Dye For. 
Recuperado https://www.sapori-e-saperi.com/

SAPORI & SAPERI

Es una marca creada por Anna Wallack en Esta-
dos Unidos, que busca crear ropa que dure en el 
tiempo. Para ello, utiliza materiales nobles como 
es la lana merino y cachemir. Además, el proceso 
de coloración lo lleva a cabo con tintes naturales 
a base de plantas. La mayoría de sus colecciones 
son hechas en Perú, donde obtienen la fibra y 
además confeccionan la prenda.
Foto: Misha and puff .(2020). Layette Pram Cardi-
gan. Recuperado de https://shop.misha-and-puff.
com/

MISHA & PUFF

Julie Sinden es una artista textil que vive en To-
ronto. El año 2018, lanzó su proyecto The Love 
of Color, un lugar para celebrar el color, los tex-
tiles y especialmente los tintes naturales, en el 
que por medio de un kit le brinda la oportunidad 
a principiantes de tintorería, de teñir con índigo. 
Este viene con todos los materiales previamen-
te medidos y las instrucciones para llevar a cabo 
el proceso de teñido. Se ve como un aporte al 
proyecto, ya que por medio de la simplificación 
de un método, logra dar a conocer y un método 
complejo, como es el del teñido con índigo.
Foto: Sinden, J (2019) Índigo Kit. https://www.julie-
sinden.com/

THE LOVE OF COLOR
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Es un proyecto de Reino Unido, que utiliza la téc-
nica de la serigrafía, aplicada en lino con tintes y 
pigmentos naturales crean productos y telas. Ni-
cola Cliffe, su dueña, produce todos los diseños a 
partir del amor por la naturaleza, los jardines y las 
plantas. Además, realiza toda la producción  per-
sonalmente, para asegurarse de que se manten-
gan los estándares y se proteja su preocupación 
por el medio ambiente. Lo que se quiere resaltar 
de este proyecto, es el uso de nuevas técnicas 
de aplicación de los pigmentos naturales, con el 
objetivo crear telas sustentables.
Foto: Madder Cutch & Co. (2019). Recuperado de 
https://www.maddercutchandco.com/

MADDER CUTCH & CO
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1. EQUIPAMIENTO

El proceso de experimentación se llevó a cabo de manera artesanal, donde se utilizó implementación 
doméstica o de bajo costo. Es importante que se entienda el equipamiento y la metodología procedi-
mental que se utilizaron a lo largo de la investigación, debido a que en el ítem de experimentación, se 
explicarán en profundidad las variables y parámetros estudiados.

Refrigerador 

Permitió almacenar el 
orujo a 19ºC, para lo-
grar mantenerlo fres-
co.

Cocinilla

Se utilizó una cocinilla 
eléctrica portátil.

Pesa

Se manejó una gra-
mera para lograr rigu-
rosidad en el proceso.

Termómetro

Ayudó a controlar la 
temperatura en los 
procesos.

Pipeta, probeta y 
vaso precipitado 

Se necesitan para me-
dir el líquido de mane-
ra exacta.

Tubo Falcon

Tubos plásticos de 50 
ml que se utilizaron 
para almacenar los lí-
quidos, principalmen-
te luego de la extrac-
ción del colorante.
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2. METODOLOGÍA PROCEDIMENTAL

Preparación de la tela

Antes de teñir, es necesario preparar las fibras 
sobre todo aquellas de origen natural, puesto 
que poseen una gran cantidad de impurezas 
tras su manufactura. En esta investigación las 
telas se trataron con detergente no iónico, para 
esto se utilizó un detergente líquido de la marca 
Popeye, que contaba con las características de 
ser hipoalergénico y recomendado para bebés. 
Las telas fueron lavadas a mano, con el deter-
gente mencionado anteriormente y agua a una 
temperatura de 35º C, esto por un tiempo de 30 
minutos. 

[Imagen 14] Preparación de la tela. Elaboración propia

Secado

Luego, se enjuagan las telas con agua del grifo, 
que se encontraba a una temperatura aproxima-
da de 15ºC. De forma posterior fueron colgadas 
al aire libre, donde se secaron a temperatura am-
biente.

[Imagen 15] Secado de la tela. Elaboración propia

Cálculos extracción del colorante

Se deben desarrollar cálculos matemáticos con 
regla de tres, para obtener la cantidad de gramos 
y líquido que se requieren para la extracción, se-
gún los parámetros definidos previamente. 

Por ejemplo: Se fijó una proporción de 1:25.

 1 gr de orujo    =  60 gr de orujo  

25 ml de agua               x

Cálculo:   (60 x 25) : 1 = x
x= 1.500 ml de agua

[Imagen 16] Cálculos. Elaboración propia
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Extracción del colorante

En este proceso, se deben pesar los gramos de 
orujo definidos en la etapa anterior, luego se 
mide la cantidad de agua necesaria. Estos dos 
elementos son llevados a una olla, donde se her-
virá el agua desmineralizada y el orujo, según la 
proporción o tiempo establecido previamente. El 
tiempo se comienza a contar el momento en que 
el agua empieza el proceso de ebullición. 

[Imagen 17] Pesando el orujo de uva. Elaboración propia

[Imagen 18] Agregar orujo a la olla. Elaboración propia

[Imagen 19] Medición de temperatura. Elaboración propia [Imagen 20] Añadir agua. Elaboración propia
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Medición del colorante

Al terminar el tiempo de extracción, se deben 
separar los residuos sólidos, del concentrado 
líquido de colorante, con un colador de malla. 
Posteriormente, se mide el volumen de colorante 
obtenido, para tener una idea de la cantidad de 
colorante extraído según cada proporción.

