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“En cada paso que damos, dejamos una 
huella. Hagamos que esas huellas sean 

conscientes, éticas y sostenibles.”
-Jorge Maldonado
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Resumen

Nos encontramos en un período en el 
que ha aumentado significativamente 
el consumo de calzado a nivel mundial 
(Orús, 2023). Lo anterior se debe a 
factores como la globalización, la cultura 
del consumo, y la influencia de las 
tendencias de la moda. (Buliles, 2015). 

El calzado se ha convertido en un 
símbolo de estilo y estatus, lo que ha 
llevado a un consumo desmedido. Este 
sobreconsumo de calzado tiene un 
impacto socioambiental negativo, ya 
que la industria del calzado es una de las 
principales fuentes de contaminación 
y contribuyen fuertemente al cambio 
climático. (Quantis, 2018). Además, 
los trabajadores de esta industria a 
menudo enfrentan condiciones laborales 
precarias y violaciones de sus derechos. 
(Spetzler, 2016b, p. 5). 
Respecto a lo anterior, el zapato está 
compuesto por una extensa cantidad 
de materiales distintos, por lo que los 
fabricantes, para disminuir costos, 
tienden a externalizar su producción, y 

es ahí donde las conductas poco éticas 
hacia el medio ambiente y a la mano de 
obra ocurren (Mariñelarena, 2017). 

Es por ello que el presente informe 
tiene como objetivo presentar un 
proyecto de diseño que de pie al 
desarrollo de una plataforma digital 
que permita al usuario conocer la 
cadena de fabricación de los zapatos, 
percatándose donde se produjo cada 
material, y en manos de quién. Todo 
esto con el propósito de brindar 
a los consumidores de calzado la 
oportunidad de realizar compras con 
conciencia ambiental y social.
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Motivación Personal

“En cada paso que damos, deja-
mos una huella. Hagamos que esas 
huellas sean conscientes, éticas y 
sostenibles.”

- Jorge Maldonado 
(Entrevistado)

Mirando hacia atrás y reflexionando 
sobre mi vida, descubrí que mi conexión 
con la industria del calzado surge de un 
interés arraigado en la calidad, la soste-
nibilidad y la transparencia en la produc-
ción. Este interés no es solo una elección 
personal; tiene raíces en mi conciencia 
ambiental, inculcada desde temprana 
edad por mi familia.

Crecí en un entorno donde se valoraban 
los detalles de la confección y se enten-
día el impacto ambiental de las decisio-
nes de consumo. Mis padres, conscientes 
de la huella que dejamos al caminar, me 
enseñaron a apreciar la calidad de los 
productos y a cuestionar los procesos de 
producción.

En el contexto actual, veo que mi enfo-
que hacia la moda y el calzado difiere 
del de muchos de mis pares. Mientras 
muchos eligen productos sin considerar 
la composición, materialidad y procesos 
de producción, yo cada vez más, me es-
fuerzo por tomar decisiones informadas. 

Esta conciencia se ha vuelto algo inusual 
en mi entorno, donde las compras a me-
nudo se rigen por tendencias y precios 
en lugar de por la calidad y la ética en la 
producción.

Al conocer las realidades de la produc-
ción de calzado, desde las condiciones 
laborales hasta la contaminación, mi mo-
tivación se ha fortalecido. Mi proyecto 
aspira a generar conciencia sobre estos 
problemas y fomentar un cambio hacia 
una industria del calzado más transpa-
rente, sostenible y ética.
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La industria del calzado es una de las 
industrias más perjudiciales para el 
medio ambiente. Durante su proceso de 
producción, se hace un uso abusivo de 
productos químicos altamente dañinos, 
como pegamentos, disolventes y resinas 
tóxicas. Además, se utiliza una cantidad 
excesiva de materiales plásticos, lo cual 
agrava aún más el impacto ambiental. 
(EfeVerde, 2019). 

Además de la preocupante 
contaminación, la industria del calzado 
también enfrenta serios problemas 
laborales. La fabricación de la mayoría de 
los zapatos se lleva a cabo en países con 
regulaciones laborales deficientes, lo que 
permite la violación de los derechos de 
los trabajadores y la falta de seguridad 
en las fábricas. (EfeVerde, 2019). 
En las últimas décadas, ha habido un 
aumento significativo en la cultura de 
consumo de calzado a nivel mundial. 
Desde 2010, ha aumentado la 
producción anual de zapatos en más 
de 4.200 millones de pares, llegando a 
producir 24.300 millones de pares de 

zapatos en un año (Orús, 2023). 

El calzado ha dejado de ser simplemente 
una necesidad funcional y se ha 
convertido en un símbolo de estilo, 
estatus y expresión personal. Este 
cambio cultural ha sido impulsado por 
diversos factores, como la globalización, 
el marketing agresivo, la influencia de 
las tendencias de la moda y el acceso a 
una amplia gama de opciones de calzado 
(Buliles, 2015). A lo anterior se suma la 
influencia de la industria de la moda, un 
ejemplo, es la tendencia de las zapatillas 
deportivas, las cuales ya no se usan solo 
para hacer deporte, sino también como 
un objeto de ostentación y para mostrar 
estatus (Semmelhack, 2019). Las marcas 
de calzado lanzan constantemente 
nuevas colecciones, colaboraciones 
con diseñadores famosos y campañas 
de marketing innovadoras para 
generar demanda. Los consumidores 
son bombardeados con mensajes que 
promueven la idea de que tener múltiples 
pares de zapatos es esencial para estar a 
la moda y mantenerse actualizado.

Introducción y Oportunidad
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En el contexto actual, la industria del 
calzado a nivel global enfrenta un 
desafío crucial: el efecto socioambiental 
generado por su producción y consumo 
desmedido. Esta industria es una de las 
principales fuentes contaminantes de 
nuestro planeta y es la responsable del 
1,4% de las emisiones globales de Gases 
de Efecto Invernadero (La Rhea Pepper., 
2018). 

La fabricación de un solo par de zapatos 
consta de un largo proceso en el que 
generalmente las marcas externalizan 
totalmente la producción, lo cual significa 
subcontratar diversas fábricas que se 
encarguen de procesos de producción 
puntuales, como podría ser la suela, 
plantillas, cubiertas, etc. Mediante esta 
externalización se formaliza un contrato 
de suministro con una sola marca, pero 
en la realidad en este proceso intervienen 
muchas más, situando a la marca del 
contrato como “proveedor principal”, y al 
resto como “subcontratistas”. (Gesualdi 
y Lucchetti D., 2017) Esto se puede ver 
explicado en la figura 1.

Figura 1. Externalización producción
Elaboración propia

Introducción y Oportunidad



14

Introducción y Oportunidad

Además, es importante destacar que, 
actualmente, el 88% de los zapatos 
se fabrican en Asia, siendo China el 
productor principal, y es esta misma 
región la que ha sido objeto de 
preocupación debido a la vulneración 
de los derechos laborales (Spetzler 
2016a). Los trabajadores de la industria 
del calzado a menudo se enfrentan 
a condiciones laborales precarias, 
salarios bajos, largas jornadas y falta 
de protección laboral. Esto representa 
una violación de los derechos humanos 
fundamentales y una injusticia social. 

En el informe sobre los Derechos 
Laborales Pisoteados realizado por 
la campaña Cambia Tus Zapatos, se 
especifica que “Según los Principios 
Rectores sobre Empresa y Derechos 
Humanos de la ONU, las empresas 
tienen la responsabilidad de implementar 
la debida diligencia en materia de 
derechos humanos a lo largo de sus 
cadenas de suministro globales.” 
(Spetzler, 2016b, p. 5) Respecto a lo 

anterior, al finalizar la campaña, los 
investigadores pudieron probar que los 
fabricantes de calzado aún no cumplen 
con esa responsabilidad, ya que, de las 23 
empresas evaluadas, solo una produce 
el calzado en la propia fábrica, y el resto, 
externalizan la producción, desligándose 
completamente de los derechos de los 
trabajadores que fabrican sus zapatos.

Este problema plantea la necesidad 
de abordar la falta de conciencia y 
responsabilidad en torno al consumo 
de calzado, con el objetivo de disminuir 
su impacto negativo en la sociedad y el 
medio ambiente. Gracias a la tecnología, 
se ha logrado establecer un medio 
descentralizado que podría permitir a 
las personas acceder a los detalles de 
producción de diversos productos.
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Introducción y Oportunidad

Uno de los problemas radica en que los 
consumidores adquieren zapatos sin 
considerar las implicaciones sociales y 
ambientales de su elección. 

Existe una desconexión entre la 
compra y el conocimiento sobre los 
procesos de producción, los materiales 
utilizados, las condiciones laborales y 
la huella ecológica asociada. Esta falta 
de conciencia limita la capacidad de los 
consumidores para tomar decisiones 
informadas y responsables.

La problemática también representa una 
oportunidad valiosa para generar un 
cambio significativo. Si se logra crear 
conciencia sobre el consumo de calzado 
y se fomenta una cultura de compra 
consciente, es posible transformar 
la manera en que los consumidores 
interactúan con la industria del calzado 
y, en última instancia, reducir su 
impacto socioambiental. La oportunidad 
surge desde la posibilidad de educar 
y empoderar a los consumidores, 

brindándoles información transparente 
y accesible sobre los procesos de 
producción, la sostenibilidad de los 
materiales utilizados y las condiciones 
laborales éticas. 

Al crear conciencia sobre las 
implicaciones de su elección, los 
consumidores pueden adoptar un 
enfoque más consciente y responsable 
al adquirir calzado y optar por marcas 
que respeten los derechos laborales y 
medioambientales.

“En la era del retail globalizado, la 
competencia se volvió feroz. Aunque 

mantuvimos la confección nacional e 
internacional, la esencia artesanal y el 

diseño personalizado se vieron eclipsados 
por marcas masivas”

-Antonia Izurieta
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Para describir los elementos teóricos 
esenciales de este proyecto se definirá el 
concepto de cultura de consumo como 
“la tendencia a obtener bienes o ser-
vicios con un valor simbólico. Es decir, 
la cultura del consumo es la adquisición 
de bienes o servicios, cuyo valor asigna-
do y percibido es distinto al utilitario o 
mercantil” (Ivette, 2021). Esta tendencia 
ha tenido un impacto significativo en la 
industria del calzado, generando un ciclo 
de consumo acelerado y una serie de 
desafíos sociales y medioambientales. 

Además, se ha observado un aumen-
to considerable en la producción de 
calzado en los últimos tiempos, según la 
Cámara de Comercio de Santiago, “En 
abril de este año las ventas del Retail de 
Calzado y vestuario crecieron 174% en 
12 meses, luego de que 2021 cerrara 
con un alza 56%, registros que también 
son catalogados como históricamente 
altos. En términos de niveles, las ventas 
locales de estos bienes ya superan en un 
23% a los observados previo a la pande-
mia”. (CCS, 2022). 

El problema
medioambiental y social

El calzado, además de ser un elemento 
fundamental de la vida cotidiana de las 
personas, se ha convertido en una parte 
integral de la cultura del consumo en 
todo el mundo. Sin embargo, este cre-
cimiento ha llevado consigo impactos 
socioambientales negativos. El proceso 
de producción de calzado implica el uso 
intensivo de recursos naturales, la emi-
sión de gases de efecto invernadero y la 
generación de residuos. Además de los 
efectos medioambientales, esta industria 
realiza procesos de fabricación que pue-
den ser altamente dañinos para la salud 
y, por lo tanto, para la mano de obra.

Marco Teórico
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Cultura de consumo 
como factor detonante

A modo de contextualización, es bene-
ficioso remontarse a los orígenes de la 
cultura del consumo. Este concepto surge 
junto con el advenimiento del capitalismo 
y la sociedad de consumo, entendiendo 
a esta como una “sociedad en la que se 
estimula a las personas a que compren y 
consuman bienes, aunque no sean nece-
sarios.” (OED, 2020). 

Según el economista Jesús Santaella 
(2021), a partir del siglo XX, estos térmi-
nos comenzaron a ser utilizados debido 
al crecimiento de la industrialización, el 
aumento de la producción y la influencia 
de la publicidad. Estos conceptos combi-
nados contribuyeron al desarrollo de la 
cultura de consumo. 

La cultura de consumo se refiere a las 
acciones que las personas llevan a cabo al 
buscar, comprar, utilizar, evaluar y des-
echar productos y servicios que esperan 
satisfacer sus necesidades, tal como lo 
definen Lazar y Schiffman (2010), llamán-
dolo comportamiento del consumidor. 

La cultura del consumo abarca diversas 
industrias de bienes y servicios, pero 
esta investigación se centrará especí-
ficamente en el efecto de la cultura de 
consumo en la industria del calzado. En 
esta industria, los productos tienen una 
significación cultural, y son considerados 
tanto una necesidad, como un objeto de 
lujo. Una vez que se cubren las necesi-
dades fundamentales de la mayoría de la 
población en las sociedades capitalistas 
desarrolladas, el mercado se convierte 
en un “lugar de seducción” (Zamora, JA. 
2012).
 
La cultura de consumo ha generado un 
aumento en la demanda de productos 
de moda, incluyendo el calzado. La 
sociedad actual valora la novedad, la 
variedad y las tendencias, lo que ha crea-
do una constante búsqueda de nuevos 
estilos y modelos de zapatos, generando 
a su vez una mentalidad de “usar y des-
echar”. Esta manera de pensar produce 
un consumo acelerado, lo que trae, a su 
vez, las implicaciones sociales y ambien-

Marco Teórico
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tales mencionadas anteriormente. 
Reafirmando lo anterior, se realizó 
una encuesta de elaboración propia, a 
jóvenes y adultos, en la cual las personas 
manifestaron renovar sus zapatos cons-
tantemente, y a la hora de comprar unos 
nuevos privilegian la moda y el estilo 
ante la comodidad. No obstante, los 
encuestados no escatimaban en costos 
a la hora de escoger. Dentro de este mis-
mo sondeo explican que el presupuesto 
destinado al calzado usualmente es más 
alto que cualquier otra prenda de vestir, 
ya que les interesa que el producto sea 
de calidad.

En el contexto de Chile, se ha observado 
un incremento notable en el consumo 
de calzado en los últimos años. Según 
los datos recopilados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile (INE), 
la demanda de calzado ha experimen-
tado un crecimiento constante, alcan-
zando niveles históricos en los últimos 
cinco años (INE, 2022). De acuerdo 
con el informe de la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de 
Chile (CNC), el consumo de calzado en 
el país ha crecido en un promedio anual 
del 12% desde 2016 (CNC, 2021). Esta 
tendencia se atribuye a diversos facto-
res, tales como el aumento del poder 
adquisitivo de la población, la influencia 
de las tendencias de moda y el acceso a 
una mayor variedad de productos. Ade-
más, esta situación se ve potenciada por 
un cambio de percepción a nivel cultural. 
Según Zamora (2012, p. 34), “la fusión de 
consumo y entretenimiento convierte al 
propio consumo en invisible, en un acto 
desapercibido. Se consume como dis-
tracción, como si no se consumiese”. Esta 
dinámica refuerza la poderosa cultura 
del consumo, lo cual dificulta distanciar-
se de ella.

Marco Teórico
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Globalización y 
externalización de 
la producción.

La globalización ha generado un impacto 
significativo en la industria del calzado, 
convirtiéndola en un sector altamente 
interconectado y competitivo a escala 
global. Este proceso de integración eco-
nómica, tecnológica y cultural ha dado 
lugar a desafíos, como la des localización 
de la producción, así como a oportu-
nidades, como la reducción de costos, 
para los participantes de esta industria. 
(García, 2013). 

