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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

 

“PROCESOS CO-CREATIVOS DEL DISEÑO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LAS 

ARTESANÍAS TEXTILES EN LA PARROQUIA CALPI” 

 

RESUMEN 

La co-creación, según Sanders, es la unión de creatividad y hace que varias personas trabajen 

juntas en el proceso de elaboración de un diseño. Es importante ejecutar este tipo de procesos 

para elevar la calidad de las artesanías textiles, porque existen elementos de monotonía en 

sus diseños. Además, los elementos visuales que existen en estas artesanías no hacen 

referencia o no identifican a la zona geográfica a la que pertenecen. En esta investigación se 

da a conocer que es importante que exista estos procesos de co-creación para que diseñadores 

trabajen con artesanos, ya que ellos poseen destrezas y habilidades en la elaboración de las 

artesanías, pero poseen debilidades creativas, a la hora de realizar sus diseños; por este 

motivo que son muy repetitivos. Al realizar este proceso co-creativo de diseño se obtendrá 

un impacto positivo porque las artesanías tendrán mayor valorización en el aspecto cultural 

y económico. Lo que el diseñador busca es comunicar a través de elementos visuales, un 

mensaje plasmado en el producto; el objetivo es, elevar la calidad de las artesanías textiles 

dándole un valor agregado, utilizando los parámetros de diseño para que el producto final 

sea funcional y altamente estético. 

 

Palabras clave: Procesos co-creativos, artesanías textiles, calidad, artesanos, diseñador, 

diseño, producto.  
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Introducción 

Al momento de crear un proceso co-creativo entre diseñador y artesano nos viene a la mente 

las palabras sostenibilidad, cultura, mejoría en la calidad de vida y valor agregado del 

producto. Estas son características importantes que sucederán si un diseñador y un artesano 

trabajan en conjunto. (Vinatea, 2014) 

El artesano textil es aquel que desarrolla artesanías hechas a manos con técnicas 

tradicionales. Según Pinilla Apud Durand (2004), la producción artística y artesanal con el 

paso de los años ha ido satisfaciendo necesidades materiales y también espirituales. 

El diseñador es aquel que puede transmitir mensajes de forma visual captando la atención 

de los consumidores al producto porque logra esa atracción mediante su conocimiento en 

elementos visuales, cromática, tipografía, etc. 

En este trabajo investigativo se desarrolló el proceso de co-creatividad para la elevación de 

la calidad de las artesanías textiles con la artesana Rosa Hasqui, detallando en las fichas 

técnicas creadas los problemas de calidad de diseño que existen en las prendas que ella 

realiza. Se utilizó la metodología de Robert Scott para realizar el proceso de diseño con la 

finalidad de crear prendas innovadoras y con un alto aporte de diseño en las mismas; como 

resultado se creó diferentes piezas textiles (pasamontañas, carteras, cinturones y sandalias) 

estéticas y funcionales.  

Además, dentro de la aplicación del trabajo colectivo es importar recalcar que el respeto 

mutuo es un factor primordial, es necesario tratarse desde una posición igualitaria. “Se deben 

considerar de igual importancia y valor tanto el artesano como el diseñador, y nunca generar 

imposiciones, pero sí diálogos honestos en los cuáles todos tienden a ganar”. (Vinatea, 2014)  
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Problema 

El problema que existe en las artesanías textiles son los diseños repetitivos y la cromática 

erróneamente combinada en las prendas. Las artesanías textiles han sido desde siempre, uno 

de los modos de expresión para las comunidades de los Andes. Son un producto totalmente 

cultural y tienen la particularidad de cambiar dependiendo del país, clima, paisaje y también 

de la historia del lugar. El arte textil es una expresión que proviene de épocas prehispánicas 

donde sus diseños han tratado de reflejar y demostrar sus acontecimientos más importantes, 

los ciclos de producción, paisaje, cultura, ritualidad, cosmovisión. “Los tejidos han estado 

presentes en los momentos más relevantes del ciclo vital y que se han convertido en una 

función que crea identidad”. (Fischer, 2011) 

Los tejidos son identidad: “La identidad siempre sintetiza elementos fluidos y estables y, en 

consecuencia, está sujeta a un proceso de transformación permanente”. (Hall, 1980) 

Los textiles ofrecen un gran espacio para la creatividad y, con esto, un terreno abierto para 

expresar las individualidades personales y colectivas. Estas características representan lo 

valioso que es el tejido por ser una forma de conectarse, una forma de expresar al mundo la 

ideología Andina. (Fischer, 2011) 

En la actualidad existe desvalorización en las artesanías textiles que han sido un legado muy 

importante que los antepasados dejaron y han sido menospreciadas por la sociedad actual; 

pero esto, se debe a la aculturación que empezó con la colonización en el siglo XVI. Las 

personas adquieren y compran productos industrializados en su mayoría, debilitando las 

ventas de tejidos, ocasionando que estas prendas sean comercializadas a precios menores. A 

muchas personas les cuesta -o se niegan-, pagar un precio justo a los artesanos por una prenda 

textil. Por este motivo existe una baja economía que sufren los artesanos por la escasa 

valoración que los mismos ecuatorianos otorgamos a las artesanías textiles. El trabajo hecho 

a mano debería ser valorado y respetado, y según el Ministerio de Industrias y Productividad, 

los artesanos son actores claves en la preservación material e inmaterial del Patrimonio 

Cultural de nuestro pueblo; ya que las artesanías textiles son parte del patrimonio cultural de 
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cada zona y es parte de la identidad nacional según lo dice el objetivo ocho del Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

En la actualidad se debe promover al fortalecimiento de la identidad nacional y la 

interculturalidad. En la ley orgánica de Cultura en el artículo tres menciona que debemos 

reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación artística y de 

producción y gestión cultural y patrimonial, como una actividad profesional generadora de 

valor agregado y que contribuye a la construcción de la identidad nacional en la diversidad 

de las identidades que la constituyen. 

La artesanía textil es considerada patrimonio tangible, según consta en la Ley Orgánica de 

Cultura (Art. 51), porque cumplen una función histórica, artística y simbólica siendo un 

soporte de la memoria social. Se debe potencializar el valor de las artesanías y de los 

artesanos que lo realizan, con el fin de difundir y posicionar el producto textil.  

Con el proceso co-creativo de diseño, se podrá ayudar a solucionar el problema para que la 

calidad de las artesanías sea alta y así, poder posicionar el producto dándole un valor 

agregado en la parte visual del mismo. Lo que se pretende alcanzar con el presente proyecto 

de investigación es, impulsar a que se realicen procesos co-creativos de diseño en la artesanía 

textil con el fin de mejoras.  

1.2. Justificación 

El estado actual de la venta de artesanías textiles producidas en la Parroquia Calpi, son bajas. 

Los factores que influyen en esta situación son los diseños reiterativos, debilidades creativas 

y la aculturación por parte de la sociedad actual. Realizando los procesos co-creativos de 

diseño, se elevará la calidad de las artesanías lo que hará que el producto pueda posicionarse 

con un valor agregado en diseño y así, tener mayor valorización por parte de la ciudadanía 

y/o turistas, en relación al aspecto económico, social y cultural. 

Es necesario crear procesos de co-creación para poder crear y diseñar nuevos productos 

textiles que beneficien al consumidor, artesano y al diseñador. Los artesanos poseen 

debilidades a la hora de crear diseños innovadores, por la falta de conocimiento en 

combinación de colores, en la utilización y posición de las formas, pero ellos poseen los 

conocimientos técnicos para crear una prenda textil algo que el diseñador gráfico no posee, 
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por tal motivo al juntarse diseñador y artesano se puede desarrollar prendas funcionales, 

innovadores y altamente estéticas. 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar procesos co-creativos de diseño para elevar la calidad de las artesanías 

textiles. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores de diseño, que afectan a la calidad de las artesanías textiles. 

 Documentar las experiencias de trabajo co-creativo por medio de entrevistas, diario 

etnográfico y fotografías. 

