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PRESENTACIÓN
A.1

MOTIVACIÓN 
PERSONAL

Siempre he tenido la inquietud de 
comprender al ser humano en su 
integridad; sus pensamientos, sen-
saciones, interacciones, procesos, 
ciclos, acciones, es decir todo lo que 
lo rodea y lo involucra. Con esto me 
refiero a entender lo más interno y 
profundo de sus procesos biológi-
cos para así poder pensar su espec-
tro de relaciones con el entorno cir-
cundante. La motivación por poder 
intervenir y mejorar aquellas interac-
ciones desde el ámbito del diseño 
ha sido una oportunidad para explo-
rar distintos caminos de interés.  

El sueño ha sido un tema que me 
ha llamado profundamente la aten-
ción debido a su gran relevancia 
frente a nuestros estados de ánimo, 
rendimiento, motivaciones, energía, 
preocupaciones, entre otros. Mi ex-
periencia personal me ha hecho en-
tender que el sueño nocturno puede 
provocar estrés o ansiedad cuando 
existen dificultades para conciliarlo. 
Lograr esa desconexión de la men-
te y el cuerpo para predisponerse al 
sueño se vuelve un estado complejo 
debido al ritmo acelerado y bombar-
deado de información que vivimos 
actualmente.  

A lo largo del tiempo me he perca-
tado como la atmosfera de mi hogar 
durante las noches no se desco-
necta y termina, sino que el cuerpo 
se manifiesta de otra manera, pero 
continua activo. Si despiertas en mi-
tad de la noche percibes las respira-
ciones profundas de mi padre o las 
frases sin sentido en voz alta de mis 
hermanas. Los cuales al día siguien-
te se quejan de haber dormido mal, 
de estar cansados y que volverán a 
tener una mala noche. Al compren-
der que esto no solo pasaba en mi 
casa y que la dificultad de conciliar 
el sueño o presentar algún trastorno 
relacionado a esto era un fenómeno 
habitual dentro de la sociedad, me 
despertó el interés por explorar el 
universo del sueño.  

Paralelamente, siempre he tenido 
una afinidad especial por las sen-
saciones que evocan las distintas 
superficies textiles. Las diversas 
texturas, colores, densidades, mo-
vimientos, transparencias y caídas 
construyen identidad y carácter a 
cada superficie generando una per-
cepción al momento de interactuar. 
Recordar situaciones, personas, 
sentimientos, olores, tradiciones, 

culturas, estados y emociones a tra-
vés de los textiles permite abrir un 
imaginario sin fin de posibilidades a 
la hora de diseñar con esta materia-
lidad.   

Es desde el cruce entre los dos 
grandes temas de interés, que nace 
la oportunidad de investigar y crear 
posibles soluciones desde el ámbito 
del diseño.  
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ABSTRACT

La salud en el trabajo es una actividad multidisciplinaria enfocada en pro-
mover y proteger a los empleados mediante la prevención y el control de 
enfermedades y accidentes (Instituto de Salud Pública, 2023). Esto se lleva 
a cabo analizando tanto las condiciones que pueden poner en peligro la se-
guridad, como aquellos hábitos positivos que refuerzan el bienestar laboral y 
promueven ambientes sanos en lo físico, mental y social de los trabajadores. 
El horario de colación es un espacio que se torna una oportunidad para pro-
mover la recuperación y el descanso en medio de la jornada laboral. Estas 
pausas de medio día permiten tener un tiempo de desconexión del trabajo, 
sin embargo, hoy no se les saca el provecho productivo que pudiese obte-
nerse implementando las siestas energéticas. Las siestas energéticas, más 
conocidas como “power naps”, se caracterizan por ser pequeñas siestas de 
20 minutos tomadas en medio del día con el objetivo de mejorar el rendi-
miento, la motivación, los estados de ánimo, reducir la fatiga y el cansancio. 
Este descanso se convierte en una acción de restauración para devolver al 
cuerpo la homeostasis y sentirse con energía para continuar con el trabajo 
(Plitt, 2021). Para lograr tomar estas pausas en medio del día es necesario 
identificar aquellos factores ambientales que interrumpen esta acción y con 
ello analizar el entorno que rodea el sueño. A partir de la observación de las 
prácticas asociadas al descanso de medio día se identificó a los obreros de 
construcción como un usuario de estudio específico, debido a su rutina diaria 
de tomar la siesta durante el horario de colación. Este hábito en particular 
se ve interferido por distintos factores ambientales que les dificulta tener un 
descanso adecuado. Por otro lado, se concluye que el universo del sueño se 
envuelve de superficies textiles que lo protegen y lo acomodan. Los textiles 
responden de manera sensitiva en la interacción con el cuerpo humano brin-
dando una comodidad que beneficia la calidad del sueño.   

Palabras claves: Bienestar laboral - horario de colación - “power nap” - re-
cuperación y descanso – comodidad textil 

PRESENTACIÓN
A.2



11

INTRODUCCIÓN En Chile, la última encuesta de 
población activa indica que alrede-
dor de 9 millones de personas se 
encuentran empleadas (Expansión, 
2023). Esto quiere decir que una 
gran cantidad de ciudadanos están 
alrededor de 8 horas diarias en sus 
puestos de trabajo, convirtiéndose 
así en su segundo hogar. Según la 
Organización Panamericana de la 
Salud, OPS ;“El trabajador promedio 
pasa alrededor de dos-tercios de su 
vida en el trabajo” (2009). Debido a 
esto la concepción de esta acción 
no se asocia únicamente a la fuen-
te de ingresos, sino que también a 
un elemento fundamental de salud, 
estatus, relaciones sociales y opor-
tunidades de vida. Es así como pre-
servar un espacio seguro y cómodo 
para los empleados se vuelve una 
necesidad fundamental. Generar un 
ambiente de bienestar no solamente 
asegura la salud de los trabajadores, 
sino que también mejora la produc-
tividad, la motivación y el rendimien-
to, lo cual beneficia tanto al trabaja-
dor como a la empresa (OPS, 2009).  

El horario de almuerzo se presen-
ta como una oportunidad para pre-
servar un ambiente laboral sano. 
Este se da en medio del día y brinda 
una pausa para el descanso y el ali-
mento del empleado con el objetivo 
de reponer energías consumidas. 

Comprender este espacio como una 
oportunidad de recuperación y des-
canso para la siguiente jornada abre 
la posibilidad de implementar siestas 
energéticas. Las “Power naps” son 
siestas de máximo 20 minutos, las 
cuales activan y recargan el cuer-
po y la mente en un corto lapso de 
tiempo. Tomándolas después de 
almuerzo, el trabajador puede utili-
zarlas como una herramienta para 
recuperar las capacidades físicas y 
mentales consumidas durante la pri-
mera jornada de trabajo. Esto mejora 
la productividad, motivación, niveles 
de atención y reduce el cansancio 
(Plitt, 2021). 

Identificar los factores ambientales 
que conviven durante esta pausa de 
medio día se vuelve un factor esen-
cial para conciliar el sueño. El entor-
no que rodea este descanso se ve 
interferido principalmente por la luz, 
el ruido y la temperatura. “Controlar 
los estímulos externos construye un 
entorno físico adaptable a las condi-
ciones necesarias para que el cere-
bro pueda descansar” (Gajar, 2022). 
La relación del dormir con los facto-
res ambientales se traduce en dife-
rentes soluciones textiles sensoriales 
capaces de responder ante diversos 
estímulos.  

El universo del sueño se ve rodeado 

de superficies textiles encargadas 
de proteger y acomodar el descan-
so. Al analizar el ecosistema textil se 
identifican distintas características 
tales como el grosor, el aislamien-
to, el tipo de textil, la flexibilidad, el 
volumen, la resistencia, la permeabi-
lidad y la ajustabilidad para el dise-
ño de productos enfocados al sue-
ño (Amrit, 2007). La diversidad de 
combinaciones de materiales, for-
mas, tamaño, patrones y texturas ha   
demostrado la relevancia que tienen 
frente a la calidad del sueño de las 
personas convirtiéndose en interfa-
ses físicas (Wicaksono, 2009). El di-
seño multisensorial para alcanzar la 
comodidad tanto física como psico-
lógica requiere de procesos comple-
jos de testeo e iteración. Por lo que 
es fundamental tomar los nuevos 
descubrimientos e incorporarlos de 
manera coherente y factible. Debido 
al proceso iterativo a realizar, para 
efectos de este proyecto se decide 
trabajar con un usuario específico, 
que asocia el horario de colación 
como un tiempo de recuperación y 
descanso.   

PRESENTACIÓN
A.3
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TRABAJO

Bienestar laboralCasi 2 millones de personas mue-
ren cada año por causas relacio-
nadas con el trabajo (OMS, 2021). 
Dentro de los diversos factores aso-
ciados se identifican las extensas 
jornadas laborales, la exposición 
a aires contaminados, a espacios 
acústicamente ruidosos y los posi-
bles riesgos ergonómicos. 

Ante estas alarmantes cifras, la or-
ganización mundial de la salud (OMS) 
y la organización internacional del 
trabajo (OIT), se unen para visibili-
zar la responsabilidad que tienen las 
empresas sobre la salud y seguridad 
de sus trabajadores. “Los accidentes 
y enfermedades no deben formar 
parte del trabajo cotidiano, estos 
se pueden prevenir. Debemos pro-
mover una cultura de la seguridad 
que se respalde por políticas y pro-
gramas nacionales adecuados para 
lograr lugares de trabajo más sanos 
y seguros para todos” (OIT,2018). La 
OMS señala que la implementación 
práctica de esta necesidad supo-
ne el compromiso tanto de los go-
biernos como de los empleadores y 
empleados, alcanzando un sistema 
seguro con una salud eficaz y soste-
nible en el tiempo (2021). 

Las prácticas descritas an-
teriormente se resumen en 
un concepto general llama-
do bienestar laboral. La OMS 
define esta idea como el re-
sultado de la colaboración 
entre empleados y emplea-
dores, que tienen como ob-
jetivo principal promover y 
proteger la salud, seguridad 
y bienestar de los trabaja-
dores, así como preservar la 
sustentabilidad del ambiente 
laboral (2022) 

Para llevar esto acabo, se deben 
tener en cuenta dos factores esen-
ciales, en primer lugar, el cuidado 
por la salud física y mental de los 
trabajadores, entendiendo la co-
rrelación con los índices de fatiga 
y estrés provocados en ambientes 
laborales (Jiménez, 2023). El trabajo 
es un comportamiento humano de 
actividad física, cognitiva o emo-
cional exigente que se da dentro 
de un periodo prolongado, por lo 
cual puede conducir a sentimien-
tos de fatiga (Hayashi et al., 2005). 
Grandjean señala que se compren-
de como “cualquier perdida de efi-
ciencia en la ejecución de una tarea 
o como aversión a cualquier tipo de 
esfuerzo” (1970). Se manifiesta tan-
to de manera física, siendo este un 
fenómeno doloroso localizado en 
los músculos sobrecargados, como 
mental, asociada a una sensación 
difusa de cansancio (Johnston et 
al., 2019). En otras palabras, cuando 
estos eventos de estrés físico y cog-
nitivo se mantienen durante tiempos 
prolongados desarrollan resultados 
psicofisiológicos, es decir, fatiga.

En segundo lugar, se debe consi-
derar el reconocimiento del valor de 
las aportaciones de cada empleado. 
Esto se refiere a la relevancia de la 
satisfacción emocional que el traba-

jador relaciona al trabajo. Cuando 
esta se asocia a una emoción posi-
tiva, tiene una directa influencia con 
los niveles personales relaciona-
dos a la motivación, productividad, 
compromiso laboral, reducción de 
los niveles de estrés, el desarrollo 
de capacidades tanto físicas como 
cognitivas, es decir un sentimiento 
de satisfacción laboral. Según los 
estudios de la Universidad de Har-
vard junto al Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), estos bene-
ficios se proyectan y traducen en el 
rendimiento general de la empresa 
aumentando las utilidades, mejoran-
do la productividad, contando con 
una mayor taza de fidelización de los 
empleados, reduciendo la probabi-
lidad de error y por lo tanto cons-
truyendo un ambiente positivo en el 
bienestar laboral. (Achor, 2011). De lo 
contrario cuando el entorno no pro-
picia la seguridad y el bienestar de 
sus trabajadores y por consiguiente 
ellos están insatisfechos, la produc-
ción puede disminuir en forma sig-
nificante (Actineo, 2021). Para ejem-
plificar con cifras, podemos señalar 
que los trabajadores descontentos 
le cuestan a la economía estadouni-
dense entre 450 y 550 mil millones 
de dólares al año en pérdidas de 
producción. (Gallup,2014)

MARCO TEÓRICO
B.1.

B.1.1
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Según el último estudio realizado 
por la OCDE, Chile, contando con 
45 horas semanales, alcanzaba una 
de las jornadas laborales más exten-
sas, excediéndose de las 40 horas 
fijadas por ley en la mayoría de los 
países de la organización interna-
cional (2021). Específicamente, el 
artículo 21 del Código del Trabajo 
Chileno, establece que la jornada de 
trabajo se entiende como el tiempo 
que destina el trabajador a prestar 
sus servicios de acuerdo al contra-
to estipulado (Dirección del trabajo, 
2023). La jornada ordinaria, o co-
mún de una relación laboral, por la 
cual se rigen la mayoría de los traba-
jadores, tenía una duración máxima 
de 45 horas semanales. Estas no se 
pueden distribuir en más de 6 días 
ni en menos de 5, sin exceder las 
10 horas diarias (Mi Pyme Cumple, 
2023).  
A pesar de estas limitaciones, da-

tos del Instituto Nacional de Estadís-
ticas, INE, arrojaron que un 21% de 
los trabajadores y trabajadoras chi-
lenas declaraban trabajar por sobre 
el límite ordinario (2011). A ello se le 
suma un factor determinante que 
corresponde al tiempo que destinan 
los empleados en el traslado a sus 
hogares, llegando a alcanzar las tres 
horas diarias (Jiménez y Dahuabe, 
2019). Estudios muestran que más 
del 50% de los trabajadores ocupan 
una hora para llegar a sus trabajos y 
otra hora para volver a sus hogares 

(Trabajando,2020). La movilización 
tiene una relación directa con los 
niéveles de bienestar en las perso-
nas por lo que la acción de viajar al 
trabajo se vuelve un factor de estrés 
(Lorenz, 2017). Se ha determinado 
en encuestas de diversos países que 
los tiempos de viajes más largos se 
asocian con niveles bajos de satis-
facción de la vida, el tiempo libre, el 
tiempo de ocio, tiempo de sueño y 
por lo tanto una alteración en los ni-
veles de felicidad.  

Pese a ello, no resulta ser suficiente 
la iniciativa tomada por el gobierno 
por mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores, ya que, en la prác-
tica, se debe complementar con el 
mejoramiento de las condiciones 
laborales implementadas por el em-

Ante estas externalidades y luego de un largo debate, este 
año “La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la ley de 
40 horas, proyecto que reduce la jornada de los trabajado-
res regulados por el Código del Trabajo laboral de 45 a 40 
horas semanales” (Gobierno de Chile, 2023). Esta reforma 
espera traer diversos impactos con el tiempo en términos 
de productividad, crecimiento y costos laborales, por lo cual 
constituye un aporte significativo al progreso del bienestar 
de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Con esto se es-
pera disminuir los índices de licencias laborales asociados a 
problemas de salud mental, el desgaste emocional, el estrés, 
la ansiedad, el agotamiento físico y entre otras sensaciones 
desagradables que afectan al trabajador.  

“la ley de las 40 horas”

MARCO TEÓRICO
B.1.2

pleador (Jiménez y Dahuabe, 2019). 
Esto quiere decir que cada empresa 
debe conocer a sus trabajadores y 
generar dinámicas que potencien 
sus habilidades, motivaciones, pro-
ductividad y por lo tanto su satisfac-
ción laboral. 

El “horario de colación”, es un es-
pacio que se vuelve una oportunidad 
para eliminar sensaciones de fatiga, 
estrés, cansancio, desmotivación, 
entre otros. Según la OIT, la orga-
nización del tiempo considerando, 
el trabajo y el descanso, es funda-
mental para las relaciones laborales 
(2019). La distribución y la duración 
de horas de descanso durante el día 
trae importantes consecuencias tan-
to para los empleados como para los 
empleadores (García, 2019).

TRABAJO



16

Power naps

Durante el tiempo de des-
canso se introduce la idea 
de las “power naps” o siestas 
energéticas como una prác-
tica que trae consigo efectos 
reparadores, tanto en mejo-
ras en el estado de alerta y 
el rendimiento, así como en 
la somnolencia subjetiva y la 
fatiga (Hayashi et al., 2005). 

MARCO TEÓRICO
B.1.3

 Ante esta oportunidad destacadas 
empresas internacionales de tecno-
logía, consultorías, medios y comer-
cios minoristas tales como Google, 
Uber, Nike, Cisco, Zappos, Huffing-
ton Post, PricewaterhouseCoopers, 
entre otras, actualmente se encuen-
tran integrando y promoviendo las 
siestas diurnas en los lugares de 
trabajo (Alger et al., 2019). Por otra 
parte, se identifica la práctica japo-
nesa “inemuri” que consiste en to-
mar tiempos de descanso en varia-
dos contextos sociales teniendo una 
connotación positiva, ya que es el 
resultado del agotamiento debido al 
esfuerzo y el compromiso destinado 
al trabajo (Steger, 2016). Estas medi-
das se vuelven una solución innova-
dora ante el bienestar en el trabajo, 
transformando el área laboral en un 
espacio saludable, colaborativo y 
gratificante para quienes conviven 
en él (Instituto Europeo del Sueño, 
2020).  

Sin embargo, en nuestra cultura, 
la connotación negativa otorgada 
a tomar una siesta en contexto de 
trabajo perjudica la aprobación de 
la práctica de las power naps. Se-
gún un estudio realizado por Oxford 
Academic, la mayoría de las empre-
sas desaprueban la idea de dormir 
siesta durante la jornada laboral, ya 
que se asocia a una acción de debi-
lidad y pereza (2019). A lo largo de 

la historia, el sueño se ha vuelto un 
comportamiento asociado a la in-
timidad y privacidad, por lo que el 
dormir se aleja de cualquier relación 
o convivencia en sociedad (Williams, 
2007 ). Por esta razón, cuando la 
conducta es realizada en medio de 
la jornada laboral por un trabaja-
dor, se asocia como un durmiente 
anómico, presentándose como un 
símbolo de irresponsabilidad, resis-
tencia o debilidad. Bajo esta percep-
ción negativa de la siesta, el emplea-
do, al dormir en el trabajo, podría ser 
incluso amonestado, sancionado o 
despedido del cargo. (Sage journals, 
2007). El autor del libro “The Sleep 
Revolution” menciona que la idea de 
que el sueño es un signo de debi-
lidad es particularmente destructi-
va. “Entonces, cambiar la forma en 
que hablamos sobre el sueño es una 
parte importante del cambio cultu-
ral” (Cassidy, 2017). 

En relación a los tiempos de des-
canso dentro de la jornada laboral 
en Chile; “La ley establece un mí-
nimo de media hora para el horario 
de colación o descanso, pudiendo 
pactarse un lapso superior,...”(Direc-
ción del trabajo, 2023). En respuesta 
a esto, distintas empresas chilenas 
han acordado horarios que cumplan 
con estos requisitos de pausa en 
medio de la jornada laboral. 