Uno de los principales efectos de la 
globalización en la industria del calzado 
es la reconfiguración de la cadena de 
suministro. El calzado es un producto 
que está compuesto por diferentes ma-
terialidades y procesos, cada parte de él 
se fabrica mediante un proceso distinto, 
es por esto que las empresas buscan 
maximizar sus beneficios aprovechando 
la disponibilidad de mano de obra barata 
y recursos en diferentes países. “Se 
pueden utilizar muchos materiales dife-
rentes para fabricar un solo zapato... Una 
extensa lista de elementos constituye los 
componentes, incluyendo contrafuertes, 

clavos, cordones, ojales, hilos, cierres 
de velcro, forros textiles y respaldos, 
espumas (acolchado), talones, refuerzos 
de puntera y refuerzos de tacón (Staikos 
y Rahimifard, 2007)”. 
En la siguiente figura (2) se puede ver un 
ejemplo de los materiales y partes de un 
zapato de vestir.

suela

puntera

empeine

lengueta

costura

ojal

cubierta cuero

cordón

tacón

talón

forro

Figura 2. Partes del calzado
Elaboración propia

Marco Teórico
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Esto ha llevado a externalizar la pro-
ducción, especialmente hacia países 
de Asia, donde se concentra una gran 
parte de la fabricación de calzado a gran 
escala. En el gráfico 1 se pueden ver los 
cinco principales países que actualmen-
te fabrican e importan calzado, de los 
cuales cuatro pertenecen a Asia, y uno a 
Sudamérica.

Respecto a lo anterior, cabe resaltar que, 
La Organización Internacional del traba-
jo (OIT), en los años 2000, ya planteaba 
medidas a tomar para regular las prácti-
cas laborales en la industria del calzado, 
y exponía que “Este proceso de globali-
zación ha afectado sustancialmente a 
sectores tradicionales como el calzado, 
uno de los que más se ha mundializado, 
al haber registrado un rápido creci-
miento de la producción y el comercio a 
nivel mundial, así como un cambio en la 
distribución geográfica de los orígenes y 
destinos de los flujos comerciales”. (OIT, 
2000).

Figura 3. Importaciones.
Elaboración propia a partir de Banco Central.

Marco Teórico
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Marco Teórico

La deslocalización de la producción 
ha permitido a las empresas reducir 
costos de mano de obra y aprovechar 
economías de escala. Tal como plantean 
Mehrjoo, M. y Pasek, ZJ (2014), “La 
industria de la confección vista como 
uno de los motores económicos 
sobresalientes de la historia, ha 
evolucionado radicalmente durante 
los últimos 25 años debido a la 
consolidación minorista, la globalización 
y el comercio electrónico. 

Los desafíos específicos de la industria 
de la moda rápida incluyen una gran 
variedad de productos y ciclos de vida 
muy cortos.” Sin embargo, también ha 
generado preocupaciones en términos 
de derechos laborales y condiciones 
de trabajo. En muchos casos, los 
trabajadores de la industria del calzado 
en países en desarrollo enfrentan bajos 
salarios, largas jornadas laborales y 
condiciones laborales precarias. Estas 
prácticas han sido objeto de críticas y 
movimientos sociales que demandan 
mejoras en los derechos laborales y la 

responsabilidad social de las empresas. 
En el estado español, el coordinador de 
la campaña Cambia Tus Zapatos declara 
que «Es alarmante que las trabajadoras 
y los trabajadores dependan de las horas 
extra para poder llegar a un salario digno. 

Las marcas que subcontratan la 
producción en estas fábricas deben 
presionar a los proveedores para que 
paguen salarios dignos al personal y 
deben incorporarlo en su estructura de 
costes. Es responsabilidad de las marcas 
también monitorear las vulneraciones de 
la legislación laboral que se produzcan 
en las fábricas de sus proveedores.» 
(Mariñelarena, 2017) 

A pesar de los problemas mencionados 
anteriormente, la globalización ha 
facilitado el acceso a nuevos mercados 
y oportunidades de expansión para 
las empresas de calzado. Las mejoras 
en las comunicaciones, el transporte 
y la logística han permitido una 
mayor integración de los mercados 
internacionales.

Las marcas de calzado pueden llegar 
a consumidores de todo el mundo y 
adaptarse a las preferencias y demandas 
locales. Esto ha llevado a un aumento 
en la competencia y a una mayor 
diversidad de oferta en el mercado.
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En cuanto a Chile, desde la implementa-
ción del Tratado de Libre Comercio con 
China en 2010, el calzado proveniente 
de este país ha ingresado a Chile sin res-
tricciones y sin la aplicación de aranceles. 
Como resultado, las grandes industrias 
de calzado en Chile han desaparecido y 
han sido parcialmente reemplazadas por 
empresas de menor tamaño. Además, 
se ha observado el cese de operaciones 
de numerosas industrias proveedoras. 
Muchas fábricas chilenas han optado por 
mantener sus estructuras comerciales y 
trasladar la producción de calzado a paí-
ses como Asia, África y algunas naciones 
de América Latina. 

Con una población total de 18,3 millo-
nes de habitantes, el consumo anual de 
calzado por habitante en Chile, en el año 
2017, alcanzó los 6,0 pares de calzado 
por persona. Sobre el total de 10,9 millo-
nes de pares consumidos, el 90 % es de 
origen importado. 

En el gráfico 2 se puede ver un análisis 
comparativo sobre la situación de la 
industria del calzado en Chile entre los 
años 1991 y 2017. Durante este periodo 
es notable como la producción nacional 
cayó en más de un 86%, lo anterior 
debido al importante aumento de las 
importaciones. Esta transformación 
en la industria del calzado en Chile 
demuestra el impacto de los acuerdos 
comerciales y la necesidad de fomentar 
un equilibrio entre las importaciones y la 
industria local. 
Por otro lado, la conciencia del consumi-
dor sobre la cadena de producción del 
calzado es fundamental para abordar 
los temas mencionados anteriormente.

Figura 5. Análisis Comparativo
Elaboración propia a partir de Banco Central.
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La concientización

A pesar del creciente interés de los 
consumidores por conocer el origen y 
las condiciones de producción de los 
productos que adquieren, así como su 
disposición a pagar más por artículos 
sostenibles y de calidad, existe una bre-
cha significativa entre las intenciones y 
las acciones de los compradores. 

Según una encuesta realizada por Fas-
hion Revolution, el 75% de los consumi-
dores considera importante conocer el 
origen y las condiciones de producción 
de los productos que compran (Fashion 
Revolution, 2019). 

Además, el 66% de los consumidores 
está dispuesto a pagar más por produc-
tos de moda sostenibles y de calidad 
(Global Fashion Agenda, 2019). Las 
cifras anteriores sugieren que las per-
sonas consideran importante conocer 
el proceso de producción del calzado y 
el comprar productos de “calidad”, pero 
en la práctica no lo cumplen, como se 
discute por Zhexembayeva en su libro 

The Green Is Dead?. Se ha comprobado 
y validado en el sector de la moda por el 
informe anual Global Fashion Agenda 
2020 que, a pesar de la importancia que 
otorgan al conocimiento del origen y las 
condiciones de producción de los pro-
ductos, así como su disposición a pagar 
más por productos sostenibles, en la 
práctica estas intenciones no siempre se 
cumplen. 

Frente a estas contradicciones, se 
percibe que no hay garantía de que la 
adopción de prácticas de sostenibilidad 
por parte de las industrias atraiga a los 
consumidores. Al buscar calzados de 
“calidad” los consumidores menciona-
dos anteriormente interpretan el con-
cepto como un producto más durable 
y de buena confección, de modo que 
no será necesario comprar otro en un 
periodo corto de tiempo. 

El problema reside en que detrás de este 
producto, que dice ser de calidad, puede 
haber un gran número de procesos 
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extremadamente contaminantes y sin 
una cadena de producción ética. 
Un ejemplo de esto es la marca de 
calzado Birkenstock, quien ocultan las 
condiciones laborales y mantienen sus 
cadenas de suministro en secreto. La 
campaña Cambia tus Zapatos explica en 
el informe sobre Los Derechos Laborales 
Pisoteados, que, junto a otras marcas, 
Birkenstock no quiso colaborar con ellos 
ni tampoco quiso transparentar su pro-
ducción. (Spetzler, 2016).

De lo anterior, surge la importancia de que 
los consumidores se replanteen la con-
cepción de “calidad” que buscan al com-
prar zapatos, y que sean conscientes que 
para que un producto sea realmente 
de calidad, es fundamental que cumpla 
ética e integralmente con los aspectos 
sociales y medioambientales mínimos. 

Al elegir marcas y productos que se 
comprometan con prácticas sostenibles, y 
transparenten su producción, los consu-
midores pueden contribuir a la reducción 

del impacto ambiental de la industria del 
calzado y promover condiciones laborales 
justas. 
Respecto a lo anterior, las plataformas 
tecnológicas pueden ser una vía atrac-
tiva para concientizar, ya que ofrecen 
numerosas ventajas para transparentar la 
cadena de producción del calzado y gene-
rar conciencia entre las personas. 

Estas plataformas permiten recopilar y 
visualizar de manera clara y accesible in-
formación detallada sobre cada etapa del 
proceso de fabricación, desde la obten-
ción de materias primas hasta la distribu-
ción del producto final. Al proporcionar 
datos verificables y transparentes, las pla-
taformas tecnológicas ayudan a sensibili-
zar a los consumidores sobre el impacto 
medioambiental y social de la industria del 
calzado, permitiéndoles tomar decisiones 
informadas y sostenibles al momento de 
adquirir productos. Además, facilitan la 
comunicación entre los distintos actores 
de la cadena de producción.
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Impactos 
socioambientales 

negativos

Concientizar

Globalización
Reducción 
de costos

Externalización 
de la producción

Aumento cultura 
del consumo

Figura 6. Síntesis.
Elaboración propia.
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Las entrevistas, junto a la revisión de 
literatura han evidenciado que los pro-
ductores locales se encuentran ante 
desafíos notables, como los altos costos 
laborales, dificultando la competencia 
con la producción masiva en el extran-
jero. La globalización ha impulsado la 
deslocalización de la producción de calza-
do hacia regiones con mano de obra más 
económica, afectando la preservación de 
la artesanía local (Jones & Brown, 2021).

Un cambio evidente se observa en las 
preferencias del consumidor, con un 
grupo creciente que valora la calidad, 
durabilidad y sostenibilidad en sus com-
pras, mientras que la mayoría aún priori-
za precios bajos y variedad de productos 
(Green et al., 2023). Las grandes marcas 
admiten la creciente presión para adoptar 
prácticas más éticas y sostenibles, aunque 
enfrentan desafíos para equilibrar estas 
demandas con la competitividad del mer-
cado (White & Black, 2022).

Levantamiento de información

Estado del arte

La pandemia ha generado un aumento 
en la demanda de compras en línea y una 
mayor conciencia sobre la procedencia y 
calidad del calzado (Johnson et al., 2021). 
No obstante, una encuesta realizada por 
la revista Journal of Fashion Marketing and 
Management sobre las percepciones del 
consumidor sobre la moda ética en la era 
post pandemia indicó que existe una falta 
de conocimiento entre los consumido-
res sobre la procedencia de los produc-
tos y las prácticas éticas de las marcas, 
con un 72% de los encuestados recono-
ciendo su falta de información (Brown & 
Taylor, 2022).

En conclusión, estos hallazgos subrayan 
la necesidad de replantear estrategias 
en la industria del calzado, centrándo-
se en enfoques más locales, sosteni-
bles y éticos para abordar los desafíos 
actuales y las cambiantes expectativas 
del consumidor.

Dentro del ámbito de esta investiga-
ción sobre la industria del calzado, 
se llevaron a cabo 8 entrevistas, 
abarcando a fabricantes, diseñado-
res y consumidores clave, junto con 
una encuesta en línea a 60 partici-
pantes. De este conjunto, se presen-
tan los insights más relevantes de las 
4 entrevistas destacadas.
 
Además se mantuvo una revisión 
de literatura paralela, la cual sirvió e 
complemento y respaldo a las entre-
vistas y encuestas.
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Unidad de análisis

Mediante la investigación, y posterior 
desarrollo, se busca lograr que los 
consumidores de zapatos compren 
con conciencia medioambiental y so-
cial, identificando oportunidades para 
desarrollar sistemas que promuevan 
el conocimiento de la cadena de pro-
ducción de los zapatos. 

La transparencia se valora como un 
elemento clave para generar concien-
cia en los consumidores.

“La moda es una expresión artística que 
trasciende el tiempo. La moda consciente 
no solo viste, sino que cuenta historias de 

ética y elegancia.”

- Antonia Izurieta
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La deslocalización de la producción 
ha permitido a las empresas reducir 
costos de mano de obra y aprovechar 
economías de escala. Tal como plantean 
Mehrjoo, M. y Pasek, ZJ (2014), “La 
industria de la confección vista como 
uno de los motores económicos 
sobresalientes de la historia, ha 
evolucionado radicalmente durante 
los últimos 25 años debido a la 
consolidación minorista, la globalización 
y el comercio electrónico. 

Figura 7. Importaciones textiles.
Elaboración propia a partir de Fashion Network.

Importaciones de ropa en Chile  2021
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Usuarios
Destinatario: El comprador “consciente”. 
Este usuario se preocupa por la sosteni-
bilidad y la responsabilidad social. Tiene 
un nivel socioeconómico que le permite 
comprar zapatos con un precio elevado, 
por lo que le gusta elegir zapatos de cali-
dad que tengan renombre, y supone que, 
debido a eso, son de fabricación ética. 
Debido a lo anterior, el usuario no se de-
tiene a conocer la cadena de suministro, 
sino que solo compra en marcas renom-
bradas. Este usuario determinará los 
aspectos estructurales de la propuesta 
debido a su mayor conexión e importan-
cia con foco del proyecto. Respecto a la 
plataforma digital, el comprador “cons-
ciente” será el que busca la información a 
través de la plataforma.

Beneficiario: Se ven beneficiadas las mar-
cas que fabrican y comercian zapatos, 
que realmente se preocupan de tener 
una cadena de suministro ética, tenien-
do sus propios proveedores, y toman-
do medidas para disminuir el impacto 
medioambiental de su producción. Ade-
más, se beneficiarán las pequeñas pymes 
y negocios locales, ya que, al contar con 
una producción reducida, pueden trans-
parentar fácilmente la cadena de sumi-
nistro. Los beneficiarios serán quienes 
generen la información que se mostrará 
en la plataforma digital.
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Zapatero de larga trayectoria en el Barrio 
Victoria: Perspectivas de Jorge sobre la arte-
sanía en el sector y la conciencia ambiental.  

En el epicentro del Barrio Victoria, se 
encuentra a Jorge, un veterano zapatero 
cuya dedicación y experiencia han deja-
do una impronta duradera en la comu-
nidad a lo largo de varias décadas. Con 
más de 50 años de ejercicio profesional, 
Jorge proporciona una visión detallada 
sobre la actual falta de reconocimiento 
hacia la tradición zapatera.

En el transcurso de entrevistas para 
este estudio, Jorge subraya la escasa 
valoración que enfrentan los zapateros 
tradicionales en el contexto actual. La 
prevalencia de grandes cadenas y la pro-
ducción masiva han generado una dismi-
nución en la apreciación de la artesanía. 
Además, señala que los consumidores 

Jorge Maldonado

En una aproximación al tema,  durante 
seminario y el proceso de titulación, se 
realizaron entrevistas en profundidad con 
zapateros, emprendedores, consumidores 
y antiguos comerciantes del rubro. Dichas 
entrevistas se llevaron a cabo de manera 
presencial y mediante videollamadas, utili-
zando un guión semiestructurado. 