 Desarrollar procesos co-creativos de diseño en las artesanías textiles para la elevación 

de su calidad, como propuesta piloto para futuras intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO II 

2.-Marco Teórico 

2.1 Procesos co-creativos 

Los procesos co-creativos son formas de trabajo colectivo que permiten realizar proyectos 

que conllevan creatividad, con la finalidad de procrear algo que no se sabe o no se conoce 

de antemano. En el transcurso de los años se ha incrementado el uso de este proceso 

colectivo, que se ha ido modificando, desarrollando en diferentes herramientas, usos y 

formas de aplicación. La co-creación implica la capacidad grupal de orientar el diseño de 

nuevas soluciones en el futuro y de dar maneras originales y funcionales a la hora de 

gestionar el proyecto que se está realizando. (Llop, 2018) 

En la co-creación es sumamente importante compartir el proceso de idea, el proceso de 

elaboración del proyecto como también se debe compartir la toma de decisiones. Es por eso 

que la co-creación se considera una metodología de trabajo grupal que considera a los 

participantes del proyecto socios en su creación. (Llop, 2018) 

Un proceso co-creativo conlleva la necesidad de poder complementar conocimientos del 

proyecto planteado, así como generar diferentes habilidades y capacidades. La co-creación 

permite transmitir conocimientos y nos fomenta a actuar en el proceso colectivo. Existen 

pasos que se deben tomar en cuenta al momento de aplicar procesos co-creativos, se debe 

encontrar y decidir cuál es el objeto, servicio, proceso u organización que se va a co-diseñar; 

se debe definir el proceso que se va a tomar como tutela en el desarrollo del proyecto; decidir 

para qué o quién se va a realizar el proceso de co-creación. (Lapuente & Sangüesa) 

2.2 Co-diseño 

El co-diseño es considerado como metodología de trabajo colectivo que crea, experimenta y 

fomenta ideas nuevas en conjunto. El objetivo es facilitar la apropiación del resultado del 

diseño creado por parte de los usuarios. El co-diseño es conocido también como diseño 

colaborativo, participativo, o cooperativo. Esta metodología de trabajo hace que el equipo 

pueda aportar sus ideas de forma individual para generar una idea colectiva y ponerla en 

práctica; además de ayudar a que exista la necesidad de añadir conocimientos y generar 

aprendizajes de nuevas habilidades y capacidades entre los integrantes. 
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El diseño colaborativo ayuda a construir conocimientos en áreas desconocidas, cuando se 

realiza co-diseño diferentes puntos de vistas son tomados en cuenta y al finalizar el proceso 

se puede obtener mejores resultados. Es importante respetar las opiniones de los 

participantes y aprovechar los conocimientos que cada integrante puede aportar al proyecto, 

el proceso implica la integración de diferentes métodos y técnicas participativas. 

2.2.1 Tipos de co-diseño 

Existen dos tipos primordiales en los procesos de co-creación según Liz Sanders, quien fue 

la pionera de utilizar estos procesos de trabajo colectivo dentro del diseño. Los tipos son: 

co-creación en el pre-diseño y la co-creación en el post diseño. Estas dos técnicas tratan de 

incrementar el interés por la participación creativa. (Llop, 2018) 

 Co-creación en el pre-diseño 

Tiene como objetivo trabajar colectivamente para poder buscar alternativas de respuestas al 

crear el producto. Este tipo de co-creación se basa en poder resolver los problemas que 

existen de diseño cuya respuesta no tiene una conceptualización clara. (Llop, 2018) 

En este sentido, para desarrollar productos o servicios asociados a esta tecnología puede 

resultar muy útil juntar a distintos perfiles y trabajar conjuntamente. Esto supondría juntar 

en una mesa de trabajo a profesionales de distintos campos, ingenieros, empresarios, 

diseñadores, usuarios, etc. y, mediante herramientas que fomenten la participación y 

amplifiquen la creatividad del grupo, ir desarrollando el proceso de diseño. (Llop, 2018) 

 Co-creación en el post-diseño  

Este tipo de co-creación según Liz Sanders tiene como objetivo brindar un espacio a los 

usuarios para que puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones creativas. Este tipo de 

co-creación en la fase del post diseño lo que ofrece es, el valor en las experiencias a los 

usuarios. Tiene como ventaja que ayuda a atraer al público objetivo y hacerles sentir parte 

del proceso de creación, estableciendo una relación emocional con el producto. (Llop, 2018) 
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2.3 Factores de co-creación 

Los factores y requisitos que intervienen en el proceso de co-creación ya sea en el pre- diseño 

como en el post- diseño según Liz Sandres y George Simons son los siguientes: 

 La aceptación: Se debe aceptar que la mayor parte del mundo es creativa y que 

participará en el proceso de co-creación si están motivados en realizar el proyecto y si 

se les ofrece las herramientas adecuadas para hacerlo. 

 La diversidad: Este según Sanders será el hilo conductor. Es cuando los participantes 

tienen el mismo origen, la misma perspectiva y opinión; entonces los resultados serán 

limitados y podrán ser previstos. 

 El diálogo: Se necesita que exista un diálogo entre los implicados del proyecto y es 

fundamental utilizar herramientas creativas y generativas para obtener un lenguaje 

compartido. (Sanders & Simons, 2009) 

 

2.4 Técnicas creativas  

Las técnicas creativas que se utilizan ayudan a que no existan limitaciones ni prejuicios a la 

hora de proponer una idea. Mercé Graell, activista de la co-creación en Designit afirma que 

al realizar estos “juegos” colaborativos, se pueden ir detectando las ideas más relevantes y 

que deberían cumplirse en la propuesta de diseño que se vaya a ejecutar. 

Las técnicas creativas más utilizadas son:  

 Juego de rol: Esta técnica creativa pretende experimentar una situación en la que se 

puedan encontrar las personas participantes, tiene como objetivo proyectarse a los 

papeles planteados y ayuda a generar una cohesión y confianza con el grupo. Ayuda a 

desarrollar la creatividad y mejora soluciones a problemas.  

 Mapas de empatía: Los mapas de empatía se realizan para describir al cliente, 

analizando aspectos importantes relacionados con los sentimientos del ser humano; 

¿qué ve?, ¿qué escucha?, ¿qué piensa o siente?, ¿qué habla o hace? y ¿cuáles son sus 

necesidades?; es como entrar a la mente del público objetivo y comprender lo que ellos 

desean y así poder dar ideas para la creación de los productos más adecuados. Estos 

mapas pueden realizarse en la pizarra para que todos los integrantes puedan aportar. 
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 Lluvia de ideas: Esta técnica de pensamiento es conocida también como 

brainstorming, ayuda a incrementar la creatividad y estimula el trabajo colaborativo. 

Es importante dejar que fluyan todas las ideas, sin autocensuras; se debe evitar las 

críticas de las ideas que se obtengan; se utiliza la cantidad antes que la calidad, esto 

ayuda a obtener un gran número de ideas y al final se escoge la más adecuada y que 

mejor aporte al proyecto. Esta técnica creativa es una forma de fomentar la 

colaboración sin competición. 

 

2.5 Ventajas del co-diseño  

Al realizar un proceso co-creativo se puede obtener ventajas que favorecen a los integrantes 

del grupo como, por ejemplo: 

 Generación de ideas potenciales, 

 Experiencia para los integrantes, 

 Generación de soluciones en conjunto, 

 Aporte de conocimientos, 

 Cooperación entre diferentes disciplinas y, 

 Resultados auténticos y holísticos. 

 

2.6 Desventajas del co-diseño  

Dentro de un proceso co-creativo se puede llegar a alcanzar diferentes desventajas como: 

 Que exista muy poca aportación de los participantes y, 

 Saber que no se puede aplicar a cualquier proyecto, ya que es importante tomar en 

cuenta la complejidad, el uso o el desarrollo de producción. 

 

2.7 Co-creación entre diseñador y artesano 

2.7.1 Antecedentes 

Al momento de crear un proceso co-creativo entre diseñador y artesano nos viene a la mente 

las palabras sostenibilidad, cultura, mejoría de calidad de vida y valor agregado del producto. 

Estas son características importantes que sucederán si un diseñador y un artesano trabajan 

en conjunto. (Vinatea, 2014) 
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En el proceso de co-creatividad es importante que el diseñador posea un diálogo abierto y 

fluido y que llegue a conocer a profundidad al artesano con el que va a realizar el proyecto 

de creación. Según Pinilla Durand es necesario situar las informaciones y los datos en el 

contexto que se adquiere, porque los artesanos transmiten por medio de sus destrezas los 

saberes y habilidades manuales donde dejan su alma y la cultura de nuestros antepasados y, 

es valioso porque existe una gran relación con la cultura en la que se vive.  

El respeto mutuo al momento de trabajar en conjunto es otro factor primordial, es necesario 

tratarse desde una posición igualitaria. “Se deben considerar de igual importancia y valor 

tanto el artesano como el diseñador, y nunca generar imposiciones, pero si diálogos honestos, 

en cuáles todos tienen a ganar.” (Vinatea, 2014)  

2.7.2  Rol del diseñador 

El diseñador posee la capacidad de generar y transmitir mensajes de forma visual. Dentro 

del proceso de diseño participativo el rol primordial debe ser el de lograr una mejor calidad 

de vida a los artesanos, y eso se obtiene al crear productos auténticos, con diseños 

innovadores para que exista una mayor venta en las artesanías que produce el artesano.  

2.7.3 Proceso de co-creación entre diseñador y artesano textil  

Después de una revisión bibliográfica no se ha encontrado información particular acerca de 

procesos co-creativos entre diseñadores y artesanos textiles, desde la experiencia empírica 

en relación con la artesana Rosa Hasqui y la información obtenida por medio de las 

entrevistas realizadas, se describe que dentro de un proceso de co-creatividad entre diseñador 

y artesano textil puede existir tres opciones de participación; estas son: 

 Primera opción (Desarrollado en su totalidad por el Diseñador)  

El diseñador crea desde el boceto de diseño comunicacional hasta la forma de la prenda que 

el artesano debe desarrollar. En este proceso interviene los siguientes pasos: 

 Conocimiento de técnicas del tejido del artesano, 

 Bocetaje del diseño de la forma para la prenda textil, 

 Bocetaje del diseño visual. (Cromática, iconografía, simetría, etc.), 

 Presentación del diseño final al artesano y, 
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 Producción de la prenda textil. 