[Imagen 21] Separación del colorante. Elaboración propia [Imagen 22] Medición de la cantidad de colorante. Elaboración propia
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Cálculos para la coloración

Para llevar a cabo el proceso de coloración, es 
necesario fijar la relación de baño, esta es la prin-
cipal variable que puede ser controlada y es uno 
de los factores que más influencia tiene en el 
agotamiento. Para el teñido de esta investigación 
se utilizó una relación de baño de 1:40, lo que 
significa que por cada 1 gr de tela, ocuparemos 
40 ml de líquido de baño. Es importante tener 
en cuenta que la relación de baño mientras más 
baja sea, se requiere de menor cantidad de agua. 
A nivel industrial se utiliza la relación de baño 1:8 
o 1:5 y en los laboratorios la de 1:20 (Cárdenas, 
2019). A pesar de que la relación utilizada se ve 
muy alta en comparación con la industrial y la 
de laboratorio, esta fue escogida para realizar el 
teñido de manera artesanal, donde se tiene un 
menor control de la evaporación del líquido. 

Para este cálculo también se debe usar la regla 
de tres.

Por ejemplo: Se necesita teñir una muestra de 
lana que pesa 9,1 gr y además se deben agregar
10 ml de ácido acético.
 
   1 gr de tela         =    9,1 gr de tela   
40 ml de líquido         x
x= 364 ml de líquido de baño

   364 ml de líquido de baño  
-    10 ml de ácido acético         
   350 ml de líquido de baño

* En la experimentación se utilizó el colorante ex-
traído del orujo como líquido de baño.

[Imagen 23] Cálculos para el colorante. Elaboración propia

[Imagen 24] Pesar la tela. Elaboración propia
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Teñido

Para este proceso, en primer lugar, se prepara el 
baño de tinte, según los cálculos previos. Luego, 
para establecer el tiempo y la temperatura,505
 se utilizó la curva de teñido propuesta en el ma-
nual Technology of textile wet processing. 

Debido a que se buscaba crear una metodología 
replicable por principiantes en el teñido o en un 
futuro que las viñas la apliquen dentro una expe-
riencia en su visita, se escogió esta curva de te-
ñido, ya que, en comparación con otras, requie-
re de poco tiempo y otorga buenos resultados. 
Además, se debe tener en cuenta que durante el 
tiempo de teñido, hay que revolver la tela, para 
facilitar la difusión del colorante en la fibra.

[Imagen 25] Proceso de teñido. Elaboración propia
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Lavado

Posteriormente, se lavan las muestras con agua 
de grifo, que se encontraba a una temperatura 
aproximada de 15ºC. Esto, con el objetivo de re-
mover el colorante no fijado en la fibra.

[Imagen 27] Lavado de tela. Elaboración propia

Secado

De forma posterior, las muestras son colgadas al 
aire libre, donde se secan a temperatura ambien-
te sin exposición al sol

[Imagen 28] Secado de muestras. Elaboración propia[Imagen 26] Lavado de tela. Elaboración propia
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Medición del color

Para conocer las características del color resul-
tante en las telas teñidas, se hicieron mediciones 
colorimétricas a través de espectrofotómetro 
X-rite CI 7600 Ci, usando luz D65 y diametro 10. 
Por medio de este dispositivo se pudo describir 
el color y analizar los efectos de los parámetros 
de coloración.

Con la colorimetría, se obtuvo información sobre 
la reflectancia en las coordenadas CIELAB (L*, 
a* y b*). Con estos datos se pudo identificar el 
color, para posteriormente analizar la relación 
de los valores del color con los parámetros de 
coloración en la apariencia del color. L*, L*=0 
rendimientos negro y L*=100 indica blanca, a*, 
valores negativos indican verde mientras valores 
positivos indican rojo y b*, valores negativos indi-
can azul y valores positivos indican amarillo.

El ensayo consistió en colocar la muestra de tela 
en el espectrofotómetro para que se proyectara 
la luz en ella. Cada muestra se dispuso por su 
superficie delantera y se midió en cuatro partes 
distintas de la superficie de acuerdo a la norma 
(AATCC. Procedure Instrumental Color Measure-
ment).

[Imagen 29] Mediciones colorimétricas. Elaboración propia [Imagen 30] Espectrofotómetro. Elaboración propia
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3. EXPERIMENTACIÓN

Este proyecto, tiene como objetivo desarrollar una metodología de aplicación del orujo de uva en el 
ámbito textil, para organizar de mejor manera el proceso que se utilizó para llevar a cabo esta inves-
tigación, se dividió el desarrollo en cuatro fases: extracción del colorante, teñido en diferentes telas, 
evaluación de la calidad del colorante y recomendación del método.

[Imagen 31] Colorante de antocianina. Elaboración propia
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FASE 1: EXTRACCIÓN DE COLORANTE

Para la extracción del colorante de antocianinas 
se estudió el método propuesto en los artículos 
“Anthocyanin dyes extracted from grape poma-
ce for the purpose of textile dyeing”, “Extraction 
of natural dyes for textile dyeing from coloured 
plant wastes released from the food and beve-
rage industry”  y “The use of response surface 
method to optimize the extraction of natural dye 
from winery waste in textile dyeing”, donde el vo-
lumen de líquido se estableció en 1:20. La extrac-
ción se realizaba durante 60 minutos a 95ºC. Uti-
lizando estos antecedentes y con el objetivo de 
extraer la mayor concentración de antocianinas 
posibles, se fijaron los parámetros y sus niveles.

TIEMPO

PARÁMETRO NIVEL

PROPORCIÓN

60, 90 Y 120 MINUTOS

1:25, 1:20, 1:15, 1:10, 1:5 Y 1:3

[Imagen 32] Extracción del colorante de antocianina. Elaboración propia
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TIEMPO 

En un principio, se decidió fijar el tiempo de ex-
tracción, a pesar de que en la revisión de literatu-
ra recomendaba 60 minutos. Esto se realizó para 
comprobar esta variable.

Proporción Extracción          1:25

Tiempo Extracción                60, 90 y 120 minutos

Temperatura                         95º C

Relación de baño                  1:40

Tiempo teñido                       31 minutos

Tela                                         Lana

(L*, L*=0 rendimientos negro y L*=100 indica blanca, a*, valores negativos indican verde mientras valores positivos indican rojo y 
b*, valores negativos indican azul y valores positivos indican amarillo).

Como era de esperar, cuanto más baja es la proporción líquida, más oscuro es el color obtenido. Di-
ferentes relaciones de extracción permitieron obtener un amplio rango de luminosidad. En general, 
el tono y el croma permanecen similares, mientras que la luminosidad varía según la concentración 
de orujo. 