[Fig. 1]
Dormido en el trabajo: 
el fenomeno Inemuri de 
Japon (2012)
Fuente: https://www.
sankei.com 

TRABAJO



17

MARCO TEÓRICO
B.1.3

Sin embargo, pocas entidades han 
adoptado el incentivo y habilitado 
sus espacios laborales para promo-
ver el tiempo de recuperación y des-
canso durante este periodo. Entre 
ellas se reconoce la primera inicia-
tiva de “siestario” en Santiago, co-
nocida como “Mi Espacio”, que fue 
inaugurada el año 2012. Este lugar, 
ubicado en la calle Moneda, recibe 
a ejecutivos de banco, gerentes de 
empresa, directores de instituciones 
públicas y jóvenes que comienzan 
a trabajar en oficinas del centro del 
país (Leiva, 2013). “Este espacio se 
complementa de sesiones de aro-
materapia y masajes inductores del 
sueño, pero esencialmente busca 
incentivar las pausas dentro de las 
jornadas laborales”, indica la dueña 
Karin Schirmer. 

 Más tarde, en el año 2018, la di-
rección de Salud y Bienestar estu-
diantil de la UC, sin quedarse atrás, 
implementó el programa “Mane-
jo de la Ansiedad y Buen Dormir” 
(Jana,2018). Esta iniciativa trataba 
de simular las intervenciones reali-
zadas en destacadas universidades 
de Estados Unidos, con el objetivo 
de educar a la comunidad sobre la 
importancia de los beneficios que 
traen las pequeñas siestas en me-
dio del día en relación al estado de 
alerta, la disminución de la fatiga 
y la somnolencia, el aumento de 
atención, concentración y la memo-

Recientemente se identifica una 
compañía tecnológica llamada DiDi, 
la cual se dedica al transporte y 
compite con las grandes empresas 
como Uber y Cabify. Ante la nece-
sidad urbana y social de contar con 
un espacio de descanso para con-
ductores y repartidores de aplica-
ciones de movilidad, esta empresa 
inaugura un espacio público, de li-
bre acceso, que fue diseñado por la 
startup “Hobe”(Chocale, 2023). “El 
diseño y desarrollo de este proyec-
to está enfocado en entregar con-
diciones básicas a quienes trabajan 
en las distintas plataformas digita-
les, de modo que puedan acceder 
a un lugar de descanso, cargar sus 
dispositivos, ir al baño o calentar su 
comida”, mencionó José Luis Ríos, 
socio y gerente de operaciones de 
Hobe, agregando que “esta solución 
apuesta por una innovación social y 
el trabajo colaborativo” (2023).  

ria. Para esto se habilitó un siesta-
rio móvil que recorría los diferentes 
campus de la UC, entre estos, San 
Joaquín, Lo Contador y Casa Cen-
tral, para que así, los estudiantes 
puedan hacer un paréntesis en me-
dio de su rutina y tomar una breve y 
reponedora siesta”. Tal como señala 
María Paz Jana; “El principal obje-
tivo de esta iniciativa fue promover 
el autocuidado, los hábitos de vida 
saludable y el bienestar de toda la 
comunidad universitaria” (2018). 

[Fig. 2]
Siestario Mi Espacio.
(2019)
Fuente: https://privilege.
europcar.cl

[Fig. 4 - 5]
Hobe - Didi
(2022)
Fuente: https://www.pin-
topinto.cl/HOBE-DIDI/ 

[Fig. 3]
Siestario: novedosa 
intervención promueve 
buenos hábitos de sueño. 
(2018)
Fuente: https://www.
uc.cl/noticias/
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La buena relación con el sueño es 
una necesidad común que compar-
ten todas las personas. A lo largo de 
la historia esta relación ha ido mu-
tando debido a distintos factores, 
poniendo en crisis la importancia 
que tiene el sueño frente a la salud y 
bienestar de los humanos. Entre es-
tos factores, la escritora Arianna Hu-
ffington identifica que la omnipre-
sencia de las nuevas tecnologías en 
la vida de las personas, la constante 
exposición a pantallas brillantes y 
dispositivos vibrantes, crean una de-
pendencia con la hiperconectividad 
y por lo tanto dificultan la concilia-
ción del sueño (2016).  

Este fenómeno incita a que la ac-
tividad no se detenga, de esta ma-
nera, los días de trabajo no tienen 
un determinado fin. Como conse-
cuencia se instala en la sociedad la 
idea de que el exceso de trabajo y 
el agotamiento, son un precio o un 
medio para alcanzar al éxito (Cas-
sidy, 2017). Esto quiere decir que 
las horas de sueño no resultan ser 
respetadas, sino que se presen-
tan como una solución a la falta de 
tiempo del día, recortándolas y des-
tinándolas a actividades pendientes. 
Este ritmo ha causado un cansancio 
perpetuo normalizado por la socie-
dad provocando daños tanto físicos 
como mentales (Mayer,2016). 

Ciencia del sueño

En respuesta a esta nueva realidad, la ciencia del sueño ha 
investigado el papel vital que toma, en relación a la toma de 
decisiones, la inteligencia emocional y las funciones cogni-
tivas y creativas. Pero también los riesgos que significa la 
falta de sueño, como la ansiedad, el estrés, la depresión, y 
los problemas que a la salud que genera, como la diabetes, 
ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, el cáncer, 
la obesidad y el Alzheimer (Buysse, 2004).  

Dado el impacto significativo que 
la salud tiene en las personas, en el 
contexto de este proyecto se busca 
identificar y analizar las power naps 
como una herramienta u oportuni-
dad para recuperar las capacida-
des y energía agotadas a lo largo 
del día. Esta práctica se sustenta en 
las bases neurológicas y científicas 
que involucran los ciclos del sueño 
y vigilia. Es por esto que se realizará 
una breve explicación acerca de los 
conceptos y procesos fundamenta-
les que ponen en evidencia la im-
portancia de las siestas energéticas 
diurnas.  

Omnipresencia de 
nuevas tecnologías

Dependencia con la 
hiperconectividad

Trabajo no 
se detiene

DESCONEXIÓN CON 
LOS TIEMPOS DE 
DESCANSO Y SUEÑO
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[Fig. 6]
Efecto espiral.
Elaboración propia.
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“El sueño y la vigilia son estados 
conductuales endógenos y recu-
rrentes que reflejan cambios coordi-
nados en la organización funcional 
dinámica del cerebro, que optimizan 
la fisiología, el comportamiento y la 
salud” (Buysse, 2004). “Esto se tra-
duce en una función biológica fun-
damental para el bienestar del ser 
humano tanto en su desarrollo físico 
como menta.” (Suni, 2022)  

Impulsores del sueño

Por un lado, la homeostasis de 
sueño y la vigilia, relacionada a la 
autorregulación del cuerpo, la cual 
depende de la presión para dormir 
acumulada en el cerebro en función 
al tiempo de vigilia. Es decir, cuanto 
más tiempo se esté despierto, más 
necesidad habrá de dormir. (Suni, 
2022) 
Por otro lado, está el sistema de 

alerta circadiano que consiste en 
la influencia de los ritmos circadia-
nos en relación al reloj biológico del 
cuerpo. Los ritmos circadianos son 
ciclos de 24 horas que se encargan 
de coordinar sistemas mentales y fí-
sicos, entre ellos se reconoce el ci-
clo sueño vigilia (Suni, 2022). Aquel 
debe sincronizarse al reloj biológico 
ubicado en el cerebro, sin embar-
go, se ve influenciado por señales 
ambientales, especialmente la luz, 
entendiendo que la regulación está 
relacionada con el día y la noche. 
Una alteración en este proceso pue-
de causar no solamente importan-
tes problemas para dormir, sino que 
también un desorden en el sistema 
metabólico, influencia en la salud 
mental así como la propensión a ge-
nerar enfermedades neurodegene-
rativas. (Suni, 2022)  

24 horas

MARCO TEÓRICO
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[Fig. 7]
Rítmos circadianos
Elaboración propia
.

Homeostasis
sueño - vigilia

Alerta circadiano

SUEÑO
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Durante el transcurso del día el gas-
to de energía comienza a aumentar 
al igual que la presión homeostática 
del sueño en relación al tiempo que 
se ha estado en vigilia. 

La disminución fisiológica del es-
tado de alerta se detecta principal-
mente en dos momentos del día; 
primero en el periodo de la tarde 
después del almuerzo entre, las 13 
y las 16 horas, y el segundo durante 
la noche, entre las 4 y las 6 horas. 
“Esta reducción fisiológica ocurre 
en medio del día útil generando una 
mayor propensión a quedarse dor-
mido independientemente del al-
muerzo, es decir que o cuanto se ha 
comido, explica Julia Santín, direc-
tora del Centro del Sueño de la Red 
de Salud de la Universidad Católica 
(Hola, 2015).
 Mirados desde un ámbito laboral, 

ambos momentos coinciden con la 
ocurrencia de numerosos acciden-
tes laborales relacionados con el 
sueño (Otmani et al., 2005)  

MARCO TEÓRICO
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Ante este antecedente se intro-
ducen las siestas durante el día, 
tiempos de pausa reponedores 
que generan un impacto positivo 
en la salud física, emocional y en 
el desempeño individual poten-
ciando el funcionamiento cog-
nitivo (Ficca et al., 2010). Estas 
suelen ser una solución practica 
para las personas que sufren de 
somnolencia diurna, sin embargo, 
se ha visto que aquellos que cum-
plen con su sueño nocturno de 
manera satisfecha, la siesta diurna 
les brinda beneficios considera-
bles en términos de estado de áni-
mo, estado de alerta, rendimiento 
cognitivo, así como mejoras en la 
percepción de los niveles subje-
tivos de somnolencia, fatiga y en 
definitivo bienestar (Milner y Cote, 
2009).

[Fig. 8]
Funcionamienrto de cada 
ciclo circadiano en base 
a las siguientes referen-
cias. Aguirre, R. (2007, 
noviembre). Bases ana-
tomicas y fisiologicas del 
sueño. Revecuatneurol y 
NIH. (2022, Abril). Ritmos 
circadianos. Instituto Na-
cional de Ciencias médi-
cas generales.
Elaboración propia.

Presión 
homeostática

Disminución alerta 
circadiano

SUEÑO
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Definición power nap
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B.2.2

James B. Maas, una auto-
ridad en el sueño acuñó el 
término “siesta energética” 
en 1988 como una pequeña 
siesta de 20 minutos que se 
puede tomar en medio de 
un día de trabajo para me-
jorar la productividad, la 
motivación, la función ce-
rebral, reducir la fatiga y la 
captura. El descanso es una 
actividad de restauración 
para devolver el cuerpo a la 
homeostasis y sentirse con 
energía para continuar con 
el trabajo (Shukula, 2023).

Según la Dra. Nerina Ramlakhan, 
terapeuta del sueño con sede en 
Londres, una siesta “energética”, de 
un máximo de 20 minutos, signifi-
ca que permaneces en un “estado 
cercano al sueño”, pero sin embar-
go emerges mentalmente más agu-
do, es decir las neuronas realizan un 
trabajo de manera rápida y precisa 
(Waters, 2020). Esto se debe a que 
la siesta abarca la primera fase no 
REM y una parte de la segunda fase 
REM de la arquitectura del sueño, 
sin alcanzar el sueño profundo de la 
siguiente fase, por lo tanto, propor-
ciona una facilidad al momento de 
despertarse.

El ciclo del sueño se construye en 
base a una arquitectura fragmenta-
da de diferentes etapas con tiempos, 
funciones y repeticiones determina-
das para su debido funcionamiento. 
El proceso realizado durante el sue-
ño suele ser dinámico, ya que en su 
transcurso ocurren múltiples ciclos, 
cada uno con una duración apro-
ximadamente de 70 a 120 minutos 
(Suni, 2022).  

Sleep Foundation declara que cada 
ciclo se conforma de 4 etapas del 
sueño, que a su vez se dividen en 
dos grandes categorías; REM y no 
REM. Las primeras 3 fases caen en 
la clasificación de sueño de no REM 
y la última etapa pertenece al sueño 
REM (2022)

[Fig. 9]
Siesta de medio dia de los 
obreros de construcción.
Elaboración propia.
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[Fig. 10]
Fase del sueño en base al dia-
grama de Connect, E. (2019). Las 
fases del sueño: NREM Y REM. 
Ambiente idóneo y beneficios 
para la salud.
Elaboración propia.
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Por otra parte, se identifica la estrecha relación de los facto-
res ambientales y la propensión al sueño, es decir, la relevan-
cia que se le otorga a las condiciones que rodean el dormir. 
El entorno puede favorecer la calidad del sueño por lo que 
es fundamental la identificación, percepción y el diseño de 
los elementos que conviven durante el descanso. Los princi-
pales componentes que se reconocen son la luz, el ruido y la 
temperatura ambiental. Para crear un ambiente de descanso 
se debe considerar un lugar tranquilo, con pocas distrac-
ciones, silencioso, oscuro y con una temperatura ambiente 
cómoda (Mayo Clinic, 2022). El control de los factores am-
bientales como la temperatura, la humedad y la intensidad 
de la luz, son un medio eficaz para mejorar la calidad del 
sueño”. (Zhang et al., 2021). Al controlar los estímulos exter-
nos se está construyendo un entorno físico adaptable a las 
condiciones necesarias para que el cerebro pueda descan-
sar (Gajar, 2022)  

Beneficios Horario idóneo
A su vez existe un factor importante 

que radica en el horario idóneo para 
tomar este tiempo de descanso y así 
obtener los beneficios asociados. 
Por el contrario, “si son tomadas en 
el momento equivocado podrían 
provocar una inercia prolongada del 
sueño, es decir una alteración en el 
sueño nocturno y por lo tanto un 
desorden en los ritmos circadianos” 
(Naitoh, 1981). 
Es por esto que las power naps de-

ben ser tomadas cercanas a la caída 
del estado de alerta circadiano, es 
decir de 13:00 a 15:00 horas (IES, 
2020). Mayo Clinic señala que las 
siestas diurnas deben ser tomadas a 
primera hora de la tarde sin exceder 
las 15:00 horas. Es importante tener 
en cuenta los factores individuales, 
como la necesidad de dormir, los 
horarios de sueño, la edad y el uso 
de medicamentos, para determinar 
el horario óptimo de la siesta (2022).

Factores ambientales
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Las power naps recogen los be-
neficios de la primera y la segunda 
fase NO REM, por lo que no se llega 
al sueño profundo. Además, se di-
ferencian de las demás siestas por 
su duración de 20 minutos, asegu-
rando una pausa controlada y con 
efectos inmediatos. “Estas siestas 
cortas son ideales para entornos de 
trabajo donde normalmente se re-
quiere un rendimiento inmediato al 
despertar. En la experimentación se 
pueden medir mejoras en la vigilan-
cia, razonamiento lógico, tiempo de 
reacción, la velocidad psicomotora, 
precisión, aumento en el vigor y dis-
minución en la confusión” (Milner 
y Cote, 2009). Tal siesta confirma 
efectos reparadores como la me-
jora en el estado de alerta y el ren-
dimiento, así como la somnolencia 
subjetiva y la fatiga (Hayashi et al., 
2005). 
Además de los beneficios de 

acuerdo al funcionamiento del co-
razón, el mantenimiento hormonal 
y la reparación celular. La reducción 
en los estados ansiosos y depresivos 
demuestran una mejora en el esta-
do de ánimo de las personas que se 
benefician de las power naps (Sam, 
2022).  
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luz ruido temperatura
En primer lugar, la luz se compren-
de como un determinante para un 
buen dormir, ya que esta regula la 
secreción de melatonina, la hormo-
na responsable de los ciclos sue-
ño - vigilia. La sobreexposición a 
dispositivos electrónicos suprime la 
producción de melatonina generan-
do una desincronización en estos 
procesos, aumentando el estado de 
alerta y, por lo tanto, retrasando el 
inicio del sueño. En otras palabras, 
el control lumínico es esencial para 
que el descanso sea optimo. La os-
curidad o una iluminación ambiental 
tenue predispone el ambiente para 
conciliar el sueño. Es así como “las 
empresas, que cuentan con espa-
cios para estimular los tiempos de 
descanso en medio de las jornadas 
laborales, responden con un diseño 
que acoge estos diferentes factores 
asegurando un mejor desempeño, 
productividad y una menor rotación 
en sus empleados”, afirma Florencia 
Sabatini, directora de Comunica-
ción y Asuntos Públicos de Google.  

Luego se reconoce el ruido como 
un impedimento para alcanzar un 
sueño continuo y controlado. Este 
factor dificulta la desconexión con 
el entorno externo para adentrarse 
en el sueño. Es así como el ruido te 
mantiene en un estado de vigilia y 
por lo tanto alerta constante, ale-
jándose de la posibilidad de tomar 
tiempos de descanso. Específica-
mente en las power naps, el ruido se 
vuelve un obstáculo para alcanzar 
los beneficios de las siestas diur-
nas. Esto se debe a que este tipo de 
siesta comprende las primeras dos 
fases del sueño NO REM, es decir 
un sueño ligero y superficial. Ante 

Por último, la temperatura ambien-
tal es un factor esencial para la pro-
pensión al sueño. Esto se explica a 
través de la relación que existe entre 
la temperatura corporal y el sueño. 
Estas actúan de forma inversamente 
proporcional, ya que el descenso de 
la temperatura corporal genera un 
aumento disposición al sueño (Falta 
et al., 2008). Sin embargo, cuando 
el ambiente no favorece esta in-
teracción, facilitando la pérdida o 
ganancia de calor, superando los 
20 grados, el sueño se atrasa o se 
ve interrumpido. Es por esto que los 
espacios que propician el descanso 
son regulados térmicamente a través 
aires acondicionados, pero también 
a través de equipamiento de man-
tas, almohadas, sillones, entre otros. 

esto, cualquier estimulo externo 
que interfiere durante este periodo 
puede interrumpir rápidamente el 
descanso, ya que el estado mental 
esta propenso a despertar. Cuando 
esto ocurre se percibe una sensa-
ción de cansancio mayor, una baja 
del estado de humor y de tiempos 
de reacción. En consecuencia, el 
diseño de artefactos tecnológicos 
que incentivan el descanso contro-
lado cuenta con sistemas de enmas-
caramiento de sonido, ayudando 
a bloquear los ruidos intensos del 
exterior y así evitar cortes durante 
el ciclo de 20 minutos de las power 
naps (Contract workplace, s.f.). 
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[Fig. 11]
Factores sensoriales que in-
terfieren en el bien dormir.
Elaboración propia.
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TEXTILES

Al visibilizar la relación que tiene 
el dormir con los distintos factores 
ambientales, se comprende que es-
tos elementos se traducen en dife-
rentes soluciones textiles sensoriales 
capaces de responder ante diversos 
estímulos. “Los textiles son sensua-
les; respondemos a ellos a través del 
tacto, la visión y el olfato, el movi-
miento, el sonido y la temperatura 
(Skeates y Day, 2019). 
La piel es la interfaz sensorial pro-

tectora de todos los órganos interio-
res del cuerpo frente al exterior. Esta 
se protege de factores ambientales 
peligrosos a partir de la interacción 
con textiles, los cuales a su vez ac-
túan como una membrana interme-
dia frente al entorno circundante 
(Haire, 2020).  