                              Figura 1.  Proceso desarrollado en su totalidad por el diseñador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 

 Segunda opción (Diseño desarrollado 50% por el diseñador y 50% el artesano) 

En esta opción el diseñador y el artesano unen sus conocimientos, el diseñador la parte visual 

y comunicacional y, el artesano la parte técnica para la construcción de la prenda. En este 

proceso se puede trabajar con el diseño de prendas textiles que el artesano produce 

habitualmente: shigras, fajas, ponchos, mama chumbis, gorros, etc. En este proceso 

intervienen: 

 Diálogo entre artesano y diseñador para la elaboración de este nuevo producto, 

 Bocetaje del diseño visual, basándose en la prenda del artesano, 

 Presentación del diseño al artesano, 

 Ajustes al diseño con las correcciones que hace el artesano (la medida de los puntos o 

el grado de dificultad que el artesano observe en el diseño) e, 

 Implementación del diseño por parte del artesano en la prenda textil. 

 

 Tercera opción (Diseño desarrollado desde el inicio por ambas partes) 

En esta opción el diseñador y el artesano trabajan en conjunto desde la realización de la idea 

del producto hasta la implementación del diseño en la prenda. Los pasos que intervienen en 

esta opción son: 
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 Creación de la idea del producto por parte del artesano y el diseñador. Se puede utilizar 

técnicas creativas expuestas anteriormente (lluvia de ideas, mapa de empatías, juegos 

de rol, etc.), 

 Bocetaje del diseño de acuerdo al conocimiento que posee el diseñador y las 

observaciones del artesano en la parte del tejido,  

 Realización de la prenda textil por parte del artesano y, 

 Comercialización de la prenda, en donde el diseñador puede crear publicidad del 

producto creado.  

 

          Figura 2.  Diseño desarrollado 50% por el diseñador y 50% el artesano 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 

 

                          Figura 3.  Diseño desarrollado desde el inicio por ambas partes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 
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2.8 Beneficios de la co-creación en el diseño 

2.8.1 Beneficios para los consumidores  

Al realizar el proceso de co-creación entre artesano y diseñador, se genera un nuevo producto 

que satisface las necesidades del consumidor y este obtiene diferentes beneficios como: 

 Prenda textil con diseños no repetitivos, 

 Artesanías textiles con un diseño innovador, 

 Productos de calidad y duraderos, 

 Prendas textiles realizadas de forma artesanal y, 

 El proceso de diseño colaborativo en donde se analiza las necesidades del cliente y se 

crean nuevas ideas de productos que se adapten a lo que el consumidor desea. 

 

                              Figura 4. Beneficios para los consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 

2.8.2 Beneficios para el artesano  

Con la implementación del co-diseño en el proceso de fabricación de las artesanías textiles, 

el diseñador al compartir sus conocimientos en esta área y el artesano al aportar sus ideas y 

su conocimiento de este proceso de comunicación ancestral, se logra que el artesano al 

vender sus artesanías textiles, pueda obtener beneficios como: 

 Incremento en sus ventas, 

 Conceptualización de nuevas ideas para sus prendas o sus objetos artesanales tengan 

una mayor valorización, 
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 Innovaciones en las prendas textiles y, 

 Elevación en la calidad de sus artesanías textiles. 

                                     Figura 5. Beneficios para el artesano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 

2.8.3 Beneficios para el diseñador 

En todo el proceso co-creativo el beneficio es mutuo; en cuanto a los beneficios que el 

diseñador puede obtener al aplicar el diseño participativo se enfoca en: 

 Conocimiento en técnicas para la elaboración de artesanías textiles, 

 Generación de nuevas propuestas textiles que ayuden a elevar la calidad de las 

artesanías, 

 Hacer realidad sus ideas por medio de las técnicas del artesano, 

 E implementar el diseño como beneficio mutuo entre diseñador y artesano. 

 

                                       Figura 6. Beneficios para el diseñador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 
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El diseñador es un comunicador visual y está orientado a trasmitir mensajes visuales 

mediante la utilización de signos, cromática y elementos que representen lo que se quiere 

comunicar. En este caso, lo que el artesano desea transmitir mediante los tejidos textiles. 

2.9 Artesanías textiles 

“La artesanía textil tiende a imprimir y codificar los comportamientos culturales y todos son 

portadores del mismo lenguaje”. (Sánchez-Parga, 1995) 

Las artesanías textiles han sido el modo de expresión para las comunidades de los Andes y 

son un producto totalmente cultural que tiene la particularidad de cambiar dependiendo del 

país, clima, paisaje y también de la historia del lugar. El arte textil es una expresión que 

proviene de épocas prehispánicas donde sus diseños han tratado de reflejar y demostrar sus 

acontecimientos más importantes, los ciclos de producción, paisaje, cultura, ritualidad, 

cosmovisión. (Sánchez-Parga, 1995) 

Nuestros ancestros han ido creando este sistema de expresión entre la vida y el presente. 

Cabe recalcar que la artesanía fue un producto de intercambio, de tributo además de ser 

utilizado como material de rituales importantes y como emblema de identidad. “Los tejidos 

andinos servían y sirven, para cubrir o adornar el cuerpo, para envolver a los niños y/o a los 

muertos”. (Sánchez-Parga, 1995) 

 La producción textil cumplía diferentes funciones y algunas de ellas era resolver tensiones 

sociales dentro de la comunidad, sellaban alianzas políticas y también premiaban. 

El textil es una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida 

humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para crear 

alianza indisoluble entre el ser humano y el mundo del diseño: vinculación entre 

aquello que viste, abriga, acoge, refresca y nutre. (Saltzman, 2004) 

Los pueblos originarios de la región Andina se destacan por estas creaciones textiles donde 

existe información acerca de la sociedad y acerca de la idea o conciencia que la comunidad 

posee de sí misma. Los tejidos han permanecido por mucho tiempo y se han definido como, 

su propia identidad cultural ocupando un lugar primordial en cuanto a identidad, ideología y 

creencia. 
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El tejido es considerado un difusor de ideas, porque no solo transmite un sistema de 

concepciones sino también su memoria, la memoria del pueblo; se dice que está relacionado 

con la fertilidad por esta razón es considerado un oficio femenino. Los tejidos son identidad. 

Son maneras de conectarse y se convierten en una forma de expresar al mundo la ideología 

Andina. 

Diversas fuentes históricas han documentado que tejer era considerado un “rol de 

arte mayor” que tenía fines mágicos y religiosos. El arte de tejer simbolizaba la vida, 

unir los hilos y crear, era una manera de dar vida mediante la forma. (Malo, 2015) 

2.9.1 Materias primas 

Las principales materias primas para realizar tejidos textiles se dividen en tres clases: las 

fibras naturales, las fibras artificiales y las fibras sintéticas. Estos grupos serán divididos en 

dos, ya que existen de origen natural como fibras de animales y fibras vegetales y, las 

industrializadas como las fibras sintéticas. Es importante saber el acabado que se quiere dar 

a la prenda textil para escoger el tipo de fibra adecuada.  

2.9.1.1 Naturales 

2.9.1.1.1 Origen animal 

Dentro del proceso que conlleva la elaboración de las artesanías textiles, está la elección de 

materias primas naturales de origen animal. Estas fibras han sido utilizadas por el ser humano 

desde tiempos prehispánicos y en el período paleolítico la utilizaron para protegerse del 

clima. Las fibras de animales son adquiridas de la Oveja, Llama, Alpaca y la más costosa y 

más fina la lana de Vicuña; este tipo de materia prima natural da el valor agregado a los 

productos.  

 Fibra de Oveja 

Las ovejas son mamíferos ovinos rumiantes. Tienen el cuerpo cubierto de lana flexible y 

espesa, son criadas en la domesticidad y de este animal se puede aprovechar su carne, la 

leche y su lana. La lana de oveja es clasificada en base a la raza y a las condiciones en las 

que es criada. La finura, su resistencia y alargamiento, flexibilidad, color, elasticidad entre 

otros son características importantes. Estas fibras son valiosas cuando proceden de Ovejas 

de tres a seis años de edad. Se comenta que cuando una oveja tiene mucha comida, produce 
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una lana gruesa al contrario de una oveja que consume menos comida, entonces producirá 

lana más fina, pero en menos cantidad.   

Dentro de sus propiedades físicas se puede obtener: 

 Resistencia: Esta fibra puede estirarse en gran proporción sin romperse y es muy 

importante ya que las fibras son sometidas a altas tensiones. (Martin, 2017) 

 Elasticidad: Se puede estirar la lana y esta vuele a su largo natural. (Martín, 2017) 

 Higroscopicidad: Se trata del grado de absorción que tiene la lana, absorbe vapor de 

agua en un lugar húmedo y lo pierde en un ambiente seco.   

Esta fibra se puede utilizar en sus colores naturales como es el blanco, gris, café oscuro, 

marrón y hasta negro sin necesidad de realizar el proceso de teñido. Hay factores que afectan 

el precio de esta fibra ya sea por la longitud de la mecha o la cantidad de material, por la 

fuerza de la mecha, la posición del rompimiento y por el color de la lana.  