[Figura 8] Tabla de resultados, 
de variable de tiempo. Elabora-
ción propia.
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PROPORCIÓN

Posteriormente, se fijó una nueva variable para 
la extracción del colorante que consistió en mo-
dificar las proporciones de gr de orujo/ml de 
agua, esto manteniendo el tiempo de extracción 
de 60 minutos a 95ºC. Las proporciones fueron 
escogidas con el objetivo de extraer la mayor 
cantidad de antocianinas posibles en un mismo 
tiempo. En los artículos estudiados, se utilizaba 
la proporción de extracción de 1:20, teniendo en 
cuenta que esta experimentación se realizó en 
un laboratorio con maquinaria especializada, se 
tomó la decisión de partir con una proporción 
de 1:25, para que no se evaporara toda el agua.

Proporción Extracción         1:25, 1:20, 1:15, 1:10,  

         1:5 y 1:3

Tiempo Extracción                60 minutos

Temperatura                         95º C

Relación de baño                  1:40

Tiempo teñido                       31 minutos

Tela                                        Lana

(L*, L*=0 rendimientos negro y L*=100 indica blanca, a*, valores negativos indican verde mientras valores positivos indican rojo y 
b*, valores negativos indican azul y valores positivos indican amarillo).

[Figura 9] Tabla de resultados, de variable 
de proporción. Elaboración propia.
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Como era de esperar, cuanto más baja es la pro-
porción líquida, más oscuro es el color obtenido. 
Diferentes relaciones de extracción permitieron 
obtener un amplio rango de luminosidad. Para 
tener un punto de referencia el negro en textiles 
es considerado con un L=13. En general, el tono 
y el croma permanecen similares, mientras que 
la luminosidad varía según la concentración de 
orujo. 

[Imagen 33] Extracción del colorante de antocianina. Elaboración propia
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FASE 2: TEÑIDO EN DIFERENTES TELAS

En la fase de teñido, se estudiaron principalmente dos variables, la primera, 
consistió en el uso de ácido acético, con el objetivo de lograr una mayor fija-
ción del colorante en la tela. Mientras que, la segunda, se basó en la colora-
ción de diferentes telas, específicamente, lana, nylon, seda y viscosa.

[Imagen 34] Experimentación. Elaboración propia
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USO DE ÁCIDO ACÉTICO

En el artículo “Stability assessment of anthoc-
yanins obtained from skin grape applied in ke-
fir and carbonated water as a natural colorant”, 
mencionan que las condiciones de alta acidez 
permiten un tono rojizo y una mejor estabilidad 
estructural del colorante de antocianinas. Es por 
esto, que se utiliza el ácido acético, para otorgar 
mayor acidez al colorante obtenido del orujo, 
con el objetivo de lograr una mayor fijación del 
colorante en la tela y lograr tonos diferentes. 
Para esto, se utilizaron 10 ml de ácido acético, 
que fueron aplicados por cuartos de medida, en 
intervalos de 7 minutos como muestra la curva 
de teñido. 

Se realizaron doce experimentos donde se tiñe-
ron muestras con diferentes parámetros de ex-
tracción, realizando el proceso de coloración con 
ácido acético y sin ácido acético.

[Figura 10] Curva de teñido con ácido acético. 
Adaptado de Elson, J., El-Shafei, A., Hinks, D., Sha-
mey, R. (n.d) Technology of textile wet processing
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(L*, L*=0 rendimientos negro y L*=100 indica blanca, a*, valores negativos 
indican verde mientras valores positivos indican rojo y b*, valores negativos 
indican azul y valores positivos indican amarillo).

[Figura 11] Tabla de resultados, de variable 
de ácido acético. Elaboración propia.
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En la tabla anterior, se puede observar que exis-
te un leve cambio en la tonalidad de las muestras 
teñidas con ácido acético, respecto a las que no 
lo utilizaron en el proceso de coloración. Su prin-
cipal diferencia, es que las muestras con ácido 
acético son un poco más amarillas, esto se com-
prueba con la tabla si revisamos la columna b*, 
que los números son mayores en las muestras 
con ácido. No se recomienda su uso, debido a su 
bajo impacto en el color.

Bajo la observación del comportamiento de las 
telas teñidas, con y sin ácido acético, nace la 
hipótesis de que el colorante de antocianinas 
es ácido, y por esa razón no prestan mayores 
cambios en ambos teñidos. Para comprobar la 
hipótesis, se midió el pH del colorante de anto-
cianinas extraído del orujo de uva, en el labora-
torio de la Viña Undurraga. Como resultado, se 
obtuvo un pH de 3.58, lo que comprueba que el 
colorante extraído del orujo de uva es ácido, por 
lo que añadir ácido acético al baño de teñido es 
innecesario. 

[Imagen 35] Medición del pH del colorante extraído del orujo de uva. Elaboración propia
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TEÑIDO DE DIFERENTES TELAS

En un principio, la tela que se utilizó para el te-
ñido fue la lana, y al tener una noción más clara 
de las variables tanto de extracción como de co-
loración, se decidió volver a realizar el teñido con 
las diferentes proporciones en la extracción de 
colorante. 

Proporción Extracción    1:25, 1:20, 1:15, 1:10,
                     1:5 y 1:3
Tiempo Extracción  60 minutos
Temperatura                    95º C
Relación de baño             1:40
Tiempo teñido                  31 minutos
Tela                                    Lana, nylon, seda 
                                           y viscosa LANA

FIBRA PROTEICA

COLORANTE ÁCIDO

SEDA

FIBRA PROTEICA

COLORANTE ÁCIDO

NYLON

FIBRA SINTÉTICA

COLORANTE ÁCIDO
COLORANTE BÁSICO

COLORANTE DISPERSO

VISCOSA

FIBRAS CELULÓSICAS

COLORANTE SULFUROSO
COLORANTE DIRECTO

COLORANTE REACTIVO
COLORANTE DE TINA

FIBRAS NATURALES FIBRAS MANUFACTURADAS

[Figura 12] Tabla clasificación del telas utilizadas, tipo de fibra y colorante afin. Elaboración propia.

