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RESUMEN 

El presente trabajo se centra en el ámbito textil ―el segundo sector más contaminante del 

mundo― desde el cultivo de materias primas vegetales a la producción de materiales 

sintéticos y artificiales así como los de procedencia animal, hasta la distribución, pasando 

por el tintado y sus especificaciones en función del tipo de tejido, la producción, confección y 

manufactura de prendas de ropa. 

Repasa brevemente la situación actual y aborda algunas incongruencias y diversas 

alternativas más viables dentro de cada una de las materias primas, como es priorizar el 

cáñamo al algodón, producir materias artificiales en ciclos cerrados depurando las aguas, 

obtener materiales sintéticos reciclando otros o incluso captando emisiones de CO2. En la 

tintura y en el curtido priorizar agentes vegetales y apostar por los nuevos modelos de 

negocio como el denominado ―segunda mano‖, en una industria no sostenible dominada por 

materiales y técnicas contaminantes. 

Se ha realizado una revisión de la bibliografía actualizada sobre estos temas y se han 

propuesto algunas alternativas factibles ―en cultivos, fabricación y confección― más 

aceptables en un mundo en el que la producción y el consiguiente consumo aumentan de 

manera exponencial. 
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Introducción 

La industria textil en todos sus procesos ―cultivo, fabricación, manufactura, distribución, 

comercialización y puesta en una bolsa en la mano del cliente― es responsable de 

alrededor del 10 % de las emisiones de CO2 a la atmósfera (Parlamento Europeo, 2020). Si 

este porcentaje se compara y se traduce a cifras, se puede decir que, tras las industrias del 

carbón, petróleo y gas, es la más contaminante, responsable de la emisión a la atmósfera de 

más de 3500 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (Parlamento Europeo, 

2020). 

Se estima una producción anual de más de cien mil millones de prendas, destinadas en su 

mayor parte al mercado fast y ultra fast fashion —la Fundeu habla de moda rápida: ―tipo de 

moda que se produce y comercializa rápidamente: una temprana identificación de las 

tendencias, una producción en serie, normalmente a bajo coste, y una vida corta, de apenas 

una temporada, pero muy intensa‖ (Fundeu, s.f.). La industria de la moda rápida puede 

llegar a crear 52 micro-temporadas al año (Modaes, 2018) y la moda ultra rápida, que 

comparte el mismo concepto que la moda rápida, opera a velocidad mayor, produce 

colecciones en menor tiempo y se centra en la venta online. Mientras que las marcas fast 

fashion sacan cientos de nuevas piezas de ropa semanalmente, las empresas ultra fast 

fashion llegan a poner a la venta diariamente más de 1000 nuevas prendas (Bajaj, 2023). 

Además, ninguna de estas empresas del sector textil declara cuántas prendas produce 

realmente. (World Economic Forum, 2020). Tal vez entendamos la magnitud de esta cifra 

―cien mil millones de prendas― si la reducimos a proporciones manejables: cada minuto, 

más de 190000 unidades o unos 274 millones de prendas al día. Paralelamente, cada 

segundo se desecha en prendas de ropa el equivalente a un camión de basura (Cobbing, et 

al., 2022). 

Si esa magnitud la relacionamos con la población, a cada persona ―algunos organismos 

estiman que esta primavera hemos alcanzado ya 8180 millones― (Countrymeters.info, s. f.), 

le corresponderían más de doce prendas nuevas cada año. De toda esta producción anual, 

un 30% no llegará a venderse (Matevosyan, 2014). 

El Pacto Verde Europeo en sus proyecciones estima en esta década un crecimiento de la 

producción textil superior al 60 % (Galve, 2023). 

Los cambios de hábitos, la imparable importancia de las redes sociales, el efecto imitativo 

que favorecen personas ‗conocidas‘, influencers, que semanalmente muestran gran cantidad 

de prendas de ropa supuestamente compradas, no mueven al optimismo. 