                                                        Figura 7. Fibra de oveja 

 

  

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: (Martín, 2017) 

 Fibra de Llama 

Las Llamas son camélidos andinos parientes de los camellos, pero no poseen joroba. Son 

animales fuertes algunos fueron domesticados por los habitantes Andinos. La llama durante 

muchos siglos ha sido de importancia en las culturas Andinas, era utilizada para sacrificios 

en ceremonias significativas, fue considerado un animal sagrado y también fue utilizado 

como un animal de carga que transportaba productos a largas distancias. Se ha descubierto 

que en diferentes excavaciones de centros arqueológicos se halló una gran cantidad de 
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huesos de Llama junto a los altares sagrados. Otra importancia de este camélido es que su 

lana es utilizada por los pobladores andinos, que se encargan de realizar prendas textiles para 

poder crear diferentes productos. La fibra es más gruesa y resistente que la de Vicuña, 

además de que es más accesible y abundante. 

El autor Feliu Marsal de proyectación de hilos describe:  

La finura de la fibra de Llama es aproximadamente igual a la de una Alpaca gruesa 

(procedente de animales adultos). Su alto contenido en cerda le da un tacto muy 

áspero. La fibra de llama tiene mayor gama de colores naturales que la fibra de 

Alpaca. (Marsal, 1997) 

El pelo de la Llama transmite calor, pero a su vez es muy liviano, duradero y biodegradable. 

Es resistente, fácil de lavar y genera poca estática. 

Figura 8. Llamas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Los Andes, 2013) 

 Fibra de Alpaca 

La alpaca es un animal mamífero que habita en la región Andina. Estos animales pueden 

medir hasta un metro de altura. Son considerados animales domésticos y de carga. Según 

Switzer las alpacas son animales sociables y demasiado curiosos; poseen la fibra más versátil 

que se pueda encontrar en la naturaleza y por esta razón, ha sido muy valorada por los 

artesanos. “Como todas las fibras especiales, las fibras de Alpaca son flexibles y suaves al 
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tacto, poco inflamables, de bajo afieltramiento y poco alergénicas.” (Quispe, Rodríguez, 

Iñiguez, & Mueller, 2009) 

Las características más relevantes de esta fibra son: 

 Fibra sedosa, suave y durable, 

 Posee propiedades térmicas debido a los bolsillos de aire microscópicos que se hallan 

en su interior, 

 Fibra elástica y no inflamable, 

 Fibra hipo alergénica y es muy conveniente para personas que son sensibles a la lana, 

 La fibra es muy ligera y se adaptan a la temperatura del cuerpo y, 

 La fibra de Alpaca es muy resistente, repela el agua y es ignífuga.  

 

                                                   Figura 9. Alpacas 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: (Roaming the Americas, 2019) 

 Fibra de Guanaco 

El guanaco es un animal parecido a la llama. Su cabeza es pequeña y de ella emerge dos 

orejas grandes y puntiagudas; es considerado un animal herbívoro, se alimenta de hierbas y 

arbustos, fue un animal emblemático y se utilizaba once términos diferentes para describir 

su diversidad. El guanaco es una especie silvestre que vive mayormente en la serranía 

esteparia, entre 1000 y 3800 m.s.n.m. (Ludeña, 2008). 

La fibra de Guanaco es considerada especial y se utiliza para diferentes aplicaciones textiles 

de gran valor por poseer estas características:  
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 La fibra de Guanaco es reconocida por su sedosidad, 

 Son similares a las fibras de Vicuña, pero se diferencia en la finura y el color, 

 Es una fibra muy resistente y elástica y, 

 La fibra de Guanaco absorbe la humedad.  

Figura 10. Guanaco 

 

 

 

  

 

                                                            Fuente: (Ruta Chile, s.f.) 

 Fibra de Vicuña 

En la antigüedad la vicuña fue muy valorada como describe Garrido:  

Dentro del imperio, los Incas hacían cada tres años el chaku o rodeo para capturarlas, 

esquilarlas y hacer una saca controlada, y la fibra se destinaba al Inca y la carne al 

pueblo; además la lana de Vicuña era muy codiciada debido a su grosor y calidad, la 

misma que servía para la elaboración de sus mejores trajes tanto para hombres como 

para mujeres de la familia real y así poder estar presentables. (Garrido, 2016) 

Existen características que componen la calidad de las fibras, algunas dependen de las 

condiciones naturales de la especie, las más relevantes de la fibra de Vicuña son las 

siguientes: 

 Posee una fibra muy fina entre cinco y siete micras, 

 La fibra de Vicuña es extremadamente suave, 

 Es considerada una fibra muy resistente en comparación a otras fibras de camélidos, 

 La fibra de Vicuña se caracteriza por su color marrón en la parte dorsal y lateral del 

cuerpo, 

 Posee la fibra de Vicuña un excelente aislante térmico y, 
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 Es hipo alergénica y es una fibra muy elegante.  

Figura 11. Fibra de vicuña 

 

 

 

 

 

Fuente: (Latfe, 2014) 

2.9.1.1.2 Origen vegetal 

Las fibras naturales de origen vegetal, son aquellas que pueden extraerse de las plantas. Estas 

fibras se pueden encontrar en las hojas y raíces de las plantas al igual que en los troncos, y 

están agrupadas en fajos y se encuentran enlazadas por resinas naturales y pegamentos. Las 

fibras están constituidas por celulosa y lignina, además de otros componentes que aparecen 

en menor cantidad. Por esta razón estas fibras también reciben el nombre de fibras 

lignocelulósicas. 

Las fibras vegetales que más se utilizan para realizar piezas textiles son: las fibras de Lino, 

Yute, Bambú, etc. que son extraídas del tronco; el Algodón y las fibras de coco se obtienen 

de semillas y de los frutos. (Páez, 2007) 

 Fibra de Lino 

El Lino es considerado una fibra natural de origen vegetal, esta fibra ha sido utilizada por el 

hombre por sus múltiples características desde tiempos remotos. El tallo del Lino se utiliza 

especialmente para la producción textil. (Farias, 2018) 

Las características más importantes de esta fibra son: 

 La resistencia a la rotura de la fibra de Lino es casi doble que la del Algodón, 

 Posee resistencia, sedosidad y untuosidad, 

 La fibra de Lino posee una gran capacidad de absorción, 
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 Tiene baja elasticidad y flexibilidad y, 

 Es conductora de calor (termo regulable). 

El Lino seguirá siendo una fibra de origen vegetal muy cotizada por sus características y su 

amplia gama de usos.  

 Fibra de Yute 

El Yute es una de las fibras textiles más económica. Aceves, García y Pérez (2018) describen 

que unos de los usos más importantes del Yute es su carácter biodegradable ya que es usado 

para geotextiles y ayuda a la recuperación del suelo. 

Las características más relevantes de esta fibra vegetal son las siguientes: 

 Fibra vegetal larga, suave y brillante, 

 Se caracteriza por su color entre beige y café claro, 

 Posee una gran resistencia a la tensión, 

 La humedad de esta fibra es considerada alta y, 

 Las fibras de Yute pueden tener entre uno y cuatro metros de longitud. 

La fibra de Yute se utiliza para crear telas para embalajes muy resistentes, para cortinas y en 

la industria de la moda se puede tejer bolsos, sombreros, alfombras, etc. Esta fibra tiene un 

aspecto brillante como la seda por esta razón es muy utilizada. (Farias, 2018) 

 Fibra de Bambú 

El Bambú es una fibra natural que pertenece a la familia de las gramíneas. Esta planta puede 

crecer hasta 25 metros de alto y puede cultivarse en cualquier tipo de suelo. En lo que 

concierne a la industria textil, las telas de Bambú tienen muchas ventajas por su suavidad y 

durabilidad. Sus características son las siguientes: 

 Esta fibra crea prendas muy cómodas, 

 La fibra de Bambú es hipoalergénica, no irrita la piel ni produce alergias, 

 Es una fibra reguladora de la temperatura corporal, 

 Es una fibra muy absorbente y, 

 Las prendas textiles realizadas con esta fibra son biodegradables. 
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 Fibra de Algodón 

El Algodón es la fibra natural de origen vegetal más utilizada debido a sus grandes 

propiedades que la hacen adecuada para la creación de prendas textiles. Una de las 

características primordiales de esta fibra es su producción y es muy fácil adquirirla ya que 

esta fibra crece en cualquier lugar del mundo. (Hollen, Saddler, & Langford, 1997) 

Las propiedades más importantes de esta fibra son: 

 Poseen transpirabilidad, permiten que el aire fluya libremente, 

 Fibra hipoalergénica, previene el riesgo de irritaciones, infecciones y alergias, 

 El Algodón es una fibra suave, hace que los tejidos sean cómodos y reconfortantes, 

 Poseen versatilidad, estas fibras pueden tejerse y trenzarse de distintas maneras, 

 Las prendas de Algodón son muy resistentes y duraderas y, 

 Posee muy poca elasticidad. 

 

2.9.1.2 Industrializadas 

 Fibras sintéticas 

Las fibras sintéticas son aquellas obtenidas a partir de productos que se crean por síntesis 

química en los laboratorios. Estas fibras poseen gran duración y una mayor resistencia 

mecánica. Su precio es mucho más económico que otras fibras. Las desventajas de las fibras 

sintéticas es que pueden producir alergias dérmicas y absorben muy poca humedad. Las más 

utilizadas en el campo textil son las de fibras de Nylon, Orlón y Poliéster.  