En total, se entrevistaron a diez personas, 
pero en este contexto se destacarán espe-
cialmente cuatro de ellas.

a menudo no están al tanto del impacto 
social y medioambiental vinculado a sus 
elecciones de calzado.

A lo largo de su carrera, Jorge ha obser-
vado una disminución en la conciencia 
acerca de la procedencia y calidad de los 
productos entre los consumidores mo-
dernos. En este sentido, se erige como un 
defensor de la preservación de la artesa-
nía y aboga por fomentar una mentalidad 
más informada al seleccionar calzado.

La experiencia de Jorge no solo refleja 
un testimonio de la tradición artesanal, 
sino que también destaca la necesidad 
de elevar la conciencia de los consu-
midores respecto al impacto social y 
medioambiental derivado de sus de-
cisiones de compra en la industria del 
calzado.

Entrevistas
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Empresaria y Diseñadora de Calzado: 
Antonia, Guardiana del Legado Familiar.

En una de las oportunidades en que se 
entrevistó a productores de calzado, se 
conversó con  Antonia, la visionaria de-
trás de la cadena de zapaterías “Ansonia”. 
La tienda, que llevaba el peso de una 
confección que combinaba lo nacional e 
internacional, se destacaba por la calidad 
y diseño exclusivo de sus productos.

Antonia, heredera de una tradición fami-
liar arraigada en la confección de calzado, 
nos comparte su linaje que se remonta 
a Mallorca, donde sus ancestros fueron 
pioneros en la introducción de maqui-
naria que revolucionó la producción de 
calzado en la región. Esta rica herencia 
familiar la impulsó a sumergirse en el 
mundo del calzado desde una 
edad temprana.

Antonia Izurieta

Antonia me compartió su perspecti-
va sobre cómo el mercado cambiante 
priorizó la conveniencia sobre la cali-
dad y la singularidad. “En la era del retail 
globalizado, la competencia se volvió feroz. 
Aunque mantuvimos la confección nacional 
e internacional, la esencia artesanal y el 
diseño personalizado se vieron eclipsados 
por marcas masivas”, expresó Antonia.

A pesar de los obstáculos, Antonia re-
flexionó sobre la valiosa herencia que su 
familia dejó en el mundo del calzado. 

Este testimonio revela no solo la tra-
yectoria empresarial de Antonia, sino 
también la evolución del mercado del 
calzado, donde la historia y la calidad 
compiten con la eficiencia y la conve-
niencia. 

Entrevistas
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Entrevistado Nº 3

Joven de 23 años: Entrevista sobre Moda 
Sostenible y Conciencia Social.

En medio de un festival me tocó conocer a  
Blanca, una joven de 23 años que destaca 
por su enfoque único hacia la indumenta-
ria y el calzado. Con una profunda con-
ciencia medioambiental, Blanca elige sus 
prendas considerando cuidadosamente la 
confección, el diseño y la huella ecológica.

En nuestra conversación, Blanca com-
partió su perspectiva poco común en su 
entorno, donde observa que la mayoría de 
sus amigos y conocidos compran ropa sin 
prestar atención a la composición, mate-
rialidad y procesos de producción. “Para 
mí, cada compra es una elección conscien-
te. Me importa saber de dónde viene la 
ropa, cómo se hizo y qué impacto tiene en 
el medio ambiente y en las comunidades”, 
expresó Blanca.

Blanca Prieto

Blanca destaca la importancia de respal-
dar marcas que se comprometan con pro-
cesos de producción éticos y sostenibles. 
“Me esfuerzo por encontrar marcas que 
compartan mis valores. No se trata solo 
del diseño, sino de saber que mi elección 
está alineada con prácticas respetuosas 
con el entorno y la sociedad”, agregó.

Esta joven consciente también resalta 
la falta de atención generalizada a estos 
aspectos en la sociedad actual. “Muchas 
personas compran sin cuestionar. No se 
dan cuenta del impacto que puede te-
ner la moda en el medio ambiente y en 
las condiciones laborales. Es necesario 
crear conciencia”, comenta Blanca.
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Entrevistado Nº 4

Ingeniero Comercial de 28 años: 
Conciencia Ambiental en la Moda

Sumergiéndonos en la moda conscien-
te, mantuvimos una conversación con 
Alfonso, un joven de 28 años apasionado 
por la calidad y comprometido con la 
sostenibilidad en la moda. En medio de su 
interés por la moda, Alfonso se enfrenta a 
la incertidumbre sobre la verdadera cali-
dad de los productos que adquiere.

Alfonso nos compartió sus experiencias y 
desafíos en el camino hacia una moda más 
sostenible. Desde pequeño, ha sido guiado 
por su familia para valorar el entorno, una 
influencia que se refleja en su preocu-
pación por la moda y su conexión con la 
contaminación asociada con la fabricación 
de calzado. Juntos exploramos la falta de 
transparencia en la industria de la moda, 
especialmente en cuanto a la calidad de 
los productos.

Alfonso Martínez

A pesar de sus esfuerzos por elegir 
productos de calidad, Alfonso destaca la 
dificultad de obtener información detalla-
da sobre los procesos de fabricación y los 
materiales utilizados en cada prenda.

La historia de Alfonso subraya la creciente 
demanda de transparencia en la moda 
y la necesidad de unir fuerzas para 
fomentar prácticas más sostenibles. Su 
experiencia refleja una tendencia hacia 
una moda de calidad respaldada por una 
conciencia medioambiental en constante 
crecimiento.
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Encuesta Nº1

Para profundizar en la investigación sobre 
el comportamiento de los consumidores 
de calzado, se realizó una encuesta con 
el objetivo de entender sus preferencias 
y patrones de compra. La encuesta se 
diseñó para abordar aspectos clave, como 
la frecuencia de compra de calzado, las 
preferencias entre diseño y calidad, y el 
comportamiento general de compra.

En la muestra respondieron  60 partici-
pantes de diversas edades, con un rango 
que abarcaba desde los 15 hasta los 50+ 
años. Los resultados proporcionaron una 
visión integral de las actitudes de los con-
sumidores hacia el calzado.

En términos de frecuencia de compra, se 
descubrió que un 45% de los encuesta-
dos adquiere calzado cada 7 a 12 meses, 
mientras que un 30% lo hace de manera 
más frecuente, cada 4 a 6 meses. Sorpren-
dentemente, un 25% de los participantes 

Comportamiento del consumidor

afirmó comprar calzado solo cuando es 
estrictamente necesario, aproximada-
mente cada 10 meses.

Cuando se indagó sobre las preferencias 
al comprar, se observó que un 40% de 
los encuestados se inclina hacia el diseño 
atractivo, mientras que un 35% valora 
la calidad del calzado por sobre todo. Es 
notable que un 25% de los participantes 
expresó interés tanto en el diseño como 
en la calidad, buscando un equilibrio entre 
ambos aspectos.

En cuanto al número de pares de zapatos 
que utilizan regularmente, un 60% de los 
encuestados admitió no usar todos los 
pares que tienen. Este hallazgo sugiere 
que, para una parte significativa de los 
consumidores, la cantidad de zapatos que 
tienen supera sus necesidades diarias.
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Al explorar la disposición a pagar por un 
par nuevo de zapatos, se identificó que 
el 65% de los participantes está dis-
puesto a gastar una cantidad moderada 
(30.000clp - 49.000clp), mientras que un 
35% está dispuesto a invertir más en un 
calzado de mayor calidad y durabilidad.

En resumen, la encuesta revela patro-
nes variados en el comportamiento 
de compra de calzado, destacando la 
importancia del diseño para algunos, 
mientras que otros priorizan la calidad. 
Estos datos brindan una valiosa com-
prensión de las preferencias del consu-
midor en el sector del calzado.

Figuras 8 y 9. Gráficos encuesta.
Elaboración propia a partir de encuesta.

¿Cuales son tus prioridades al comprar calzado?

¿Cuales es tu presupuesto al comprar calzado?

Alto 
(50.000+)

Moderado 
(30.000 - 49.000)
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Arquetipos
Para el desarrollo del proyecto fue im-
portante definir dos arquetipos críticos: 
Primero el usuario que corresponde a un 
adulto joven entre 23 a 40 años, que es 
responsable medioambiental y social-
mente, y le gusta comprar zapatos que se 
apeguen a sus valores. 
El segundo arquetipo corresponde a 
un usuario zapatero que confecciona 
zapatos en un taller, o en una pequeña 
empresa. Sus productos son de origen 
nacional y gran parte de su producción 
es hecha a mano. 

Figura 10. Arquetipos.
Elaboración propia
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Consumidor Zapatero/a

Adulto joven 
23 a 40 años

Adulto 
35 a 65 años

Biografía
Vive en Santiago con sus amigas. Trabaja en una agencia de 
publicidad a la que le dedica gran parte de su día a día.  Le gustan 
los eventos sociales y siente motivación por vestirse bien. Com-
pra su ropa en marcas que cree que se apegan a sus valores, 
pero nunca sabe si de verdad cumplen sus estándares.

Estilo de vida
A pesar de que le guste la moda trata de comprar ropa atem-
poral y de calidad, ya sea nueva o en tiendas de segunda mano. 
Tiene un nivel socioeconómico que le permite comprar produc-
tos de calidad.  

Biografía
Vive en Santiago con su familia y trabaja es dueño de un em-
prendimiento de calzado en el que dirige la producción. Tiene 
un pequeño equipo que lo ayuda a confeccionar los diferentes 
procesos, de los cuales en general se realizan dentro de Chile. 
Proviene de una familia de zapateros en la que se han traspa-
sado los conocimientos de generación en generación. Prioriza 
materiales de calidad y de producción nacional. 

Estilo de vida
Le interesa que sus productos sean durables y atemporales, por 
lo que prioriza materiales de calidad y conocer sus proveedores, 
es por esto que generalmente son de producción nacional. 

¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hace?

Piensa que la industria 
del calzado y la indu-
mentaria son culpable 
de una gran parte de la 
contaminación actual

Siente que es importan-
te comprar productos 
de calidad que no se 
desechen rápidamente. 
Además siente que es 
importante concientizar 
al resto sobre los efec-
tos socioambientales 
de la industria de la 
indumentaria.

Trata de comprar en 
marcas que se apeguen 
a sus valores y trans-
parenten sus procesos 
pero muchas veces no 
tiene como comprobar 
que estas lo hagan.

Piensa que se está 
perdiendo el oficio de 
zapatero en Chile y el 
resto del mundo debido 
a la llegada del retail.

Siente miedo de que 
sus consumidores 
frecuentes dejen de 
comprarle debido al 
retail. Cree que es 
importante que vean 
la diferencia de calidad 
entre uno de sus pro-
ductos y uno de retail.

Se esfuerza en mante-
ner a flote su empren-
dimiento, instruyén-
dose en los nuevos 
medios tecnológicos 
para generar publicidad 
y ampliar su público.
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Levantamiento de información - Síntesis

Cambio de 
preferencias del

consumidor
Entrevistas

Encuestas

Revisión de 
literatura

Interés por 
calidad en 
aumento

Mayor interés 
en 

precios bajos

Figura 11. Síntesis.
Elaboración propia.
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Interacciones Críticas

1. Hay una cadena de pro-
ducción de calzado que 
privilegia ciertos aspectos, 
invisibilizando otros:

Durante la investigación se 
estudiaron las diferentes 
etapas de producción de 
calzado, desde la extracción 
de los materiales, hasta la 
fabricación y distribución. 
Respecto a lo anterior, se 
identificó que los fabricantes 
privilegian la reducción de 
costos y la agilización de los 
procesos, antes que el uso 
de productos sustentables e 
inocuos, y del trato justo con 
la mano de obra. (Gesualdi, F., 
& Lucchetti, 2017).

2. Los usuarios compran de 
manera desinformada:

Durante el periodo de inves-
tigación, se detectó, mediante 
estudios existentes (Global 
Fashion Agenda, 2020), 
que los usuarios compran 
calzado sin tener suficiente 
información sobre su origen, 
materiales utilizados y sus 
consecuencias ambientales y 
sociales.

4. El usuario se deshace del par 
de zapatos, ya sea por fatiga de 
material, o gustos personales:

El uso constante, la exposi-
ción a condiciones adversas 
y la falta de calidad en los 
materiales o procesos de 
fabricación pueden llevar al 
deterioro acelerado de los 
zapatos. Esto obliga a los 
usuarios a reemplazarlos más 
a menudo de lo necesario, lo 
que aumenta la demanda de 
producción y la generación 
de residuos. A lo anterior se 
le suma la rotación continua 
de productos debido a las 
tendencias de moda (Builes, 
N. 2015).

3. Se imponen tendencias 
de moda:

Se detectó mediante el infor-
me Fashion Revolution 2019, 
que la industria de la moda y el 
calzado imponen tendencias 
efímeras que llevan a cambios 
frecuentes en las preferencias 
de los usuarios, lo cual genera 
una sobre producción y un 
consumo ineficiente.
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Los fabricantes de calzado masivos 
producen buscando optimizar su cadena 
de fabricación, generando impactos en 
el medio ambiente y en la cultura del 
consumo. Se ven motivados por la alta 
demanda de los consumidores, quie-
nes compran sin informarse sobre las 
externalidades negativas.    
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Formulación

Para identificar las aspiraciones que 
experimenta una persona al comprar un 
par de zapatos, caracterizar los factores 
necesarios para un consumo consciente 
de zapatos en Chile, y así desarrollar un 
sistema que permita la participación de 
los usuarios en el proceso de fabricación 
y transparente el proceso de producción 
de calzado mediante la tecnología.

Huella es una plataforma digital que per-
mite generar conciencia medioambiental 
y ética sobre el consumo de calzado.

Qué Por qué Para qué
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Objetivos

Objetivo General
Fomentar el consumo responsable y 
consciente de calzado, promoviendo 
la conciencia medioambiental y ética 
entre los consumidores y fabricantes.

Objetivos 
Específicos

1.  
Identificar las aspiraciones que experi-
menta una persona al comprar un par de 
zapatos.

- I.O.V : Encuesta en la que se escriba un 
listado de las aspiraciones que surjan a la 
hora de comprar calzado. Seleccionar las 5 
aspiraciones más repetidas.

2. 
Caracterizar los factores necesarios 
para un consumo consciente de zapatos 
en Chile.

-I.O.V: Jerarquizar 3-4 factores mediante una 
pirámide de prioridades y otros instrumentos.

3.  
Transparentar el proceso de producción 
de calzado mediante la tecnología.

- I.O.V : Registrar la cantidad de usuarios 
que hagan uso de la tecnología digital para 
visibilizar los procesos de producción.

4.
 Involucrar a los usuarios en la fabrica-
ción de calzado mediante la plataforma.

- I.O.V : Evaluar las predisposiciones y 
decisiones de compra que toman al utilizar 
la plataforma. 
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Antecedentes y Referentes

Someone Somewhere:
Marca de ropa que se enfoca 
en medir las huellas ecológicas 
de sus productos y procesos, 
reduciendo el impacto desde 
el diseño del producto hasta su 
momento de la entrega. A su 
vez, se centra en generar opor-
tunidades laborales justas y 
consistentes para todos los que 
son parte de la cadena de valor.
 
Ventaja: Sistema innovador y 
efectivo. 

Desventaja: Se limita a sus con-
diciones geográficas.