El creciente volumen anual de prendas fabricadas consume bastante más de 2000 

hectómetros cúbicos de agua y es responsable de al menos un 20 % de las aguas potables 
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contaminadas y de millones de toneladas de residuos (Parlamento Europeo, 2020; Sánchez, 

2016). 

En España se estima que cada persona adquiriría al año más de treinta prendas online y/o 

en comercios físicos. Esta cifra en EE. UU. asciende a sesenta prendas (Cadenas, 2023). 

Un estudio realizado por la Fundación Ellen MacArthur ―cuyo objetivo es acelerar la 

transición a la economía circular― determinaba que en 2016 un ciudadano europeo utilizaba 

una prenda 95 veces antes de desecharla. Su uso en el año 2000 había alcanzado las 102 

ocasiones. Un norteamericano, en términos estadísticos, tan solo empleó una prenda en el 

año 2016 unas 34 veces; en el año 2000, la frecuencia sobrepasaba los 75 usos. En China 

se constatan los cambios más bruscos: de las 206 ocasiones del año 2000, dieciséis años 

después apenas llegaban a los 62 usos (Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

Tras su uso, estas prendas se desechan, se convierten en un importante residuo. La 

Asociación Ibérica de Reciclaje Textil calculó que cada español se desprende anualmente 

de unos doce kilogramos de ropa; de ellos apenas dos se reciclarían. Una población de 

poco más de cuarenta y siete millones de personas desecharía bastante más de medio 

millón de toneladas de prendas; a su vez, el textil reciclado no alcanzaría las noventa mil 

toneladas. Si extrapolamos los datos, con las correcciones necesarias a escala mundial, el 

resultado muestra cifras muy elevadas (Medina, 2019). 

Parte de la ropa no reciclada es revendida o directamente abandonada en países pobres. 

Allí las prendas no aprovechables se emplearán incluso como combustible doméstico 

(Middle East Monitor, 2019). Su combustión genera emisiones ―tintes, fibras sintéticas, 

impresiones, etc.― de compuestos tóxicos. El resto se abandonará sin ningún control en 

vertederos (Blanco, 2023). Por otro lado, una empresa textil sueca empleó sus propias 

prendas ―cuando éstas no cumplían los estándares de calidad de la compañía o cuando 

presentaban un nivel de productos químicos más elevados de lo permitido― para producir 

energía. Su intención era reducir la quema de combustibles fósiles en Suecia. Para ello 

remitían esos excedentes a una central de valorización energética al norte de Estocolmo y 

empleaban sus desechos textiles como materia para obtención de energía (Twenergy, 

2018). Aunque sea de manera controlada, la combustión también genera emisiones y 

residuos; no obstante, esa incineración emite menos gases de efecto invernadero que los 

vertederos (del Río, 2021), donde acababan con anterioridad esas prendas rechazadas. 

 

Objetivo 

El objetivo del trabajo, que se expone a continuación, trata de abordar alternativas más 

viables, medioambientalmente menos insostenibles, en la industria de la moda dominada 
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por los materiales sintéticos y componentes naturales poco sostenibles; un sector cuya 

producción y consumo se potencian por factores psicológicos. 

 

1. Materias primas 

El primer elemento de la cadena de producción es la materia prima ―los materiales― que 

no siempre se especifica bien en las etiquetas interiores de las prendas. 

 

1.1 Materiales de origen vegetal. 

El algodón ha sido la materia prima por excelencia. Esta especie vegetal, además de 

extensas áreas de cultivo, requiere de determinados cuidados. El primero, el riego. Se 

calcula que el cultivo del algodón necesario para confeccionar una camiseta exige unos 

2700 litros de agua dulce. El Parlamento Europeo estima que este volumen de agua potable 

basta para que una persona beba durante más de dos años (Parlamento Europeo, 2020). 