 Fibra de Nylon 

El Nylon es una fibra textil química sintética, se adquiere a partir de productos petrolíferos 

y aceites, formando un monofilamento continuo muy resistente y ligero. Esta fibra fue 

conocida en tiempos antiguos como la fibra milagrosa por sus propiedades ya que se 

diferenciaban de las fibras naturales y artificiales; era más fuertes y más resistentes que 

cualquier fibra además de poseer gran elasticidad. (QuimiNet, 2006) 

Las características relevantes de la fibra de Nylon son: 

 Posee propiedades mecánicas, 
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 Es una fibra resistente al desgaste, 

 Estas fibras pueden ser moldeadas fácilmente, 

 Poseen un brillo superficial y, 

 Tiene excelentes propiedades de deslizamiento. 

 

 Fibra de Orlón 

Las fibras acrílicas o conocidas como Orlón, son fibras sintéticas creadas por un polímero. 

Se puede mezclar fibras acrílicas con otras fibras ya sea naturales o artificiales y estas se 

emplean para crear prendas textiles. El Orlón se asemeja mucho a la Lana. Estas fibras se 

producen por dos sistemas diferentes: la hilatura en seco y la hilatura húmeda. El Orlón 

puede teñirse y lavarse fácilmente, es muy resistente a las polillas, moho y sustancias 

químicas. Sus principales características son: 

 Posee alta resistencia a la luz solar, 

 Posee una estabilidad térmica, 

 No son tan durables como el Nylon y el Poliéster, 

 Alto poder amortiguador y, 

 Fibra baja en absorción de agua. 

El Orlón se usa para crear prendas textiles como: gorros, chaquetas, mantas, suéteres, 

calcetines, tapicería entre otros.  Estas fibras son muy cómodas, suaves y no son alérgicas. 

Tienen una buena resistencia a los productos químicos.  

 Fibra de Poliéster 

El Poliéster no es una fibra biodegradable porque proviene del petróleo por esta razón no se 

descomponen en la naturaleza como las fibras naturales. Esta fibra dura años en 

descomponerse, pero sí es una fibra que se puede reciclar. (Cobos, 2013) 

La fibra de Poliéster presentar un grosor modificable y su elongación es del 15% al 37%. 

Las propiedades más importantes del Poliéster son: 

 Es una fibra alta en densidad, 

 El Poliéster es resistente a la abrasión, 

 Las prendas de Poliéster no se arrugan, 
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 Es una fibra resistente a la luz solar y, 

 Las prendas de esta fibra se secan rápido.  

El Poliéster es utilizado para crear la fabricación de tejidos y bordados como camisetas, 

pantalones, faldas, trajes, cobijas, cortinas delgadas, etc. El Poliéster tiene algunas 

desventajas una de ellas es la contaminación que se produce al fabricar estas fibras.  

La toxicidad es elevada en esta fibra debido a los metales pesados y químicos que se 

requieren para teñirla. Al ser manufacturada y derivada de petróleo, impregnar el 

color requiere de químicos igual de fuertes para penetrar la fibra y estos a su vez 

actúan de manera nociva al agua, extremadamente contaminantes. (Cobos, 2013) 

2.9.2 Técnicas  

2.9.2.1 Manuales 

Existen diferentes técnicas manuales para crear tejidos, algunas son muy utilizadas ya que 

son fáciles de aprender y los resultados son muy buenos. En estas técnicas lo primordial es 

la herramienta que se utiliza para fabricar la artesanía textil, como por ejemplo la técnica de 

tejido a crochet, agujón y la técnica del anudado.  

 Tejido a crochet 

Son tejidos realizados con hilo o lana y estos se entrelazan unos con otros utilizando una 

aguja específica de acuerdo al tamaño del material a tejer, ya que estos ganchos pueden ser 

de plástico, metal y de madera. Existen diferentes tipos de tejido a crochet por ejemplo el 

tejido con medio punto, la media vareta y también la vareta doble. (Anónimo, 2018) 

Utilizando esta técnica manual, se puede crear piezas textiles como bufandas, manteles, 

cobijas, suéteres, gorros, etc.  

 Tejido a dos agujas (agujón) 

El tejido con agujones es una técnica en la cual el hilo o lana a utilizarse se convierten en 

prendas textiles. Son puntos de tejido entrelazados uno con otro y son sostenidas por dos 

agujas hasta que se unen entre sí. Las agujas crean el tejido y estas pueden ser de materiales 

como Bambú o madera, plástico y metal. Se puede crear mantas, bufandas entre otras piezas.  



24 
 

 Técnica de macramé 

Esta técnica de tejido manual es el arte de crear nudos decorativos, se elabora tejidos creando 

dibujos y formas con diferentes materiales que puede ser hilo, lana, cuerdas, cordones entre 

otros. En este proceso se utiliza como herramienta principal las manos y las piezas que se 

pueden crear son hamacas, tapetes, cinturones collares, pulseras, etc.  

2.9.2.2 Apoyados en instrumentos autóctonos 

Una de las técnicas utilizadas por los tejedores es el uso del telar. Según Skinner (1974) el 

telar siempre ha estado presente en el desarrollo de los pueblos andinos, considerándose un 

recurso ancestral y también artesanal.  (Arévalo, 2018) 

Estos telares son construidos muchas veces de madera por los artesanos. Los telares más 

utilizados dentro del proceso de tejido son: el telar vertical, el telar horizontal y el telar de 

cintura.  

 Telar vertical: 

“Los telares verticales son rectángulos de madera, que se sostienen sobre una base y que a 

veces tienen una tabla a manera de asiento, adicionada a sus vigas verticales”. (Arévalo, 

2018)  

Los telares verticales sirven para crear piezas largas, pesadas y anchas como tapices, tapetes, 

alfombras y esteras.  

 Telar horizontal: 

“Los telares horizontales están elaborados con marcos de madera que contienen las agujas o 

mallas por donde pasan los hilos para tejer, principalmente utilizando lana de oveja, llama, 

alpaca o vicuña”. (Arévalo, 2018) 

Los telares horizontales sirven para crear prendas como sacos, chales, cobijas etc., y dentro 

de su clasificación existe los que constan de dos vigas que se colocan horizontalmente, y el 

telar horizontal de pedales que es uno de los más usados y mientras tenga más marcos 

aumenta la posibilidad de poder realizar diseños sumamente complejos.  
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 Telar de cintura: 

El telar de cintura consta de dos vigas horizontales en las que va la urdimbre, la viga superior 

se sujeta a un punto fijo, mientras que a la inferior se le sujeta a un cinturón o correa, la 

misma que pasa por la cintura del tejedor de tal manera que puede regular la tensión de la 

urdimbre acercándose o alejándose del punto donde está sujeto el telar. (Arévalo, 2018) 

El telar de cintura es de origen precolombino y es muy utilizado por los artesanos, en este 

telar se ha creado piezas textiles icónicas como los huipiles, los unkus, las mama chumbis, 

fajas, mantas etc.  En este telar los tejedores van sujetos a las urdimbres, y forman parte del 

telar en sí; pueden regular la tensión de la pieza textil con el movimiento del cuerpo. 

2.9.3 Proceso 

2.9.3.1 Obtención de la lana 

La obtención de la lana se realiza con el procedimiento del esquilado. El esquilado es la 

forma de obtener la fibra del animal, ya sea Oveja, Llama, Vicuña, Guanaco, etc., de una 

manera ordenada. Este procedimiento se lo realiza una vez o máximo dos veces al año, las 

herramientas que se utilizan son las tijeras de metal y las máquinas esquiladoras. (Arévalo, 

2018) 

Dentro de este proceso de obtención de la lana después de realizar el corte, se desarrolla el 

separado de la fibra, el escarmenado que es eliminar todas las impurezas que tienen la lana 

y por último el almacenado de esta. (Marcillo, 2018) 

                                                  Figura 12. Obtención de la lana 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 
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2.9.3.2 Hilado 

El proceso de hilado es la transformación de una fibra textil en un hilo continuo, el cual debe 

ser parejo, regular, fino, fuerte y elástico para que pueda soportar la tensión que se realiza al 

momento de crear la urdimbre. Las herramientas que se utiliza para hilar son el huango, huso 

y el tortero. El primero consiste en retener el vellón a través de un palo, el huso es conocido 

al instrumento donde se enrolla la fibra, este puede ser de madera y piedra, por último, el 

tortero que es una pieza algunas veces pequeña, mediana o grande que determina el peso que 

va a tener el huso. (Arévalo, 2018) 

Para hilar se toma una porción de la fibra textil y esta se retuerce en los dedos hasta poder 

darle la forma necesaria a la hebra; luego, esta hebra es sujetada al huso y se realiza la torsión 

hasta que la hebra se va enrollando.  

                                                          Figura 13. Hilado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 

2.9.3.3 Tinturación y secado 

Luego del proceso de hilado y lavado, se realiza madejas de lanas para proceder a la 

tinturación, en algunos casos, suelen conservar el color natural de la fibra. En la tinturación 

se utilizan plantas, flores y animales como es el caso de la cochinilla donde se puede obtener 

el color rojo y sus matices o también se utiliza la remolacha para obtener este color. El 

proceso es hervir agua y colocar las plantas, animales o flores y esperar a que el agua obtenga 

el color de estos elementos, luego se coloca la madeja de lana en el agua y se observa cómo 

va adquiriendo el color. Se utiliza sal, limón y vinagre como fijadores. Luego de este 
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procedimiento se realiza el secado de las madejas de lana con color y luego se realiza los 

ovillos de lana para poder tejer.  