A partir de esto se analiza el en-
torno físico relacionado al sueño y 
su estrecha relación con distintas 
superficies textiles capaces de ge-
nerar un ambiente óptimo para el 
buen dormir. Estos se encargan de 
construir un estado de comodidad 
para el cuerpo humano a través del 
control del clima ambiental, la adap-
tabilidad de la postura humana, las 
condiciones fisiológicas y la sensi-
bilidad corporal. Dichos atributos se 
traducen en el diseño de las diver-
sas superficies textiles tales como el 
grosor del material, el aislamiento, el 
tipo de textil, la flexibilidad, el volu-
men de aire que se encierra en las 
fibras, la resistencia a la difusión de 
agua, las diferentes capas, el ajuste 
al cuerpo y la permeabilidad (Amrit, 
2007) 
Al traducir estas características en 

productos tangibles, se reconoce un 
ecosistema rodeado de textiles a la 
hora de dormir, tales como sábanas, 
almohadas, pijamas, edredones, 
colchones, cubre cama, cortinas, al-
fombras, mantas, los cuales afectan 
directamente a la salud y la calidad 
del sueño (TEX IS MORE, 2022). 
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[Fig. 12]
El contacto del sueño con 
las superficies textiles.
Elaboración propia.
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Coj’n Casper Original

Almohada lateral para el cuello

 

Almohada de apoyo cervical suave

 

The WinkBedColch—n Insider Alaskan King

Saatva, Colchon Solarie latex

Almohada Sleep Number ComfortFit 

Coj’n y funda Wiggle

Almohada Corporal Tempur-Pedic Coj’n de espuma original Tuft & Needle Coj’n Layla Kapok Brentwood Home Zuma - Almohada de

 

cu–a de espuma
Almohada de espuma viscoel‡stica 

mediana Sealy Conform
Almohada de paraca’das

Honeydew almohada para dormir de lado 

Almohada de refrigeraci—n doble 
TEMPUR-Cloud Breeze

Coop Home Goods Knee Pillow

Tablones de Brooklyn Bedding Colch—n 
extra firme

Saatva Loom & Leaf Mattress , memory 
foam

Cocoon by Sealy Chill Mattres, memory

 

foam
Purple Mattress, Foam

Sabanas 100% linoS abanas 100% algod—n org‡nico

Cortinas de lino 100% traslucidas

Sabans 100% seda Sabanas poliester y algodon

Respaldo de algod—n Respaldo de terciopelpo
Respaldo de terciopelpo

Respaldo de algodon con madera

Manta con peso

Manta grande; Manta el‡stica original Bearaby Cotton Napper

Luxome, manta con peso para cubrir

Frazada 90% Lana.

WYFDP - Edred—n de seda de invierno

Cortinas de lino100% opacas Cortinas mixtas blackout m‡s transparente

Mascara de seda ponderada adaptable,

 

bloquea la luzOrejeras de felpa

Escaldasono

Oso de alaska, atifaz de seda

IMAK Compression, mascara de alivio
 

del dolor de cabeza con terapia del frio
Sleep Master, 100% aislante de ruido y 

luz

Nodpod: antifaz, dormir con peso y con 
temperatura de algodonLunya Washable Silk Sleep Mask, es de

 

seda y sirve para el dcuidado de la piel
Manta Sleep COOL Mask, la terapia del 
frio ayuda a los solores de cabeza y la 
sinusitis

Howard Leight MAX-1 Foam Earplugs, 
bloqueo total del ruido

Tapones de gomaRadians Custom Molded Earplugs, la

 

ajuste personalizado

Tempur-Pedic TEMPUR-Sleep Mask,

 

alivia el dolor de cabeza

Guatero de agua caliente con funda de tela 
de punto

Tapones aislantes del suido de silicona

Camisa de dormir

Ezona, auriculares inalambricos para 
dormir junto a una mascara ojos

Funda de almohada conductora con cable 
de conexion a tierra

Perytong, auriculares con bloutooth

Almohadilla termica electricaCalentador de  mesa de masaje estandar

Percianas enrollables 100% opacas Persianas enrollables de bambu, filtran la luzB lackout enrollable

Antifaz para dormir con peso de microfibra Pijama de pantalon y polera de algod—n
Pijama de short y polera de algod—nS hort - boxer de algod—nS hort y polera de sedaC amisa de dormir de sedaPijama entero de polar

Sabans 100% seda

TABLA ILUSTRADA  ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS TEXTILES QUE RODEAN EL SUEÑO
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La identificación de los diversos 
productos textiles existentes relacio-
nados al descanso demuestra la re-
levancia que se les atribuye a estos 
artefactos para mejorar la calidad 
del sueño. La elección de almoha-
das, colchones, sabanas, cortinas, 
pijamas, plumones, entre otros se 
vuelve una necesidad para mejorar 
y beneficiar el descanso alcanzando 
un sueño reparador. Las diferentes 
funcionalidades se traducen en de-
cisiones de materialidades, formas, 
rellenos, tamaños, patrones, texturas 
y estructuras que se convierten en 
interfases físicas (Wicaksono, 2009). 

El ecosistema que envuelve el sueño y 
por lo tanto se encarga de modificar y 
predisponer las condiciones necesa-
rias para un buen dormir es el univer-
so textil. De esta manera, el confort o 
comodidad textil es un pilar esencial 
para el diseño de los artefactos men-
cionados anteriormente, ya que este 
se construye a partir de la percep-
ción tanto psicológica como fisioló-
gica del usuario en contacto con la 
superficie (Haire, 2020). Esto se ex-
plica en el diagrama a continuación. 
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[Fig. 13]
Tabla ilustrada de texrtiles 
que rodean el sueño.
Elaboración propia.

[Fig. 14]
Visualización de los factores 
que engloban la comodidad.
Elaboración propia.

psicológicafisicológica
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La percepción de la comodidad 
depende de una serie compleja de 
entradas de estímulos hacia varia-
dos órganos sensoriales. Aquellos 
reaccionan ante estímulos físicos, 
visuales (color, luz), térmicos (calor 
y humedad), táctiles (toque, presión) 
generando una determinada res-
puesta (Kilinc-Balci, 2011). 

Específicamente, la comodidad 
con superficies textiles tiene que ver 
con cómo se siente el ser humano 
en aquella interacción. Esta resulta 
ser una preocupación central ya que 
todas las actividades que se reali-
zan implican un contacto directo 
con distintos textiles. El autor recién 
mencionado revela que la omni-
presencia de estas superficies en la 
cotidianeidad incentiva la búsqueda 
de la comodidad o el alivio en las li-
mitaciones ambientales y/o mentales 
(2011). Es decir, esta doble piel debe 
ser capaz de interactuar con distin-
tos entornos de manera versátil y 
por lo tanto responder a los distintos 
factores involucrados. 

Entre ellos se identifican, en pri-
mer lugar, los factores ambientales; 
como la temperatura radiante, del 
aire y la humedad; luego se encuen-
tran los factores físicos; entendién-
dolos como la salud, las condiciones 

Se asocia a la sensación de calor o 
frio percibida. Esta se ve influencia-
da por los cambios en las variables 
fisiológicas del cuerpo, por las pro-
piedades de transferencia térmica 
de los textiles (resistencia térmica y 
transmisión de vapor de humedad) 
y las variables ambientales como la 
temperatura y humedad (Kilinc-Bal-
ci, 2011). El confort térmico es alcan-
zado al sentir la satisfacción de no 
necesitar agregar ni quitar abrigo 
para conseguir la comodidad.  

Se relaciona a las sensaciones tácti-
les causadas por el contacto entre la 
piel y la tela. Aquí se ven involucradas 
tanto propiedades táctiles de la tela; 
la fricción, la rigidez y la suavidad; 
como las de la piel acompañada del 
entorno, las condiciones ambien-
tales, el tipo y el nivel de actividad 
y por último el ajuste de la prenda. 

Factores físicos

Comodidad textil

Confort termo fisiológico Confort neurofisiológico

Factores sicológicos

Finalmente, la última variable que 
impacta es la comodidad psicoló-
gica vinculada a variados factores 
como el diseño del textil, los factores 
culturales y sociales, las modas, las 
marcas, los precios, las experiencias 
pasadas, las creencias y los estados 
psicológicos del usuario (Kilinc-Bal-
ci, 2011). Este ámbito suele ser el más 
complejo y critico ya que es variable 
en las personas y es difícil de sistema-
tizar. Es importante tener en cuenta 
que las personas responden de ma-
nera distinta a los niveles de como-
didad y por lo tanto el diseño debe 
considerar el amplio espectro de 
posibilidades. Es así como esta dis-
ciplina ha ofrecido distintas solucio-
nes en base a las necesidades y pre-
ferencias de los diversos individuos  
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físicas y nivel de actividad y por úl-
timo se identifican los factores psi-
cológicos asociados a la condición 
psicológica humana, las experien-
cias pasadas y los deseos a futuro. 
Estos factores suelen combinarse en 
las distintas interacciones humano 
– textil generando cambios conti-
nuos relacionados a la comodidad 
(Kilinc-Balci, 2011) 
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Al comprender la multisensoriali-
dad que compromete la comodidad 
de un tangible, se reflejan los pro-
cesos de diseño que hay detrás de 
cada objeto. Estos productos operan 
desde la disciplina de la ergonomía, 
que se encarga de entender el com-
portamiento y el desempeño huma-
no en la interacción con diferentes 
sistemas, con el objetivo de aplicar 
esa comprensión al diseño de nue-
vas interacciones que propicien una 
mejor comodidad y eficacia dentro 
de contextos reales (Wilson, 2000).  

Ergonomía

La ergonomía intenta transformar la usabilidad de diferentes 
productos, sistemas, soportes, servicios en acciones simples, 
intuitivas, ajustables y gratas. Específicamente el análisis de 
los productos textiles relacionados al descanso, cumplen un 
rol fundamental en relación a la calidad de sueño que expe-
rimenta una persona. Uno de los factores que influye en la 
confortabilidad de un buen dormir es la posición que adopta 
el cuerpo humano de acuerdo a las superficies textiles. Esto 
resulta ser determinante, ya que una postura correcta puede 
favorecer la relajación, el retorno venoso y la respiración ab-
dominal, sin embargo, una mala postura genera sobrecargas 
lumbares y cervicales, presiona las vías respiratorias, dificul-
tando la respiración, y aumenta el riesgo de reflujo gastroe-
sofágico, regurgitación e hipo.” (Salud, Nutrición y Bienestar, 
2019)    
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[Fig. 15]
Cama vertical,Ernesto Neto,  
2012.
Fuente: https://elephant.art/
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Actualmente existen soluciones tex-
tiles inteligentes capaces de captar 
un estímulo externo y generar una 
respuesta o comportamiento repe-
titivo en el tiempo. Según su nivel 
de responsividad se clasifica en una 
fibra activa o pasiva (Kettley, 2016). 

Textiles inteligentes pasivos

Nueva tecnología consiste en una 
espuma viscoelástica de poliureta-
no que posee memoria, es decir es 
capaz de volver a su forma original 
después de ser usada. Se adapta a la 
posición del cuerpo en respuesta de 
presión y al mismo tiempo distribuye 
el peso corporal de manera unifor-
me (Noyed, 2022). 

Se distingue el uso de resortes en 
bobinas embolsadas que tienen 
como objetivo adaptarse a la pos-
tura que adopta la persona al dor-
mir, mejorar el soporte del colchón 
y por lo tanto favorecer la relajación 
del cuerpo. Su tecnología consiste 
de rollos embolsados en tela de ma-
nera independiente para así obtener 

La tecnología de la termorregula-
ción es una consecuencia de estos 
aportes textiles teniendo la capaci-
dad de captar o liberar calor y así 
preservar un ambiente óptimo sin 
importar las condiciones externas 
(Sepulveda, 2023). La posibilidad de 
llegar a una temperatura idónea se-
gún las condiciones fisiológicas del 
cuerpo a partir de la interacción con 
una textil habla de la relevancia que 
tiene el confort termo fisiológico en 
el dormir. 

Memory foam

High Pocket Coils

Aloe Vera, materialidad
Termorregulación

Dentro de los textiles inteligentes 
pasivos que se han diseñado e im-
plementado en el ámbito del sueño, 
se reconoce los siguientes.
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En relación a las materialidades, de 
igual manera han evolucionado con 
el único fin de propiciar una mejor 
salud a la hora de dormir. Se desta-
ca el uso de la suculenta, Aloe Vera, 
para la construcción de textiles uti-
lizados en fundas de colchones y 
almohadas. Sus propiedades cicatri-
zantes, suavizantes y humectantes, 
contribuyen al diseño de superficies 
beneficiosas para la piel. Estimula el 
confort neurofisiológico, favorecien-
do la interacción de las propiedades 
táctiles del textil con el órgano más 

[Fig. 16]

[Fig. 17]

[Fig. 18]

un movimiento autónomo y contro-
lado. Esto promueve la sensación de 
estabilidad y comodidad durante el 
sueño (Sepulveda, 2023).

grande del cuerpo. Es así como aco-
ge las condiciones de hipersensibili-
dad, dermatitis, psoriasis y afeccio-
nes dérmicas presentes en diversas 
personas (Jamal and Rani, 2018).

[Fig. 16]
Espuma visoelastica con 
memoria
Fuente: https://airstreamsu-
pplycompany.com

[Fig. 17]
High Pocket Coils
Fuente: https://sleepretailer.
com

[Fig. 18]
Almohada Aloe Vera
Fuente: https://homemark.
com.mt/product/memory-tra-
ditional-aloe-vera-pillow/
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Los avances en la tecnología textil 
junto a las investigaciones realizadas 
por el MIT han revelado que los te-
jidos son el futuro para la sociedad, 
ya que estos se pueden convertir en 
plataformas de experiencia, servi-
cios y comunicaciones a través del 
diseño de experimentación (2022).
 En otras palabras, se introduce la 

inteligencia textil activa como una 
solución personalizable, controlada 
a partir de sistemas de sensores que 
aseguran una respuesta inteligente 
ante la necesidad y el entorno cir-
cundante.  

Mirado desde el ámbito del sueño 
estas nuevas interfaces se vuelven 
una oportunidad de control, admi-
nistración y alteración de los estados 
del sueño, modificando los procesos 
tanto físicos como cognitivos y po-
tenciando las capacidades brinda-
das por la inteligencia textil (Rosello, 
2020). 
Las distintas combinaciones de fi-

bras y filamentos permiten construir 
textiles versátiles y con propiedades 
específicas y de multi funcionalida-
des avanzadas (Murphy, 2019). La 
proximidad y el contacto directo en 
la interacción humano-textil permite 
personalizar y ajustar los textiles de 
manera que respondan a la comodi-
dad necesaria. 

Textiles inteligentes activos

MARCO TEÓRICO
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Gracias a esta tecnología adapta-
ble, se abre la posibilidad de proyec-
tar un diseño textil capaz de predis-
poner las condiciones ambientales y 
sensoriales necesarias para alcanzar 
el sueño ideal de cada individuo de 
acuerdo a su contexto. 
Es decir, administrar los principales 

factores ambientales que irrumpen 
el sueño, la temperatura, el ruido y la 
luz, para así disponer de un entorno 
ambientalmente controlado para el 
descanso. 
A su vez diseñar superficies texti-

les sincronizadas con el exterior (el 
cuerpo y el ambiente) para generar 
una respuesta inmediata y coheren-
te. 

Por último, esta inteligencia per-
mite abarcar lo más complejo que 
es alcanzar la infinidad de comodi-
dades para diversas necesidades, 
contextos y realidades. Esta meta se 
vuelve una posibilidad al poder per-
sonalizar los textiles, no solamente 
de manera térmica y táctil, sino que 
psicológicamente. 
Proyectar un textil que tangibili-

ze aquellas emociones, recuerdos, 
identidades, sensaciones y valores 
necesarios para lograr completar la 
comodidad en su amplio espectro.
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[Fig. 18]
a(cuerda)me II, Sofía Guridi, 
2022
Fuente: https://sofiaguridi.
xyz/acuerdame-ii

[Fig. 19]
Emotional clothing, Iga Wę-
glińska, 2021
Fuente: https://www.dezeen.
com.
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Los tres grandes pilares re-
flejan una interacción y to-
man un espacio dentro de la 
problemática propuesta. Esta 
se resume en promover el 
bienestar de los trabajadores 
implementando power naps 
durante el horario de colación 
para así obtener los beneficios 
asociados a esta práctica, a 
través de una solución textil 
capaz de propiciar la comodi-
dad optima fuera de un con-
texto relacionado al sueño.  

MARCO TEÓRICO

[Fig. 20]
Representación de los tres pi-
lares que forman el proyecto
Elaboración propia.
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Figura 21:
Los tres pilares del proyecto
Elaboración propia

MARCO TEÓRICO
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OPORTUNIDAD Considerando la relevancia que 
adquiere el bienestar laboral tanto 
para los empleados, en materia re-
lacionada a los beneficios en la sa-
lud física y satisfacción emocional, 
como para los empleadores corres-
pondientes al aumento de las utili-
dades, productividad y fidelización 
de los trabajadores, es fundamental 
promover prácticas que mantengan 
y fortalezcan esta condición positiva.                                   

 Las jornadas laborales chilenas 
resultaban ser de las más extensas 
dentro de los países de la OCDE, 
por lo que la nueva ley de 40 horas 
intenta disminuir esta brecha y con 
ello los problemas de salud mental, 
desgaste emocional, estrés, ansie-
dad y agotamiento físico de los tra-
bajadores regidos por el Código del 
Trabajo chileno. A pesar de ser una 
iniciativa que va en la línea correcta, 
parece no ser una acción suficiente 
para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los trabajadores, por lo 
que buscar nuevas medidas y condi-
ciones laborales se vuelve un desa-
fío para fortalecer el bienestar de los 
trabajadores. Es así como el horario 
de colación se vuelve una oportuni-
dad para considerar la efectividad 
de los tiempos de descanso que es-
tán tomando los empleados durante 
sus horarios de trabajo. Asociar el 

cansancio, los niéveles de estrés y 
fatiga durante la jornada, con un in-
satisfecho descanso puede conver-
tirse en una posibilidad para reivin-
dicar estas condiciones negativas. 

Analizando las acciones realizadas 
durante las pausas de medio día se 
reconocen las siestas energéticas o 
más conocidas como “power naps”. 
Estas prácticas consisten en tomar 
siestas de 20 minutos después de al-
morzar con el objetivo de recuperar 
las capacidades físicas y mentales 
consumidas durante la primera jor-
nada de trabajo. Los beneficios aso-
ciados comprometen una mejora en 
la productividad, la motivación, fun-
ciones cerebrales y una reducción 
en la fatiga y el cansancio. En otras 
palabras, incentivan y promueven el 
bienestar laboral del empleado y por 
consecuencia el del empleador. Esta 
breve siesta comprende las primeras 
etapas del sueño NO REM, las cua-
les se caracterizan de un descanso 
superficial y muy propenso a ser in-
terrumpido, por lo que es esencial 
analizar el entorno a disposición. Al 
implementar esta práctica en medio 
del día en un contexto de traba-
jo, se debe tener en cuenta que el 
control ambiental y sensorial debe 
ser administrado para conciliar una 
power nap. Los principales facto-

res que irrumpen en el sueño son la 
luz, la temperatura y el ruido, ya que 
estos, en el contexto de trabajo, no 
están protegidos como suelen estar 
en ambientes para dormir. Con esto 
se quiere decir que el universo que 
envuelve al sueño está rodeado de 
superficies textiles responsables de 
proteger y brindar comodidad a los 
durmientes. 

Las superficies textiles utilizadas 
en el sueño están diseñadas para 
responder ante estímulos ambien-
tales que se antepongan a este ta-
les como la luz, la temperatura y el 
ruido. Además, se encargan de dis-
poner la comodidad necesaria para 
el cuerpo humano a partir de la in-
teracción del órgano sensitivo de la 
piel junto las propiedades de las te-
las. La percepción de la comodidad 
se entiende desde un ámbito tanto 
físico como psicológico, por lo que 
el diseño de estas superficies debe 
acoger el amplio espectro de re-
querimientos. Dicho esto, el proyec-
to acoge las materialidades textiles 
como una oportunidad para acercar 
ese lenguaje propio del sueño a un 
contexto opuesto y lejano como lo 
es el ambiente de trabajo. 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
C.1
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FORMULACIÓN

OBJETIVOS

GENERAL

QUÉ

POR QUÉ

PARA QUÉ

Es un dispositivo textil portable que fa-
cilita y mejora las condiciones para que 
el trabajador pueda dormir una siesta 
energética dentro de su jornada laboral, 
considerando los diferentes factores que 
afectan el sueño. 