[Imagen 36] Teñido de lana con una proporción de extracción de 1:3. Elaboración propia
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[Figura 14] Tabla de resultados teñi-
do de diferentes telas con la propor-
ción 1:20. Elaboración propia.

Proporción de extracción de 1:20

(L*, L*=0 rendimientos negro y L*=100 indica blanca, a*, valores negativos indican verde mientras valores positivos indican rojo y 
b*, valores negativos indican azul y valores positivos indican amarillo).

[Figura 13] Tabla de resultados teñi-
do de diferentes telas con la propor-
ción 1:25. Elaboración propia.

Proporción de extracción de 1:25



(L*, L*=0 rendimientos negro y L*=100 indica blanca, a*, valores negativos indican verde mientras valores positivos indican rojo y 
b*, valores negativos indican azul y valores positivos indican amarillo).

Proporción de extracción de 1:15

[Figura 15] Tabla de resultados te-
ñido de diferentes telas con la pro-
porción 1:15. Elaboración propia.

Proporción de extracción de 1:10

[Figura 16] Tabla de resultados te-
ñido de diferentes telas con la pro-
porción 1:10. Elaboración propia.
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(L*, L*=0 rendimientos negro y L*=100 indica blanca, a*, valores negativos indican verde mientras valores positivos indican rojo y 
b*, valores negativos indican azul y valores positivos indican amarillo).

Proporción de extracción de 1:5

[Figura 17] Tabla de resultados te-
ñido de diferentes telas con la pro-
porción 1:5. Elaboración propia.
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(L*, L*=0 rendimientos negro y L*=100 indica blanca, a*, valores negativos indican verde mientras valores positivos indican rojo y 
b*, valores negativos indican azul y valores positivos indican amarillo).

Proporción de extracción de 1:3

[Figura 18] Tabla de resultados te-
ñido de diferentes telas con la pro-
porción 1:3. Elaboración propia.

Debido a que las telas difieren entre ellas en 
cuanto al peso, estructura, compuestos, entre 
otros, los resultados fueron todos diferentes. 

Como principal hallazgo, podemos mencionar 
que la viscosa no se logra teñir con el colorante 
extraído del orujo de uva, ya que, con alta con-
centración de colorante logró una tonalidad muy 
clara, que probablemente no se haya teñido la 
fibra sino que se manchó superficialmente, por 
lo que con el tiempo el color desaparecerá. Esto 
se debe, a que el colorante es ácido, por lo que 
no tiene afinidad con las fibras celulósicas. 

Mientras que la lana y la seda son las que logran 
colores más oscuros, debido a que el colorante 
extraído del orujo de uva, tiene mayor afinidad 
con las fibras proteicas por ser un colorante 
ácido.
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FASE 3: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL COLORANTE 

Posteriormente, con el objetivo de evaluar la ca-
lidad del colorante y corroborar la eficiencia del 
ácido acético en la fijación del colorante con la 
fibra, se realizaron pruebas de solidez en LICTEX, 
laboratorio textil de la Universidad de Santiago 
de Chile, estas son pruebas certificadas tanto na-
cional, como internacionalmente. 

Para esto, se llevaron a cabo las pruebas de soli-
dez a la luz (AATCC 16.3/2014), el lavado (AATCC 
61/2013) y el frote (AATCC 8). Los ensayos, fueron 
aplicados en muestras teñidas con la proporción 
de extracción de colorante 1:3 durante 60 minu-
tos a una temperatura de 95ºC, debido a que con 
esta proporción se obtuvo una mayor concentra-
ción de antocianinas. Con el colorante extraído, 
se realizó el teñido sin ácido acético y con ácido 
acético en las telas de lana, nylon y seda. 

Prueba de solidez a la luz

[Imagen 37] Pruba de solidez a la luz. Elaboración propia

[Imagen 38] Evaluación solidez a la luz, con escala de grises. 
Elaboración propia

[Imagen 39] Máquina para la evaluación de solidez a la luz. 
Elaboración propia
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Prueba de solidez al frote

[Imagen 41] Pruba de solidez al frote. Elaboración propia

[Imagen 42] Evaluación solidez al frote, con escala de grises. 
Elaboración propia

[Imagen 40] Máquina para la evaluación de solidez al frote. 
Elaboración propia

Prueba de solidez al lavado

[Imagen 43] Pruba de solidez al lavado. Elaboración propia

[Imagen 44] Muestra después de la pruba de solidez al lavado. 
Elaboración propia
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Estas pruebas, fueron evaluadas con la escala 
de grises, ISO-R 150, donde 5 indica una solidez 
excelente y 1 señala una solidez muy deficiente. 
También, se mostrará la evaluación en DE*, que 
es la diferencia total de color basada en la colo-
rimetría. 

A nivel de control de calidad, si DE* es menor de 
0,5 es casi imperceptible al ojo humano.

DE* + PEQUEÑO =  - DIFERENCIA DE COLOR
DE* + GRANDE    =  + DIFERENCIA DE COLOR

[Imagen 45] Prueba de solidez a la luz. Elaboración propia
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[Figura 19] Tabla de resultados 
pruebas de solidez en lana. Elabo-
ración propia.

[Figura 20] Tabla de resultados 
pruebas de solidez en lana con áci-
do acético. Elaboración propia.
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[Figura 21] Tabla de resultados 
pruebas de solidez en nylon. Elabo-
ración propia.

[Figura 22] Tabla de resultados 
pruebas de solidez en nylon con 
ácido acético. Elaboración propia.
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[Figura 23] Tabla de resultados 
pruebas de solidez en seda. Elabo-
ración propia.