Figura 15. Tinturación y secado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 

2.9.3.4 Tejido de las piezas textiles 

El proceso de tejido comienza con la selección de la técnica ya sea manuales como crochet, 

agujón, anudado o la utilización de instrumentos autóctonos como son los telares. Al utilizar 

el telar como técnica de tejido, lo primero que se realiza es el diseño que se va a crear; 

muchas veces las tejedoras lo tienen en su cabeza, porque son diseños que aprendieron desde 

niñas. Luego de saber el diseño que se va a tejer, se realiza la urdimbre, creando una 

estructura de hilos exactos colocados verticalmente según el diseño que se va a tejer.  

Después de que los hilos están tendidos en el telar, estos se entrecruzan con otros hilos de 

forma horizontal, denominado trama. (Arévalo, 2018) 

Para crear el tejido se utilizan herramientas como los palladores que ayudan a contar los 

hilos necesarios para la generación de las iconografías en la prenda, se utiliza una madera 

afilada y pesada que se denomina callua o machete, con esta herramienta el tejido se va 

apretando. Es así como se crea las piezas textiles y todo es un proceso artesanal desde la 

obtención de las fibras hasta el tejido de las prendas, requiere de dominio, conocimiento y 

habilidad.  

 

 



28 
 

 

                                              Figura 15. Tejido de las piezas textiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Daniela Godoy 
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CAPÍTULO III 

3 Metodología 

3.1 Métodos 

3.1.1 Analítico descriptivo 

Este método ayudó a aproximarse al problema de investigación, formulando hipótesis del 

objeto de investigación y así, se conoció el problema que se investiga. En este proyecto de 

investigación se desarrolló mediante la recolección de información que ayudó al análisis 

semiótico de signos y símbolos que se utiliza en las artesanías textiles. 

3.1.2 Método empírico y etnográfico 

El método empírico se basa en la recogida de una gran cantidad de datos a partir de un 

fenómeno natural y del análisis de la base de datos de una teoría o llegar a una conclusión 

particular mientras que el etnográfico es un método de investigación por el que se aprende 

el modo de vida de una unidad social concreta en este caso de la tejedora que se realizó el 

proceso de co-creación.  

3.2 Tipo y diseño de investigación 

3.2.1 Bibliográfica 

 Es la investigación que consiste en la revisión de material bibliográfico existente con 

respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información y así, poder construir el marco 

teórico.  

3.2.2 Aplicada 

Proceso que busca convertir el conocimiento puro, es decir teórico, en conocimiento práctico 

y útil para la vida de la civilización humana. Con los conocimientos que se obtuvieron de la 

investigación, se logró poner en práctica la co-creación de diseños que ayudaron a elevar la 

calidad de los diseños en las artesanías textiles. 
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3.2.3 De campo 

Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a 

través del uso de técnicas de recolección. En esta investigación se elaboraron entrevistas a 

personas que conocen de las artesanías textiles (tejedores) y a diseñadores que ya han 

trabajado con artesanos. 

3.3 Nivel de la investigación 

3.3.1  Explorativo 

Detecta variables, relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno en el que está 

interesado. Se detectará como es aplicar un proceso co-creativo para poder elevar la calidad 

de diseño en las artesanías textiles. 

3.4 Diseño de la investigación 

3.4.1 Correlacional 

 Determina si dos variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento 

o disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

3.5.1 Guía de observación 

La observación es otra técnica que se utilizó para el desarrollo de la investigación ya que 

permitió obtener y asimilar información necesaria para el proyecto. 

3.5.2 Entrevistas 

La entrevista es la comunicación interpersonal que se hace entre el investigador y el sujeto 

de estudio, se realizaron entrevistas a personas que saben y conocen del tema, por tal motivo, 

se desarrolló un cuestionario que abarcó interrogantes importantes respecto a los procesos 

co-creativos entre artesanos y diseñadores. Estas entrevistas se realizaron a los diseñadores 

gráficos Oscar Medina, Johana Vallejo y al Docente Paolo Arévalo quienes han trabajado 

con artesanos en diferentes proyectos.  
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3.6 Técnicas de análisis e interpretación de la información   

Las técnicas que se utilizaron fueron las fichas técnicas y el libro de vida para obtener la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto de investigación. 

 Fichas técnicas 

Se pudo observar con la elaboración de las fichas técnicas realizadas que los 

productos que la artesana Rosita Hasqui produce tienen baja calidad en diseño. 

 

Interpretación 

 Se pudo observar que en las prendas existe demasiada repetición en sus diseños, la 

combinación de colores (cromática) no es la adecuada, la estética de la prenda no es 

atractiva, no existe una buena distribución de los elementos iconográficos dentro de 

la prenda textil; las prendas tienen problemas dentro de las leyes compositivas del 

diseño: ritmo, adyacencia, equilibrio, simetría.  

 

 Libro de vida:  

Se pudo recopilar información acerca de la artesana con la que se desarrolló el 

proceso de co-creación. Cómo fueron sus inicios en el tejido textil, las técnicas que 

utiliza y el proceso de tejido y así poder conocer el proceso que conlleva elaborar 

una prenda textil. 

 

Interpretación  

Rosita Hasqui empezó a tejer desde los 9 años de edad, su madre fue quien la enseñó 

a tejer. Las técnicas que ella utiliza para la elaboración de sus prendas son tejidos a 

crochet y en instrumentos autóctonos como los telares de cintura. La materia prima 

que ella utiliza son muchas veces de fibras naturales como la lana de oveja, llama y 

vicuña; también utiliza para la creación de sus prendas fibras industrializadas como 

lana de orlón.  
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados y discusión 

Para el desarrollo del proceso co-creativo se desarrolló fichas técnicas, un libro de vida y un 

anecdotario, este último está fundamento con la metodología de Robert Scott que se basa en 

las 4 causas: causa primera, causa formal, causa material y la causa técnica. Con esta 

metodología se puede comprobar que el proceso de creación cumple con los objetivos 

planteados.  

4.1 Identificación de los factores de diseño 

 Las fichas técnicas creadas sirvieron para analizar los problemas de diseño que existen en 

las artesanías textiles creadas por la artesana Rosita Hasqui. Se escogieron 6 shigras, 4 fajas 

y 4 gorros que son prendas que ella elabora y vende; en las fichas se detalla el producto, el 

material con el que está realizada la prenda, el precio, la técnica que se utilizó. Además, se 

encuentra detallado los parámetros de diseño: simetría, ritmo, equilibrio, adyacencia y 

cromática que posee la artesanía textil seleccionada. Dentro de la parte iconográfica se 

representan los íconos que posee la prenda en su respectiva retícula y se los interpreta.        

(Ver anexo 1.  Fichas técnicas). 

4.2 Documentación de las experiencias  

Se realizaron varias entrevistas a diseñadores que han desarrollado procesos de co-creación 

con artesanos para conocer las diferentes fortalezas y debilidades que puede existir en el 

trayecto de co-creación (ver anexo 2. Entrevistas); se desarrolló un libro de vida para poder 

tener información y acercamiento con la artesana que se realizó el proyecto y así poder 

conocer a fondo el proceso que ella hace para elaborar sus prendas textiles.                               

(Ver anexo 3. Libro de vida) 

4.3 Desarrollo del proceso co-creativo  

Se desarrolló un anecdotario como propuesta piloto para futuras intervenciones donde se 

expone la metodología de Robert Scott con sus 4 causas: (Ver anexo 4. Anecdotario) 
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 Causa primera:  

La necesidad de crear procesos de co-creación es para elevar la calidad del diseño en 

las artesanías textiles dado a que existen muchos parámetros que demuestran que la 

calidad de estas es baja, como la repetición de los íconos, el uso erróneo de la 

cromática etc.  

 (Ver anexo 4. Anecdotario A1)  

 

 Causa formal: 

 

 La causa formal fundamenta de manera teórica lo que se presenta como producto 

final. Dentro de este apartado del anecdotario se introduce el análisis de todo el 

proceso de creación por parte del artesano y el diseñador. En esta causa se analiza el 

proceso de elaboración de las prendas por parte de la artesana, se analiza los 

parámetros que el diseñador utiliza para la creación del diseño en este caso las 

retículas utilizadas: trazado armónico binario y el trazado armónico terciario más las 

retículas generadas a partir de las prendas que la artesana produce (shigras, fajas y 

gorros).  

En esta causa se desarrolla la elección de la iconografía que se basa en el concepto 

de los tres mundos de la cosmovisión andina (Hanan Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha), 

estos íconos seleccionados son modificados porque es importante recalcar que no se 

pueden utilizar diseños ya creados porque son propiedad intelectual de los pueblos 

andinos, por esta razón los íconos se modifican en las cuadrículas basadas en la 

técnica de punto cruz, esta técnica es usada por la artesana para entender el diseño y 

poder proyectarlo en la prenda sin dificultad.  

Se crea los bocetos de las prendas a tejerse y como resultado final se obtiene la 

realización de las mismas. 