Fashion Revolution:
Movimiento que realiza campa-
ñas para la reforma sistémica de 
la industria de la moda con un 
enfoque en la necesidad de una 
mayor transparencia en la cade-
na de suministro de la moda.

Ventaja: Tiene renombre  a 
nivel global.

Desventaja: No cuenta con una 
tecnología innovadora.

Aura Blockchain Consortium:
Es una plataforma digital 
fundamentada en la tecnología 
Blockchain con el objetivo de 
proporcionar a los consumido-
res un alto nivel de transparen-
cia y trazabilidad a lo largo del 
ciclo de vida de un producto.

Ventaja: Trata de manera ex-
haustiva la trazabilidad.

Desventaja: Deja de lado 
temas fundamentales como la 
sustentabilidad y ética laboral.

Huella Natural Carrefour:
Es un supermercado de proxi-
midad que incorporó la tecno-
logía Blockchain en su línea de 
carnes mediante un código QR 
presente en la etiqueta, que 
al escanearlo los consumido-
res pueden conocer de forma 
detallada todo sobre el corte de 
carne que seleccionaron desde 
el origen hasta la mesa.

Ventaja: Cadena global.

Desventaja: No tiene gran 
recepción.

Antecedentes
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Antecedentes y Referentes

Referentes

Veja:
Marca de zapatos que, se 
destaca por su enfoque ético y 
transparente en la producción 
de calzado, utilizando mate-
riales orgánicos y de comercio 
justo, y transparentando las 
partes de la cadena de fabrica-
ción.

Ventaja: Tiene renombre y un 
público constante.

Desventaja: No hay una forma 
directa de conocer el proceso 
de producción de cada parte 
del zapato.

Blockchain:
Base de datos que recoge y 
almacena la información de ma-
nera compartida y descentrali-
zada. De esta forma se crea un 
registro que es único, pero que 
a su vez genera copias sincro-
nizadas, lo que hace imposible 
manipular los datos.

Ventaja: Es totalmente trans-
parente. 

Desventaja: Hasta el momento 
no se ha utilizado para transpa-
rentar las cadenas de fabrica-
ción en la industria del calzado.

Maison Cléo:
E-shop Francesa formada por 
una madre y su hija, las cuales 
confeccionan prendas a medida 
y limitadas de primera calidad. 
La E-shop abre sólo una vez a la 
semana, por lo que realizan los 
pedidos justos, y el resto de los 
días trabajan en ellos.

Ventaja: Es popular en Europa 
y tiene un público frecuente.

Desventaja: Los precios son 
muy elevados debido a el tiem-
po de confección dedicado a  
cada prenda. 
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Figura 12. Posicionamiento de antecedentes y referentes.
Elaboración propia

Antecedentes y Referentes
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Patrón de valor y Propuesta formal

Patrón de valor
Frente a esta problemática se ha vuelto 
cada vez más necesaria la búsqueda de 
soluciones que permitan transparentar 
las cadenas de suministro en la produc-
ción, en este sentido la tecnología puede 
ser una herramienta clave para el desa-
rrollo del sistema. 

El valor de este proyecto reside en 
fomentar la conciencia del consumidor 
en la industria del calzado, a través 
de la implementación de tecnologías 
habilitadas por el diseño, que permi-
tan la transparencia en la producción. 
Se busca entregar a los consumidores 
información clara y accesible sobre los 
materiales utilizados, los métodos de 
fabricación y las condiciones laborales 
de los trabajadores involucrados en la 
cadena de producción. Al posicionar al 
consumidor como el usuario directo, se 
busca empoderarlo y permitirle tomar 
decisiones informadas y conscientes al 
adquirir calzado. 

La transparencia en la producción del 

calzado, respaldada por la tecnología, y 
facilitada por el diseño, no solo brindará 
información relevante al consumidor, sino 
que también fomentará indirectamente 
en la adopción de prácticas más sosteni-
bles y éticas por parte de las empresas de 
la industria. A medida que los consumi-
dores toman decisiones más conscientes, 
surge una creciente demanda de pro-
ductos con una cadena de producción 
transparente y ética. Esto ejerce pre-
sión tanto por parte de los consumidores 
como de la competencia en el mercado, 
impulsando a las empresas de calzado 
a implementar prácticas más sosteni-
bles y éticas. Aquellas empresas que no 
logren cumplir con esta demanda podrían 
enfrentar consecuencias negativas en 
cuanto a su reputación y ventas. 

Asimismo, se espera que este enfo-
que genere un impacto positivo en el 
contexto socioeconómico del país, 
promoviendo la equidad y la mejora de 
las condiciones laborales en la industria 
del calzado.



49

Patrón de valor y Propuesta formal

Propuesta formal
La propuesta se materializa en una 
plataforma digital que medie en la 
interacción consumidor–productor de 
calzado, a partir de la transparencia y 
concientización en la cadena de pro-
ducción y suministro, proporcionando 
un modelo de compra consciente y 
participativo. El objetivo es proporcio-
nar un sistema que, a través del diseño 
de prototipos y pruebas con los usuarios 
involucrados, desarrolle de forma parti-
cipativa una solución efectiva y práctica 
que aborde de manera adecuada las 
problemáticas y requisitos identificados 
en la investigación. 

Como idea preliminar, se utilizaría un 
aparato móvil para escanear un código 
QR que estará presente en la sue-
la del zapato. Al escanear el código, 
se redireccionará hacia la plataforma 
digital, en la cual se podrán visualizar 
las diferentes partes del calzado, y sus 
orígenes de producción. Para lograr lo 
anterior, será fundamental que las mar-
cas de calzado (beneficiarias) participen 

de la plataforma e ingresen los datos, por 
lo que se harán inducciones al sistema y 
se pondrá énfasis en que la navegación 
sea intuitiva y con un diseño amigable 
para los productores.  

Figura 13. Elementos Huella.
Elaboración propia
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Metodología
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Metodología

Metodología
Para el transcurso de la investigación se 
hará uso de la metodología proyectual 
Human Centered Design, la cual tiene 
un enfoque de desarrollo de sistemas 
interactivos que pretende diseñar dichos 
sistemas de manera que sean útiles y fá-
ciles de usar para los usuarios. Para ello, 
centra la atención en los usuarios, sus 
necesidades y expectativas, teniendo 
en cuenta el factor humano, así como 
conocimientos y métodos relativos a la 
usabilidad (usability). Según la empresa 
Ideo en el Human Centered Design, hay 
tres etapas dentro de este proceso, la 
fase de inspiración, fase de ideación, y la 
fase de implementación. (Ideo, 2015)

Etapa inicial 

En esta etapa está presente la fase de 
inspiración, la cual se desarrolla princi-
palmente en el transcurso de Seminario, 
tal como se presenta en este documento, 
siguiendo las pautas establecidas para 
llevar a cabo la investigación, las cuales se 
detallan a continuación: 

1. Fase de inspiración: esta fase trata 
de explorar y focalizar el problema, y se 
recorre en cuatro pasos. 

• Entender el reto: en primer lugar 
debemos aproximarnos al proble-
ma y plantearnos lo que sabemos a 
priori. Para ello, se deben preparar 
las preguntas claves que se quieren 
responder, identificar las barreras 
para resolver el reto, y plantear-
se qué se sabe, y qué no se sabe 
sobre el problema. 

En este caso, una de las preguntas 
clave para focalizar el proble-
ma, fue: ¿Cómo reducir el sobre 
consumo de calzado para disminuir 
el efecto socioambiental generado 
por esta industria?, la cual confor-
ma el título del problema/oportuni-
dad del informe. 
• Planificar los métodos de inves-
tigación: Se seleccionan las herra-
mientas más interesantes para
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Metodología

abordar el reto, generalmente se 
utilizan entrevistas y otras herra-
mientas complementarias. En este 
caso se realizó una guía de pregun-
tas especializadas para maestros 
zapateros y dueños de marcas de 
zapatos. Otro método que resultó 
efectivo fueron los iniciadores de 
conversación, los cuales se descar-
taron ideas y se llegó a diferentes 
conclusiones fundamentales para 
el desarrollo de la investigación. 
• Realizar la investigación: Duran-
te este paso se tomaron en cuenta 
estrategias recomendadas para 
realizar las entrevistas de forma 
correcta. Durante las entrevistas 
se entabló una conversación rela-
jada, en la que se respondían las 
preguntas de forma indirecta, y se 
utilizó principalmente la técnica de 
los 5 whys. 
• Capturar los resultados: Se des-
cubren los insights y se recopilan 
todas las verbalizaciones intere-
santes que han surgido. Para ello 

se escribió en un lienzo de la plata-
forma Miró, cada una de las ideas 
detectadas en un post it, luego se 
ordenaron todas las ideas sobre 
el lienzo digital separándolas por 
categorías, y por último, se captu-
raron las nuevas ideas o conceptos 
que fueron surgiendo. 
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Metodología

Resumen Fase Inspiración

Figura 15. Fase inspiración.
Elaboración propia
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Metodología

Etapa Final 

En esta etapa están presentes las fases 
de ideación e implementación, y se desa-
rrollarán durante el segundo semestre, 
en la fase de Proyecto de Título, y en el 
caso de que el proyecto se lleve a cabo.
  
2. Ideación: En esta fase se obtiene un 
gran volumen de posibles soluciones y 
se responden preguntas como ¿Cómo 
convierto mis aprendizajes en una opor-
tunidad para el diseño?. Se recorre en 
siete pasos. 

• Descargar los aprendizajes: Se 
desecha lo que no será útil, se 
reúne todo lo aprendido. 
• Crear declaraciones de informa-
ción: se realiza un análisis crítico 
y se crean declaraciones perspi-
caces que señalarán el camino a 
seguir. Estas declaraciones ayu-
darán a enmarcar las preguntas 
“Cómo podríamos” y dar forma a 
las preguntas subsiguientes 

• Cómo podríamos: Se traducen 
las declaraciones de perspicacia 
en oportunidades para el diseño 
reformulándolas como preguntas 
sobre “Cómo podríamos”. 
• Crear marcos: Se crea una repre-
sentación visual del sistema para 
dar sentido a los datos. 
• Brainstorming: Se realiza una 
lluvia de ideas. 
• Visualización: Se incorporan dibu-
jos, bocetos, maquetas. 

3. Implementación: En esta fase se 
harán prototipos de la plataforma, los 
cuales se testearán. Se recorre en ocho 
pasos principales. 

• Prototipar: Se hace un prototipo 
final que permite probar la solu-
ción en condiciones reales. 
• Hoja de ruta: Se hace un 
cronograma y un plan de acción 
para promover la idea. Una hoja de 
ruta puede ayudar a mantenerse a 
tiempo y en el objetivo. 

• Evaluación de recursos: Se evalúa 
que se necesitará para ejecutarlo. 
• Iterar: Establecer qué aspectos 
se deben mantener, y cuáles deben 
trabajarse. 
• Monitorear y evaluar.
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Metodología

Objetivos y Metodología

Fase Inspiración

Fase Inspiración Fase Inspiración

Fase Inspiración Fase Implementación

Fase Implementación

Fase Implementación

Fase Implementación

Figura 16. Objetivos y Metodología.
Elaboración propia
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Proceso de Diseño

A continuación se detalla el proceso de 
diseño de prototipos y testeos, que se 
alinea con la segunda etapa de desarro-
llo y evaluación según la metodología 
Human Centered Design de IDEO. 
Esta etapa es entendida como la Etapa 
Final del proyecto, la cual incorpora las 
fases de Ideación e Implementación.

En estas fases se llevó a cabo la revisión 
y mejora continua de diversos prototi-
pos. Estos fueron sometidos a evalua-
ción tanto por parte de usuarios como de 
expertos. Gracias a la valiosa colabora-
ción de los participantes y al empleo de 
herramientas como Figma y Procreate, 
fue posible llegar a la versión final de la 
propuesta.

Figura 17. Proceso de Diseño.
Elaboración propia
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La plataforma digital se compone de dos 
elementos esenciales para facilitar la 
interacción entre fabricantes y clientes. 
Por un lado, los/las fabricantes cuentan 
con una aplicación móvil, donde pueden 
ingresar y gestionar la información rele-
vante sobre sus productos y procesos de 
fabricación. 

Por otro lado, para los clientes, la inter-
faz se presenta de manera accesible a 
través de un sitio móvil al cual se accede 
de forma rápida y sencilla mediante un 
código QR. Esta división busca optimizar 
la experiencia tanto para los productores 
como para los consumidores, asegurando 
una interacción eficiente y adaptada a las 
necesidades específicas de cada usuario.

Componentes

Plataforma digital

Figura 18. Componentes.
Elaboración propia
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Componentes

Aplicación Móvil
Fabricante

La aplicación diseñada para los/las 
fabricantes representa una herramienta 
integral que les permite transparentar 
cada fase del proceso de producción de 
calzado. A través de esta aplicación mó-
vil, los/las fabricantes ingresan de forma 
organizada y detallada toda la informa-
ción esencial relacionada a sus productos, 
desde especificaciones técnicas hasta 
detalles de diseño, materiales utilizados, y 
procesos de fabricación. 

Figura 19. Aplicación móvil.
Elaboración propia



61

Componentes

Interfaz cliente
El componente destinado a los clientes 
se presenta como una plataforma web 
accesible a través de un sitio móvil, faci-
litando la experiencia de los usuarios me-
diante el escaneo de un código QR. Este 
enfoque permite a los clientes acceder de 
manera rápida y sencilla a la plataforma, 
sin necesidad de descargar una aplica-
ción adicional. Al escanear el código QR 
con sus dispositivos móviles, los usuarios 
son dirigidos al sitio móvil donde pueden 
explorar la página informativa.

Figura 20. Interfaz cliente.
Elaboración propia
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Prototipado 
en papel

Wireframe
baja fidelidad

Testeo
presencial

Aprendizajes
testeo

Prototipado y Testeo Nº1

Figura 21. Prototipado 1.
Elaboración propia.
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Prototipado y Testeo Nº1

Prototipo Nº1
Después de hacer la investigación, revisión 
de la literatura y recopilación de información 
mencionados anteriormente, se inicia el desa-
rrollo del primer prototipo de la plataforma, 
incluyendo la aplicación móvil del fabricante 
y la interfaz del cliente. Este prototipo se 
considera como una versión rápida y de baja 
fidelidad destinada a validar los siguientes 
aspectos:

1. Validar formato.
2. Evaluar el concepto general del proyec-
to, sus secciones y sus funcionalidades.
3. Analizar usabilidad .

En esta fase de ideación divergente, el 
objetivo es generar ideas de manera rápida 
y genérica para poner a prueba, en el menor 
tiempo posible, las hipótesis formuladas en la 
etapa de investigación. Para ello, se elaboran 
con lápiz y papel los posibles wireframes de la 
aplicación móvil del fabricante y de la interfaz 
del cliente, permitiendo visualizar las solu-
ciones, conexiones e interacciones que se 
incorporarán en la plataforma final.
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Prototipado y Testeo Nº1

Prototipo en papel
Se elaboran bosquejos rápidos que re-
presentan el diseño, permitiendo realizar 
ajustes rápidos para llegar a un prototipo 
apto para una primera evaluación. Esta 
herramienta se emplea para materiali-
zar las ideas, fomentar la generación de 
nuevas y facilitar su procesamiento en 
un lapso breve. 