Porque las condiciones actuales asocia-
das al descanso no consideran la siesta 
como una instancia de bienestar laboral 
reponedora y digna para sus trabajado-
res. La efectividad del descanso se refle-
ja en la disminución de la probabilidad 
de error y accidentabilidad durante las 
jornadas laborales. 

Para incentivar la recuperación y descan-
so como una acción beneficiosa para el 
trabajador, revalorizando y concientizan-
do acerca de la importancia que tienen 
las pausas de medio día en el bienestar 
laboral. 

Diseñar un soporte textil portable cómo-
do y seguro capaz de mejorar las con-
diciones de descanso en medio del día 
con el fin de recuperar las capacidades 
físicas y mentales utilizadas durante la 
primera jornada de trabajo. 

ESPECÍFICOS

1 Comprender el contexto, usuario e interacciones implementadas 
durante el horario de colación el rubro de la construcción. 

Analizar las distintas variables (artefactos, dinámicas) que interactúan 
en el descanso y la siesta de medio día en las obras de construcción 
que no lo protegen ni propician. 

Crear un ciclo de prototipado y testeo a partir de la cultura asociada 
al descanso, que faciliten y mejoren la recuperación de los trabaja-
dores en medio de la jornada laboral. 

Desarrollar una propuesta formal y técnica en base a los nuevos des-
cubrimientos de interacción, materialidad, patronaje y mecanismos. 

Prototipo final que reúne atributos adquiridos de los ciclos iterativos 
junto a las especificaciones de los textiles, moldes e insumos. 

Serie de prototipos que estimulan la comodidad y seguridad del 
descanso capaces de ser testeados en contexto y con ello revelen 
resultados y conclusiones. 

Sistematización de observación etnográfica y entrevistas al usuario en 
el contexto de construcción para comprender sus rutinas asociadas al 
descanso. 

Mapa de ecosistema que rodea el descanso administrado por los 
obreros en sus contextos laborales durante el horario de colación. 

3

2

4

IOV

IOV

IOV

IOV

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
C.2
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CONTEXTO

El proyecto, desde su formulación, 
abarca diversos contextos labora-
les de acuerdo a sus necesidades y 
realidades incentivando el descanso 
efectivo en sus horarios de colación.

 Sin embargo, para efectos de esta 
investigación, la decisión del con-
texto se centra en un ambiente en 
donde el descanso y la siesta de 
medio día, se desarrolla de manera 
espontánea en la rutina de los tra-
bajadores. Observar y estudiar la 
costumbre de tomar una siesta en 
medio del día por un usuario que 
internaliza y realiza esta acción vo-
luntariamente, se vuelve una opor-
tunidad para comprender el hábito 
desde su esencia hasta sus caracte-
rísticas y limitaciones. 

Dentro de la búsqueda se identifi-
caron variados contextos en donde 
la siesta tomaba un espacio dentro 
de la jornada laboral de sus traba-
jadores, pasando por el área de la 
salud y sus empleados de turno, las 
aerolíneas junto sus profesionales a 
cargo de vuelo, el transporte con los 
conductores camioneros y ferrovia-
rios, el rubro de la vigilancia identi-
ficando a los guardias de seguridad 
de establecimientos tanto privados 
como públicos, entre otros. 

Sin embargo, se destaca un entor-
no en particular donde esta práctica 
además de ser realizada diariamente 
por sus trabajadores es visibilizada 
por cualquier ciudadano de paso 
ajeno a ello. Esta es la siesta de los 
obreros de construcción.  

El rubro de la construcción en Chile 
ha tenido un aumento significativo, 
asociado especialmente a los pro-
yectos de viviendas. Solo para este 
año se programan un total de 1.243 
casas y edificios a desarrollar, refle-
jando un aumento del 106,8% en 
comparación con el año anterior 
(Marconi, C. 2023). 
La zona que dirige la mayor canti-

dad de proyectos inmobiliarios a ni-
vel nacional es la Región Metropoli-
tana. Por consiguiente, el despliegue 
de estas obras se vuelve un factor 
perceptible y de interacción con la 
comunidad. 
Estas no pasan desapercibidas por 

lo que se vuelven un agente activo 
en la convivencia en la sociedad. 
Por esta razón es esencial conocer 
el ecosistema que rodea y ampara el 
rubro de la construcción. 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
C.3

[Fig. 22]
Imagen en obra
Elaboración propia.
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Las empresas constructoras son 
entidades que se definen “Como 
la unidad de producción, integrada 
por el capital y el trabajo, cuya ac-
tividad está al servicio del Bien Co-
mún y tiene fin lucrativo” (Céspedes 
y Mora, 2010). Sin embargo, la in-
corporación de prácticas en materia 
de bienestar de sus trabajadores no 
parece estar siendo reflejada de ma-
nera positiva. 

El último informe regional del 2022 
de “Estadísticas de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesiona-
les” declara el aumento de un 12%, 
en relación al año anterior, de acci-
dentes en el trabajo a nivel nacional 
traduciéndose en 16.711 accidentes 
anuales (SUSESO, 2022). El sector 
de construcción presenta la segunda 
mayoría en la tasa de accidentes del 
trabajo, siendo esta de un 3,5 aso-
ciado a un total de 108 contratiem-
pos. En relación a las enfermedades 
también resulta tener un porcentaje 
mayor en comparación a varios sec-
tores evaluados como la agricultura, 
pesca, minería, industria, comercio y 
transporte. Estos resultados corres-
ponden exclusivamente a los traba-
jadores adheridos y protegidos por 
las mutuales de seguridad. 

Mutuales de seguridad

Elementos de protección personal

Camara Chilena de la Construc-
ción

“Las mutualidades de empleadores 
son corporaciones de derecho pri-
vado, sin fines de lucro, que admi-
nistran el Seguro de la Ley 16.744, 
que establece normas relativas a 
accidentes de trabajo, respecto de 
los trabajadores dependientes de 
sus entidades empleadoras adhe-
ridas y de los trabajadores inde-
pendientes afiliados, y otorgan las 
prestaciones preventivas, médicas 
y económicas que dicha Ley y sus 
reglamentos, establecen” (SUSE-
SO, 2023). Entre ellas se reconoce 
la ACHS, una organización priva-
da sin fines de lucro que registra 
la menor tasa de accidentabilidad 
promedio convirtiéndola en la mu-
tual más importante del país (2023). 
Esta se encarga de la seguridad y 
prevención de riesgos laborales.

A su vez esta organización colabo-
ra con las empresas EPP, Equipo de 
Protección Personal, para asegurar 
el acceso y correcto uso de los ele-
mentos adecuados. Estos equipos, 
aparatos o dispositivos, evitan que los 
trabajadores tengan contacto direc-
to con el peligro ambiental asociado, 
protegiendo el cuerpo y previniendo 
las lesiones, enfermedades y/o efec-
tos que se pueden generar (Instituto 
de Salud Pública, 2023). Por ley, en 
este caso las constructoras, “deben 
proveer de estos elementos a sus 
trabajadores que lo requieran, de 
acuerdo con el riesgo al que se ex-
ponen” (Decreto Supremo, 2020). 

Paralelamente se encuentra una 
asociación gremial llamada Cá-
mara Chilena De La Construcción, 
que busca potenciar el bienestar de 
los trabajadores de la construcción 
junto con sus familias, a través de 
iniciativas de acción social de so-
cios y aportes patrimoniales (2023).  

Estos agente velan por 
un objetivo en común; 
preservar la seguridad 
y bienestar de los obre-
ros de construcción, 
por lo que se vuelven 
posibles colaboradores 
y/o afiliados para el de-
sarrollo e implementa-
ción del proyecto.  

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
C.3

[Fig. 23]
Instituciones que interactúan 
la empresa constructora.
Elaboración propia.



40

USUARIO

A partir del contexto anterior, se 
decide trabajar con los obreros de 
construcción como usuario especí-
fico de estudio. 
Ellos son trabajadores y/o trabaja-
doras contratado(a)s por un em-
pleador, ya sea una constructora o 
un subcontratista, para ejercer su 
labor o especialidad en la obra. Tie-
nen distintas especialidades tales 
como albañil, escayolista, enfosca-
dor, electricista, fontanero, soldador, 
cristalero, pintor, entre otros. De-
pendiendo del tipo de trabajo que 
ejercen en la obra, se establece el 
periodo de entrada y salida a ella. 
Esto quiere decir que hay una rota-
ción continua de obreros, ya que a 
medida que la obra va avanzando se 
va prescindiendo o necesitando de 
distintas tareas. 

Son trabajadores activos de mucho 
esfuerzo y pasión por lo que hacen. 
Su trabajo requiere de energía, vida 
y fuerza para mantenerse día a día 
ejecutándolo de manera eficaz y 
comprometida. Pasan la mayor par-
te de la semana en la obra trabajan-
do, luego en los tiempos de traslado 
y lo que resta en sus hogares con 
sus familias, amigos o a solas. 

La semana por lo general comienza 
el lunes por la mañana y se termina 
el sábado a mediodía, teniendo solo 
el día domingo para descansar. 
Sus horas de sueño se ven restrin-

gidas por los largos trayectos que 
tienen que viajar a diario para llegar 
a sus lugares de trabajo y de la mis-
ma manera volver a sus hogares.

 Debido a esto, el horario de co-
lación se vuelve un tiempo sagrado 
para ellos, entendiéndolo como la 
pausa que los renueva y les ayuda a 
cumplir la segunda jornada laboral. 
Este tiempo es algo propio y ajeno 
al trabajo por lo que nada y nadie 
lo puede interrumpir. La costumbre 
instalada de tomar la siesta es algo 
conocido y respetado por los supe-
riores jerárquicos, sin embargo, en 
ciertas ocasiones no es bien recibido 
o tolerado por los encargados.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
C.4

[Fig. 24]
Imagen obreros en su hora 
de colación.
Elaboración propia.
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ESTADO DEL 
ARTE

“Selk’Bag”, Empresa Chilena Ostrichpillow, Studio Banana

El diseño de este producto responde 
a la forma ergonómica del cuerpo 
humano permitiendo un movimien-
to fluido y sin restricciones. Esto 
convierte al saco en un artefacto 
portátil posible de usar en diversos 
contextos asegurando la comodidad 
y calidez optima. Se rescata la inte-
ligencia de la forma por sobre los 
materiales, ya que gracias a ella el 
cuerpo se adapta de manera natural 
y permite alcanzar una temperatura 
y una comodidad optima  

Esta iniciativa fue llevada a cabo por 
los fundadores de Studio Banana, 
empresa que transforma y entrega 
soluciones en base a las herramien-
tas de la disiplina del diseño. Este 
proyecto tiene como objetivo mejo-
rar el bienestar de los trabajadores 
dada la generalizada falta de sueño 
presente en las sociedades actuales. 
Para esto se diseñan distintos pro-
ductos textiles versátiles capaces 
de brindar la comodidad necesaria 
para descansar dentro del trabajo

Para el siguiente proyecto textil es 
importante la observación y análi-
sis el estado del arte relacionado al 
descanso. Comprender las mate-
rialidades, diseños, composiciones, 
formas, tamaños y texturas utilizadas 
en los productos existentes para el 
sueño, permite adquirir una visión 
global acerca de cómo se ha abar-
cado la comodidad en el universo 
que rodea el dormir. 
Como se mostró anteriormente, 

en la tabla ilustrada, la recopilación 
de textiles que se relacionan direc-
tamente con el sueño nocturno, a 
continuación, se expondrán antece-
dentes de artefactos utilizados lejos 
del contexto habitual del dormir.

Paralelamente se indago en refe-
rentes conceptuales que le otor-
garán una inspiración y carácter al 
proyecto otorgándole una narrativa 
consistente. Junto a esto se estu-
diaron distintos textiles técnicos con 
el objetivo de entender los meca-
nismos ergonómicos y por lo tanto 
adaptables al cuerpo humano. Con 
esto entender las soluciones textiles 
de variados contextos para proyec-
tarlo en el rubro de la construcción. 

The Power Nap Bundle, Ostrich

Este producto forma parte de los di-
seños de Ostrich Pillow y conociste 
en una sola pieza que funciona de; 
antifaz, reposacabezas, almohada 
para el cuello y cubre oídos. La fle-
xibilidad del material permite que las 
posiciones adoptadas sean modi-
ficables, teniendo la posibilidad de 
ajustarlo de acuerdo a las necesida-
des personales de cada usuario. El 
tamaño y la forma del textil facilita el 
transporte del producto incentivan-
do su uso en diversos contextos.  

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
C.5

[Fig. 25] [Fig. 26] [Fig. 27]
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Almohadillas reclinables Nap Bar, Smarin MetroNap EnergyPod

Las almohadillas de los asientos de 
avión están hechas a partir de espu-
mas de baja densidad con el obje-
tivo de optimizar el peso. Estas son 
modulares y cuentan con piezas 
laterales desplegables para poder 
reclinar y apoyar la cabeza durante 
el viaje. Sin embargo, este diseño no 
acoge todas las posturas que puede 
adoptar la cabeza durante el vuelo, 
ya que esta se tiende a inclinar hacia 
adelante y caerse, interrumpiendo el 
sueño. 

Espacio en medio de la ciudad de 
Dubái que recibe a las personas que 
necesiten un descanso durante el 
día. Cuenta con equipamientos de 
muebles, textiles, materiales, aro-
mas, luces y hierbas que permitan 
desconectarse y recargarse. Este 
diseño esta sistematizado para que 
dure un determinado tiempo y así 
asegurar la energía necesaria para 
continuar las actividades del día. 

EnergyPod es la primera silla diseña-
da para dormir la siesta en el trabajo. 
Cuenta con funciones que adaptan 
el ambiente para ayudar al usuario 
a relajarse. El control térmico, acús-
tico y lumínico permite administrar 
de manera óptima el tiempo de des-
canso, sin embargo, la complejidad 
tecnológica lo vuelve una limitante 
para la implementación de variados 
contextos. 

Coches de bebé

Estos carros ademas de facilitar el 
transporte con un bebe, ofrecen un 
lugar seguro, controlado y cómo-
do para su descanso. El diseño del 
espacio predispone las condiciones 
necesarias para que el ambiente 
este protegido. Aquello se logra a 
partir de distintos factores como el 
colchon, el apoya pies, las manillas, 
ventanillas, pero el que se destaca 
es el toldo plegable. Este además de 
ser ajustable se compacta y constru-
ye un entorno personal para que él 
bebe pueda sentirse a gusto y des-
cansar. 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
C.5

[Fig. 29][Fig. 28] [Fig. 30] [Fig. 31]
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Nacho Carbonell, Evolución, 2008 The Trilogy Tapes Packable Festival 
Jacket

Elmo Mistiaen: La inteligencia artifi-
cial expande los límites del diseño.

Capucha de los azores 

El diseñador visibiliza la era satu-
rada de información en la que ac-
tualmente se vive y proporciona a 
través de su colección un refugio 
para escapar y digerir. Esta obra se 
rescata de manera conceptual en-
tendiendo la sobreestimulación que 
existe a diario y con ello la necesi-
dad de tomar tiempos de descanso 
y desconexión. Aquella cuenta con 3 
partes; One Man Chair que induce el 
pensamiento personal, el banco que 
representa las multitudes de la vida 
cotidiana y el capullo es una puerta 
para escapar de él.

Este diseño se basa en una chaque-
ta compactable, es decir desde el 
patronaje de la prenda se integra un 
bolsillo frontal que funciona como 
bolsa almacenable. Esto permite que 
la prenda se vuelva versátil y trans-
portable gracias al uso de materiales 
ligeros y un diseño transformable. 
El diseñador Will Bankhead crea la 
marca de ropa Trilogy Tapes como 
un complemento a su sello disco-
gráfico, por lo que la información se 
refleja a través de un lenguaje visual 
atractivo e iconográfico. 

El trabajo de este belga se basa 
en la unión de tres conceptos; la 
indumentaria técnica, chaquetas 
acolchadas y el reino de los inver-
tebrados. La inteligencia artificial se 
convierte en una herramienta clave 
para plasmar esta fusión de ideas, 
aunque no necesariamente se ma-
terialice en un producto fabricada. 
No obstante, posibilita la exploración 
de innumerables combinaciones y 
oportunidades en relación al diseño. 

Se identifica la capucha como un 
constructo social, político e históri-
co representativo. La capucha de las 
Azores se usaba hasta la década de 
los 30 por las mujeres para cubrir su 
figura dejando a la vista solamente 
su rostro. Con el tiempo esta prenda 
se ve en distintos contextos ya sea 
religiosos, culturales, sociales y con 
ella se acompañan de significados y 
símbolos. Actualmente se identifican 
en distintas, en deportes, estaciones 
del año, tendencias y también para 
descansar.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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[Fig. 33][Fig. 32] [Fig. 34] [Fig. 35]
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METODOLOGÍA

DESIGN THINKING

Este proyecto será desarrollado bajo 
la metodología del Design Thinking, 
la cual centra su investigación en 
comprender las necesidades rea-
les del usuario, junto con las herra-
mientas tecnológicas existentes en 
el contexto tratado, con el objetivo 
de brindar soluciones innovadoras 
y efectivas (2022). El registro de los 
hábitos, obligaciones, preferencias, 
deseos disgustos, sensaciones y per-
cepciones de las personas se vuelve 
el objetivo principal de esta discipli-
na (IDEO, 2022). Este enfoque, tam-
bién conocido como pensamiento 
de diseño, reúne lo deseable desde 
el punto de vista humano con lo tec-
nológicamente factible y económi-
camente viable (Tim Bown, 2022) 

El proceso se desarrolla de manera 
iterativa puesto que se encarga de 
abarcar problemáticas complejas de 
definir y resolver. Estos problemas 
son dinámicos, multifacéticos e in-
herentes al humano, por lo tanto, sus 
procesos deben responder en base 
a esta naturaleza. Por ese proceder 
iterativo, los hallazgos y descubri-
mientos salen a la luz identificando 

Esta metodología cuenta de 5 etapas no lineales la cual permite la movilidad 
de fases no necesariamente de manera consecutiva debido a la iteración y 
experimentación durante el proceso. 

las nuevas direcciones, definiciones 
y aproximaciones que va toman-
do el proyecto (Tim Bown, 2022). 

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.1

[Fig. 36]
Diagrama Design Thinking
Elaboración propia.
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EMPATÍA

La primera fase es la generación de 
empatía, es decir conocer al usuario. 
El proceso da inicio con la profun-
da comprensión de las necesidades 
del usuario involucrado. El objetivo 
es entender sus realidades, hábitos, 
preferencias, felicidades, dolores y 
deseos de la manera más honesta 
y transparente posible, para luego 
diseñar una solución coherente a di-
chos levantamientos.   

Para la implementación, se realizó 
una observación etnográfica deta-
llada de diversos contextos de cons-
trucción con el objetivo de conocer 
sus entornos laborales y sus com-
portamientos en relación a la hora 
de colación. A su vez, se formuló un 
esqueleto de preguntas para gene-
rar entrevistas con distintos trabaja-
dores, que estuvieran a disposición 
durante su horario de descanso, con 
el principal fin de generar un levan-
tamiento exhaustivo en relación a 
sus rutinas de trabajo, descanso y 
traslado.  

Observación Etnográfica

Según Fetterman la etnografía es 
el arte y la ciencia utilizados para 
describir un grupo o cultura (1998). 
Durante el proceso se encuentran 
patrones de comportamientos y ex-
periencias que viven los usuarios en 
su cotidianeidad, por lo que la in-
mersión por parte del investigador 
es esencial para percibir la cultu-
ra y realidad a estudiar (Angrosino, 
2007). 
Esta metodología permite recoger 

datos de distinta índole según la ha-
bilidad implementada, por lo tanto, 
amplía el rango de conocimiento, 
permitiendo construir una visión ho-
lística y completa del entorno. (San-
gasubana, 2011)  

Para comenzar, se empleó un mé-
todo de observación que combina 
la participación en las rutinas diarias 
de los usuarios, pero al mismo tiem-
po, manteniendo una distancia pro-
fesional en calidad de observador 

(Fetterman, 1998). Esto permite per-
cibir como primer acercamiento, las 
actividades e interrelaciones de las 
personas desde un segundo plano.  