 (Ver anexo 4. Anecdotario A2) 

 

 Causa material: 

 

 En esta causa se analiza los materiales que se van a utilizar en las prendas textiles 

diseñadas, ya sea en fibras naturales como lana de oveja, llama, vicuña, guanaco, 

alpaca o en fibras industrializadas como la lana de orlón, poliéster etc. El material 
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que se escoja debe ser funcional, de calidad y estético, además se debe tomar en 

cuenta los costos de producción y el tiempo de obtención de los mismos. 

 (Ver anexo 4. Anecdotario A3) 

 

 Causa técnica: 

Luego de haber seleccionado el material para la creación de las prendas textiles, se 

debe escoger los medios tecnológicos que se van a usar para el producto final. En 

este caso se desarrolló con técnicas textiles como son el tejido a crochet que se utilizó 

para la elaboración de las carteras y el pasamontaña; el tejido en técnicas autóctonas 

como el telar de cintura que sirvió para la creación de los cinturones y las sandalias. 

(Ver anexo 4. Anecdotario A4) 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Se pudo identificar diferentes factores que afectan a la calidad de las artesanías 

textiles producidas por la artesana Rosita Hasqui, la repetición de sus diseños, el mal 

uso de la cromática, los parámetros de diseño no utilizados como la simetría, el 

equilibrio, adyacencia de figuras, los diseños muy poco innovadores, la falta de 

creatividad y conocimiento de diseño hace que las prendas textiles sean consideradas 

de baja calidad.  

 

 Se pudo documentar las experiencias del trabajo co-creativo con la realización de 

entrevistas a diseñadores que ya han pasado por este proceso de creación. El libro de 

vida fue utilizado de igual manera para documentar las experiencias que se obtiene 

al realizar el proceso colaborativo entre diseñador y artesano. Se pudo conocer las 

técnicas que son muy utilizadas dentro de las artesanías textiles, el material que se 

necesita y el tiempo que conlleva crear diferentes piezas textiles. El libro de vida 

también sirvió para generar confianza entre artesano y diseñador, siendo un requisito 

muy importante para poder avanzar de la mejor manera en todas las fases de co-

creación.  

 

 Se determinó la creación de un anecdotario que recolecta todos los pasos que se debe 

realizar para poder crear propuestas innovadoras dentro de las artesanías textiles; se 

detalla todo el proceso desde la generación del concepto para la selección de la 

iconografía, hasta la aplicación y desarrollo de las prendas y así crear una propuesta 

piloto para las futuras intervenciones que existan dentro de los temas de procesos co-

creativos entre artesano textil y diseñador.  
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 Recomendaciones 

 

 Se recomienda investigar y tener conocimiento previo del trabajo que realiza el 

artesano con el que se va a realizar el proceso de co-creación, para que al entablar el 

primer contacto se pueda desarrollar de la mejor manera la comunicación de lo que 

se pretende realizar. 

 

 Es importante conocer al artesano con el que se va a trabajar, crear vínculos de 

amistad y confianza así el proceso de co-creación se desarrollará de la mejor manera. 

Además de respetar las opiniones, ideas y sugerencias que ambas partes den en el 

transcurso del proceso.  

 

 Se recomienda tomar en cuenta que no se debe utilizar iconografía ya existente en 

los proyectos, porque es propiedad intelectual de los pueblos andinos, lo que se 

recomienda como diseñadores es modificar o rediseñar el ícono que se quiera 

representar pero que no pierda el concepto ni significado que lo caracteriza.  
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ANEXO 2. Entrevistas 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA N° 1 

 

Proyecto de Tesis: “Procesos co-creativos del diseño para elevar la calidad de las artesanías 

textiles en la parroquia Calpi”. 

Entrevistadora: Daniela Godoy  

Entrevistado: Ph.D Paolo Arévalo  

Instructivo. - Conteste con veracidad las siguientes preguntas. 

 

TEMA: PROCESOS CO-CREATIVOS ENTRE ARTESANOS Y DISEÑADORES.          

1. ¿Cuál de los procesos requiere intervención desde el diseño? 

 

Desde mi punto de vista, el diseño interfiere en el proceso creativo, en este caso en el que el 

artesano desearía innovar. Dentro de lo que corresponde a las artesanías de Chimborazo una 

de las características es que ellos realmente plasman lo que tradicionalmente han venido 

haciendo, entonces no tienen ninguna innovación. Al hablar de un hecho co-creativo creo 

que influye la parte del diseño al intentar mejorar estas artesanías dándole un valor estético 

y también un valor conceptual. Yo creo que en los procesos que interviene el diseño en 

primera instancia se genera la idea a realizar dentro del textil porque luego empieza otros 

procesos como es la cadena productiva donde ya no interviene el diseñador porque es acerca 

de la producción, entonces en el primer paso desde mi punto de vista sería la 

conceptualización de lo que vendría a ser el hecho co-creativo de artesano y diseñador. 

2. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con artesanos? 

 

Con respecto a la experiencia de trabajar con artesanos, en primer lugar, es un aprendizaje 

porque nosotros desde la academia tenemos otra conceptualización. Trabajar con artesanos 

básicamente te ayuda a conocer cuál es su realidad porque lógicamente su producto se 

encuentra desvalorizado, es decir el artesano genera un producto, pero de ello mismo, al 

momento de vender genera otro, entonces no tiene una cadena productiva en masa como es 

la industrialización y esa es la característica primordial de lo que es artesanía, pero creo que 
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desde ahí interviene el diseño también para tratar de mejorar el nivel o calidad de vida de los 

artesanos eso desde el punto de vista de experiencia de trabajar con los artesanos. Tú puedes 

aprender muchas cosas y también aportar. A veces los artesanos son muy recelosos con lo 

que ellos hacen piensan de pronto que tú vas a copiar esas ideas y son muy mezquinos a 

poderte socializar, creo que eso es una de las fallas que culturalmente tienen los artesanos 

porque si hablamos de artesanía textil aquí en Chimborazo en su mayoría si no es creo en su 

totalidad, la mayor parte de artesanos textiles son indígenas o provenientes de comunidades 

indígenas, entonces tienen un recelo para poder incursionar en esa área. 

  

3.  ¿Conoce a artesanos que estén dispuestos a colaborar en la mejora del diseño 

de productos textiles? Referencias 

 

Bueno los artesanos que realmente quisieran colaborar en primera estancia va a ser difícil 

que tú conozcas a ellos sino más bien creo que debes empezar por una parte afectiva o 

personal como empezar a hacerte amigos y luego de pronto ellos se dejaran ayudar. Porque 

en muchas veces son muy reacios como que se limitan a querer que tú les ayudes así tengas 

tú buenas intenciones.  

 

4. ¿Qué método o técnica utiliza para que el artesano pueda reproducir el diseño? 

 

Los artesanos no aplican ninguna técnica de diseño porque básicamente ellos lo que hacen 

es diseñar como ellos creen, entonces no están aplicando ningún fundamento de diseño, pero 

si bien es cierto esos diseños escogen muchos fundamentos, básicamente cuando tú hablas 

de morfología o del signo, tú empiezas a encontrar diversos elementos que componen este 

diseño, pero de ahí que ellos utilicen alguna técnica de diseño no.  

 

5. ¿Hace algún seguimiento durante el proceso de la producción textil? 

 

Nosotros como diseñadores podemos hacer un seguimiento, más que todo si hablamos de la 

primera parte cuando se empieza a conceptualizar, lo que se pretende en el diseño para que 

sea un valor agregado en ese producto.  
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6. ¿De qué manera contribuye la colaboración entre el diseñador y el artesano? ¿Y 

de qué manera aportan ambas partes? 

 

El diseñador puede aportar en el concepto de cómo generar, si tú te enfocas al diseño textil 

puedes hablar desde la pigmentación, desde cómo generar formas, íconos o hasta incluso el 

modelo de la prenda. La contribución es tenaz, lo que puede haber entre diseño y el artesano 

porque como diseñador tu generas nuevas propuestas y el artesano la ejecuta que como 

diseñadores nos falta porque no sabemos tejer para poder cumplir toda esta cadena, pero 

estas personas podrían complementar. El aporte como diseñador es grandioso porque 

prácticamente estos artesanos, si se hicieran talleres de capacitación tú les ayudarías a 

conceptualizar sus prendas o sus objetos artesanales para que tenga una mayor valorización 

porque ellos de pronto hacen lo que creen que está bien pero inclusive esas artesanías vienen 

hacer adopciones de otras culturas entonces ahí no hay una valorización prácticamente de la 

cultura,  en este caso Puruwa que es de Chimborazo, pero desde el diseño tú puedes decir: 

“ a ver artesanos esto significa tal cosa, podemos hacer estas variantes de diseño”, tú puedes 

generar nuevos productos incluso enfocándoles a diseños contemporáneos. El diseñador 

también puede influir en la promoción o difusión de marca que eso es realmente importante 

para obtener el alcance que se desea.  
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   UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA N°2 

 

Proyecto de Tesis: “Procesos co-creativos del diseño para elevar la calidad de las 

artesanías textiles en la parroquia Calpi”. 

Entrevistadora: Daniela Godoy  

Entrevistado: Lic. Oscar Medina  

Instructivo. - Conteste con veracidad las siguientes preguntas. 

 

TEMA: PROCESOS CO-CREATIVOS ENTRE ARTESANOS Y DISEÑADORES. 