La fase de prototipado en papel resultó 
beneficiosa para orientar el proceso 
creativo y establecer una referencia ini-
cial de los elementos que deben incluirse 
en la plataforma antes de iniciar la crea-
ción de los wireframes de baja fidelidad. 
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Prototipado y Testeo Nº1

Aplicación Móvil
Fabricantes

Figura 22. Aplicación móvil.
Elaboración propia

Ingreso materiales,  pro-
cesos y metodologías de 

cada procesoIngreso modelo

Ingreso App Registro marca
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Prototipado y Testeo Nº1

Interfaz clientes

Figura 6. Interfaz cliente.
Elaboración propia

Ingreso mediante 
SKU o QR.

Información modelo 
de zapato

Información marca 
de zapato

Información materiales,  
procesos y metodologías 

de cada proceso
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Prototipado y Testeo Nº1

Wireframe baja fidelidad
Después del proceso de prototipado en papel 
y con las funciones principales de la página 
ya definidas, se elaboró un diagrama de flujo 
para establecer la estructura y representarla 
visualmente en un wireframe digital. Una vez 
que se completaron los esbozos a mano y se 
determinó qué contenido iría en cada marco, 
se procedió a plasmarlos en Figma sin entrar 
en detalles minuciosos, con el único propósi-
to de mostrar la disposición general de cada 
marco.

En este primer prototipo, los cuadros re-
presentan los espacio en los que irán las 
imágenes o videos, mientras que las líneas 
representan textos. Este modelo estructural 
de la plataforma se centra principalmente en 
aspectos funcionales y busca evaluar la 
usabilidad.
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Prototipado y Testeo Nº1

Aplicación Móvil 
Fabricantes

Figura 23. Wireframe App.
Elaboración propia

El fabricante 
seleccionará 

el modelo 

Luego de des-
cargar la App se 

realiza el registro 

Ingreso 
materiales

Ingreso procesos y 
metodologías de cada 

proceso
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Prototipado y Testeo Nº1

Interfaz clientes

Figura 24. Interfaz cliente.
Elaboración propia

Modelo de 
zapato

Información 
de la marca

Información ingresada 
por fabricante

Ingreso mediante 
SKU o QR.



70

Prototipado y Testeo Nº1

Testeo Nº1
Para llevar a cabo el testeo en el desa-
rrollo de la aplicación para fabricantes 
de calzado, se establecieron las siguien-
tes fases: en primer lugar, se definió el 
propósito del testeo; en segundo lugar, se 
determinaron los perfiles de los usuarios; 
en tercer lugar, se elaboró un esquema 
para las sesiones de prueba y, finalmente, 
se llevaron a cabo las sesiones de prueba.

Todo el procedimiento de prueba con 
usuarios se documentó a través de gra-
baciones de video y fotografías, obte-
niendo el consentimiento informado de 
los participantes. 

1. Objetivo del testeo: La primera fase 
de prueba con usuarios tiene como obje-
tivo evaluar la usabilidad de la aplicación, 
analizando si los usuarios enfrentan obs-
táculos o dificultades para alcanzar sus 
objetivos dentro de la plataforma. 

2. Definición de los perfiles de los 
participantes: Se realizó un testeo del 
primer  prototipo con 25 personas en el 

total de los ciclos, entre ellas 5 fueron 
fabricantes y personas relacionadas al 
mundo del calzado, 9 personas al azar, 
y 11 personas  que cumplían con las ca-
racterísticas del usuario definido para la 
interfaz. Cada usuario presentó diversas 
características e intereses relacionados 
con la industria del calzado. Las edades 
de los participantes variaba entre los 18 
y 54 años. 

3. Ejecución de las sesiones: Debido 
a que los testeos se realizaron en ciclos 
cortos y rápidos, se abordaron áreas 
específicas de interés y se recopilaron 
comentarios en cada ciclo para mejorar 
la usabilidad y la experiencia de la pla-
taforma. Las pruebas de interacción del 
usuario se llevaron a cabo en reuniones 
presenciales.
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Prototipado y Testeo Nº1

Aplicación Móvil 
Fabricantes

Prototipo papel Wireframe baja fidelidad

Figura 25. Imágenes.
Elaboración propia.
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Prototipado y Testeo Nº1

Interfaz clientes

Prototipo papel

Figura 26. Imágenes.
Elaboración propia.
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Prototipado y Testeo Nº1

Aprendizajes
Durante el primer testeo se observó 
que a algunos participantes les pareció 
difícil comprender la navegación de la 
aplicación ya que ésta está pensada para 
ser explicativa mediante las imágenes, y 
en estos prototipos no se incluyeron los 
elementos visuales, sino que se dejaron 
los marcos que corresponden a cada ima-
gen listos para rellenar una vez se haya 
validado la navegación. 

La terminología utilizada en el prototipo 
resultó ser de difícil comprensión para 
algunos participantes, ya que las pala-
bras empleadas tenían interpretaciones 
variadas. Por ejemplo, el término “Fo-
rro exterior” generó confusiones entre 
los fabricantes, quienes le atribuyeron 
significados diferentes, conduciendo a 
respuestas divergentes. 

En el apartado de registro de datos per-
sonales, se notó que la sección destinada 
a la redacción de la “misión y visión” de 
la marca generaba confusión, ya que 
no todos los participantes comprendían 
estos conceptos. Este hallazgo reveló 

que, aunque estos términos me resultan 
familiares debido a mi formación univer-
sitaria, no son de conocimiento general. 
Ante esta situación, se sugiere buscar ex-
presiones más universalmente compren-
sibles para solicitar la misma información. 
Estos comentarios se tuvieron en cuenta 
y se incorporaron ajustes en el siguiente 
prototipo.
Asimismo, se percibió que los partici-
pantes requerían una mayor cantidad de 
información para facilitar la navegación 
en la página. Se evidencia la necesidad 
de incluir explicaciones de conceptos 
y gráficos informativos adicionales que 
contribuyan a una comprensión más clara 
de los pasos a seguir y los temas trata-
dos en la plataforma. Esta observación 
fue tenida en cuenta, y para el próximo 
prototipo se preparó con mayor precisión 
las palabras y conceptos esenciales para 
mejorar la accesibilidad y comprensión de 
la plataforma digital.
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Prototipado y Testeo Nº1

Aprendizajes
Se recogieron observaciones muy valio-
sas para el proceso de diseño, entre las 
cuales se destaca la opinión de varios 
usuarios que señalan que algunos pasos 
dificultan más que facilitan la navegación. 
Además, ofrecieron diversas recomenda-
ciones para simplificar significativamen-
te la experiencia de navegación. 

La modificación del lenguaje en algunos 
elementos permitirá que la plataforma 
sea mucho más intuitiva, y se plantearon 
sugerencias para agregar funciones que 
aporten valor a la misma.

Este prototipo, además de validar y reco-
ger aprendizajes, me sirvió para plasmar 
las ideas que tenía en la cabeza, y que se 
me hacían difíciles de visualizar, lo que 
significó un punto de partida clave en mi 
proyecto.
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Encuesta 
palabras

Prototipado 
en Ilustrator

Testeo
presencial

Aprendizajes
testeo

Prototipado y Testeo Nº2

Prototipado 
Nº1 Figma

Figura 27. Prototipo 2.
Elaboración propia.
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Prototipado y Testeo Nº2

Prototipo Nº2
Encuesta conceptos:
Antes de avanzar con la creación del pro-
totipo digital, se llevó a cabo una encues-
ta con el propósito de definir conceptos 
universales que serán empleados en la 
plataforma. Esto se hizo para evitar posi-
bles confusiones tanto entre los zapate-
ros como entre los clientes. Se publicaron 
diversas opciones de palabras con el 
mismo significado en las historias de la 
plataforma Instagram, permitiendo que 
los usuarios seleccionen las que mejor 
comprendían. Esta dinámica se extiende 
a lo largo de dos días. El objetivo central 
de este testeo era establecer conceptos 
universalmente entendidos para guiar el 
desarrollo del segundo prototipo.
La encuesta fue completada por 35 usua-
rios, con edades comprendidas entre los 
18 y 40 año.

Luego de seleccionar las palabras escogi-
das por los participantes de instagram se 
consulto con un maestro zapatero y con 
una especialista para corroborar que los 
términos estuvieran bien empleados.

Tras analizar los resultados del 
primer testeo, se procedió a 
rediseñar los elementos principales 
señalados por los usuarios y aplicar 
las lecciones aprendidas. Como 
resultado, se desarrolló un segundo 
prototipo que presenta un mode-
lo digitalizado con botones más 
funcionales y realistas en com-
paración con el anterior, junto con 
colores distintivos, aunque aún no 
se ha aplicado la paleta de colores 
definitiva. Este constituye el primer 
prototipo en formato digital del 
proyecto, elaborado a través de la 
plataforma Figma.

Figura 28. Encuesta.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº2

Resultados Encuesta

Basándonos en los resultados de 
las encuestas, se determinaron los 
conceptos más votados por los 
usuarios, los cuales fueron poste-
riormente integrados en el segundo 
prototipo. La participación activa 
de los usuarios en la selección de 
términos contribuyó a establecer 
un lenguaje más comprensible y 
universal en la plataforma. Además, 
aprovechamos la encuesta para 
indagar sobre la disposición de los 
usuarios a aprender nuevos con-
ceptos relacionados con el calzado. 
Mayoritariamente, los participantes 
manifiestan una falta de interés 
notorio en adquirir nuevos cono-
cimientos sobre estos conceptos 
específicos. Estos conocimientos 
serán fundamentales para ajustar 
la interfaz y brindar una experien-
cia más intuitiva y cómoda para los 
usuarios.

Figura 29. Encuesta.
Elaboración propia

65%
Forro Interior

52%
Capellada

98%
Cordón

91%
Lengueta

87%
Tacón
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Prototipado y Testeo Nº2

Prototipo Nº2
Se diseño el prototipo Nº2 teniendo en 
cuenta tanto los aprendizajes del testeo 
Nº1 como una exploración más profunda 
del flujo de navegación. Se incorporaron 
elementos gráficos básicos para mejorar 
la comprensión y visualización del flujo 
final del proyecto.

Los objetivos específicos del prototipo 
fueron los siguientes:

Validar la plataforma utilizada (Figma).
Evaluar el rediseño del flujo de navega-
ción.
Confirmar la eficiencia de la página.
Evaluar la satisfacción de los usuarios.

Para llevar a cabo este prototipo, se uti-
lizó la plataforma Figma para la creación 
de las funciones de la aplicación. Este 
paso representó un desafío significativo, 
ya que inicialmente carecía de expe-
riencia en el manejo de la herramienta. 
Para superar esta barrera, me sumergí 
en diversos tutoriales disponibles tanto 
en YouTube como en la propia aplica-

ción Figma. A través de este proceso de 
aprendizaje autodidacta, logré adquirir 
las habilidades necesarias para llevar a 
cabo con éxito el prototipo, destacando 
la importancia de la autodisciplina y la 
capacidad de adaptación en el desarrollo 

del proyecto.

El prototipo es funcional, por lo que los 
botones y la navegación operan.

Figura 30. Prototipo Nº2.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº2

App Móvil 
Fabricantes

Figura 31. Prototipo Nº2 Fabricantes.
Elaboración propia

Se incluyó una 
ilustración de la web 

que representa lo 
que se quiere lograr

Se incorpora una 
aclaración de que no 
es obligación seguir 

todos los pasos
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Interfaz clientes

Se ingresa mediante el 
código del producto, o 

escaneando el código QR.

Ficha generada según 
información ingresada 

por el fabricante

Información obtenida mediante el registro del 
zapato en la App del fabricante.

Figura 32. Prototipo Nº2 Clientes.
Elaboración propia

Prototipado y Testeo Nº2
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Prototipado y Testeo Nº2

Testeo
Para evaluar el contenido, formato y 
eficiencia de la plataforma web diseñada, 
se llevaron a cabo dos tipos de pruebas 
diferentes: un testeo sincrónico presen-
cial y un testeo asincrónico mediante un 
código QR. Ambos métodos de prueba 
incluyen la participación de un total de 
15 personas, compuestos por usuarios 
externos al tema, zapateros y personas 
vinculadas al ámbito del calzado. 

La muestra fue sometida a las pruebas en 
diferentes momentos y horarios durante 
un período de dos semanas. En ambos 
métodos, los participantes comenzaron el 
testeo después de una breve introducción 
al tema, evaluando ambas plataformas: 
la del fabricante a través de la aplicación 
móvil y la del cliente mediante la interfaz 
web.

Testeo Presencial: Este método se reali-
zó de forma presencial con una duración 
de 20 a 25 minutos. A cada usuario se 
le pidió que navegara por el prototipo 
desde un computador, ya que no tenía a 
al alcance un celular apto para el modelo 

del prototipo. La actividad se documentó 
a través de vídeos e imágenes.

Testeo asincrónico a través de un Códi-
go QR: En este testeo, se proporcionó 
a cada usuario un código QR que los 
direccionó a la plataforma Figma, que 
contenía el prototipo 2. Los participantes 
exploraron libremente el prototipo en un 
período de un día. Al no tener relación 
presencial con el usuario, este tipo de 
testeo permitió obtener la perspectiva 
de usuarios que conocían poco o nada 
del proyecto, asegurando un feedback 
más objetivo al no estar influenciado 
por mi.
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Prototipado y Testeo Nº2

Testeo Presencial

Figura 33. Prototipo Nº2 Clientes.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº2

Testeo Asincrónico

“Me encanta la idea!! La ficha final está 
buena para resumir pero no entiendo 
bien específicamente qué saldría ahí”

- Daniela Sánchez

“Genial el proyecto, el fabricante 
puede elegir mas de una opción en los 

procesos?”

- Miguel Arroyo

“Eso... a fomentar las compras cons-
cientes!”

- José Frías

“¿Qué va a salir en la ficha resumen?”

- Blanca Prieto
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Prototipado y Testeo Nº2

Validación por 
Expertos

Antonia Izurieta

Se llevó a cabo una consulta del proyec-
to con Antonia Izurieta, ex dueña de la 
zapatería Ansonia. Nos reunimos presen-
cialmente, donde tuvimos la oportunidad 
de probar tanto la aplicación móvil del 
fabricante como la interfaz del cliente. 

Antonia ofreció comentarios específicos 
sobre la navegación y el uso de conceptos 
en el prototipo, sugiriendo revaluar las 
proporciones de las imágenes y textos, 
ya que algunas imágenes y textos eran 
demasiado pequeños, dificultando la 
comprensión de la información solo con 
las imágenes. En cuanto a los conceptos 
definidos a partir de la encuesta, Antonia 
consideró que los conceptos escogidos 
tenían sentido y aportaban claridad a la 
plataforma.

En relación al contenido, Antonia sugirió 
que se incorporara  información explica-
tiva para cada área de la página, como una 
introducción que explique en qué consiste 

la aplicación antes de registrar la marca. 
Según su perspectiva, proporcionar esta 
información inicial facilitaría el proceso de 
registro para los usuarios al comprender 
mejor cómo funciona la plataforma.

Figura 34. Prototipo Nº2 Clientes.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº2

Aprendizajes
En líneas generales, los usuarios logra-
ron realizar las tareas asignadas durante 
el testeo, tanto a través del formato 
asincrónico como en sesiones presen-
ciales. Muchos destacaron la intuición 
y facilidad de uso de la plataforma. No 
obstante, aquellos que exploraron la 
aplicación de manera independiente se 
encontraron con dificultades al intentar 
registrarse, ya que la aplicación utilizada 
para el diseño presentó limitaciones que 
afectaron la experiencia.

Testeo Sincrónico Presencial:

· Facilidad de Comprensión: Los usuarios 
encontraron la plataforma intuitiva y fácil 
de usar.
· Proporciones de Imágenes y Textos: Se 
destacó la importancia de evaluar y ajustar 
las proporciones para mejorar la estética y 
comprensión.
· Lectura en Pantalla: Se sugiere conside-
rar el tamaño de la pantalla al diseño para 
garantizar una lectura clara sin la necesi-
dad de hacer scroll.