Asimismo, estos cultivos son muy sensibles a determinadas plagas. Los grandes campos de 

algodón se encuentran en países ―India, por ejemplo― donde están permitidas sustancias 

prohibidas en estados con legislación menos laxa. Estudios publicados en 1999, 

determinaron que las plantaciones de algodón requerían el 25% de los pesticidas usados en 

todo el mundo, unos 750 millones de kilos en aquellos años (Grasser, et al., 1999). 

Actualmente se destinan más de 30 millones de hectáreas para cultivo de algodón, (Juárez, 

2022), actualmente los cultivos de algodón reciben poco más del 10% de todos los 

insecticidas y alrededor de un 4% de todos los pesticidas utilizados globalmente (en el 

mundo actualmente se emplean 4 millones de toneladas de pesticidas), esto hace un 14% 

de insumos, los cultivos de algodón recibirán alrededor de 560 millones de kilos de insumos 

agrícolas (Roberts-Islam, 2021), una cifra inferior, a pesar del aumento de la producción de 

algodón. A día de hoy, no está claro este gran descenso, investigadores de Transformers 

Foundation creen que la cifra estimada en su día presentaría algún error, por lo que nunca 

se habría alcanzado ese uso de pesticidas tan elevado (Roberts-Islam, 2021). 

Los compuestos para aumentar el rendimiento de la planta y minimizar las infestaciones son 

especialmente dañinos para la fauna, también para los trabajadores: los síntomas van de 

leves a graves; su uso inadecuado provoca anualmente bastantes muertes (Naciones 

Unidas, 2017). 

En 2017, la ONU determinó que morían anualmente alrededor de 200 000 personas a causa 

de pesticidas (Naciones Unidas, 2017). Se prevé que la producción de fibra de algodón 

alcance 31 millones de toneladas en 2031 (Zhang, et al., 2023). Afortunadamente, el 

consumo de agua no crecerá en la misma proporción: poco a poco aumentan las 

plantaciones que establecen sistemas de riego por goteo. Países como Australia y EE. UU. 
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han apostado por este sistema. Su eficiencia en el uso del agua en 22 años es de un 40% 

en Australia y en EE. UU. de un 400% a lo largo de 35 años (Zhang, et al., 2023). 

Una alternativa a esta fibra algo más respetuosa es el algodón orgánico. Se promociona 

bastante en India. Exige un cultivo sin ningún tipo de sustancias artificiales; no permite el 

uso de los clásicos pesticidas, fertilizantes, estimulantes,… consumidos por el algodón 

convencional; no obstante, sí se tolera el empleo de productos con base ―natural‖. 

Por ejemplo, están prohibidas las semillas de algodón BT ―modificadas genéticamente y 

combinadas con genes de la bacteria Bacillus thuringiensis para evitar que determinados 

insectos dañen la planta― pero sí se admite la bacteria BT [Bacillus thuringiensis], una 

bacteria presente en el suelo y que genera proteínas Cry y una endotoxina que por su 

toxicidad evitan a su vez las plagas de algunos insectos (Silva Castro, 2009). Se busca 

proteger el suelo para mantener el ecosistema. A pesar de que este tipo de cultivo ayuda a 

que menos insumos acaben en los ríos y afecten a tierras, animales y agricultores y que no 

se dependa de semillas modificadas genéticamente, sus costes totales de obtención, su 

menor rendimiento por hectárea y mayores tiempos de producción en comparación con el 

algodón convencional frenan su expansión (Zhang, et al., 2023). 

Así mismo, en ocasiones tras la recolección del algodón, algunas fábricas de manera 

reiterada practican el fraude de la mezcla: algodón 100% ecológico es combinado con el 

convencional al que se le ha suministrado pesticidas y abonos químicos. Y, sin embargo, a 

modo de reclamo leemos en las etiquetas ―100% algodón orgánico‖ o ―100% procedente de 

cultivo orgánico de algodón‖ (Altemeier, 2011; Gestal y Riaño, 2021). 