1. ¿Cuál de los procesos requiere intervención desde el diseño? 

 

El proceso que requiera esta intervención es el que se trabaja colectivamente con el 

artesano. Un proceso de colaboración. 

2. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con artesanos? 

 

Ha sido interesante porque las personas que ya llevan haciendo este trabajo en la artesanía 

tienen una manera, un estilo definido en la manera en la que hacen su trabajo y es interesante 

poder aprender de lo que ellos saben, porque cuando uno propone una idea ellos también 

saben cómo solucionarle y también aportan a lo que uno propone. 

 

3. ¿En qué proceso de producción de las artesanías textiles puede intervenir el 

diseñador gráfico?  

 

El diseñador puede interferir en la propuesta gráfica de la pieza como estéticamente se vería 

finalizado el producto en patrones, íconos, colores básicamente en eso interfiere el diseñador. 

 

4. ¿Qué método o técnica utiliza para que el artesano pueda reproducir el diseño? 

 

En primer lugar, yo les enseño de forma digital el diseño para que me dé su opinión y 

dependiendo de esto en digital yo corrijo los colores, el número de puntos para poder 

definir el tamaño y la cromática de la artesanía textil, entonces cuando ya está definido el 

digital yo imprimo y le entrego en una cuadrícula con los puntos marcados de cada color 

que se debe tejer. 
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5. ¿Hace algún seguimiento durante el proceso de la producción textil? 

 

No he realizado un seguimiento, pero sería muy factible que se lo haga.  

 

6. ¿De qué manera contribuye la colaboración entre el diseñador y el artesano?, 

¿Y de qué manera aportan ambas partes? 

 

El artesano aporta todo el conocimiento técnico que tiene para poder hacer una pieza textil, 

y el diseñador aporta todo su conocimiento para poder hacer que estas piezas comuniquen 

de mejor manera y que sean estéticamente más atractivas, entonces cuando se combinan los 

dos, el diseñador aporta las ideas y el artesano la mano de obra.  
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   UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA N°3 

 

Proyecto de Tesis: “Procesos co-creativos del diseño para elevar la calidad de las 

artesanías textiles en la parroquia Calpi”. 

Entrevistadora: Daniela Godoy  

Entrevistado: Lic. Jhoana Katherine Vallejo 

Instructivo. - Conteste con veracidad las siguientes preguntas. 

 

TEMA: PROCESOS CO-CREATIVOS ENTRE ARTESANOS Y DISEÑADORES. 

1. ¿Cuál de los procesos requiere intervención desde el diseño? 

 

Partiendo desde la conceptualización, el diseñador esta inmiscuido en el proceso creativo 

proponiendo innovaciones en los diseños para que el proyecto de cierta forma sea 

diferenciado del resto ya existente en el mercado. El conocimiento del artesano ciertamente 

es más experimentado desde el punto de vista práctico debido a que este paso por un proceso 

formativo empírico que le hizo de cierta forma elegir los materiales necesarios y útiles para 

el proceso de creación del producto, el diseñador con una formación académica en teoría del 

color y del diseño pretende dotar al producto de una esencialidad que no siempre es necesaria 

comunicarla con palabras es de muchas formas más una comunicación visual, con el posible 

usuario. Para lograr todo ello es importante conocer aspectos esenciales que solo con un 

estudio del mercado se puede llegar a concretar. No solo es necesario crear un producto que 

me guste a mí o mi familia es necesario conocer el mercado al que me voy a dirigir, para 

después saber vender el producto haciendo uso de medios publicitarios desde distintos 

enfoques. 

 

2. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con artesanos? 

 

Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad del Tena, por lo que el proceso que venía 

desarrollando con mi proyecto universitario lo quise seguir cumpliendo desde un distinto 

enfoque, lastimosamente debido a factores externos tuve que abandonar el proyecto y 

dedicarme a otras actividades, sin embargo, puedo decir me encontraba en la búsqueda de 

un artesano con el que compartamos enfoques similares para conectar criterios de semiótica 
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en la creación de productos, Hace meses atrás me encontraba en un proceso de 

“reconocimiento y vinculación “lo podría llamar yo, ya que tanto el artesano como mi 

persona nos encontrábamos en la creación de un vínculo de confianza. Ya que desde mi punto 

de vista para cualquier trabajo co-creativo es necesario la confianza en el otro ente que 

interviene, si bien el artesano tiene una idea más clara de la creación del producto, el 

diseñador va a ser el encargado de darle un plus a la creación. 

También es importante tener en considerar que las ideas que se vengan trabajando no se 

difundan sin la autorización de ninguna de las dos partes es necesario para ello este “vínculo 

de confianza”, ya que de esta forma se puede evitar malos entendidos con la propiedad 

intelectual del proyecto de diseño.  

 

3. ¿En qué proceso de producción de las artesanías textiles puede intervenir el 

diseñador gráfico?  

 

El diseñador interfiere en la parte creativa, puede interferir tanto en la cromática, en la 

formación de íconos y en la forma estética en que se va a presentar el producto final en este 

caso las artesanías textiles. 

 

4. ¿Qué método o técnica utiliza para que el artesano pueda reproducir el diseño? 

 

Es importante mencionar que el diseño nace del estudio previo de lo que se quiere comunicar, 

utilizando los conocimientos empíricos del artesano y llevándolo a significancias más 

elaboradas por parte del diseñador gráfico. 

Se realiza el bocetaje del producto, en el que ya se plantea el uso cromático y los materiales 

a utilizar.  

Se da paso a la producción, o elaboración propiamente dicha, en la que intervine más el 

conocimiento del artesano, con técnicas e instrumentos que ayuden de cierta forma a facilitar 

el trabajo, creando un modelo para la próxima elaboración de un producto.  

 

5. ¿Hace algún seguimiento durante el proceso de la producción textil? 

 

Al momento de la creación o realización de producto es necesario dejar al artesano cierta 

libertad para que este no se sienta presionado y fluya de mejor manera, pero como ya había 

mencionado antes es importante confiar en el trabajo del artesano y dejar en claro antes de 

realizar el producto las ideas que se quieres trasmitir,  los materiales, y la técnica para la 
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realización del producto  queda a libertad del artesano ya que él tiene la experiencia necesaria 

para la creación del producto, creo que “por ello elegí a la persona” y confió en su capacidad. 

Nuevamente vuelvo a recalcar que debe existir una confianza entre las dos partes para que 

el proyecto avance de mejor forma. Otro de los motivos por los que abandoné el proyecto es 

precisamente por esta razón, había intereses cruzados y no se cumplió este proceso que para 

mí es el más importante para cualquier trabajo colaborativo el de CONFIANZA, ya que 

siempre estará en juego la pertenencia intelectual del proyecto.   

.  

 

6. ¿De qué manera contribuye la colaboración entre el diseñador y el artesano?, 

¿Y de qué manera aportan ambas partes? 

 

El trabajo es participativo de las dos partes, para mí sería importante que ambas partes se 

complementen desde el proceso de idealización hasta la creación del producto. 

El diseñador hará el estudio de mercado, para entender que es lo que el público objetivo 

busca en el producto, dándole a su vez valor agregado para que este tenga significancia para 

el usuario y el artesano por otra parte aportara con conocimientos empíricos y prácticos para 

la realización del producto propiamente dicho, es decir en primera instancia el diseñador 

ayudara en la creación de un producto creativo con innovaciones para que el usuario se sienta 

identificado y el artesano se encargara de plasmar sus conocimientos, sobre materiales y 

técnicas para la creación del producto, además es importante que el artesano al momento de 

crear el producto no olvide el trabajo de estudio ya antes realizado por el diseñador, para que 

el trabajo no se desvincule en el proceso de creación, teniendo en consideración que no se 

quiere vender solo un producto bonito y bien hecho sino más bien lo que se quiere vender es 

un producto con un valor de significancia que haga que el usuario se vincule de forma directa 

con el objeto que va a adquirir.  

Al fin de cuentas el trabajo es visual y el diseñador gráfico como ente encargado de la 

comunicación visual está orientado a trasmitir mensajes visuales mediante la utilización de 

signos, cromática y elementos que representen lo que se quiere comunicar sin la utilización 

de palabras, para ello también es importante dar un valor extra al producto que se va a 

elaborar enfocado desde el punto de vista del diseño andino y semiótica andina.  
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CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

 

 Para generar un proceso de co-creación con un artesano es necesario crear un 

vínculo de confianza con él, para poder desarrollar el proyecto de una manera 

productiva. 

 En el proceso co- creativo ambas partes se fortalecen en conocimientos; el 

diseñador conoce la parte técnica de la creación de piezas textiles y el artesano 

aprende factores de diseño que influyen en sus productos.  

 El diseñador debe interferir en la parte cromática e iconográfica dentro de las 

artesanías textiles dándole un valor estético y conceptual.  

 Un proceso co- creativo lleva tiempo y dedicación. Se debe establecer la visión 

del producto a realizarse y trabajar en conjunto con el artesano para elaborar ideas 

y luego materializarlas en las prendas textiles. 

 Es importante reconocer y valorar el esfuerzo y conocimiento que cada parte 

aportó para la realización del proyecto.  
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ANEXO 3.- Libro de vida 
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Anexo 4. Anecdotario 
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