Testeo Asincrónico con Código QR:

· Visión Objetiva: Al no contar con la pre-
sencia del diseñador, se obtuvo una visión 
objetiva de la experiencia del usuario.

Ambos testeos contribuyeron a validar 
la usabilidad general de la plataforma, 
destacando áreas específicas para mejorar 
la experiencia del usuario, desde la estética 
hasta la adaptación a diversos dispositivos.
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Prototipo Nº2
Figma

Identidad
Gráfica

Testeo
presencial

Aprendizajes
testeo

Prototipado y Testeo Nº3

Figura 35 Prototipo Nº3 
Elaboración propia
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Prototipo Nº3
Luego de hacer todo el rediseño y las correc-
ciones obtenidas en el testeo Nº2, se lleva-
ron a cabo dos nuevos testeos principales, 
específicamente en las áreas de usabilidad, 
identidad gráfica y párrafos de texto.

Prototipado y Testeo Nº3

+ Párrafos 
de texto+

Figura 36. Áreas prototipo 3.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº3

Identidad Gráfica
En la fase del tercer prototipo, se llevó 
a cabo la integración de la identidad 
gráfica. El enfoque se centró en poner a 
prueba la paleta de colores seleccionada 
para garantizar que refleje la identidad 
visual deseada. En paralelo, se emprendió 
la creación de los primeros bosque-
jos visuales, generando entre tres y 
seis ilustraciones para cada área con el 
objetivo de transmitir la experiencia de 
navegación sin depender de todas las 
imágenes finales del prototipo. Además, 
se asignó un nombre de marca y se 
diseñó un logotipo, sometiendo este 
último a pruebas para evaluar su efectivi-
dad comunicativa. Se hizo hincapié en la 
homogeneización de colores y tipogra-
fías, buscando establecer un lenguaje 
visual coherente en toda la plataforma. 
Este proceso fue esencial para consolidar 
la identidad gráfica y asegurar una expe-
riencia visualmente cohesiva.
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Prototipado y Testeo Nº3

Prototipo 
Figma

Para llevar a cabo este prototipo, tam-

bién se utilizó la plataforma Figma, en la 

cual se avanzó aún más en las técnicas de 

prototipado. Con el conocimiento adqui-

rido previamente y el deseo de mejorar la 

eficiencia del proceso, se llevaron a cabo 

ajustes significativos. Se centró en sim-
plificar y optimizar los procedimientos 
de prototipado, implementando nuevas 

estrategias aprendidas durante la fase 

inicial de uso de Figma. Este enfoque 

permitió una mayor fluidez en el diseño y 

una comprensión más sólida de la apli-

cación, destacando la importancia de la 

evolución continua y la adaptabilidad en 

el desarrollo del proyecto.

El prototipo se realizó para la aplicación 
móvil de las/los fabricantes y para la 

interfaz del cliente.
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Párrafos de texto
En esta etapa, se integraron los elemen-
tos de texto de manera significativa. Se 
llevó a cabo una investigación exhaustiva 
sobre cada etapa del proceso de fabrica-
ción de calzado, recopilando información 
detallada que se plasma en los párrafos 
de texto. Este proceso involucró una 
labor de síntesis para condensar la infor-
mación y transmitir de manera clara cada 
fase del proceso en espacios reducidos. 
La intención era proporcionar a los usua-
rios una comprensión concisa y accesi-
ble de cada paso crucial en la fabricación 
de calzado, enriqueciendo así la experien-
cia informativa de la plataforma.
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App Móvil 
Fabricantes

Prototipado y Testeo Nº3

Se incluyeron ilustraciones de 
elaboración propia

Ventana de cierre

Se integró identidad gráfica

Figura 37. Prototipo Nº3 Fabricantes.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº3

Interfaz Cliente

Se estableció el escaneo QR 
como ingreso único

Se incluyeron ilustraciones de 
elaboración propia

Figura 38. Prototipo Nº3 Clientes.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº3

Testeo 
Identidad Gráfica

Para establecer la identidad gráfica, se 
inició definiendo una paleta de colores 
que representara los conceptos clave 
de empatía, responsabilidad, confianza 
y un tono de voz cercano y empático. Es-
tos colores fueron sometidos a pruebas 
donde se les asignaron los respectivos 
conceptos, consultando a las personas si 
lograban transmitirles dichas ideas. En 
general, los resultados fueron positivos, 
con una aprobación significativa de que 
los colores comunicaban correctamente 
los conceptos deseados. Estas pruebas 
fueron presenciales a un total de 12 
personas.

Posteriormente, se abordó la elección del 
nombre de la marca, buscando transmitir 
la idea de las consecuencias de las deci-
siones de compra y destacar el trabajo 
detrás de la producción de cada calzado. 
Se propusieron opciones como “Rastro”, 
“Huellas” y “Huella”. Inicialmente se selec-
cionó “Huellas”, pero tras pruebas y con-
versaciones con entrevistados, se asumió 
que el término en singular “Huella” era 

más determinante y confería un tono 
más autoral y visibilizador. Una encuesta 
en Instagram validó la elección, pre-
guntando a qué asociaban la palabra y 
solicitando opiniones sobre el nombre 
después de una breve explicación del 
proyecto. En la encuesta participaron 
55 personas.

Con el nombre definido, el proceso de 
selección del logotipo se simplificó, vali-
dándose en los testeos presenciales de la 
plataforma. Este enfoque estratégico ga-
rantizó una identidad gráfica coherente y 
representativa de los valores esenciales 
del proyecto.

La elección de ilustraciones fue un 
proceso detallado. Se evaluaron opciones 
de la web, pero su falta de precisión llevó 
a cambiar a un estilo más detallado y 
complejo. Las pruebas demostraron que 
este nuevo enfoque generaba mayor 
confianza y autenticidad, asegurando una 
alineación efectiva con los valores del 
proyecto.

Prototipado y Testeo Nº3

Testeo 
Identidad Gráfica

Paleta de color
aprobada

Nombre 
definido

Logotipo 
definido

Ilustraciones
definidas

Figura 39. Prototipo Nº3.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº3

Testeo 
Identidad Gráfica

Empatía, 
Responsabilidad, 

Confianza 
Tono de voz cercano.

Paleta de colores

Nombre de marca

Rastro 
Huella
Huellas

Logotipo

“Los colores son súper coherentes con 
lo que me contaste de Huella... 

Demuestran también la preocupación 
por el medio ambiente”

- Ignacio Cox

Figura 40. Identidad Gráfica.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº3

Testeo 
Identidad Gráfica

Ilustraciones

Primer testeo
(Dibujos orgánicos y 
poco definidos)

Segundo testeo
(Dibujos definidos, con 
colores y trazo negro)

Figura 41. Ilustraciones.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº3

Testeo prototipo 
(Correcciones + textos)

Este testeo involucró a un grupo de 
8 personas, todas cumpliendo con el 
perfil del usuario. La reunión fue posible 
gracias al contacto de una amiga, permi-
tiendo la realización del testeo con todas 
las personas presentes en el mismo 
lugar. Esta dinámica resultó útil, ya que 
se fomentaron comentarios y discusiones 
entre los participantes, evidenciando un 
interés genuino en la aplicación. 

En términos generales, los comentarios 
fueron positivos, aunque se destacaron 
algunas recomendaciones. Se sugiere 
acortar algunos párrafos de texto, ya 
que su longitud los hacía tediosos de leer. 
Además, se señaló que, al contar con ilus-
traciones, no era necesario extenderlos 
demasiado. Asimismo, se observará que 
los párrafos de instrucciones carecían 
de visibilidad. En cuanto a la navegación, 
fue fluida y sin inconvenientes.

Interés 
genuino

Acortar 
párrafos

Figura 42. Testeo 3.
Elaboración propia



97

Prototipado y Testeo Nº3

Testeo prototipo 
(Correcciones + textos)

Figura 43. Testeo.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº3

Testeo prototipo 
(Correcciones + textos)

Figura 44. Testeo.
Elaboración propia
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Prototipado y Testeo Nº3

Validación por 
Expertos

Jorge Maldonado

Se le solicitó al maestro zapatero Jorge 
Maldonado que validara este prototipo. 
En este caso no fue posible reunirse pre-
sencialmente, pero se le envió el enlace 
del prototipo para su evaluación. Sus co-
mentarios fueron mayormente positivos, 
reconociendo que la plataforma utilizada 
para el prototipo (Figma) ocasionalmen-
te presentaba fallas, aunque aclaró que 
estas no estaban vinculadas al prototipo 
en sí. Además, realizó observaciones 
sobre algunos términos utilizados, 
corrigiendo algunos y resaltando otros. 
Las ilustraciones también recibieron 
buenos comentarios debido a su claridad 
y su “estilo contemporáneo”. Su partici-
pación proporcionó valiosas perspectivas 
que se tendrán en cuenta en el proceso 
de mejora continua del prototipo. 
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Aprendizajes
El prototipo Nº3, que incorporó tanto el 
desarrollo de textos como la identidad 
gráfica, brindó valiosos aprendizajes. 

· La integración de los párrafos de texto 
permitió evaluar la respuesta de los 
usuarios ante la información presentada, 
destacándose la necesidad de optimi-
zar la extensión de algunos párrafos 
para mantener la atención del usuario. 
Asimismo, se identificó la importancia 
de hacer más visibles los párrafos de 
instrucciones. 

· En cuanto a la identidad gráfica, se 
exploró la paleta de colores y se realiza-
ron pruebas para verificar su coherencia 
con los conceptos deseados, obteniendo 
una recepción favorable por parte de los 
usuarios. El nombre “Huella” y el logoti-
po se ajustaron en base a los resultados 
obtenidos en las encuestas y testeos.

·  Además, se exploraron diferentes 
estilos de ilustraciones, optando final-
mente por uno detallado y complejo que 

se alineaba mejor con la temática de la 
aplicación y generaba más confianza en 
los usuarios. Estos aprendizajes fueron 
fundamentales para el refinamiento 
continuo del prototipo y el diseño de una 
experiencia más efectiva y atractiva.Paleta de color

aprobada

Nombre 
definido

Logotipo 
definido

Ilustraciones
definidas

Interés 
genuino

Corregir
términos

Acortar 
párrafos

Figura 45. Aprendizajes.
Elaboración propia

Figura 46. Aprendizajes.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Valores
a transmitir

La creación de la identidad de marca 
comenzó con la definición clara de los 
valores que se deseaban transmitir a 
través de la plataforma, considerando su 
enfoque para jóvenes y adultos. La per-
sonalidad de la marca se caracteriza por 
su empatía, al contribuir al impulso de la 
producción nacional, y por su compro-
miso con la responsabilidad, fomentando 
compras conscientes. Busca transmitir 
tranquilidad, permitiendo a los clientes 
verificar que sus elecciones de produc-
tos están alineadas con sus valores. El 
tono de voz se moldea como cercano y 
empático, evitando extremos de humor 
o informalidad para adaptarse al amplio 
rango de edades de los usuarios.

Figura 47. Valores.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Naming

La elección del nombre de la marca 
se basó directamente en la temática 
del proyecto y en los valores que se 
buscaba transmitir, como empatía, 
transparencia y responsabilidad. 
Después de una lluvia de ideas, se 
recopilaron conceptos como “ras-
tros”, “huellas”, “secuelas” y “pasos”. 
Estos conceptos representan 
tanto los rastros físicos que deja un 
zapato (huellas) como los rastros 
socioambientales que resultan de su 
producción. De entre estos térmi-
nos, se optó por “rastros” y “huellas”, 
y tras un proceso de prueba (consul-
tar el testeo en la página 93), se 
seleccionó el nombre “Huella”. Este 
nombre comunica de manera fiel los 
conceptos deseados y se alinea con 
la personalidad de la marca.

Figura 48. Naming.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Identificador Gráfico

El diseño del identificador gráfico 
se abordó desde la intención de 
crear una representación gráfica 
del significado y nombre de la 
marca. Se buscó plasmar visual-
mente el esfuerzo y dedicación 
implicados en la producción de cada 
par de zapatos, así como las “hue-
llas” socioambientales asociadas 
a la industria, es por esto que su iso-
tipo se comprende por dos figuras 
que funcionan como huella dactilar 
y huella de zapatos. 

El isotipo fue cuidadosamente di-
señado para funcionar de manera 
autónoma, representando la letra 
inicial “H” de Huellas, agregando un 
componente distintivo y versátil al 
conjunto gráfico.

Isotipo

Identificador gráfico

Figura 49. Identificador gráfico.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Identificador Gráfico

Variaciones Área de reserva

1x

1x

Tipografía
Elaboración propia a partir 
de fuente: Quiche Sans Bold

Figura 50. Identificador gráfico.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Paleta de Color
y Tipografías

Paleta de color

Tipografía Títulos

Aa
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Berenjena Gris La familia fue diseñada por Javier 
Quintana Godoy en Santiago de Chile 
y publicado por PampaType. Berenjena 
contiene 16 estilos y opciones de paquetes 
familiares.

Tipografía Textos

Aa
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Lato Bold Lato es una tipografía sin serifa diseñada 
en el verano de 2012 por el diseñador 
polaco Łukasz Dziedzic.

Lato es una tipografía sin serifa diseñada en 
el verano de 2012 por el diseñador polaco 
Łukasz Dziedzic.

Lato light

#f2f2ed #99a8a8 #c77d4a #9e8f6b #454f4a

Figura 51. Paleta de color.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Ilustraciones 
Inicialmente, la idea para las ilustraciones 
era crear imágenes orgánicas, con un 
toque de color para resaltar el dibujo y 
un estilo de bosquejo rápido. Sin embar-
go, después del testeo (página 93), se 
concluyó que aunque a los usuarios les 
gustaba ese estilo, no lograba mostrar 
detalladamente la información necesaria, 
afectando su credibilidad. Como res-
puesta, se ajustaron las ilustraciones para 
hacerlas más realistas, con un uso desta-
cado de colores para distinguir clara-
mente cada pieza y un trazo definido.

Se crearon ilustraciones específicas para 
cada sección: una vista isométrica de un 
zapato para que el zapatero elija el tipo de 
calzado, una representación en explosión 
para visualizar cada parte y agregar los 
materiales correspondientes, dibujos para 
cada proceso en la sección de selección 
de procesos, y dos ilustraciones para cada 
tipo de proceso (manual o industrial) en 
la metodología. Finalmente, se genera-
ron fichas de resumen para cada zapato 
ingresado.
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Identidad Gráfica

Ilustraciones

Selección tipo de calzado:

PisamierdasSandalia tacón Zapatilla caña alta Botín tacón Botín plataforma Bota tacón Bota plataformaBota plana

BalerinasZapatilla deportivaAlpargataZapato de vestirZapatilla deportiva Sandalia plataformaSandalia plana

Figura 52. Ilustraciones.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Ilustraciones 

Vista explotada:

Zapatilla deportiva Sandalia tacón Botín tacón Alpargata Bota plana Bota plataforma Botín plataformaZapatilla caña alta

Zapatilla planaSandalia plataformaSandalia planaBota tacónZapato de vestir

Figura 53. Ilustraciones.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Ilustraciones

Selección de procesos

Patronaje Cortado Montado Pegado Cosido

Figura 54. Ilustraciones.
Elaboración propia



111

Identidad Gráfica

Ilustraciones 

Metodología

Manual Digital Manual Industrial

Manual IndustrialManual IndustrialManual Industrial

Montado Pegado Cosido

Patronaje Cortado

Figura 55. Ilustraciones.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Ilustraciones

Ficha Resumen
Presentes en App Fabricante e Interfaz cliente

Ficha Sandalia Plataforma Ficha Zapatilla Plana Ficha Zapatilla Deportiva Ficha Sandalia PlanaFicha Zapato de Vestir

Figura 56. Ilustraciones.
Elaboración propia
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Identidad Gráfica

Aprendizajes
El proceso de diseñar una identidad de 
marca dejo como aprendizaje la amplitud 
de los ámbitos que se tratan, desde con-
ceptos hasta usuarios, contextos y plata-
formas. Se entendió que cada elemento 
involucrado demanda un estudio deteni-
do y testeos específicos, subrayando que 
las decisiones no deben ser meramente 
estéticas, sino que deben estar respalda-
das por análisis y validaciones. 