La industria de la moda rápida, así como grandes casas del mundo de la moda, utiliza cada 

vez más el uso de algodón orgánico y lo publicita como algo sostenible. Es cierto que, si no 

se utilizan insecticidas ni fertilizantes, se minimizan las emisiones de gases de efecto 

invernadero y reducen el riesgo de eutrofización en sistemas acuáticos cercanos, este 

algodón será más sostenible. 

El balance final determina que el algodón orgánico es más sostenible que el convencional, 

aunque los procesos necesarios para convertirlo en fibras, hilo y piezas de tela siguen 

siendo muy contaminantes (Altemeier, 2011; Chan, 2019; Zaruma et al., 2018). 

En el caso de que prendas de algodón orgánico 100% no hayan sido ni tratadas ni teñidas, 

estas sí serían biodegradables. En función del tratamiento previo recibido y durante la 

confección de prendas, el algodón se podría reciclar añadiendo algunos compuestos como 

líquidos iónicos que reducen la tela a una pasta parecida a la celulosa, similar a la viscosa 

(Aitex, 2023). Este procedimiento bastante novedoso requiere de más investigación. 

Todavía se aplica poco y genera también residuos químicos (Aitex, 2023; Chan, 2019). 
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El reciclaje de algodón más común es el mecánico; su problema es que la calidad de las 

nuevas fibras siempre será inferior a la del algodón original, por ello que en el momento de 

volver a hilar esa fibra se precisa de un porcentaje de fibra virgen (Aitex, 2023). 

Dentro de las fibras naturales existen buenas alternativas reales al algodón convencional. 

Una de ellas es el cáñamo: un material que paulatinamente adquiere más protagonismo. Se 

estima que en 2030, la facturación de la fibra de cáñamo textil se incrementará un 400% 

(Coherent Market Insight, 2024). Esta planta crece a un ritmo más rápido que otras; requiere 

menos agua ―precisa de un 38% menos de volumen y un 84% menos de riegos que el 

algodón convencional―; triplica por hectárea la producción de fibra y tampoco requiere de 

pesticidas como el algodón (Wise, et al., 2023). Menos exigente con la calidad del suelo, el 

cáñamo puede cultivarse en los mismos campos año tras año sin deteriorarlos demasiado y 

sin requerir periodos de barbecho. Asimismo, de la planta, aparte de la fibra, se obtienen 

productos: sus aceites se emplean en la industria cosmética y farmacológica. 

Como dato adicional, el cáñamo es uno de los tejidos que mejor protegen contra la radiación 

solar ultravioleta (Ayora, 2016; Sustain Your Style, s.f.). Por último, las fibras obtenidas son 

más resistentes que las del algodón o el lino: la ropa confeccionada con esta materia es más 

duradera y menos propensa a la deformación (Malabadi et al., 2023). 

 

1.2. Materiales artificiales 

Aunque a priori su nombre parecería no guardar relación con el mundo vegetal, la viscosa 

se obtiene originalmente a partir de celulosa. Eso sí, exige un posterior tratamiento de 

regeneración a base de productos químicos potencialmente contaminantes, sosa cáustica y 

sulfuro de carbono entre otros. Es un material altamente contaminante que precisa de 

millones de árboles como materia prima. Si hablamos de las necesidades de agua, se 

requieren unos 640 litros para producir un kilo de viscosa. El algodón consume alrededor de 

10000 litros por kilo de tejido producido. La viscosa requiere un 93,6% menos de agua que 

el tejido de algodón. (Changing Markets Foundation, 2017; Grossman y Van Dusen, 2012). 

En España, las industrias de la celulosa antes de verter las aguas residuales al medio, 

deben enviarlas a depuradoras para su procesamiento. En cambio, en continentes como 

Asia, con normativas legales más laxas, al igual que ocurre con el resto de materias primas, 

las aguas contaminadas con productos químicos son vertidas directamente, sin ningún tipo 

de tratamiento previo (Altemeier, 2011; Changing Markets Foundation, 2017). 