Durante el proceso se realizaron 
visitas esporádicas a lo largo de la 
primera semana a los alrededores 
de distintas obras de construcción 
durante la hora de colación, con el 
objetivo de observar sus rutinas. Se 
logró detectar el entorno cultural 
que rodea el tiempo de descanso, 
reconociendo los distintos elemen-
tos y variables que conforman el 
ecosistema asociado al horario de 
colación. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.2

D.2.1

[Fig. 37]
Diagrama Design Thinking
Elaboración propia.
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En primer lugar, se observó que los 
obreros salen de la obra, buscan un 
lugar cómodo para recostarse y po-
der descansar. En la medida de lo 
posible, suelen trasladarse a espa-
cios “protegidos” de aquellos facto-
res ambientales que dificulten esta 
acción. Principalmente, debido a las 
altas temperaturas (en verano) y la luz 
solar, intentaban refugiarse en zonas 
donde había sombra o espacios en 
donde hay una menor concentra-
ción del calor y presencia de viento. 

El ruido es algo que los acompaña 
constantemente, ya que por lo ge-
neral los lugares disponibles fuera 
de la obra se distribuyen en espacios 
cercanos las calles, el movimiento y 
la congestión vehicular.

Las zonas que utilizan para descan-
sar suelen ser veredas, antejardines, 
bancos, plazas, áreas verdes, en ge-
neral el lugar que les acomode más 
y este cercano a su lugar de trabajo. 
Se despliegan en grupos, parejas o a 
solas, pero siempre con algún arte-
facto que les acomoda el descanso. 

Entre ellos se reconocían los car-
tones, el casco de EPP, jockeys, 
polerones, cuellos, anteojos, bote-
llas plásticas, entre otros. Estos son 
utilizados para lograr ciertas postu-
ras o para protegerse del sol y/o la 
humedad. También se usaban para 
alcanzar la postura ideal, o lograr la 
inclinación en las superficies. 

Un elemento transversal, que la ma-
yoría de los obreros llevaba consi-
go en la hora del descanso, era su 
teléfono celular. Se observaba que 
algunos lo utilizaban para chatear 
o jugar, otros escuchaban música, 
llamaban por teléfono y los que se 
acostaban a dormir, lo apoyaban en 
la superficie de su estómago entre 
sus brazos. 

Factores ambientales

Lugares Artefactos Celular
El próximo paso consistió en involu-
crarse y participar activamente en la 
rutina diaria de los obreros de cons-
trucción durante sus tiempos de 
descanso. Con esto se corroboraron 
ciertos puntos ya observados y se 
descubrieron en profundidad nuevas 
prácticas, situaciones, concepciones 
y significados de los propios usuarios 
frente a este tiempo de descanso.   

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.2 D.2.1

[Fig. 38] [Fig. 39] [Fig. 40]
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Entrevistas

Con el objetivo de recopilar mayor 
información respecto a sus rutinas 
diarias dentro y fuera del trabajo, se 
desarrolló una entrevista con una 
serie de temas a abordar y así guiar 
la conversación con los obreros. El 
cuestionario se enfocó en conocer la 
rutina diaria del usuario, desde que 
se levantan hasta que se acuestan. 
En otras palabras, sus horarios de 
sueño, el tipo y duración de los tra-
yectos de movilización, las labores 
dentro del trabajo, el horario de co-
lación y los niveles de productividad 
y rendimiento.  

Para esto se visitó las afueras de 
4 obras de construcción durante el 
horario correspondiente a la cola-
ción; de 13:00 a 14:00 pm y se en-
trevistó a 12 obreros. Se realizaron 
de manera voluntaria y durante su 
hora de descanso, por lo que se va-
lora su buena voluntad y disposición 
por colaborar en el proyecto. Los 
entrevistados iban desde los 23 a los 
67 años, pero la mayoría se ubicaba 
entre los 30 a 35 años. Más del 50% 
tenía experiencia en el rubro de la 
construcción superando los 5 años 
de trayectoria, recalcando que era 
un trabajo intenso y fuerte por lo que 
les demandaba bastante energía. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.2

D.2.2

[Fig. 41]
Mapa de Viaje del usuario
Elaboración propia.
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La hora de la colación, es una ru-
tina que realizan todos los días y la 
consideran una pausa necesaria e 
indispensable para continuar con el 
trabajo.

Por el contrario, los que no duermen, 
sino que descansan declaran que les 
resulta difícil conciliar el sueño debi-
do a la exposición a la luz, el ruido, 
la calle, el movimiento y la incomo-
didad. Cuando vuelven a la jornada 
laboral de la tarde se sienten cansa-
dos, fatigados y con menos energía.  

“Esa hora es para uno, uno sabe lo 
que hace”, Felipe, perfilero, 34 años. 
Durante este tiempo algunos des-
cansan; -“me acuesto” “cierro los 
ojos” “converso” “fumo” “Juego en 
el celular” “escucho música” “cha-
teo”-, mientras que otros duermen 
su siesta.

Los que duermen afirman que la 
mayoría de las veces lo hacen de 
manera individual, sin embargo, 
existen ocasiones excepcionales en 
donde conciliar el sueño se hace 
más fácil en grupo; -“cuando se 
comparte un cañito”- .  

Los lugares que consideran ideales 
para dormir son los espacios más 
silenciosos, alejados de los compa-
ñeros, sin frío ni corrientes de aire, 
en definitiva -“un rinconcito”-.

Tomar la siesta de medio día, se les 
hace más fácil durante las tempo-
radas de invierno que de verano, ya 
que por las temperaturas los traba-
jadores se tienden a quedar dentro 
de la obra protegidos y la siesta se 
vuelve una rutina espontánea.  

Durante la colación...

Por lo general 
duermen solos

Idealmente se 
duerme...

En invierno mejor 
que verano

“Nunca he sido capaz de 
dormir 20 minutos, como 
que dormitai”, Felipe, per-
filería, 34 años  

“Es más un descanso que 
una siesta” Bairon, perfile-
ría, 26 años 

“Cuando intentas, pero 
no puedes dormir es peor 
para la siguiente jornada” 
Sebastián,   
alicatador 35 años 

“Yo creo que más que 
dormir es un descanso del 
cuerpo” Jesús , electricis-
ta, 33 años

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.2 D.2.2

La rutina de los obreros de-
muestra que los horarios que 
llevan son extremos y ten-
sionan principalmente a las 
horas de sueño debido a los 
largos trayectos de moviliza-
ción entre el hogar y el tra-
bajo. 

También se identifica el 
efecto provocado en aque-
llos obreros que pueden 
descansar y dormir una sies-
ta subiendo sus niveles de 
activación, debido a este há-
bito, se sienten recargados y 
con mayor energía para en-
frentar la segunda mitad de 
la jornada laboral.  
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[Fig. 42]
[Fig. 43]
[Fig. 44]

Obreros a los 
alrededores de sus 
obras en el horario 
de colación.

[Fig. 45]
[Fig. 46]
[Fig. 47]

Se acomodan 
con elementos de 
proteccion o arte-
factos de caracter 
personal.
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Los implementos que se suelen utili-
zar para acomodar el descanso son; 
en primer lugar, un material que ac-
túe como aislante con el suelo; un 
cartón, poliestireno expandido (plu-
mavit), malla de construcción, un 
polerón abierto o la más cómoda y 
eficiente, plancha de Aislapol. Por 
lo general materiales disponibles en 
las mismas obras. En segundo lugar, 
se busca algún artefacto que tenga 
o adquiera una altura necesaria para 
poder apoyar la cabeza. Es así como 
utilizan botellas de plástico, polero-
nes arrugados, pedazos de pluma-
vit con un mayor espesor, chaleco 
reflectante como funda del material 
utilizado, entre otros. Estos elemen-
tos son apropiados por cada obrero, 
por lo tienen la costumbre de es-
conderlos y así poder garantizar su 
uso durante el horario de descanso 
mientras dure la obra.  

La mayoría de estos elementos 
son materiales de descarte obte-
nidos de la obra, e incluso a veces 
recursos considerados para la eje-
cución del proyecto. Esto quiere 
decir que si se extravían o se des-
truyen se vuelven una pérdida y, 
por lo tanto, se asume como costo 
extra para la empresa constructo-
ra y no para los obreros. 

“Saben que lo necesitamos 
para seguir trabajando” Incluso 
de vez en cuando, la toman 
ellos mismos. 
Sin embargo, algunos obreros 
reconocen que existen jefes 
que derechamente no aprue-
ban esta costumbre ya que les 
parece una práctica que “se ve 
feo y hay muchos que pasan 
de largo durmiendo”.  

APOYAR LA 
CABEZA

TAPAR LA 
LUZ

ALMOHADA ANTIFAZ COLCHON
AISLANTE 
DEL SUELO

EPP de 
seguridad 

Botella 
personal

Material de 
la obra

Jockey 
personal

EPP de 
seguridad

Poleron 
personal

Material de 
la obra

Material de 
la obra

Material de 
la obra

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 48]
Diagrama de los elementos 
que usan para acomodar el 
descanso
Elaboración propia.

La postura de los jefes de obra frente 
a la siesta o los tiempos de descan-
so de los obreros depende direc-
tamente de la relación laboral exis-
tente. Esto quiere decir que, si hay 
una buena atmósfera de trabajo, en 
donde existe confianza, tolerancia y 
buena disposición por parte del em-
pleador y los empleados, los jefes 
aprueban la siesta.

La información recopilada permitió 
conocer las prácticas, hábitos, rea-
lidades, sensaciones, preferencias 
y necesidades del usuario, tanto en 
su trabajo como en los horarios de 
colación y descanso. Esta etapa po-
sibilitó extender el campo de cono-
cimiento, pudiendo así explorar los 
distintos ámbitos que interactúan 
dentro del ecosistema que rodea a 
los obreros de construcción. Esta 
etapa permitió enfocar la segunda 
fase, en la cual se debió converger 
y sintetizar los datos reunidos, to-
mando decisiones que permitieron 
definir y seleccionar un camino en 
específico para el proyecto.  
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DEFINICIÓN

La segunda fase de definición tiene 
como objetivo filtrar la información 
levantada en la etapa previa para 
obtener nuevos alcances y perspec-
tivas que aporten valor en relación a 
la problemática identificada. 
Para ello es necesario enfocar la 

investigación en un grupo de obre-
ros definido, que permita constatar, 
registrar, testear y validar las eta-
pas posteriores del proyecto. Es así 
como comenzó la búsqueda de di-
versas constructoras que estuvieran 
dispuestas a colaborar y participar 
del proceso.
Dentro de las visitadas, DRECO 

constructora, facilitó el ingreso in-
mediato a su obra, permitiendo en-
tradas reiteradas al recinto y por lo 
tanto accediendo al seguimiento 
controlado de aquellos obreros dis-
puestos a colaborar.  

“DRECO cuenta con más de treinta años de experiencia en el rubro de la 
construcción y tiene como objetivo que el proyectar y construir sea una expe-
riencia agradable tanto para el mandante como para el equipo”(2023)

Esta organización se une al “Desafío 10X”, el cual consiste en “compartir de 
manera más justa el valor que se genera dentro de la empresa y así mejorar el 
bienestar de sus trabajadores” (DRECO, 2023) Esta iniciativa se centra espe-
cíficamente en cumplir con la reducción de las brechas salariales, este impul-
so que apunta a mejorar las condiciones laborales dentro de la empresa, se 
vuelve una oportunidad para la implementación de un proyecto que, yendo 
en esa misma línea, propicie a los trabajadores las condiciones para un mejor 
descanso, insertándolo como otra variable que contribuirá al bienestar de los 
empleados, reflejándose en beneficios asociados a la empresa.  

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 49]
Diagrama Design Thinking
Elaboración propia.

[Fig. 50]
DRECO CONSTRUCOTRA.
Fuente: https://www.dreco.cl/
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[Fig. 51] Entrada DRECO conostructora
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Descripción del ecosistema

El ingreso a la obra permitió cono-
cer y percibir la realidad que experi-
mentan los obreros de construcción 
en su lugar de trabajo. El constante 
movimiento y ruido protagonizaban 
el ambiente sensorial. La distribu-
ción y uso del espacio se concibió 
como un recurso agotado y variable 
en el tiempo.   

Dentro de la obra se desplegaban 
estructuras, maquinarias, materiales 
e instalaciones provisorias rodeando 
la obra gruesa. El exceso de imple-
mentos presentes en el ambiente 
generaba cierta dificultad para el 
traslado fluido por el espacio, por 
lo que contar con áreas específicas 
destinadas para el descanso se vuel-
ve una imposibilidad en términos 
prácticos. Dadas las condiciones los 
obreros aprovechan inteligentemen-
te aquellos rincones, pasillos huecos 
y desniveles que se encuentran li-
bres para tenderse y descansar.  

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 52] Obreros descansando
[Fig. 53] Obrero con el celular
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[Fig. 57] Electricidad
[Fig. 58] Descartes
[Fig. 59] Perfiles de madera

[Fig. 54] Carretilla
[Fig. 55] Carretilla
[Fig. 56] Kilos de cemento
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EL ESPACIO

ABRIL

JULIO

El espacio además de entender-
se como un recurso reducido se 
comprende como una variable de-
pendiente del trabajo y del tiempo. 
Esto quiere decir que el diseño del 
espacio está sujeto al progreso del 
trabajo en la obra y que a medida 
que esta avanza, las instalaciones a 
disposiciones que la rodean van mo-
viéndose de lugar y cambiando de 
forma. En los alrededores de la obra 
se encuentran piezas de cambio, 
duchas, baños y casinos para almor-
zar destinados a los obreros. 
Estos sufren de modificaciones a 

medida que el proyecto va siendo 
edificado, de modo que son trasla-
dados a sitios que ya están estable-
cidos y provisoriamente en desuso. 
Por la forma de desarrollo dinámica 
de la obra y por la capacidad de 
adaptabilidad, movilidad, traslado y 
versatilidad que poseen los obreros 
en respuesta a ese cambio constan-
te, ellos se identifican como “nóma-
des”. 

Como consecuencia el diseño a 
implementar debe acoger la necesi-
dad de movilidad, versatilidad y por 
lo tanto un constante traslado.

“Nosotros nos estamos cons-
tantemente moviendo, nada es 
definitivo, nuestras rutinas de-
penden del avance de la obra”

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 60]
Distribución del espacio y 
sus instalaciones en el primer 
mes que se visitó la obra.
Elaboración propia.

[Fig. 61]
Mutación de las istalaciones y 
con ello las rutinas dentro de 
la obra a mediad que pasa el 
tiempo
Elaboración propia.
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Nómades
La obra comienza en octubre del 
2022 con 5 personas de oficina 
y trazadores, más tarde entran los 
subcontratistas, los operadores de 
maquina y camioneros para realizar 
la excavación y después de dos me-
ses comienzan a contratar a las es-
pecialidades correspondientes para 
la edificación. 
Para esta etapa la obra se compo-

ne aproximadamente de 40 obreros 
en calidad de rotación según las es-
pecialidades que se van requiriendo. 
Dentro de ellos se identifica más de 
un 50% de los empleados interna-
cionales. 

Del total, se reconocen 3 obreros 
dispuestos a participar y colaborar 
del proyecto.  

Leonardo,
Chileno 
52 años,
albañil

Geomar
 peruano
 37 años
carpintero  

Leonardo
chileno 
37 años
carpintero 

De estos tres los dos últimos son 
collera, es decir “siempre trabaja-
mos de a dos, uno es el que apoya 
y el otro es el que tira” Leonardo. 
En el rubro de la construcción se 
suele trabajar en parejas de la mis-
ma especialidad ya que te propor-
ciona rapidez eficiencia, coordina-
ción y al mismo tiempo se aliviana 
la carga para cada uno. 
Por otra parte, se crean lazos de 
confianza y compromiso con el 
compañero de trabajo lo que ge-
nera un ambiente grato y seguro 
para trabajar. 

“Estos dos a mí me impresionan 
porque son fieles entre ellos, 
cuando uno se queda hasta 
tarde porque no ha terminado 
la pega, el otro se queda y lo 
compaña hasta el final” Luis, 
jefe de obra.  

DESARROLLO DEL PROYECTO
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 “Los colegas extranjeros como 
los haitianos uno no les entien-
de y aparte que son bastante 
ruidosos, pero después con 
el tiempo uno se acostumbra” 
Leonardo.

[Fig. 62 ]
Registro de los tres colabora-
dores del proyecto. 
Elaboración propia
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Geomar y Leonardo son collera des-
de hace 4 años aproximadamente 
trabajando en distintos proyectos de 
la constructora. Sin embargo, prio-
rizan sobre todo la relación con la 
jefatura por sobre la ganancia mo-
netaria a la hora de tomar la decisión 
de trabajar en alguna u otra obra. 
Cuando la relación se vuelve recí-

proca y ambas partes incentivan el 
buen trabajo y aportan, entonces el 
ambiente se convierte beneficioso y 
agradable para todos.

La modalidad de acuerdo al horario 
de colación se acordó entre emplea-
dos y empleadores con el fin de brin-
dar un ambiente de bienestar para 
los trabajadores. A continuación, se 
realiza un diagrama explicativo.

Colleras Modalidad de trabajo

Dehecho; “el jefe Luis cuando 
pide aplauso por haber cumpli-
do alguna meta, dice el aplau-
so no es para mí es para uste-
des, son ustedes los que hacen 
la pega “ Leonardo. 

“Este es un arreglo que se 
acuerda con los jefes de obra.
Por lo general las condiciones 
laborales dependen de la bue-
na voluntad de la jefatura, es 
decir, los horarios de colacion, 
pagos, horarios de salida, etc”.
Leonardo.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 63 ]
Fotografia de la collera 
constituida por Geomar y 
Leonardo.
Elaboración propia.

Esto pone en evidencia lo mencio-
nado en un principio, en relación al 
bienestar laboral y el reconocimien-
to del aporte de cada trabajador.
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A partir de esto se 
decide realizar las 
visitas a terreno los 
días viernes ya que el 
horario de colación 
es más extenso y 
por lo tanto permite 
conocer y testear al 
usuario con tiempo. 

[Fig. 64]
Modalidades de trabajo en la 
empresa DRECO.
Elaboración propia.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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Modalidad de trabajo
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[Fig. 65]
Mapa de ecosistema asocia-
do al descanso.
Elaboración propia.
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Del análisis anterior se concluye 
que existen dos tipos de usuarios; 

 
El que duerme su siesta ha-
bitualmente, considerando 
esta práctica como una ac-
ción reponedora y necesa-
ria para continuar con la si-
guiente jornada. 
 
El que no duerme siesta, sino 
que descansa de otra manera. 

De acuerdo a la actividad que rea-
lizan se despliegan en determina-
dos espacios que les entreguen 
condiciones óptimas para el cum-
plimiento de la meta.  

Por ejemplo, el que duerme tiene 
como prioridad encontrar un lugar 
protegido y cómodo ambiental-
mente para conciliar el sueño de 
manera rápida y efectiva. Para esto 
abandona o pone en un segun-
do plano contar con un tiempo de 
alimentación más extendido o de 
sociabilizar con sus colegas ya que 
tiene como fin reponer energías.
 Por otra parte, los que descansan, 
pero no necesariamente duermen 
priorizan estar acompañados el 
horario de colación, poder com-
partir, salir de la obra a tomar aire 
libre. Debido a esto el lugar don-
de se despliegan no favorece las 
condiciones para un descanso am-
bientalmente controlado, viéndose 
interferido por la luz, el ruido am-
biental de la calle y la exposición a 
temperaturas externas.   