[Figura 24] Tabla de resultados 
pruebas de solidez en seda con áci-
do acético. Elaboración propia.
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Las muestras presentan poca resistencia a la luz. 
Puesto que, existe un gran cambio de color des-
pués de una exposición prolongada a la luz. Los 
resultados de la resistencia a la luz son similares 
a los que se muestran en estos tres artículos “An-
thocyanin dyes extracted from grape pomace for 
the purpose of textile dyeing”, “Extraction of na-
tural dyes for textile dyeing from coloured plant 
wastes released from the food and beverage in-
dustry” y “The use of response surface method 
to optimize the extraction of natural dye from 
winery waste in textile dyeing”, a pesar de que en 
estos se utilizaban auxiliares. La solidez al lava-
do y al roce son buenas. Es relevante mencionar, 
que en los resultados de las pruebas de solidez, 
no se aprecian diferencias significativas en las 
muestras teñidas con ácido acético, esto se debe 
a que el colorante de antocianinas extraído del 
orujo de uva, es ácido, por lo que no se requiere 
de más ácido en el baño de tinte.

Después de conocer las características del colo-
rante, se recomienda que el tipo de producto al 
que se vaya a aplicar, no tenga exposición conti-
nua a la luz natural, ni artificial. Otra característi-
ca del producto, debe ser que no se lave con mu-
cha frecuencia. Un ejemplo de producto al que 
se podría aplicar el colorante extraído del orujo 
de uva, es un pañuelo o bufanda.

Los atributos descritos pueden mejorar aún más 
con otros auxiliares. Sin embargo, dado que el 
objetivo principal es desarrollar un proceso de 
teñido artesanal sostenible como un posible ser-
vicio ofrecido por los viñedos locales, los inves-
tigadores se están centrando en simplificar los 
pasos y las fuentes requeridas. 

[Imagen 46] Pañuelo de seda, teñido con la técnica shibori. 
Varela, C. (n.d) Recuperado de http://www.cvdiseno.cl/seda.htm
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FASE 4: RECOMENDACIÓN DEL MÉTODO

Para aplicar la metodología creada, se creó un 
protocolo para el teñido con orujo de uva. Se 
debe considerar que como el proceso de teñido 
es artesanal, se pueden obtener resultados sutil-
mente diferentes. 

En primer lugar, es necesario entender que el co-
lorante extraído del orujo de uva, es ácido, por lo 
que se debe utilizar para teñir fibras proteicas y 
sintéticas.

Según el tipo de tela y el color que se busque, se 
puede elegir la proporción necesaria. Como se 
muestra en la figura 25.

LANA SEDA NYLON

1 : 25

1 : 20

1 : 15

1 : 10

1 : 5

1 : 3

[Figura 25] Tabla con muestras en diferentes telas y proporciones. Elaboración propia.
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Lavado

Antes de teñir la tela, es necesario preparar 
las fibras. Para esto, se aconseja lavar la tela 
con un detergente no iónico, este podría ser 
algún detergente líquido hipoalergénico para 
bebés. Las telas se deben lavar a mano con 
agua tibia por 30 minutos.

Secado

Luego de enjuagar bien la tela, de debe dejar 
secar a temperatura ambiente. Se recomien-
da colgar la tela al aire libre.

1. PREPARACIÓN DE LA TELA
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2. EXTRACCIÓN DEL COLORANTE DE ORUJO DE UVA

Cálculos

Después, se debe escoger la proporción que 
se utilizará para la extracción del colorante, 
según el color que se quiere obtener, guiado 
por la tabla que muestra las telas y propor-
ciones. Posteriormente, se realizan cálculos 
matemáticos con regla de tres, para obtener 
la cantidad de gramos y líquido que se requie-
ren para la extracción, según la proporción 
elegida.

Preparar los insumos

En la etapa de los cálculos, se conocen las 
cantidades de cada insumo. Luego, estas can-
tidades deben ser medidas de forma exacta 
en el equipo correspondiente. 
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Hervir

El orujo con el agua, tienen que hervir por 60 
minutos. Se comienza a contar el tiempo, en 
el momento en que el agua empieza el proce-
so de ebullición. Se puede utilizar un termó-
metro para profesionalizar esta etapa. 

Separar colorante

Al terminar el tiempo de extracción, es nece-
sario separar los residuos sólidos del concen-
trado líquido de colorante. Para esto, se reco-
mienda usar un colador de malla.  

Unir insumos

Se debe agregar el agua y el orujo en una olla, 
en contacto con calor.
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3. PROCESO DE TEÑIDO

Cálculos

Posteriormente, es necesario fijar la relación 
de baño. Para el teñido con el colorante de 
orujo, se sugiere usar una relación de baño 
de 1:40, lo que significa que por cada 1 gr de 
tela a teñir, se ocuparan 40 ml de líquido de 
baño. Para este cálculo, también se debe usar 
la regla de tres. 

Tiempo de teñido

Luego, para establecer el tiempo y la tempe-
ratura, se aconseja utilizar la siguiente curva 
de teñido. Que establece teñir por 31 minu-
tos a una temperatura de 95ºC.

Pesar la tela 

Para comenzar este proceso, se debe partir 
pesando la tela que se va a teñir. 
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Hervir el líquido de baño

Se vierte el líquido en la olla, esta tiene que 
estar en contacto con calor, para que comien-
ce a hervir.

Agregar tela

En el momento en que hierve el líquido de 
baño, se introduce la tela. Simultáneamente, 
se cuenta el tiempo de teñido.

Preparar baño de tinte

Después, se mide el líquido de baño de ma-
nera exacta. Se recomienda que este, sea 
solo colorante de orujo. Si no se cuenta con 
esta cantidad exacta, el líquido que falta debe 
ser suplido con agua.
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Retirar y lavar la tela

Al terminar el tiempo de teñido, se retira la 
tela de la olla. Posteriormente, se lava la tela 
para remover el colorante no fijado en la fi-
bra. 

Secado

De forma posterior, la tela debe ser colgada 
sin exposición al sol, donde se secará a tem-
peratura ambiente. 