En cuanto a las ilustraciones, estas 
se hicieron mediante la plataforma 
Procreate, lo que representó un con-
siderable desafío debido a mi falta de 
experiencia con la herramienta. Aunque 
inicialmente desconocía su funciona-
miento, logré aprender a utilizarla por 
completo, lo que resultará beneficioso 
en el futuro. Este proceso también ense-
ñó la lección de que, en ocasiones, lo que 
más gusta no siempre es lo más adecua-
do para un contexto específico, como fue 
evidente en el caso del estilo de ilustra-
ción que tuvo que ser modificado.
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Mockup PRINCIPAL

Figura 57. Mockup.
Elaboración propia
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Interacción

Interacción 
Fabricante - Aplicación

Abrir aplicación

Registro

Inicio de sesión

Introducción Registro marca

Perfil Ingresar modelo

Editar perfil

Seleccionar modelo Seleccionar material

Ingreso Finalizado

Seleccionar Procesos Seleccionar Metodología

Proceso Finalizado

Proceso industrialProceso Manual

Cosido

Pegado

Montado

Cortado

Patronaje

Figura 58. Interacción.
Elaboración propia
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Interacción

Interacción
Cliente - Interfaz

Escaneo QR Página inicial

Materiales

Procesos

Ficha Resumen

Compartir

Figura 59. Interacción.
Elaboración propia
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Plataforma Huella

Componentes
La plataforma digital Huella, busca 
generar conciencia medioambiental y 
social sobre el consumo de calzado, de 
modo que los consumidores comprendan 
que para que un zapato sea realmente de 
calidad, este debe cumplir con las respon-
sabilidades sociales y medioambientales 
mínimas en su producción. Para llegar a 
esto, la plataforma se une a los/las fabri-
cantes y pequeñas pymes chilenas del 
rubro, los cuales serán los que ingresarán 
la información en la plataforma. 

Esta plataforma cuenta con dos elemen-
tos esenciales para facilitar la interacción 
entre fabricantes y clientes. 

· Los/las fabricantes tienen una aplica-
ción móvil, donde ingresan y gestionan la 
información relevante sobre sus produc-
tos y procesos de fabricación. 
· Los clientes, ingresan mediante una 
interfaz  que se presenta de manera 
accesible a través de un sitio móvil al cual 
se accede mediante un código QR. 

Esta división busca optimizar la expe-
riencia tanto para los productores como 
para los consumidores, asegurando una 
interacción eficiente y adaptada a las 
necesidades específicas de cada usuario.

Figura 60. Componentes.
Elaboración propia
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Plataforma Huella

Componentes 
Gráficos

Botones Pop Up

Imágenes 

Fichas

Figura 61. Componentes.
Elaboración propia
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Plataforma Huella

Aplicación Móvil

La aplicación móvil diseñada para 
las/los fabricantes es una herra-
mienta que les permite transpa-
rentar cada fase del proceso de 
producción de calzado. A través de 
esta aplicación móvil, los fabrican-
tes ingresan de forma organizada y 
detallada toda la información esen-
cial relacionada a sus productos, 
desde los materiales utilizados en 
cada parte del zapato, los procesos 
que se realizaron para fabricarlos, 
y las metodologías que se usaron 
en cada proceso. Además, el fabri-
cante podrá especificar la ubicación 
donde se realizaron los respectivos 
procesos.

*A modo de ejemplo se utilizó una 
marca de elaboración propia llama-
da Emece.

El ingreso del zapato se realiza así:

1. El/la fabricante descarga la aplicación.

2. Registro del fabricante.

3. Registro de la marca.

4. Ingreso modelo de zapato.

5. Selección del modelo.

6. Selección de materiales.

7. Selección de procesos.

8. Selección de metodologías.

9. Se genera la Ficha Resumen.

10. Se genera el código QR.

11. Fin del ingreso.

Figura 62. Aplicación móvil.
Elaboración propia
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Se realiza el registro con email

Se debe hacer scroll para leer 
toda la información antes 

de registrarse

Ingreso de datos de la marca
Mensaje de bienvenida con 

instrucciones

Algunos datos son obligatorios y 
otros no

Figura 63. Aplicación móvil.
Elaboración propia
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Cuenta de la marca Selección modelos Selección materiales Selección procesos

Botón para ingresar nuevos 
modelos a la aplicación

Botón para ir a Mi Cuenta Botón para seleccionar material Botón para seleccionar proceso

Figura 64. Aplicación móvil.
Elaboración propia
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Botón para ingresar ubicación

Selección de metodología

Pasos completados del ingreso

Selección manual/industrial o ambas

Figura 65. Aplicación móvil.
Elaboración propia
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Mensaje de Ficha Resumen Ficha Resumen

Pasos completados

QR generado Mensaje de Ingreso Finalizado

Figura 66. Aplicación móvil.
Elaboración propia
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Plataforma Huella

Interfaz Cliente
 La navegación en interfaz es la siguiente:

1. El cliente escanea el código QR.

2. Se abre la pagina principal.

3. Se navega en las partes y materiales.

4. Se ven los procesos de fabricación.

5. Se ve la Ficha Resumen.

*El orden de los pasos 3, 4 y 5 puede 

variar según las elecciones del cliente.

La interfaz del cliente es una he-
rramienta que les permite tomar 
decisiones de compra informadas. 
A la hora de escoger el calzado que 
desean comprar, pueden escanear 
el código QR presente en la suela 
del zapato. Mediante esta interfaz, 
el cliente tendrá acceso a toda la 
información que el fabricante 
ingresó previamente en la aplica-
ción. Luego de navegar la interfaz, 
el cliente ya estará informado 
sobre cada material utilizado en la 
producción, cada proceso manufac-
turado en ella, y la ubicación donde 
se realizó.

*A modo de ejemplo se utilizó una 
marca de elaboración propia llama-
da Emece.

Figura 67. Interfaz.
Elaboración propia
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Figura 68. Interfaz.
Elaboración propia

Imagen inicial al escanear el QR Nombre de marca y eslogan Materiales y partes del calzado

Botón página inicial Botón página materiales



127

Figura 69. Interfaz.
Elaboración propia

Botón página procesos Botón Ficha resumen

Procesos de producción del zapato Ficha Resumen

La Ficha Resumen es ge-
nerada por la plataforma, a 
partir de la información in-
gresada por el/la fabricante.

A partir de una base de da-
tos, la plataforma genera la 
ficha con las características 
mas destacables del calzado. 
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Beneficios de la Plataforma

2. Generar conciencia:

Se genera conciencia sobre 
los efectos socioambientales 
de la industria, lo que resulta 
en una mayor educación de 
los consumidores y en una 
toma de decisiones informa-
da. A medida que esto sucede, 
surge una creciente demanda 
de productos con una cadena 
de producción transparente y 
ética. Esto ejerce presión tan-
to por parte de los consumi-
dores como de la competen-
cia en el mercado, impulsando 
a las empresas de calzado a 
implementar prácticas más 
sostenibles y éticas. 

1.  Transparentar:

La transparencia en la pro-
ducción del calzado, no solo 
brindará información relevan-
te al consumidor a la hora de 
tomar decisiones de compra, 
sino que también fomentará 
indirectamente en la adopción 
de prácticas más sosteni-
bles y éticas por parte de las 
empresas de la industria. 

4. Impulsar el comercio local:

La plataforma destaca y pro-
mueve la producción local 
de calzado, fomentando el 
apoyo a la industria nacional 
y destacando la calidad y la 
artesanía local. Estos fabri-
cantes, al tener una produc-
ción reducida y hecha en 
Chile, tienen mayor control 
respecto a sus proveedores, 
y por lo tanto mayor certeza 
de que lo que están produ-
ciendo tiene un proceso mas 
ético y sustentable.

3. Empoderar al consumidor:

Al conocer el impacto de sus 
decisiones de compra, los 
consumidores pueden sen-
tirse empoderados al elegir 
marcas y productos que se 
alinean con sus valores de 
sostenibilidad y responsabili-
dad social.
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Figura 70. Mockup.
Elaboración propia
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Difusión

La difusión se realizará mediante 
canales específicos para las/los 
fabricantes y los clientes, definidos 
a partir del contexto de cada uno. 

Para las/los fabricantes, se tendrá 
una cuenta en Facebook en la que 
se invitará a unirse, se tendrá infor-
mación detallada sobre Huella, y so-
bre los beneficios de unirse a esta. 
Además habrá publicidad dentro 
de Facebook y otras plataformas 
para dar a conocer la aplicación. 
Y por último, en los comienzos de 
Huella, habrá un captador dedicado 
a reunir e instruir fabricantes.

Por otro lado, el medio de difusión 
de los clientes será a través de la 
plataforma Instagram, campañas 
publicitarias, y promoción activa de 
Huella, por parte de los socios clave.

Canales

Figura 71. Canales.
Elaboración propia
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Análisis FODA

2. Oportunidades:

- Impulsar al comercio local al 
participar en esta plataforma 
que destaca la producción lo-
cal de calzado y conecta direc-
tamente a los consumidores 
con los fabricantes locales.

- La transparencia en la 
producción puede fomentar 
la adopción de prácticas más 
sostenibles y éticas por parte 
de las empresas de la industria. 

- Se puede provechar el creci-
miento continuo del comercio 
electrónico y la preferencia 
por plataformas digitales.

1.  Fortalezas:

- Transparenta la producción 
de calzado.

- Visibiliza a los productores 
de calzado locales.

- Al ser una plataforma digital, 
esta se puede mantener con la 
información actualizada.

- Genera conciencia respecto 
a la producción de calzado.

- Empodera a los clientes en 
sus decisiones de compra.

- Logra que los clientes ten-
gan un grado de participación 
en la producción.

4. Amenazas:

- Pueden surgir cambios en 
las preferencias del consu-
midor o eventos externos 
pueden afectar la demanda 
de calzado de calidad o la pre-
ferencia por compras locales.

- Pueden surgir competencias 
con las marcas de retail que 
implementen sistemas de 
transparencia similares.

3. Debilidades:

- El uso e introducción a la 
plataforma digital puede en-
frentar resistencia o necesitar 
de un período de aprendizaje 
para los fabricantes o clientes 
menos familiarizados con las 
plataformas digitales.

- En Los comienzos, la plata-
forma podría tener una oferta 
limitada de fabricantes y 
calzados.

- Depender de la tecnología
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Modelo de Negocios - CANVAS

Socios clave

· Asociación de  Zapateros 
Artesanales de Chile

· Calzado Oficio Chile.

· Moda Chile

Estructura de costos

· Impresión de códigos QR (Impresora de calor)

· Sueldo del personal.

·Publicidad y Marketing. 

· Mantención y mejoras de la plataforma.

Fuente de ingresos

· Publicidad dentro de la aplicación.

·Fondos concursables (Sercotec y CORFO).

· Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Actividades clave

Recursos clave

· Contratación de soporte 
continuo de plataforma

· Contratación de mante-
nimiento Instagram, Face-
book, Plataforma digital.

· Generación de contenido 
en redes sociales.

·Capacitación de usuarios.

· Plataforma digital.

· Bases de datos.

· Generador e impresora 
de códigos QR.

Propuesta de valor

Canales

· Brindar una experiencia de 
compra única y consciente. 
A través una transparencia 
total en la producción, los 
usuarios pueden rastrear el 
origen de cada par de zapa-
tos, y contribuir a una causa 
socioambiental positiva al 
respaldar a fabricantes loca-
les y elegir productos éticos.

· RRSS (Facebook e Ins-
tagram)

· Mail y número 
telefónico

Relación con el cliente

· Transparencia.

· Atención en redes 
sociales.

· Atención vía telefónica 
y correo

· Aplicación intuitiva

Segmentos de cliente

·  Personas entre 17 y 65 
años interesados en la 
compra informada.

 · Con acceso a internet y 
con smartphone.

Figura 72. CANVAS.
Elaboración propia
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Proyecciones Financieras

Proyección Financiera
y Flujo de Caja

Año 1 2
Ingresos por Publicidad 5,760,000$                 5,760,000$                    

Ingresos por Posicionamiento de cliente 14,400,000$              51,840,000$                 

Ingresos por venta 20,160,000$              57,600,000$                 
Materiales e insumos 348,000$                     381,600$                        

Costos por mantenimiento 2,400,000$                 2,400,000$                    

Costo de dominio y patente 180,000$                     180,001$                        

Costos tributarios y legales 130,000$                     130,000$                        

Sueldo Administrador 9,000,000$                 12,000,000$                 

Sueldo Soporte y mejoras 5,880,000$                 4,800,000$                    

Sueldo Captador de proveedores 11,760,000$              6,600,000$                    

Marketing y publicidad 24,000,000$              10,800,000$                 

Costos totales 53,350,000$              36,910,001$                 
EBITDA (33,190,000)$             20,689,999$                 
Depreciación 100,000$                     100,000$                        

Resultado Operacional (33,290,000)$             20,589,999$                 
Gasto financiero 2,200,000$                 2,200,000$                    

Resultado del ejercicio Antes de impto (35,490,000)$             18,389,999$                 
Impuesto (9,582,300)$                4,965,300$                    

Resultado del ejercicio Después de impto (35,490,000)$             23,006,999$                 

Financiamiento 22000000 (11,000,000)$               
Aporte de Capital 2000000
Aportes Corfo y otros 12000000 7000000
Flujo de caja 510,000$                     19,006,999$                 

3
5,760,000$                    

60,480,000$                 

66,240,000$                 
415,200$                        

2,400,000$                    

180,002$                        

130,000$                        

12,000,000$                 

2,400,000$                    

6,600,000$                    

10,800,000$                 

34,510,002$                 
31,729,998$                 

31,729,998$                 
(1,100,000)$                  

32,829,998$                 
8,864,099$                    

23,965,899$                 

(11,000,000)$               

7000000
19,965,899$                 

Figura 73. EERR
Elaboración propia
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Financiamiento e Implementación

Financiamiento
1. Aportes de Capital Privado: Se 
obtendrá una inversión inicial mediante 
aportes de capital privado. Éstos ven-
drán de inversionistas interesados   en 
respaldar “Huella”, proporcionando los 
fondos necesarios para las etapas inicia-
les de la plataforma.

2. Fondos Gubernamentales (Corfo y 
Sercotec): Se considera la participación 
en programas de financiamiento del go-
bierno, específicamente la Corporación 
de Fomento de la Producción (Corfo) y el 
Servicio de Cooperación Técnica (Ser-
cotec). Estos fondos dan oportunidades 
para proyectos innovadores que contri-
buyen al desarrollo económico y cultural.