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 66]
Análisis de distribución del 
descanso según el tipo de 
usuario.
Elaboración propia.
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[Fig. 67] Juegan Dama
[Fig. 68] Escuchan música

[Fig. 69] Alimentos envasados
[Fig. 70] Alimentos traidos 
desde sus casas
[Fig. 71] Comparten con otros 
compañeros.
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[Fig. 72] 
[Fig. 73]
[Fig. 74]
[Fig. 75]

Obreros se acomodan 
con los elementos dis-
ponibles del ambiente.
Elaboración propia.

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.3
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IDEACIÓN Y PROTOTIPADO

A partir de la observación y la iden-
tificación de distintas variables que 
rodean el horario de colación de los 
obreros de construcción, se comien-
zan a generar ideas que acojan los 
distintos factores ambientales y sen-
soriales que interfieren el descanso. 
Este proceso de ideación va acom-
pañado de un ciclo de prototipado, 
el cual consiste en desarrollar pro-
totipos funcionales capaces de ser 
probados por el usuario en su con-
texto cotidiano del trabajo. 
Es así como el proyecto se desarro-

lla a través de un ciclo de iteraciones 
sucesivas, con el fin de introducir 
pequeños cambios que mejoren las 
condiciones en las cuales los obre-
ros ocupan sus horas de descanso, 
teniendo en cuenta el marco de su 
cultura asociada. “La cultura es un 
ciclo viene de algún lado, se com-
prende, se modifica y luego va de-
vuelta al medio” (Frascara,2015). 
Para efectos de este proyecto, 

crear una solución capaz de mejorar 
las condiciones de descanso, que 
sea apropiada por los obreros como 
parte de su cultura, se vuelve una 
oportunidad de diseño.  

PRIMERA ITERACIÓN

Para comenzar se identificó el rol de 
los artefactos a disposición como un 
componente fundamental para aco-
modar el descanso. La usabilidad 
que le otorgan a los elementos de 
seguridad, materiales de construc-
ción y productos personales intenta 
simular las funciones de los artícu-
los textiles que rodean el sueño, tal 
como la almohada, el colchón y el 
antifaz.  

Es en base a esta observación que 
se propone diseñar un kit, confor-
mado por diseños textiles ya existen-
tes para el descanso, que suponen 
brindar una comodidad ambiental y 
sensorial, con el objetivo de poner-
los aprueba en un dicho contexto.  

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

[Fig. 76]
Diagrama Design Thinking
Elaboración propia.

[Fig. 68]
Ilustración kit de descanso
Elaboración Felipe Mauret.
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Se diseño un bolso textil que con-
tuviera los productos del kit junto 
a una etiqueta explicativa en cada 
artículo. 

La incorporación grafica le otorga 
una atracción visual la cual preten-
de unificar el prototipo y por lo tan-
to reflejar la relevancia del horario 
de descanso en la jornada laboral. 

El desarrollo de este prototipo 
pretende recibir un feedback que 
evidencie el uso, la interacción, la 
percepción y la efectividad de los 
productos diseñados actualmente 
para descansar evaluando así los 
niveles de validación de los obre-
ros. 

Prototipo 01 

Objetivo: 

Entender el uso de los artefactos 
textiles ya existentes para el descan-
so (como lo usan, cuantas veces lo 
usan, lo complementan con algo 
más) 

Comprender la interacción del pro-
ducto en dicho contexto (donde lo 
guardan, cabe, se mancha, se rom-
pe, se pierde, se moja, se ensucia) 

Analizar la recepción de los produc-
tos por parte del usuario (es cómo-
do, es útil, es necesario, preferencia, 
cuantas veces se uso) 

Evaluar las características necesa-
rias para un siguiente prototipado

KIT DE DESCANSO

KIT DE DESCANSO
Antifaz que protegen de 
la luz

Orejeras que protegen del 
ruido 

Almohada para disponer 
una postura cómoda para 
el descanso 

Matt para separar el cuer-
po del suelo aislando la 
humedad y la temperatura  
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Prototipo 01 

KIT DE DESCANSO

Productos Etiquetas gráficas

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 78]
Diseño de una identidad 
gráfica
Elaboración propia.

[Fig. 77]
Imagenes de los productos 
del kit
Elaboración propia.

Artefacto textil  inflable que 
levanta la cabeza durante el

 

descanso para alcanzar una 
altura —ptima en relaci—n al

 

resto del cuerpo.

Almohada

APîYATE Y RELçJATE

KD
KIT DE

DESCANSO

Antifaz

Artefacto textil que cubre los

 

ojos impidiendo el paso de la 
luz. Permite disfrutar de un

 

descanso pleno donde quiera 
que estes.

CIERRA TUS OJOS Y DESCANSA

KD
KIT DE

DESCANSO

Orejera

Artefacto textil que cubre los 
o’dos aislando el ruido exterior 
y manteniendo la temperatura 
corporal. Permite apartarte del

 

ambiente ruidoso y disfrutar 
de un descanso silencioso.

GOZA DE LA CALMA

KD
KIT DE

DESCANSO
Artefacto textil que aparta el

 

cuerpo del suelo inhibiendo el
 

contacto directo con aquella 
sueprficie. Aisla la humedad y las 
bajas temperatura consiguiendo

 

un espacio blando y c—modo.

KD
KIT DE

DESCANSO

Aislante

ENCUENTRA TU COMODIDAD
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TESTEO

En esta última fase se prueba el di-
seño de los prototipos en terreno 
con los obreros de construcción, 
con el objetivo de comprender los 
pensamientos, sentimientos, condi-
ciones de uso y comportamientos 
del usuario respecto al producto. En 
este proceso iterativo se redefinen 
problemas y se identifican nuevas 
interacciones, de esta manera, se in-
corporan modificaciones y mejoras 
para nuevos ciclos de prototipado. 
El objetivo final de esta etapa es en-
tender en profundidad la interacción 
del usuario con el producto, para 
poder acercar el diseño final a sus 
necesidades (Dam, 2022).   

La entrega del kit de descanso fue 
realizada al interior de la obra el 
viernes 21 de abril durante el ho-
rario de colación a los tres obreros 
mencionados anteriormente y otro 
trabajador que lo solicitó. Al hacer 
la entrega, los demás compañeros 
presentes se acercaban a observar 
curiosamente en qué consistía el kit, 
algunos pidieron la entrega de un 
kit personal, mientras otros se bur-
laban.   

Prototipo 01 

Kit de descanso

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 79] [Fig. 80]

[Fig. 81]
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Posterior a la entrega se realizó una 
serie de visitas a la obra durante el 
horario de descanso para observar la 
regularidad del uso, las percepciones, 
alcances y eficiencia del kit en el con-
texto cotidiano del trabajo.  
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[Fig. 82]
Usabilidad del kit por Leonardo
Elaboración Felipe Mauret.

[Fig. 83]
Usabilidad del kit por Geomar
Elaboración Felipe Mauret.

[Fig. 84]
Usabilidad del kit por Leonardo
Elaboración Felipe Mauret.
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[Fig. 88] Uso del carton bajo el matt.
[Fig. 89]. Enrollado del mat

[Fig. 85] Lockers para guardar el kit.
[Fig. 86] Salas de cmbio donde guar-
daban sus pertenencias.
[Fig. 87] Etiqueta kit en contexto.

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.5
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El producto que tuvo mayor uso fue el matt, sin em-
bargo, este se utilizó desde el inicio en conjunto con 
el cartón ya que sentían que se iba a mojar o romper. 
Al percibir que este producto requería de cuidado 
con el tiempo comenzaron a volver al uso del cartón 
o la madera.   

La almohada inflable no fue utilizada por los obreros 
debido a la falta de tiempo y ganas por inflarla. El 
tiempo de descanso es acotado y no están dispuestos 
a perder minutos en inflar una almohada para estar 
más cómodos.  

En relación al espacio el matt no cabe en los lockers 
a disposición, por lo que algunos lo guardaban por 
separado mientras otros colgaban la bolsa en un clavo 
dentro de las piezas de cambio.

Este kit es algo personal, no lo compartirían con los 
demás porque se entienden que cada uno suda, tiene 
malos olores y justamente el descanso debe ser un 
ambiente cómodo y agradable  

El antifaz no la utilizaron ya que se sentían muy ence-
rrados sin poder ver que era lo que estaba pasando a 
su alrededor. De lo contrario utilizaban el jockey como 
un elemento que permitía tapar la luz, pero al mismo 
tiempo otorgaba un campo de visibilidad del entorno 
debido a su holgura y su rápida manipulación. 

Las orejeras, a pesar de que no fueran canceladores 
de ruido, las utilizaban para aislar el frio y tener una 
barrera con el ruido. Incluso revelan que las usan para 
trabajar, teniéndolas puestas a lo largo de la jornada 
completa.  

De lo anterior se puede concluir 
que los obreros, como respuesta 
a las condiciones de su contexto, 
tienen arraigada la costumbre de 
tomar la siesta con los implementos 
presentes en la obra. 
A pesar de que se les introducen 

productos que acomodan la siesta, 
ellos tienden a volver a lo conoci-
do. En base a esto se identifica el 
cartón como un sistema integrado, 
el cual actúa como un soporte prin-
cipal para el descanso permitiendo 
la separación y el asilamiento con 
el suelo. 
La influencia de la costumbre se 

vuelve un factor interesante a con-
siderar como una dimensión sim-
bólica dentro del proyecto, enten-
diendo la relevancia que adquieren 
aquellos elementos familiarizados 
por el usuario. 

MATT ALMOHADA

ANTIFAZ ESPACIO

CARÁCTER PERSONALOREJERAS

CONCLUSIONES

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 90]
Conclusiones del testeo del 
primer prototipo
Elaboración propia
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IDEACIÓN Y PROTOTIPADO

SEGUNDA ITERACIÓN

Debido a las conclusiones de la eta-
pa anterior relacionadas a la cos-
tumbre arraigada por parte de los 
obreros de volver a lo conocido, se 
imagina unificar el uso de elementos 
externos en una sola pieza aglome-
rante diseñada para el descanso.
De esta forma, se reconoce e in-

corpora el uso del cartón dentro de 
la interacción como parte importan-
te del hábito en los obreros de des-
cansar. A su vez, considerar dentro 
del prototipo el uso personal de ar-
tefactos que predisponen la como-
didad de cada obrero, entrega una 
versatilidad para abarcar el entorno 
óptimo para descansar. 
Por ejemplo, agregar el casco para 

obtener la altura necesaria del cuello 
o integrar una prenda personal para 
cubrir los ojos como un jockey o un 
polerón.  

En base a esto se llegó a la idea de 
fabricar una funda amorfa, es decir, 
un textil versátil y transformable que 
se adapte y que responda a las di-
ferentes necesidades del usuario a 
la hora del descanso. Para esto se 
ejecutó una lista de atributos nece-
sarios que debía acoger el diseño de 
este segundo prototipo. 

VERSATIL FACIL DE ARMAR 

LIGERO

 EFICIENTE

IMPERMEABLE

AJUSTABLE

COLAPSALE

AISLANTE

ALMACENADOR

TRANSFORMABLE

VISIBLE 

LAVABLE

ATRIBUTOS

DESARROLLO DEL PROYECTO
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[Fig. 91]
Atributos para una siguiente 
fase iterativa.
Elaboración propia
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Se realizó una funda que incorpo-
ra la base del descanso que es el 
cartón, luego el apoyo de la cabeza 
y la presencia de un cobertor junto 
al espacio, para acoplar el uso del 
teléfono. 

Para esto, se ejecutó una pieza rec-
tangular con un cierre para que el 
obrero pudiera insertar su cartón o 
madera como aislante térmico. Del 
interior se despliega una pieza larga 
de tela que actúa como un cobertor 
y que en el centro cuenta con un 
pequeño bolsillo para guardar el 
celular.

En la parte superior se elaboró una 
capucha de grandes dimensiones 
con el objetivo de cumplir una do-
ble funcionalidad, de apoyacabeza 
y de oscurecimiento. En ella se per-
miten agregar elementos externos 
para alcanzar la altura o el nivel de 
luz y visibilidad deseada. 

 

Prototipo 02

Objetivo: 

Brindar libertad en su uso en base 
a la necesidad de cada usuario de-
bido a que el textil no contiene una 
estructura predeterminada 

Estimular la transformación de la 
forma “adecuada” para un buen 
descanso.

Integrar un sistema que administre 
los factores ambientales que inter-
fieren en el descanso.

Optimizar el espacio a partir de un 
textil colapsable capaz de ser redu-
cido y guardado en la mochila para 
ser transportado.

Incorporar el almacenamiento de 
artefactos personales como lo es el 
uso del celular durante el horario de 
colación.

Permitir la capacidad de limpiado 
y lavado sin la necesidad de des-
montarlo debido a la inexistencia de 
estructuras internas.

Entregar impermeabilidad en base 
a los materiales resistentes a la 
humedad.

FUNDA AMORFA

FUNDA AMORFA

Funda amorfa que construye el control 
de la vista, el ruido, la luz, el apoyo de 
la cabeza, la calidez y el aislamiento de 
la humedad a partir de la composición 
de elementos externos  
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Antes de diseñar se tomó como refe-
rente el proyecto de Ariadna Miquel, 
sshh,tou,mmm, el cual consiste en 
una colección de tres objetos adap-
tables reunidos en un solo diseño, 
una manta, una bufanda y una cami-
seta. Estos se transforman a partir de 
pliegues sencillos, formas básicas, 
imanes ocultos, costuras que gene-
ran bolsillos, elementos blandos, en-
tre otros. Es un pedazo de tela que 
adquiere distintas funcionalidades 
para representar distintos momentos 
del día (2002)  

Es así como se diseñó una estructu-
ra textil que respondiera a la función 
de una funda que envuelve y acoge 
distintas estructuras para propiciar 
un descanso optimo. 
Conceptualmente este prototipo no 
funciona por sí solo, sino que nece-
sita la presencia de distintos artefac-
tos cotidianos. Esto debido a que el 
diseño se basa en las preferencias 
del usuario, entendiendo su con-
texto y sus condiciones laborales y 
por lo tanto se intenta construir una 
atmosfera coherente al ecosistema 
involucrado.

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

[Fig. 92]
sshh, tou, mmm, Ariadna Miquel. 
2002
Fuente: https://www.ariadnamiquel.
com

[Fig. 93]
Visualización del segundo prototipo
Elaborado por Felipe Mauret

[Fig. 94]
Usabilidad del prototipo
Elaborado Felipe Mauret

Construcción de la al-
mohada a partir del en-
rollado de la capucha.

Interaccion de cubrirse y 
acomodarse.

Guardado del telefono.
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[Fig. 95]
Interacción compleja
Elaboración propia
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CONCLUSIONES  

Al finalizar la confección de este 
prototipo en un material de maque-
tación y probarlo personalmente se 
llegaron a las siguientes conclusio-
nes   

Volumen
Primero, al incorporar las múltiples 
dimensiones que acoge el descanso 
la capacidad de compactarlo y com-
primirlo se volvía difícil debido a la 
cantidad de tela utilizada. 

Complejo
-Las diferentes estructuras com-
plejizaban las interacciones y por 
lo tanto se volvían un obstáculo en 
relación al tiempo de armado del 
prototipo. Un posible testeo de este 
prototipo en el usuario no resultó ser 
factible, debido a la importancia que 
los obreros le atribuyen a cada mi-
nuto del horario de colación.

Diversidad de formatos
Otro factor limitante son las variantes 
que adopta el cartón o el retazo de 
madera.  Las diferentes formas que 
pueden tomar estos materiales obli-
gan a que el espacio de guardado 

diseñado tenga que ser adaptable.  
Por lo tanto, se decide obviar el uso 
de este elemento y no incorporarlo 
en una siguiente fase de iteración.

En definitiva, este prototipo no pasa 
a la siguiente fase de testeo debido a 
la complejidad detectada en su uso, 
así, se decide simplificar las interac-
ciones. Además, se decide asumir 
que el usuario continuará realizando 
otras interacciones, en este sentido, 
se establece que el uso del cartón es 
un hecho que se mantendrá.  
Por estas razones, se identifica la 

cabeza en particular como una zona 
del cuerpo que reúne interacciones 
críticas relevantes para proteger am-
bientalmente y ergonómicamente el 
descanso. Es por esto que se decide 
diseñar una capucha que permita el 
apoyo de la cabeza y la protección 
principal de la visibilidad y el ruido, 
para obtener un descanso controla-
do y así predisponer el entorno para 
conciliar una power nap. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

[Fig. 96]
Ilustración del prototipo en uso
Elaborado por Felipe Mauret
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A partir de la decisión tomada en 
base al punto de mayor interacción 
crítica ubicado en el cuerpo du-
rante el descanso, se detectan las 
múltiples dimensiones, connotacio-
nes, definiciones y sensaciones que 
adopta la capucha en su carácter 
tanto funcional como simbólico.

En el libro “Hood”, de Alison Kinney, 
que explora la materialidad y el sim-
bolismo de la capucha a lo largo del 
tiempo, se señala que “A lo largo de 
la historia se muestra el uso de la 
capucha como una estrategia repre-
sentativa. (Kinney, 2016, p.12)
 Antiguamente se reconocía la pre-
sencia de las capuchas en la tra-
dición de los verdugos, como un 
símbolo político para identificarlos 
por sobre los mártires. También se 
identifican las mujeres de las Azores 
escondidas bajo sus grandes capo-
tes comprendido como un símbolo 
cultural (Kinney, 2016, p.94).  

En función a lo anterior se realiza un 
estudio de los distintos contextos en 
donde la acción de encapucharse 
se ve presente en el cotidiano. Las 
distintas culturas, religiones, edades, 
temporadas, deportes, géneros y 
tendencias reflejan una amplia ex-
perimentación sugiriendo distintas 
propuestas. El estudio visual mues-
tra la diversidad de entendimientos 
en relación a la capucha; pasando 
por lo espiritual y conceptual, hasta 
llegar a lo práctico y técnico. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

IDEACIÓN Y PROTOTIPADO

TERCERA ITERACIÓN

La autora afirma que “Todos usa-
mos capuchas; la parca, la caperu-
cita roja, los torturadores, los ver-
dugos y los ejecutados, los atletas, 
los trabajadores, los anarquistas, los 
raperos, los bebés con mameluco y 
cualquiera que alguna vez se haya 
puesto una sudadera con capucha”. 
(Kinney, 2016). 

La capucha, además de brindar una 
sensación térmica y de protección 
frente al ambiente exterior, se con-
vierte en una prenda de simbolismo 
y significado. Estas provocan poesía, 
legislación y especulaciones lúdicas 
o fatales sobre qué significa exacta-
mente encapucharse. “Estas varían 
de moda, practicidad y propósitos 
en nuestras vidas” (Kinney, 2016 ca-
pitulo 4) 
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DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

MOODBOARD

[Fig. 97]
Visualización que revela la presencia 
de la capucha en variados contextos
Elaboración propia.

CULTURAS RELIGIONES NACIONALIDADES EDADES TEMPORADAS GÉNEROS PROFESIONES DEPORTES TENDENCIAS
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Según el estudio anterior se comenzó 
probando distintas formas de capu-
cha que cumplieran con los requisitos 
vistos en las etapas iterativas anterio-
res en relación al apoyo de la cabeza 
y la protección visual y auditiva para 
el contexto de implementación. En 
base a esto se diseñaron diversos 
modelos proponiendo formas, meca-
nismos, tamaños y siluetas. El objetivo 
de esta etapa de ideación y prototi-
pado es explorar y experimentar has-
ta acercarse a un prototipo capaz de 
ser testeado.