Coloración 

Se recomienda, revolver la tela de manera 
constante, en el tiempo de teñido. Para mejo-
rar la fijación del tinte a la tela.
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POSTULACIÓN A CONFERENCIA 
MUNDIAL DE TEXTIL, AUTEX 2020

INVESTIGACIÓN

Esta conferencia, es organizada por AUTEX, es 
una red mundial de universidades textiles, que 
facilitan la cooperación entre sus miembros en 
educación e investigación textil de alto nivel. El ob-
jetivo de la conferencia busca crear un foro para 
intercambiar ideas, presentar los últimos desarro-
llos y tendencias, para proponer nuevas solucio-
nes y colaboraciones internacionales. Para postu-
lar, se debió enviar un resumen extendido de dos 
páginas en inglés siguiendo el formato definido. 
Los trabajos seleccionados serán indexados por 
SCOPUS. En los anexos se incluirá la postulación 
que se envió.

PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES 
ACADÉMICAS

Se escribió un artículo para publicar en una  
revista académicas, este se centra en las propie-
dades de tintura del orujo de uva en lana utilizan-
do diferentes proporciones de extracción sin el 
uso de auxiliares. En los anexos se puede encon-
trar el avance del artículo que se quiere publicar. 
En un principio, se postulará exclusivamente a  
International Journal of Clothing Science and Tech-
nology, debido a que es una revista de renombre 
que se ha especializado en todo lo que involucra 
el vestuario,  ya sea en tela, diseño, producción, 
maquinaria, gestión o venta minorista.

CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN 
DEL TEÑIDO CON ORUJO 

DESHIDRATADO

A medida que se realizaba la investigación, surgió 
la necesidad de controlar el peso del orujo, por 
lo que de forma paralela a la investigación, se co-
menzó a deshidratar el orujo y ver si este teñía.
Para esto, se utilizó un secador solar, creado por 
María Ignacia Rodríguez, para su tesis “Sistema 
producto en base a la resignificación de la hoja de 
quinoa de Paredones.”

[Imagen 47] Secador. Elaboración propia
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Con el orujo obtenido, se realizaron 4 experimen-
taciones, donde se volvió a hidratar el orujo por 
60 minutos a 95ºC en diferentes porcentajes (3%, 
5%, 10% y 20%) para la extracción del colorante, 
luego se tiñeron muestras de lana y estos fueron 
los resultados obtenidos.

Con los resultados obtenidos, puede concluir que 
el orujo deshidratado sí es un potencial colorante, 
pero se requiere de más investigación para plan-
tearlo como una metodología.

[Imagen 48] Orujo de uva, en secador. Elaboración propia
[Imagen 49] Muestras teñidas con orujo deshidratado. Elabo-
ración propia
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CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN 
DE SERIGRAFÍA CON PIGMENTO 

DE ORUJO DE UVA

Con la inquietud de buscar nuevas formas de apli-
cación del orujo de uva en el ámbito textil, se co-
menzó una experimentación de impresión textil 
por medio de la serigrafía.

Para llevar a cabo esta idea, en primer lugar se 
molió el orujo deshidratado previamente, luego 
se separaron las pepas del pigmento, obteniendo 
así, polvo de orujo de uva. 

Este se fue llevado a Screengraf, es una empresa 
que vende insumos serigráficos, ahí se realizaron 
dos pruebas con base transparente, pero dife-
rente abertura de malla, lo que logro que en la 
segunda traspasara una mayor cantidad de pig-
mentos. En la empresa recomendaron moler más 
el pigmento, para lograr tonos más oscuros en la 
impresión. Es por esto, que se molió el pigmen-
to en una licuadora casera y se volvió a llevar a 
la empresa. Donde se hizo un prueba con base 
transparente, donde se logró un tono más oscuro 
y otra con base blanca para la impresión en telas 
oscuras.

Con estos resultados, podemos concluir que el 
pigmento de orujo de uva, tiene potencial para 
ser utilizado en la impresión textil, como una for-
ma de aplicación. Este requiere de una investiga-
ción más profunda para poder fijar un método 
concreto.

[Imagen 50] Orujo deshidratado, molido. Elaboración propia [Imagen 51] Preparación pasta serigrafía. Elaboración propia
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POSTULACIÓN A FONDOS

Se postulará a fondos concursables, para crear 
nuevas metodologías de aplicación del orujo de 
uva en el ámbito textil y poder desarrollar nuevos 
productos y servicios, donde estas metodologías 
puedan ser aplicadas.

Proyectos VIU (Valorización de la Investigación 
en la Universidad), son proyectos financiados por 
FONDEF. Busca, “Promover nuevos negocios o 
empresas basados en la investigación realizada 
en universidades chilenas por estudiantes o egre-
sadas(os) de pre y postgrado.” (VRI). Con este fon-
do se busca desarrollar productos y servicios para 
aplicar la metodología creada.
 
Fondos VRI (Vicerrectoria de Investigación), Pon-
tificia Universidad Católica de Chile. Ellos están 
a cargo de “La conducción e implementación de 
las políticas de Investigación, Doctorado, del Co-
legio de Programas Doctorales, Artes y Cultura, 
Transferencia e Innovación” (VRI). Además, otor-

gan fondos, para apoyar el desarrollo de estas in-
vestigaciones. Este proyecto puede postular a las 
siguientes líneas:

- PREI (Incentivo a la publicación de los resultados 
de investigaciones científicas realizadas por aca-
démicos de la Pontifica Universidad Católica en 
revistas periódicas indexadas, libros o capítulos 
de libros).

- FONDO DE APOYO A PRESENTACIONES EN CON-
GRESOS INTERNACIONALES EN EL EXTRANJERO 
(Financia parcialmente la presentación oral de 
trabajos de investigación de académicos en con-
gresos internacionales en el extranjero).

[Imagen 52] Proceso de serigrafía. Elaboración propia

[Imagen 53] Muestra de serigrafía. Elaboración propia
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DESARROLLO DE COLECCIÓN DE 
INDUMENTARIA

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PLANTEADA

Se tuvo la oportunidad de colaborar con el pro-
yecto de título de María Jesús Valenzuela, diseña-
dora textil de la Universidad Andrés Bello.

Su propuesta consiste, en crear lencería orgáni-
ca y sustentable con teñidos de origen vegetal y 
materiales de origen orgánico, como la seda orgá-
nica y algodón orgánico peruano, excluyendo así 
materiales que hasta el momento no han podido 
ser reemplazados como el elástico, pasadores y 
broches.