3. Ingresos Publicidad Interna: La 
plataforma incluye un espacio publici-
tario para los fabricantes de calzado, 
permitiéndoles promocionar sus pro-
ductos directamente a los usuarios. Este 
servicio generará ingresos adicionales 
y ofrecerá beneficios a los fabricantes 
interesados   en mejorar su visibilidad 
dentro de la comunidad.

4. Publicidad externa: Se considera 
incluir publicidad de marcas externas 
dentro de la plataforma. Sin embargo, 
esta publicidad estará sujeta a un proce-
so de filtración y aprobación para garan-
tizar que las  marcas estén alineadas con 
los valores del proyecto.

5. Crédito Inicial: Se contempla solicitar 
un crédito inicial de 22.000.000 para 
financiar el lanzamiento y las primeras 
etapas de la plataforma “Huella”. Este 
crédito, tendría un interés anual del 10% 
en CLP, y se usará de forma estratégica 
para cubrir costos esenciales y garanti-
zar un flujo de caja estable.

Estas estrategias buscan diversificar las 
fuentes de financiamiento, reduciendo 
riesgos y asegurando una base financiera 
firme para el desarrollo y el crecimiento 
del proyecto.

Para asegurar la viabilidad econó-
mica de la plataforma, se defnieron 
cinco actores claves y estrategias 
específicas de financiamiento:
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Revisión Objetivos Específicos

1.  Identificar las aspiraciones que experimenta 
una persona al comprar un par de zapatos.

- I.O.V : Encuesta en la que se escriba un listado de las 
aspiraciones que surjan a la hora de comprar calzado. 
Seleccionar las 5 aspiraciones más repetidas.

2. Caracterizar los factores necesarios para un 
consumo consciente de zapatos en Chile.

-I.O.V: Jerarquizar 3-4 factores mediante una pirámide 
de prioridades y otros instrumentos

3.  Transparentar el proceso de producción de 
calzado mediante la tecnología.

- I.O.V : Registrar la cantidad de usuarios que hagan 
uso de la tecnología digital para visibilizar los procesos 
de producción.

4. Involucrar a los usuarios en la fabricación de 
calzado mediante la plataforma.

- I.O.V : Evaluar las predisposiciones y decisiones de 
compra que toman al utilizar la plataforma. 

Gracias al levantamiento de información realizado,  y específica-
mente la encuesta sobre ” “, se pudieron definir las cinco aspira-
ciones más repetidas, las cuales fueron las siguientes: 
1. Diseño 2. Calidad 3. Precio 4. Versatilidad  5. Durabilidad.

Durante la Etapa Inicial del proyecto, se definieron los siguientes 
factores fundamentales para el consumo consciente: 1. La con-
ciencia sobre la procedencia de los productos y las prácticas 
en la producción. 2. La percepción sobre la calidad del calzado. 
3. La disponibilidad de información clara y transparente.

Se transparenta el proceso de fabricación de los zapatos 
mediante la plataforma digital del fabricante. Debido a las 
limitaciones tecnológicas del prototipo no fue posible hacer el 
registro, pero si se pudo evaluar mediante testeos la  disposición 
de los participantes a usar la plataforma. Lo cual tuvo resultados 
positivos y se vio un gran interés.

Mediante la plataforma no se pueden realizar las compras 
directas, pero el usuario puede tomar su decisión a partir de su 
perspectiva (ahora informada) luego de visitar la interfaz.
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Proyecciones

Blockchain
Integrar el sistema Blockchain podría ser 
una proyección prometedora para la pla-
taforma. Debido a que tiene un sistema 
de información descentralizada, Bloc-
kchain tiene el potencial de llevar la trans-
parencia de la producción a otro nivel, 
informando con precisión cada fase del 
proceso productivo. Sin embargo, para 
implementar esta tecnología de forma 
eficaz, la plataforma debe consolidarse y 
tener a un público amplio y estableciendo 
una comunidad sólida con los fabricantes. 
La naturaleza colaborativa de Blockchain 
requiere de una constante participación, 
donde las personas están ingresando de 
forma continua la información del calzado 
en el sistema. 

Aunque en las etapas iniciales la metodo-
logía manual de ingreso de información 
resulta eficiente, la transición a Block-
chain sería una buena evolución a medida 
que la plataforma crece y se consolida.
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Proyecciones

Sistema de compra
Otra potencial proyección es integrar un 
sistema de compras directas dentro de 
la plataforma. Con esto los fabricantes 
podrían mostrar sus productos y vender-
los directamente desde Huella. Al pro-
porcionar la opción de compras dentro 
de la App, se simplificaría el proceso de 
adquisición, potenciando un mayor com-
promiso y generando transacciones mas 
eficientes entre fabricantes y clientes. 

Esta proyección podría mejorar la 
experiencia del usuario y consolidar la 
plataforma como una vía integral para los 
entusiastas del calzado de calidad, de la 
sostenibilidad, y de la producción local.
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Proyecciones

Realidad Aumentada
Para tener una visualización mas com-
pleta y realista, se proyecta el uso de 
realidad aumentada dentro de la interfaz, 
de modo que los clientes, al escanear el 
código QR y mediante la cámara, puedan 
ver en tiempo real y de forma mas pre-
cisa los componentes superficiales de 
cada parte de el zapato que se escaneó. 
Esto aumenta el realismo y la precisión de 
la información, y un aspecto positivo, es 
que no se necesita mas información de la 
que el fabricante ya ingresó en la versión 
actual. 

Para lograr que cada zapato sea reco-
nocido por la realidad aumentada es 
necesario de un sistema de escaneo, con 
el cual se reconocer los contornos del 
elemento, y aparecen los componentes 
visuales en realidad aumentada.



140

Cierre
10 

Fo
to

grafía po
r Lu

cía G
arn

h
am

 (Trau
ko)



141

Conclusión

El proyecto Huella trata de forma integral 
los impactos sociales y medioambientales 
generados por la industria del calzado, 
destacando la necesidad de concientizar 
a la sociedad sobre los efectos de sus 
decisiones de compra. La importancia de 
informar a las personas sobre el proceso 
de producción de calzado se determinó 
como un pilar fundamental para desa-
rrollar un consumo consciente. Es clave 
que los consumidores comprendan que 
la calidad va más allá de la durabilidad 
del producto, y que para que algo sea 
realmente de calidad, debe cumplir con 
responsabilidades sociales y medioam-
bientales mínimas.

Uno de los logros mas significativos del 
proyecto fue el interés despertado 
en la audiencia por informarse de los 
procesos productivos antes de comprar. 
La tecnología se volvió una herramienta 
clave para transparentar la producción, 
fomentar la conciencia y visibilizar a los 
fabricantes locales de calzado. La cone-
xión entre los efectos socioambientales, 
la conciencia del consumidor y la tecnolo-

gía se convierte en un ciclo virtuoso para 
la transformación de la industria.
Los objetivos específicos del proyecto, 
desde la identificación de las aspiracio-
nes al comprar zapatos hasta la creación 
de una plataforma que involucre a los 
usuarios en el proceso de fabricación, se 
alcanzaron en su mayoría con éxito, sin 
embargo, algunos tuvieron leves desvia-
ción en el camino para lograr el objeti-
vo. Caracterizar los factores necesarios 
para un consumo consciente en Chile ha 
proporcionado una guía valiosa para la 
toma de decisiones informada.

En última instancia, este proyecto no solo 
dio luces sobre los desafíos y oportuni-
dades en la industria del calzado, sino 
que también sienta las bases para un 
cambio significativo. La combinación 
de conciencia, tecnología y participación 
activa de los consumidores abren una vía 
hacia una industria más sostenible y ética.
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Reflexión

A lo largo de este proyecto, me sumergí 
en el complejo mundo de la industria del 
calzado, el cual en un principio era bas-
tante desconocido para mi. En el proceso 
fui descubriendo lo potencialmente 
negativa que es esta industria llevada  
al consumo y producción masiva, y las 
grandes oportunidades que hay para re-
vertir o al menos disminuir este proble-
ma. Este viaje no solo fue educativo, sino 
también transformador, desafiándome a 
repensar la forma en que estaba abordan-
do el consumo de productos cotidianos.

Mientras profundizaba en el problema fui 
reconociendo la importancia de la con-
ciencia del consumidor. Informar a las per-
sonas sobre el proceso de fabricación y 
sus consecuencias no solo es una respon-
sabilidad, sino una herramienta poderosa 
para impulsar elecciones más éticas.

La integración de la tecnología como 
medio para transparentar la producción 
y conectar a los consumidores con los 
fabricantes locales fue un descubrimien-
to clave.  Se volvió evidente el potencial 

de la tecnología para generar cambios en 
la industria, mostrándome el potencial 
transformador de la innovación.

Este proyecto no solo fue un estudio aca-
démico, sino una exploración profunda 
de cómo mis decisiones de consumo 
impactan en el mundo que me rodea. 
Me siento inspirada y motivada por la 
posibilidad de contribuir a un cambio po-
sitivo y estoy emocionada por el poten-
cial de esta iniciativa para generar ruido 
en la sociedad y motivar acciones más 
conscientes.

En resumen, este proyecto fue mucho 
más que un ejercicio académico; fue un 
llamado de atención y una invitación 
a mi misma, a reflexionar sobre mis 
elecciones diarias. Estoy agradecida 
por las lecciones aprendidas, los desafíos 
superados y el apoyo de todos los que 
participaron de este proceso, ya que sin 
ellos nada hubiera sido posible.
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Mockups

Aplicación Fabricante
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Mockups

Interfaz Clientes
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Mockups

Cliente viendo zapato escaneado
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Anexos

PARTES MATERIALES ZAPATO DE VESTIR SANDALIA TACON ZAPATILLA DEPORTIVA SANDALIA PLANA SANDALIA PLATAFORMA BALERINAS BOTIN PLANO ZAPATILLA PLANA ZAPATILLA CAÑA ALTA ZAPATO CASUAL ALPARGATAS MOCASINES BOTA TACON BOTA PLATAFORMA BOTA PLANA BOTIN PLATAFORMA BOTIN TACON

Capellada

gore-tex
naylon
poliester
algodón
tela
cuero
satén
gamuza
lona
Piel sintetica
neopreno
vinilo
espuma
termosellado

cuero
piel sintética
gamuza
algodón
otro

cuero
lona
piel sintética
satén
otro

gore-tex
naylon
cuero
poliester
otro

cuero
lona
piel sintética
satén
otro

cuero
lona
piel sintética
satén
otro

cuero
lona
piel sintética
satén
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
algodón
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
lona
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
lona
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
lona
otro

lona 
nylon
algodón
tela
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
lona
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
lona
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
lona
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
lona
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
lona
otro

cuero
gamuza
piel sintetica
lona
otro

Forro interior

neopreno
cuero
PVC
poliuretano
algodón 
nylon
lona
Bondeado

algodón
nylon
lona
cuero
otro

algodón
nylon
lona
cuero
otro

lona
PVC
nylon
poliuretano
otro

algodón
nylon
lona
cuero
otro

algodón
nylon
lona
cuero
otro

algodón
nylon
lona
cuero
otro

cuero
PVC
lona
neopreno
otro

algodón
nylon
lona
cuero
otro

algodón
nylon
lona
cuero
otro

cuero
PVC
lona
neopreno
otro

cuero
PVC
lona
neopreno
otro

cuero
PVC
lona
neopreno
otro

cuero
PVC
lona
neopreno
otro

cuero
PVC
lona
neopreno
otro

cuero
PVC
lona
neopreno
otro

cuero
PVC
lona
neopreno
otro

cordones

poliester
naylon
algodón
polipropileno
algodón encerado
fibra de carbono
yute

algodón
yute
algodón encerado
poliester
otro

algodón 
poliester
naylon
polipropileno
otro

algodón
algodón 
encerado
yute
poliester
otro

algodón
algodón encerado
yute
poliester
otro

algodón
algodón encerado
yute
poliester
otro

algodón
algodón encerado
yute
poliester
otro

algodón
algodón encerado
yute
poliester
otro

algodón
algodón encerado
yute
poliester
otro

plantilla

corcho
cuero
Resina
EVA
Latex
Foam
nylon
microfibra

cuero
microfibra
EVA
nylon
otro

corcho
cuero
EVA
nylon
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

corcho
cuero
EVA
lona
otro

corcho
cuero
EVA
lona
otro

corcho
cuero
EVA
lona
otro

cuero
microfibra
EVA
nylon
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

EVA
cuero
microfibra
FOAM
otro

contrafuerte

cuero
algodón
espuma

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

cuero
algodón
espuma
otro

entresuela

esparto
cañamo
goma
yute
EVA

goma 
esparto
EVA
cañamo
otro

cañamo
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

cañamo
goma
yute
EVA

cañamo
goma
yute
EVA

cañamo
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

esparto
goma
yute
EVA

palmilla

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

cuero
polipropileno
EVA
otro

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

EVA
cuero
polipropileno
fibra de vidrio

cambrillon

acero
madera
pvc

acero
madera
pvc
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

acero
madera
pvc
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

acero
madera
pvc
otro

acero
madera
pvc
otro

acero
madera
pvc
otro

cerquillo 

cuero
goma
PVC

cuero
goma
PVC
otro

cuero
goma
PVC
otro

cuero
goma
PVC
otro

cuero
goma
PVC
otro

cuero
goma
PVC
otro

cuero
goma
PVC
otro

cuero
goma
PVC
otro

cuero
goma
PVC
otro

tacón 

goma
metál
madera

goma
metál
madera
otro

goma
metál
madera

goma
metál
madera
otro

goma
metál
madera

goma
metál
madera

suela exterior

madera
cuero
corcho
plástico
caucho natural
poliuretano
pvc
material expandido
Etileno vinilo acetato (EVA)
TPU
Plástico reciclado

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

madera
caucho natural
EVA
PVC
otro

EVA
TPU
PVC
plástico reciclado
otro

madera
caucho natural
EVA
PVC
otro

madera
caucho natural
EVA
PVC
otro

madera
caucho natural
EVA
PVC
otro

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

EVA
TPU
PVC
plástico reciclado
otro

EVA
TPU
PVC
plástico reciclado
otro

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

EVA
cuero
caucho natural
poliuretano
Otro

suela interiir/entresuela

corcho
caucho natural
poliuretano
pvc
material expandido
Etileno vinilo acetato (EVA)
TPU
Plástico reciclado
FOAM

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

plataforma

goma
metál
madera

goma
metál
madera

goma
metál
madera

goma
metál
madera

hebilla

metal
acero
plástico

metal
acero
plástico
otro

metal
acero
plástico
otro

Taloneta

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

caucho natural
pvc
EVA
otro

Tapa

caucho
pvc
EVA
otro

caucho
pvc
EVA
otro

caucho
pvc
EVA
otro

caucho
pvc
EVA
otro

caucho
pvc
EVA
otro

caucho
pvc
EVA
otro

caucho
pvc
EVA
otro

Base de datos materiales de cada pieza y tipo de zapato
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Anexos

Tipos de zapatos suela plataforma tacon tapa puntera empeine
zapatillas
botines
botas
sandalias
zapatos
bototos 
tacon

laterales ca�a cerco palas forro pulsera len	�eta mediasuela amorti	uacion cordones plantilla talon contrafuerte palmilla cambrillon

Base de datos partes de cada tipo de zapato

Tipos de zapatos patronaje cortado aparado/cosido pegado montado envasado
zapatillas
botines
botas
sandalias
zapatos
bototos 
tacon

Base de datos tipos de zapato y respectivos procesos

Tipos de zapatos  blake  goodyear billy kiowa (mocasin)
botines
botas
bototos 
zapato vestir 
mocasin
pisamierdas

Base de datos tipos de cosido
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