Prototipo 03 

Capucha retráctil

En este prototipo se intentó probar el 
mecanismo retráctil de abrir y cerrar 
una cúpula con el objetivo de regu-
lar el campo de visibilidad durante 
el descanso. Se protege el espacio 
personal y controlado para tomar la 
pausa de medio día, pudiendo ar-
marlo y desarmarlo a través del ple-
gado. Al final de esta estructura, la 
última franja actuaba como almoha-
da ya que, al estar rellena, adoptaba 
la altura necesaria para apoyar la ca-
beza. Sin embargo, se detecta que la 
rigidez de la estructura se vuelve una 
característica limitante, en la medida 
en que convierte a la capucha en un 
elemento estático, sin posibilidad de 
ser transformable y colapsable. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

[Fig. 87]
Visualización de la característica 
retractili del prototipo.
Elaboración Felipe Mauret 

[Fig. 88]
Registro prototipo 03 
Elaboración propia.

[Fig. 89]
Registro prototipo 03 en uso.
Elaboración propia
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Prototipo 04

Capucha enrollable 

Pasando a una segunda propues-
ta se diseña una capucha flexible 
que se adapta a cada cabeza. Esta 
cuenta con un elástico el cual puede 
achicar el contorno para quedar más 
ajustado o de lo contrario extender-
lo. La pieza frontal actúa como vise-
ra, pero no tiene una estructura por 
lo que permite recogerla o estirarla 
de la manera deseable. En la parte 
inferior cuelga una capa de tela que 
al enrollarla y engancharla dentro 
del gorro se convierte en una almo-
hada. Este a diferencia del anterior 
no cuenta con estructuras rígidas 
por lo que es 100% colapsable, sin 
embargo, para alcanzar la altura de-
seada se necesitarían varios metros 
de tela enrollables. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

[Fig. 90]

[Fig. 93] [Fig. 94] [Fig. 95] [Fig. 96]

[Fig. 91] [Fig. 92]



80

Objetivo: 

Validar la utilidad del producto en 
relación a la serie de interacciones 
que se realizan con aquel, es decir 
el uso de la visera para oscurecer 
el ambiente, el uso de los tapones 
auditivos para bloquear el sonido, el 
uso de la almohada para apoyar la 
cabeza. 

Entender la percepción visceral 
que el prototipo proyecta en base 
a su forma, color, tamaño, holgura, 
espacio que utiliza, la materialidad 
y la coherencia dentro del contexto 
de implementación. 

Observar y entender la usabilidad 
del prototipo, la percepción senso-
rial en relación a la estética, la co-
modidad, la resistencia, la suavidad 
y la eficiencia. 

Evaluar la efectividad en cada inte-
racción(almohada, tapones auditi-
vos y vicera)

Evaluar el tipo de guardado y los 
nuevos contextos de uso.

Conocer la valoración simbólica del 
prototipo por parte del usuario. La 
importancia, relevancia y proyec-
ción que le otorgan al prototipo en 
relación a la efectividad del tiempo 
de descanso.

Se saco el molde de un jockey para 
la estructura que rodea la cabeza. 
Luego se le agrego una segunda vi-
sera interna para otorgarle un nivel 
más intenso de oscuridad.

De manera paralela se compró 
unas orejeras de protección auditiva 
(EPP) y se separaron ambos tapo-
nes del cintillo que las unía. Esto 
con el objetivo eliminar la estructura 
que pasa por arriba de la cabeza ya 
que interrumpe la comodidad. 

Por último, se calculó la curvatura 
trasera de la capucha para hacer 
una pieza rellena con esa forma con 
el fin de que entrara dentro de ella y 
así fuera colapsable.

Prototipo 05

Jockey

Jockey Consiste en una capucha 
ajustada a la cabeza con 
una forma similar a la de 
un jockey, pero en lugar 
de tener una única visera, 
cuenta con dos, una es-
tructural y otra que oscure-
ce el ambiente.

Incorpora tapones auditivos 
que cancelan el ruido en los 
costados laterales, los cuales 
se encuentran envueltos en 
una capa de napa para ablan-
dar las estructuras. Además, 
cuenta con una pieza trasera 
rellena que actúa como almo-
hada al dormir de espalda. 

Finalmente se llegó a la pro-
puesta formal capaz de ser 
testeada en terreno con los 
obreros de construcción. 
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Prototipo 05

Jockey

Antecedentes

Forma GuardadoVisera

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

[Fig. 97]
Silueta del prototipo
Elaborado por Felipe 
Mauret

[Fig. 98]
Uso de la doble visera
Elaborado por Felipe 
Mauret

[Fig. 99]
Transportable y colgable
Elaborado por Felipe 
Mauret
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DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

[Fig. 100] Tapón auditivo 
incorporado
[Fig. 101] Apoya cabeza 
movible.
[Fig. 102] Vista superior del 
prototipo en uso

[Fig. 103]
[Fig. 104]
[Fig. 105]

Especificaciones tecnicas 
del prototipo.
Elaboración propia.
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TESTEO

La visita a terreno fue realizada el día 
viernes 2 de junio durante el hora-
rio de colación. Aquí se percibió el 
desplazamiento de los casinos ha-
cia la planta baja y por lo tanto el 
cambio de dinámicas de descanso 
dentro de la obra. Sin embargo, los 
tres obreros colaboradores del pro-
yecto continuaban tomando su hora 
de descanso fuera de la obra, por lo 
que el testeo del prototipo fue reali-
zado en la calle.  

 

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.5

Prototipo 05 

Jockey

[Fig. 106]

[Fig. 109] [Fig. 10710 [Fig. 111]

[Fig. 107] [Fig. 108]
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OREJERAS

ALMOHADA

VISERA

INTERACCIONES 
CON EL PROTOTIPO

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.5

[Fig. 112]
Uso de la almohada
Elaborado por Felipe 
Mauret

[Fig. 114]
Estructuras incertadas en 
las orejeras
Elaborado por Felipe 
Mauret

[Fig. 113]
Vicera interna desplegada
Elaborado por Felipe 
Mauret
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ASPECTO VISCERAL
CONCLUSIONES

USABILIDAD EFECTIVIDAD VALORACIÓN

ESTACIONAL

COLOR ALMOHADA 

OREJERAS 

VISERA

FORMA 

MATERIAL

TAMAÑO 

“El color está bien, es común no 
es algo exótico, no te avergüenza 
ocuparlo”

“Forma es bien, se descansa bien” 

“El tamaño en general es prác-
tico, porque se puede echar en 
la mochila, en una una bolsa, un 
banano” “Acá se pierden las cosas 
fácilmente”

“El material está bien porque es 
transpirable 
“El hecho de taparte caleta la cara 
te puede sofocar, pero con esta 
tela no pasa eso” 
“Visualmente no se ve algo delica-
do”.
“La malla no es incomoda, no se 
percata que esta puesta asique es 
un buen acierto” 
“Lo encuentro llamativo el produc-
to, igual creo que a varias personas 
le daría vergüenza ocuparlo por el 
bulto que se genera en las orejas, 
pero una vez que lo usas y entien-
des que es cómodo yo creo que si 
lo usarían.” 
Tu sabes que la gente de construc-
cion es “traviesa”le gusta bromiar-
se, tirar palabrazos

Se demoraron en armarlo y en-
contrar sus funciones maximo 5 
minutos, fue de uso muy intuitivo.
“Que el producto esté listo, termi-
nado es mejor a que haya que ar-
marlo. No queremos perder tiempo 
de nuestra colación en tener que 
estar inflando o armando el pro-
ducto. La idea es tomarlo, ponér-
telo y tirarte. “Nadie se va a dar la 
paja de pescarlo, inflarlo y después 
ponérselo”

“Relacionado al contexto: la gente 
de la construccion es super desor-
denada, entonces al principio, los 
primeros días lo van a cuidar, lo 
van a dejar guardadito ahí, pero ya 
con el tiempo lo van a tirar, lo van 
a pisar, va a saltarle tierra, concre-
to, le va a saltarle viruta de madera, 
aserrín, cualquier cosa. Por eso el 
material debería ser un poco más 
resistente”

“El viejo va a preguntar dónde está 
mi gorro, y le van a decir está ahí 
en el suelo, lo que va a hacer él; 
va a pescarlo, sacudirlo y se lo va 
a poner.”

“En lo que le atinaste, es la almoha-
da atrás, porque la podí poner para 
el cuello para que te quede recto, 
como por ejemplo esos días que 
estay mucho rato agachado palean-
do y necesitas tener el cuello recto 
o también lo podí ocupar de almo-
hada para que la cabeza te quede 
levantada” 
“Para poder dormir de lado esta 
almohada se debería poder mover 
hacia las orejeras y así ganar esa al-
tura que no existe en este prototipo 
a través de un sistema de broches”

“Yo si lo compraría, no se cuánto 
pagaría porque este producto no es 
una necesidad es un lujo”.
“Si fuera un EPP más seria a cargo 
de cada obrero, entonces romper-
lo o perderlo te lo descontarían del 
suelo a fin de mes. Siendo un EPP lo 
cuidan más de lo que es, entonces 
puede ser una buena opción”.

“El producto lo usaríamos más en 
invierno que en verano, los días son 
más fríos. De por si el trabajador 
busca una parte más cálida para 
tirarse en la hora de colación. En el 
verano es más liberal, te tiras don-
de pillas, donde encuentres más 
cómodo”.
“La mayoría de los trabajadores 
asocian la siesta al invierno, por-
que en el verano se arrancan para 
cualquier lado, se dan una vuelta, 
se toman una bebida y después 
vuelven. En invierno no po, no sale 
nadie. Se quedan aquí en la obra y 
buscan por donde tirarse”.
“Yo me voy en el metro con eso” 
“me voy a la casa con eso”.
“yo si lo usaría en otro contexto”
“A esta almohada de atrás podrías 
ponerle un cierre para que lo guar-
des y se transforme en un bolso o 
banano”.

“La idea esta buena pero los viejos te 
van a criticar la dureza, tiene que ser 
ligero como las orejeras de polar.”

“Encuentro que la visera externa no 
tiene mucha estructura entonces 
queda como el gorro de kiko.
“La segunda vicera esta buenisima, 
porque la despliegas del broche, la 
bajas y te queda pegada a la cara, 
genial”
“El trabajador lo que busca cuando 
quiere descansar es: oscuridad, si-
lencio y poder apoyar la cabeza”
“La idea de la malla arriba de la vi-
cera esta genial porque a veces te 
traspira la frente y con eso puedes 
respirar”

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.5
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LIMPIABLE SIMPLE 

COMÚN 

SOBRIO RESISTENTE 

NEUTRO IDENTIFICABLE 

PEQUEÑO LAVABLE 

TRANSPORTABLE RESPIRABLE

IMPERMEABLE FÁCIL USO

AJUSTABLE

VISIBLE

AISLANTE

DINÁMICOCOLAPSABLE 

ATRIBUTOS PARA UN SIGUIENTE PROTOTIPADO

CONCLUSIONES

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.5
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Dado los descubrimientos obteni-
dos de la etapa anterior se realiza la 
última fase iterativa la cual consiste 
en el rediseño de la forma integral 
del prototipo, es decir la unión de 
las partes en un todo. Esto se debe 
a que la configuración del proto-
tipo anterior se pensó de manera 
fragmentada por lo que visualmen-
te se generaban interrupciones que 
complejizan el diseño. Para esto se 
decide volver a analizar el lenguaje 
de las capuchas junto a sus meca-
nismos para así acercarse a una 
creación coherente. 

Por otra parte se rescató la doble 
funcionalidad que debe respon-
der el producto tanto en seguridad 
como comodidad para predisponer 
el descanso. El desafío se enfoca 
en combinar la dimensión funcio-
nal del producto respondiendo al 
contexto de implementación junto 
a la comodidad sensitiva asociada 
al descanso. 

IDEACIÓN Y PROTOTIPADO

CUARTA ITERACIÓN Prototipo 06

Capucha doble

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4

[Fig. 112]
Propuesta de la capucha 
doble
Elaborado por Felipe 
Mauret
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La ideación de este prototipo se 
pensó por capas para lograr los 
objetivos necesarios.
Se sacó el molde de una capucha 
de tres piezas para lograr la holgura 
necesaria y proyectar la unión con 
la estructura inferior del apoyo de la 
cabeza. Este patrón se replicó dos 
veces ya que uno actuaba como 
capa externa y otra interna.

Luego se realizó la estructura lunar 
segmentada en dos partes para 
lograr la movilidad de cada una y 
así obtener la altura necesaria para 
dormir de lado. Para esto se le 
incorporaron a cada lado un cierre 
unido a la capucha. 

Después en la capa interna de la 
capucha se le agregaron dos bolsi-
llos laterales a la altura de los oídos 
para guardar el material  aislante. 
Para ajustar a medida la posición 
de las estructuras se le integró al 
contorno de la capa  interna de la 
capucha  un cordón elástico como 
mecanismo para ajustar a medida la 
posición de las estructuras aislantes.

Prototipo 06

Atribuirle una doble funcionalidad 
a la capucha para propiciar que el 
descanso de media jornada laboral 
sea reponedor y efectivo.

Seguridad: Contar con una su-
perficie que mantenga protegido 
el descanso de factores externos 
presentes en el contexto de la obra 
como el polvo, la tierra, el concre-
to, la viruta de madera, el aserrín, 
la pintura, entre otros. También es 
contemplado como una barrera 
contra la humedad de los distintos 
espacios en donde se acomodan 
los obreros para el descanso.

Comodidad: Disponer de una capa 
interna que se encuentra en con-
tacto directo con la piel que propi-
cia la comodidad fisiológica a partir 
de sus materialidades. A su vez 
entregar propiedades de aislamien-
to acústico que contribuyan a un 
descanso óptimo.

CAPUCHA DOBLE

CAPUCHA DOBLE
Capucha que envuelve la 

cabeza y está unida a una 
estructura con forma lunar, 
diseñada para brindar so-
porte y comodidad. Cuenta 
con dos capas, una exter-
na encargada de proteger y 

controlar los estímulos senso-
riales que interrumpen el des-
canso y una interna responsa-
ble de brindar una comodidad 
sensitiva.
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Este prototipo se desarrolló de manera 
técnica en relación a sus materialidades 
y patrones para así poder ser testeado 
por los obreros de construcción. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
D.4



90

E
PROPUESTA FINAL

E.1 Proceso de producción
E.2 Usos y mecanismos
E.3 Flujo de interacción
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Capucha textil que protege 
y acomoda el descanso de 
medio día enfocado en un 
contexto de construcción. 
Consiste en el diseño de 
un producto que a partir de 
su composición propicia la 
funcionalidad y comodidad 
optima que necesitan los 
obreros en su horario de 
colación.La estructura se 
compone en base a estos 
dos grandes requerimientos 
por lo que sus materialida-
des, formas y mecanismos 
responden ante ellos.

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

[Fig. 113]
Propuesta final
Elaboración propia
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PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

[Fig. 114]
Vistas de la propuesta final
Elaboración propia
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PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

[Fig. 115]
Diagrama explicativo de 
sobre la composición de 
la propuesta.
Elaboración propia

La ejecución de este prototipo incorpora un carácter sim-
bólico que se ve reflejado en la elección de materiales, la 
incorporación de una identidad gráfica y el cuidado en su 
confección, con el objetivo de otorgarle una dimensión real 
a lo que podría ser el producto.
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

CAPA EXTERNA

1.MATERIALIDAD

Conjunto de piezas textiles que se 
encuentran en contacto con el am-
biente externo de la obra. Es así 
como el diseño se enfoca en generar 
propiedades de resistencia, durabili-
dad e impermeabilidad a través de 
sus materiales, patrones e insumos.

NOMBRE: Poly Oxford 300D ANTI-UV

Línea de desempeño

Tela impermeable 
Características

Aplicaciones

Usos  

Información técnica

Funciones Cuidado y mantención  

Tela resistente con doble capa de im-
permeabilidad.  

Ideal para la confección de ropa corpo-
rativa o de seguridad 

Parkas -Jardineras -Buzos -Capas 
impermeables -Cortavientos -Cha-
lecos de alta visibilidad 

Características únicas y permanentes, 
actúan como excelente filtro solar (rayos 
UV y UVB) siendo además resistente a 
la acción de ácidos.  
Es apta para la confección de prendas 
que requieran de sellado de costuras. 

Impermeabilidad  Lavado a máquina normal  
No lavar con cloro ni con detergente 
que contenga cloro  
No mezclar en lavado, colores claros 
con oscuros
No planchar  
No torcer  
No usar secadora

Protección Ultravioleta  
Resistencia al roce  

Composición: 100% poliéster  

Anti acida  
Alta visibilidad 

De textura robusta.  

Construcción: 300Dx300W/R+PU  

Buena resistencia a la tracción. 

Peso: 179 gr/m2+-5%  

Impermeabilidad: 2000 mm columna 
de agua
Prueba de impermeabilidad
Prueba de solidez de colorante al lava-
do
Solidez de color flúor a la luz 
-Solidez de color a la luz 
Prueba resistencia a la acción de los 
ácidos
Factor de protección ultravioleta
Resistencia a la tracción

Ancho: 150 cm  

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1
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VICERA

CUELLO EXTERIOR

PIEZA CENTRO 
CUELLO INFERIOR

COSTADO 
CAPUCHA 
X2

HILO DE TELA
ABERTURA

CENTRO CAPUCHA

PIEZA ELÁSTICO 
VISERA Y 
CONTORNO

PIEZA INTERIOR I
CAPUCHA

PIEZA INTERIOR II
CAPUCHA

PROCESO DE PRODUCCIÓN

PATRONAJE

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

[Fig. 116]
Bosquejos de los moldes 
realizados para la pro-
puesta
Elaboración propia



100

PROCESO DE PRODUCCIÓN

2.INSUMOS PARA MECANISMOS

CIERRE DIENTE 
DE PERRO SIN 
SEPARACIÓN 
30 CM

CORDÓN ELÁSTICO TANCAS DE DOBLE 
AGUJERO

BROCHES METÁLICOS 
MACHO Y HEMBRA

VELCRO

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

[Fig. 117]
Insumos necesarios para 
el desarrollo del prototipo.
Elaboración propia
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

CAPA INTERNA

1.MATERIALIDAD

Conjunto de piezas que conforman 
la superficie en contacto directo con 
los órganos sensitivos; la piel, los 
ojos y el oído. Es así como las propie-
dades de suavidad, respetabilidad y 
elasticidad se vuelven esenciales en 
la elección de textiles.

NOMBRE: QUICKDRY Sport

Línea de desempeño

Tela de punto
Características

Aplicaciones

Usos  

Funciones 

Cuidado y mantención  

Pertenece a la línea QUICKDRY, nueva 
variante tiene la ventaja de ser más 
económica, manteniendo su condición 
de suavidad, respetabilidad y secado 
rápido.  
Cuenta con tratamientos químicos que 
permite lograr una expansión de las 
moléculas de agua para una efectiva 
evaporación.  

La condición de secado rápido no es 
inherente del tejido, sino que es lograda 
por medio de tratamiento. 

Confección de prendas que se man-
tengan secas durante la actividad física 
debido a la humedad causada por la 
transpiración provocando condensación 
y enfriamiento del cuerpo.  

Respirable  

Lavado en máquina, agua tibia/caliente 
(máximo 40ºC)
Secar a la sombra o en la maquina a 
baja temperatura. 
No planchar 
No aplicar cloro ni detergente con 
cloro 
No mezclar en lavado, colores claros 
con oscuros. 

Secado rápido  
Suavidad  
Protección UV  
Peso liviano  
Alta visibilidad 

Camisetas y poleras deportivas  
Información técnica  

Construcción: tejido de punto con po-
liéster 72D/72F  
Peso: 145 gr/ m2 +- 5%  
-Ancho: 150 cm +- 5%  
Protección Ultravioleta: Calificada como 
muy buena protección, 25 + UPF, se-
gún ensayo NCh 3273/2012.  