Para el teñido vegetal, utilizó tinte extraído del 
poroto negro, curry, palta, ají y orujo de uva. Con 
este último se aplicó la metodología planteada en 
este proyecto. 

 EXPERIENCIA EN LA VIÑA

RÊVE
- 160 -

RÊVE

 SESIÓN FOTOGRÁFICA 

- 159 -

Las próximas decisiones, se centran principal-
mente en el diseño de una experiencia que ense-
ñe la metodología creada de coloración con orujo 
de uva. Esta experiencia, se ofrecería dentro del 
servicio de las visitas a la viña. Con el objetivo de 
fomentar la economía circular, dando uso a los 
residuos partiendo desde la misma industria que 
los produce, extendiendo la invitación, a reutilizar 
los propios desechos. Para esto, se requiere de 
una alianza formal con la viña. El objetivo es con-
tinuar trabajando con la Viña Undurraga, pero de 
no ser así, se ofrecería la experiencia a otras viñas 
de la Región Metropolitana.

[Imagen 54] Reve. (Valenzuela, 2019). 

[Imagen 55] Reve. (Valenzuela, 2019). 
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Los resultados obtenidos a lo largo de la inves-
tigación demuestran la posibilidad de utilizar el 
orujo producido por la industria vitivinícola chile-
na como fuente de colorante natural. Los experi-
mentos indican que el orujo de uva tiene una alta 
afinidad con las fibras proteicas, como es la lana 
y la seda. Además, se obtienen muy buenos re-
sultados en el nylon debido a que su estructura 
molecular es similar a la de las fibras proteicas. 
Esto puede producir una amplia variedad de lumi-
nosidad en el color obtenido sin el uso de ningún 
auxiliar. 

Por otra parte, el tono obtenido con el orujo es 
limitado, lo que abre la posibilidad de explorar au-
xiliares sostenibles que permitan ampliar la gama 
de tonos y la calidad del teñido.

La metodología utilizada es sencilla de replicar e 
implementar, debido a que el procedimiento fue 
realizado de manera artesanal. A pesar de esto, 
en el proceso de extracción se logró obtener un 
colorante con alta concentración de antocianinas. 
En lo que respecta al teñido, se utilizó una curva 
que requiere de poco tiempo, esto facilita la im-
plementación artesanal de otras disciplinas que 
no tengan conocimientos previos del tema. 

Las observaciones y el analisis de resultados rea-
lizados durante la experimentación con el orujo 
de uva a lo largo del año, han arrojado resultados 
que dan nuevas opciones en el campo del diseño 
textil. Además, de resaltar la importancia de la in-
vestigación desde el área del diseño, para lograr 
procesos amigables con el medio ambiente y que 
presenten la posibilidad de desarrollarse e imple-
mentarse por otras disciplinas. 

CONCLUSIÓN
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ABSTRACT 
Chile is the fourth world wine exporter in the world and is recognized worldwide. Currently,               
the wine industry produce about 1.2 billion liters of wine per year [1]. Within the wine                
production process, grape pomace is obtained. Grape pomace constitutes one of the main             
waste sources in the wine industry. This paper explores the use of grape pomace as a possible                 
dye source in wool using different liquid ratios for dye extraction. The study reported here is                
part of a larger project that focus on the development of a sustainable handmade dyeing               
process using grape pomace as a possible service offered by local vineyards. 

 

MATERIALS AND METHODS    
Dye extraction was carried out using pomace waste was collected from Undurraga Vineyard.             
The pomace was kept at 19ºC. The dye was obtained using six liquid ratios: 1:25, 1:20, 1:15,                 
1:10, 1:5, 1:3. Each liquid ratio extraction was carried out for approximately 60 minutes at               
95ºC [2]. Longer period of time does not have a significant impact on dye extraction [3].  

Dyeings were carried out by exhaustion method using a liquid ratio of 1:40. The samples and                
the dyebath were heated from room temperature to 95ºC and kept in the dyebath for 31                
minutes [2] and then rinsed. No auxiliaries were used in this study, although they are analyzed                
in a different set of experiments not reported here. 

Color measurements were carried out using a X Rite CI 7600 spectrophotometer (illuminant             
D65, and 10º standard observer). Additionally, color lightfastness, colorfastness to crocking           
and colorfastness to laundering were evaluated in the samples with a extraction ratio of ⅓               
using the AATCC testing Methods [5]. 

 

RESULTS AND DISCUSSION
Colorimetric data of all samples can be found in table 1. 

Table 1. Wool colorimetric data at different liquid ratios 
 L* a * b * C* h° 
      
1/25 55.29 8.68 4.66 9.85 28.23 
1/20 52.70 8.60 4.91 9.90 29.72 
1/15 49.92 9.26 5.01 10.53 28.42 
1/10 46.90 9.42 5.02 10.68 28.07 
1/5 41.47 9.99 4.33 10.89 23.44 
1/3 37.68 10.38 2.78 10.75 14.99 
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As it was expected, the lower the liquid ratio, the darker the color obtained. In general, the                 
hue and chroma remain similar while lightness varies according to the pomace concentration.             
This was expected since no mordants were used.  

The light, wash and rubbing fastness are shown in table 2. The samples present poor light                
fastness. Results of lightfastness are comparable to other studies in which other auxiliaries             
have been used [2-4]. Wash fastness and rubbing fastness are good. These attributes can be               
further improved using auxiliaries. However, the researchers are focusing in simplified the            
steps and sources required. 

Table 2. Colorfastness 
Colorfastness Light Crocking Laundering 
    
Gray Scale Rating 1/2 4/5 3 
DE* 10.40 0.89 3.53 

 

CONCLUSION 
The results obtained here show the possibility of using the pomace obtained from the Chilean               
wine industry as a source of natural dye. The experiments indicate that grape pomace has a                
high affinity for wool and can produce a wide variety of lightness in the color obtained                
without the use of any auxiliaries. Since the hues obtained with pomace are limited, it opens                
the possibility to explore sustainable auxiliaries that can further improve the range of shades              
and the quality of dyeing.  

The extraction method used in this study allowed to obtained a good dye quantity and can                
easily be implemented in a handmade procedure. Further work needs to be carried out              
regarding the addition of sustainable auxiliaries in order to obtain different shades and             
improve the color quality. In addition, different types of fibers need to be evaluated. 
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ABSTRACT 

In recent years, interest in natural dyes for textile applications has increased. This is mainly               
due to the current environmental awareness and the need for making natural dyes more eco               
friendly[1,2,3]. Natural dyes are biodegradable and generally have better impact to the            
environment, compared to their synthetic counterpart [4]. However, it is important to consider             
that natural dyes have limited availability of sources and a large amount of material is               
required to carry out the coloring process, so if they are not used in a controlled manner, the                  
species used may be damaged, diminished or extinct [5]. With this perspective, there is a               
special demand to search for more sustainable sources and process in the textile industry. A               
great variety of natural dyes sources have been studied in the last years [6-10]. In particular,                
dye extracted from industry waste as possible sustainable sources of coloration. This paper             
explores the use of grape pomace as a possible dye source in wool using different liquid ratios                 
for dye extraction[11-29]. 

Chile is the fourth world wine exporter in the world and is recognized worldwide. Currently,               
the wine industry has more than 141 thousand hectares planted, which produce about 1.2              
billion liters of wine per year [30]. Within the wine production process, new by-products              
appear, as is the case of grape pomace. This material is obtained after the grape is squeezed                 
and pressed. Grape pomace is mainly composed of skin, seeds and palillage and constitutes              
one of the main waste sources in the wine industry. Different applications of grape pomace               
have been explored [31-34].  

The main components found in grape pomace are anthocyanins. These compounds are            
extracted from the grape pomace and they are water soluble. They are responsible of the               
color red, purple and blue in a range of fruits and vegetables [27]. During the last years, there                  
has been a growing interest in establishing the scientific basis for the technical application as               
a textile dye [27-29,35-45]. Considerable work has been focus on the extraction and on the               
dyeing properties of some textiles [27-29, 37-38]. 

The study reported here is part of a larger project that focus on the development of a                 
sustainable handmade dyeing process using grape pomace in different textile fibers as a             
possible service offered by local vineyards. The aim of this paper is to investigate the dyeing                
properties of grape pomace in wool using different extraction ratios without the use of              
auxiliaries. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Dye Extraction  
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Pomace waste was collected from Undurraga Vineyard. The pomace was kept at 19ºC. The              
dye was obtained using six liquid ratios as can be seen in table 1. The extraction was carried                  
out using a standard procedure used in a previous study [28]. Each liquid ratio extraction was                
carried out for approximately 60 minutes at 95ºC. A previous study showed that a longer               
period of time does not have a significant impact on dye extraction [27]. A mesh strainer was                 
used to separate the solid waste from the liquid dye concentrate, which was subsequently used               
for dyeing.  

Table 1. Liquid ratios evaluated 
1 2 3 4 5 6 
      

1/25 1/20 1/15 1/10 1/5 1/3 
 

Dyeing Experiments 

Dyeings were carried out by the exhaustion method using a liquid ratio of 1:40, i.e. for 1 g of                   
wool substrate a dye bath volume of 40 ml was used. The samples and the dyebath were                 
heated from room temperature to 95oC. Approximately, each fabric weighted 9 grs. After             
reaching the temperature, the fabric was placed in the dyebath for a total time of 31 minutes                 
[28] using a standard procedure for wool and then rinsed with cold water, squeezed and dried                
at room temperature. No auxiliares were used in this study, although they are analyzed in a                
different set of experiments. 

Quality Control Testing 

Color measurements were carried out using a X Rite CI 7600 spectrophotometer (illuminant             
D65, and 10o standard observer). Additionally, color lightfastness, colorfastness to crocking           
and colorfastness to laundering were evaluated in the samples with a extraction ratio of ⅓               
using the AATCC testing Methods [46-48]. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 Colorimetric data of all samples can be found in table 2. 
Table 2. Wool colorimetric data at different liquid ratios 

 L* a* b * C* h° 
      
1/25 55.29 8.68 4.66 9.85 28.23 
1/20 52.70 8.60 4.91 9.90 29.72 
1/15 49.92 9.26 5.01 10.53 28.42 
1/10 46.90 9.42 5.02 10.68 28.07 
1/5 41.47 9.99 4.33 10.89 23.44 
1/3 37.68 10.38 2.78 10.75 14.99 

      
 

As it was expected, the lower the liquid ratio, the darker the color obtained. Differents               
extraction ratios allowed to obtained a wide range of lightness. In general, the hue and chroma                
remain similar while lightness varies according to the pomace concentration. This was            
expected since no mordants were used.  

The light, wash and rubbing fastness are shown in table 3. The samples present poor light                
fastness. There is a large color change after prolonged exposure to light. Results of              
lightfastness are comparable to other studies in which other auxiliaries have been used             
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[27-29]. Wash fastness and rubbing fastness are good. These attributes can be further             
improved using auxiliaries. However, since the main goal is to developed a sustainable             
handmade dyeing process as a possible service offered by local vineyards, the researchers are              
focusing in simplified the steps and sources required. 

Table 3. Colorfastness 
Colorfastness Light Crocking Laundering 

    
Gray Scale Rating 1/2 4/5 3 

DE* 10.40 0.89 3.53 
 

 
CONCLUSION 

The results obtained here prove the possibility of using the pomace obtained from the Chilean               
wine industry as a source of natural dye. The experiments indicate that grape pomace has a                
high affinity for wool and can produce a wide variety of lightness in the color obtained                
without the use of any auxiliaries. Thus, the hue obtained with pomace is limited, which               
opens the possibility to explore simple and sustainable auxiliaries that can further improve the              
range of shades and the quality of dyeing.  

The extraction method used in this study allowed to obtained a good dye quantity. In addition,                
the extraction method used here  can easily be implemented in a handmade procedure.  

Further work needs to be carried out regarding the addition of  sustainable auxiliaries in order 
to obtain different shades and improve the color quality.  In addition, different types of fibers 
need to be evaluated.  
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