Solidez del color  
Solidez del color a la luz 

Composición: 100% poliéster  

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

PATRONAJE

VICERA

VIVO CON LA PIEZA 
INTERNA DE MALLA

FORRO CENTRO 
CAPUCHA COSTADO CAPUCHA 

FORRO X2

COJIN CUELLO X4 FORRO AISLANTE 
ACUSTICO

HILO DE TELA
ABERTURA

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

[Fig. 118]
Bosquejos de los moldes 
realizados para la pro-
puesta
Elaboración propia
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NOMBRE: Malla Fina

Línea de desempeño

Tela tejido de malla
Características

Aplicaciones

Usos  

Funciones 

Cuidado y mantención  
Tela de composición poliéster, es de 
peso liviano, suave, confortable y eco-
nómico; posee orificios pequeños en 
forma de rombo de tamaño 1,5mm 

Es una tela común y económica utiliza-
da en el mercado; desarrollada para el 
forrado de prendas y para la elabora-
ción de bolsillos de prendas 

Fabricación de parkas, jardineras, 
gorros, buzos, cortavientos, chaque-
tas, polainas, rodilleras, protectores de 
codo, etc. 

Peso liviano  
Suavidad 

Construcción: tejido de punto 

-Encogimiento: +-5% 

Peso: 65 gr/m2 +-5% 

Ancho:150 cm+-5% 

Lavado en maquina agua tibia 
No aplicar cloro ni detergente con cloro 
Tela no apta para ambientes ácidos 
Secado a la sombra o en maquina a 
baja temperatura. 

1.MATERIALIDAD

Información técnica  
Composición: 100% poliéster  

PROCESO DE PRODUCCIÓN

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

CAPA INTERNA
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

PATRONAJE

VICERA HIINCHA INTERIOR

HILO DE TELA
ABERTURA

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

[Fig. 119]
Bosquejos de los moldes 
realizados para la pro-
puesta
Elaboración propia
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

CAPA INTERNA

Para la construcción de este ciclo 
de prototipado se utilizó la napa por 
su fácil alcance y trabajo, sin em-
bargo, se piensa que, al escalar este 
producto, el relleno utilizado para 
las almohadillas sea de látex debido 
a sus propiedades. 

El látex es un material natural o sin-
tético que ofrece un soporte firme y 
una sensación de rebote. 

Las espumas acústicas, como la 
espuma de poliuretano o la espuma 
de melamina, son materiales textiles 
porosos con células abiertas. 

Absorben el sonido al atrapar las 
ondas sonoras y convertir la energía 
acústica en energía térmica.  
Altamente flexibles.  
Pueden comprimirse y deformarse 
fácilmente  

Material duradero y resiliente que 
puede soportar condiciones exigen-
tes.  

Es resistente a la deformación y 
tiene una larga vida útil.  

Relleno para almohadillas Aislante acustico

Latex
Espumas

Para la ejecución de este prototipo 
se utilizó una espuma de poliureta-
no aplicada en una hombrera con 
el objetivo de obtener la forma y 
la densidad necesaria para simular 
una orejera. Sin embargo, se pro-
yecta utilizar una espuma acústica 
capaz de cancelar el ruido.

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

1.MATERIALIDAD
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FORRO AISLANTE 
ACUSTICO

COJIN CUELLO X4

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.1

PROCESO DE PRODUCCIÓN

PATRONAJE

[Fig. 120]
Bosquejos de los moldes 
realizados para la pro-
puesta
Elaboración propia
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USOS Y MECANISMOS

CERRADO - ABIERTO 

Velcro

Cierra el contorno del cuello Permite la separacion de los cojines 
del cuello.

Bisagra textil Cordón elástico junto a una tanca

EXTENDIDO - AJUSTADO 

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.2

Regula el contorno de la capucha y 
la visera

[Fig. 121]
Mecanismo del velcro
Elaborado por Felipe 
Maurent

[Fig. 122]
Mecanismo de los broches
Elaborado por Felipe 
Maurent

[Fig. 123]
Mecanismo del elastico y la 
tanca
Elaborado por Felipe Maurent
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USOS Y MECANISMOS

Cierre

DERECHA - IZQUIERDA 

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.2

[Fig. 124]
Mecanismo del cierre y el tras-
lado de la almohadilla.
Elaborado por Felipe Maurent
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FLUJO DE INTERACCIÓN

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.3

[Fig. 125]
Registro de la interaccón con 
el producto
Elaboración propia



110



111



112

FLUJO DE INTERACCIÓN

MAPA DE FLUJO

PROPUESTA DEL PROYECTO
E.3

[Fig. 126]
Proyección del flujo y traslado 
que adquiere nómade dentro 
de la obra.
Elaboración propia
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PROPUESTA DEL PROYECTO
E.3
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F
DISEÑO DE IDENTIDAD

F.1 Desarrollo gráfico 
F.2 Aplicación de isotipo
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DESARROLLO GRÁFICO

NAMING ISOTIPO 

Este proyecto se conoce por la pa-
labra NÓMADE, la cual hace alusión 
a la realidad y el contexto propio de 
los obreros de construcción junto a 
sus dinámicas de trabajo. El cons-
tante movimiento y cambio de sus 
rutinas, espacios y artefactos pone 
en evidencia que tienen cualidades 
de un “nómade”, adaptándose a lo 
que corresponda. De esa misma 
manera el diseño del producto res-
ponde a la constante necesidad de 
traslado dentro de la obra.

El isotipo nace de la letra O de NÓ-
MADE junto al tilde que lleva la pa-
labra. Esta actúa como un elemento 
variable dependiendo la posición y 
dirección que se disponen ambos 
componentes. Este recurso visual 
hace que la marca quede en la men-
te de las personas asociando el ele-
mento grafico del isotipo. Por otra 
parte, se utiliza estratégicamente en 
el producto como un indicador de 
que existe una interacción. Es decir, 
se vuelve un tipo de señalética infor-
mativa enfocada en la usabilidad. 

DISEÑO DE IDENTIDAD
F.1
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DESARROLLO GRÁFICO

LOGOTIPO ISOTIPO

ESPECIFICACIONES

PALETA DE COLOR

NEGATIVO NEGATIVO

COLOR

COLOR COLOR

COLOR

POSITIVO POSITIVO

Tipografía: Space Grotesk

Regular

49 puntos

Estilo:

Tracking:

DISEÑO DE IDENTIDAD
F.1
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APLICACIÓN DEL ISOTIPO

F.2
DISEÑO DE IDENTIDAD



APLICACIÓN DEL ISOTIPO

F.2
DISEÑO DE IDENTIDAD

MOCKUP PACKAGING



APLICACIÓN DEL LOGOTIPO

F.2
DISEÑO DE IDENTIDAD

CAMPAÑA ACHS
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G
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

G.1 Costo de producción del prototipo
G.2 Modelo Canvas
G.3 Financiamiento y proyecciones 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 
DEL PROTOTIPO

 Tela impermeable Broches

Estampado

1.30 cm 3

$1.000

1.00 cm 2

$5.000

42 cm 150 cm

$15.000

$11.313

15 cm 2

70 cm 30 cm

50 cm

 $2.447  $70

 $100

 $3.275  $60

$1.677 $1.000

$348 $100

$1.536 $200

Tela de punto Cierres diente de perro

Confección

Tela de malla Cordón elástico

Patronaje

Espuma poliuretano Tancas

Sesgo

Relleno de napa Velcro

TELAS INSUMOS

SERVICIOS

TOTAL UNITARIO

TIPO TIPO

TIPO

CANTIDAD CANTIDAD

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL VALOR TOTAL

Ambos costos varían 
dependiendo la cantidad 
producida, por lo que 
no se consideraran en el 
valor total del prototipo.

Sumado a esto tam-
poco se le incorpora el 
valor del diseño debido 
a estar en una etapa 
preliminar del proyecto.

Los costos asociados al primer 
prototipo se traducen en el des-
glose de las tablas descrita, sin 
embargo, se estima que al au-
mentar la producción a gran es-
cala y cotizar la confección en 
un contexto internacional, los 
costos del producto debiesen 
disminuir significativamente.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
G.1
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MODELO CANVAS

SOCIOS CLAVES

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO

ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACION CON CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES

RECURSOS CLAVES

CANALES

-Proveedores de materiales 
e insumos (Fulltex, Empresas 
Nayar, entre otras). 
-Imprenta (estampado y pac-
kaging).
-Ministerio del trabajo.
-Asociación Chilena de Se-
guridad.
-Cámara Chilena de la Segu-
ridad.
-Otros posibles patrocinado-
res.

-Revisión y ajustes de diseño. 
-Solicitud de patente y PI 
(propiedad intelectual). 
-Certificaciones y validacio-
nes por expertos.
-Gestión y logística para la 
fabricación. 
-Logística de distribución. 
-Reuniones con red de con-
tacto. 
-Estrategias de marketing.
-Postulación a fondos de 
financiamiento. 

-Acomoda y protege el des-
canso en medio del día. 
-Estimula la recuperación y el 
descanso durante las jorna-
das laborales a través de un 
dispositivo textil que comple-
mentan el bienestar laboral 
de los trabajadores.
-La ergonomía del produc-
to propicia la comodidad 
a partir del uso de textiles 
capaces de evocar aquellas 
sensaciones.
-El diseño flexible y adaptable 
que permite que sea colap-
sable y por lo tanto transpor-
table posibilitando su uso en 
otros contextos.-Capital de materiales e 

insumos 
-Capital de trabajo (talleres, 
bodegas, maquinarias, mano 
de obra, traslado, bodega). 
-Patente de invención. 

-Página web.
-Eventos relacionados al 
rubro de la construcción
-Iniciativas que incentiven el 
bienestar laboral por el minis-
terio del trabajo.
-Asociación con tiendas o 
empresas existentes rela-
cionadas a implementos de 
seguridad como EPP.

-Reuniones para obtener 
feedback con empresas 
constructoras  y mutuales de 
seguridad.

-Cliente directo: Empresa 
Constructora - ACHS. 
-Cliente indirecto: Obreros 
de construcción.
Otros clientes: trabajadores 
de otros rubros.

-Textiles
-Insumos
-Corte
-Confección
-Estampado
-Honorarios
-Packaging
-Distribución
-Planes de marketing

 -Fondos concursables 
-Capital semilla
-Fondos de inversión
-Venta del producto a 
cliente directo con factu-
ra o boleta
-Pago a través de página 
web, webpay y transfe-
rencia

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
G.2
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FINANCIAMIENTO Y 
PROYECCIONES

Para el financiamiento se realizó 
una búsqueda de posibles cola-
boradores o fondos concursables 
que permitieran el desarrollo del 
proyecto.

En primer lugar, se identificaron 
los principales agentes involu-
crados en el ámbito del bienestar 
laboral del sector de la construc-
ción

[Fig. 127]
Diagrama de Bienestar laboral junto a sus 
agentes involucrantes.
Realizado en conjunto a los conocimien-
tos de gestión de construcción del pro-
fesional Horacio Rivera, psicólogo clínico 
con experiencia en psicología del trabajo, 
ergonomía y construcción civil. 
Elaboración propia

Las mutuales de seguridad, en par-
ticular la ACHS se destaca como 
un agente externo que promueve el 
bienestar laboral de los trabajado-
res. Por lo que se procede a conocer 
específicamente su postura frente al 
horario de colación y los tiempos de 
descanso en el rubro de la construc-
ción. A través de una entrevista con 
el gerente del área de construcción 
se sugiere la posibilidad de imple-
mentar el proyecto como una cam-
paña preventiva promocionada por 
la ACHS.

“El rubro de la construcción está mar-
cado por los horarios de descanso, 
sin embargo, estos tiempos no están 
siendo utilizados de manera sana de-
bido al consumo de alcohol y drogas 
fuera de las obras”. “En la práctica se 
detecta poco control por parte de las 
empresas” Fernando Aliaga.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
G.3
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FINANCIAMIENTO Y 
PROYECCIONES

Ante esta realidad, se reconoce un 
interés por incentivar prácticas que 
mejoren la salud y la calidad de vida 
de los obreros, disminuyan la acci-
dentabilidad y las enfermedades la-
borales, construyendo en el tiempo 
una fidelización de los trabajadores 
hacia sus empleos. Esta medida 
aporta a la sostenibilidad en la re-
lación empleado-empleador, gene-
rando una atmosfera positiva en los 
lugares de trabajo. De esta misma 
manera, la ACHS ha implementado 
distintas iniciativas para promocio-
nar la salud y seguridad de los obre-
ros; entre ellas: el gorro con protec-
ción UV, la entrega de botellones de 
aguas para temporadas calurosas, te 
y café.  

Para incentivar la implementación 
del proyecto se debe tomar en cuen-
ta la labor del comité paritario de las 
empresas constructoras. Esta uni-
dad técnica formada por empleado-
res y empleados es responsable de 
detectar y evaluar los riesgos de ac-
cidentes y enfermedades laborales. 
Este comité vela por la prevención, 

higiene y seguridad de los trabaja-
dores, por lo que ofrecer un pro-
ducto que incentiva la recuperación 
y el descanso en la jornada laboral, 
se reconoce como una oportunidad. 
Para esto es necesario declarar los 
beneficios asociados tanto para el 
empleado como para el empleador.  

BENEFICIOS ASOCIADOS

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
G.3

[Fig. 127]
Diagrama de beneficios asociados en re-
lación a la implementación del proyecto.
Realizado en conjunto a los conocimien-
tos de gestión de construcción del pro-
fesional Horacio Rivera, psicólogo clínico 
con experiencia en psicología del trabajo, 
ergonomía y construcción civil. 
Elaboración propia
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FINANCIAMIENTO Y 
PROYECCIONES

La proyección de nómade se inser-
ta como un recurso que reconoce y 
mejora la calidad del descanso de 
los obreros, por lo que la llegada a 
las empresas constructoras se vuel-
ve un factor fundamental. La cam-
paña impulsada por la ACHS permi-
tiría visibilizar la relevancia de este 
proyecto y así masificar el desarrollo. 
El objetivo final es poder contar con 
empresas que estén interesadas en 
comprometerse en el bienestar de 
sus trabajadores y por lo tanto com-
prar de manera directa el producto. 

II Concurso Patentar para Transferir 
para Estudiantes UC

Fondos concursables Caja Los An-
des

II Concurso Patentar para Transferir 
para Estudiantes UC

De manera paralela se analizan 
diferentes fondos concursables 
para financiar y empujar el desa-
rrollo tangible del proyecto. Con 
esto se espera recaudar capital 
para la fabricación, distribución 
y próximos procedimientos que 
vallan apareciendo en el camino. 
Entre ellos se identifican los des-
critos a continuación;

Convocatoria que apoyar a los es-
tudiantes de la Comunidad UC en 
la protección de sus invenciones y 
transferencia al sector productivo 
de la sociedad. Los beneficios que 
aportan al desarrollo del proyecto 
son el financiamiento para valida-
ciones experimentales, prototipado, 
asesoría en la estrategia de protec-
ción, y redacción, presentación y tra-
mitación de una solicitud de patente. 

La institución chilena sin fines de lu-
cro enfocada en la seguridad social 
abre la posibilidad de concursar en 
fondos para la creación de proyectos 
enfocados en mejorar la calidad de 
vida y ambiente laboral de sus afilia-
dos. (Caja Los Andes, 2023) La rela-
ción existente con la cámara chilena 
de construcción se vuelve una ven-
taja para la presentación y ejecución 
del proyecto enfocado al usuario de 
estudio. 

Programa de aceleración de ideas 
de negocios enfocadas en estudian-
tes de Educación Superior de Chile y 
Latinoamérica fundado por un gru-
po de estudiantes y académicos UC. 
Busca formar una nueva generación 
de emprendedores, transformando 
problemas locales en oportunida-
des de negocios de impacto global. 
(Jump Chile, 2023) 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
G.3
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Extrapolando el proyecto, se 
detecta la oportunidad de po-
der implementar este disposi-
tivo en variados contextos la-
borales poniendo en evidencia 
el valor que toman los tiempos 
de descanso tanto en la salud 
de los trabajadores como en 
la productividad y rendimiento 
laboral. Identificando espacio 
en el rubro de los doctores, 
azafatas, secretarias, guardias 
de seguridad, conductores, 
temporeros, estudiantes, entre 
muchos más. 

FINANCIAMIENTO Y 
PROYECCIONES

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
G.3
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CONCLUSIÓN

Al llegar hasta el final del proyecto 
y pensar el significado que ha toma-
do este proceso en relación a los be-
neficios, aprendizajes, experiencias 
y crecimientos adquiridos se rescata 
una profunda sensación de enrique-
cimiento. La oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos cons-
truidos durante el transcurso de la 
carrera universitaria en un proyecto 
que nace desde la inquietud perso-
nal, pone en evidencia la relevancia 
que toma el diseño en la calidad de 
vida de las personas. La dimensión 
interdisciplinar que comprende el 
diseño impacta directamente sobre 
el bienestar de las personas, entre-
gando soluciones innovadoras a una 
gran variedad de problemas cotidia-
nos. El aporte que puede generar un 
buen diseño en la sociedad es el re-
sultado de un proceso complejo de 
empatizar, comprender un usuario y 
contexto determinado y así propo-
nerle soluciones coherentes a una 
determinada problemática.  

El comienzo de este proyecto nace 
de la inquietud de conocer la impor-
tancia que tiene el sueño en la vida 
de las personas. El acercamiento al 
tema fue un proceso de fascinación 
personal comprendiendo la comple-
jidad y al mismo tiempo la conexión 
con el bienestar tanto físico como 

emocional. Fue una etapa de inves-
tigación constante, de aprendizaje 
y hallazgos que fueron enfocando 
el desarrollo del proyecto. Conocer 
en profundidad un fenómeno funda-
mental como lo es el sueño fue una 
de las cuantas satisfacciones obteni-
das de este proceso.  

El desarrollo del proyecto fue un 
camino largo de momentos difíciles, 
nublados, desafiantes; como tam-
bién de superación, alegría y satis-
facción. Una de las decisiones que 
se convirtió en una experiencia úni-
ca fue haber conocido y trabajado 
con un grupo de trabajadores esfor-
zados, energéticos y profundamen-
te valiosos. Conocer sus realidades, 
rutinas, preferencias, necesidades y 
dolores genero un vínculo hones-
to y transparente. Este se tradujo 
en compromiso, ganas de ayudar, 
involucramiento, tiempo, voluntad, 
buena onda, risas, y buena disposi-
ción de parte de los obreros hacia 
el proyecto, mirándolo como algo 
valioso y beneficioso para su calidad 
tanto de trabajo como de vida. Los 
obreros más que ser los fieles cola-
boradores de este proceso, fueron 
una pieza fundamental para enten-
der la importancia que tomaba el 
proyecto de manera extrapolable a 

cualquier oficio o trabajo. Compren-
derlos como un usuario extremo, en 
donde sus modalidades de trabajo 
les exigen tomar un tiempo de des-
canso y con ello construir un entor-
no cómodo a partir de lo que tienen 
a disposición, permitió desde la dis-
ciplina del diseño entregar posibles 
soluciones coherentes que mejora-
ran este momento del día.  

Por último, la ejecución de la pro-
puesta final fue resultado del ciclo 
iterativo de prototipos y testeos. La 
creación personal de formas, pa-
trones, uniones y mecanismos del 
proceso de prototipado permitió 
explorar y entender las maneras de 
trabajar los textiles, para así poder 
proyectarlo en un producto final. 
La experimentación de materiales, 
texturas y volúmenes, entregó un 
conocimiento sensitivo al elaborarlo 
personalmente. Sin embargo, para 
lograr un producto final escalado, 
prolijo e integrado se colaboró con 
expertas en patronaje, corte y con-
fección. La organización, coordina-
ción y dirección de la producción 
del prototipo fue un gran desafío 
para lograr el resultado esperado. 
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