La viscosa, un material rentable, presenta la ventaja de que realizando algunos cambios, se 

produciría de manera más sostenible y sin perder calidad. Para empezar, basta con emplear 

árboles no provenientes de bosques ricos en biodiversidad y depurar las aguas 

contaminadas durante el proceso de obtención de pulpa e hilado. En la actualidad, un 70% 
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de la producción de viscosa sigue siendo altamente contaminante. La producción tendría un 

menor impacto medioambiental si se crearan circuitos cerrados de producción, en los que 

compuestos y aguas contaminadas no se vierten al medio, sino que se depuran y se 

reutilizan en los procesos de fabricación de viscosa, una vez agotados los ciclos, las aguas 

se depurarían y verterían al medio de manera controlada y más segura (Changing Markets 

Foundation, 2017). 

A pesar de todo, la viscosa es promocionada como material sostenible y, sin embargo, 

apenas encontramos productores y fabricantes de viscosa más respetuosos con el 

medioambiente. En el año 2017, la producción más sostenible apenas representaba un 9% 

del total de la producción de viscosa (Changing Markets Foundation, 2017). 

La viscosa, obtenida a partir de pasta de celulosa, es conocida también como lyocell o 

Tencel, una marca comercial. En general se utiliza el término lyocell cuando la producción 

se ha realizado mediante ciclo cerrado, y con un grado de contaminación menor. De todas 

las fibras de celulosa, el lyocell sería la más sostenible (Wang, et al., 2015). 

Dependiendo de los tintes empleados o, en su defecto, con su color natural, el lyocell 

debería ser biodegradable. A diferencia de otras fibras más o menos sostenibles, este 

material no suele requerir planchado, con el consiguiente ahorro de energía y de tiempo. 

Esta fibra también se conoce como modal o rayón (Supreme Creations, 2019). 

Si seguimos hablando de reciclaje, al algodón se le podría dar nueva vida mediante un 

proceso polimérico. Las fibras cortas sobrantes tras diversos procesos y convertidas en 

pasta generan viscosa. Uno de ellos, denominado SaXcell, requiere de unos 15 litros de 

agua para obtener un kilo de pulpa virgen base para la producción de viscosa (Zhang, et al., 

2023) o, dicho de otro modo, 42,6 veces menos volumen del necesario para producir 

viscosa convencional. Asimismo, se evitaría plantar y talar especies de rápido crecimiento, 

necesarias para producir pasta de celulosa. No obstante, con posterioridad, esa pulpa virgen 

seguiría requiriendo los químicos previamente mencionados para finalizar sus procesos. 

 

1.3. Materiales de origen animal 

La lana y la seda son materias de procedencia animal. La lana como tal es un buen 

material, renovable y duradero. Su impacto negativo guarda relación con los métodos de 

cría de ovejas y los modos de producción en macrogranjas cuya huella por la emisión de 

gases de efecto invernadero emitidos y los purines ―por ejemplo, el NH3 y CH4― es 

elevada. Además, debemos incluir las emisiones de los cultivos y la correspondiente 

producción de piensos (Zhang, et al., 2023), por no hablar del maltrato animal que se da a 

menudo (Almanza, 2020; Sustain Your Style, s.f.). La huella ecológica de las macrogranjas 

supera a la provocada por el cultivo del algodón (Zhang, et al., 2023). 
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La utilización de lana sostenible, ecológica, producida por ovejas no estabuladas, 

alimentadas con forrajes no rociados con pesticidas ni abonos químicos minimizaría el 

impacto. En este caso hablaríamos de lana de bienestar animal. (Textile Exchange, 2021). 

Sin necesidad de producir nueva lana tenemos la lana reciclada: se deshacen por completo 

prendas en desuso y se reutiliza ese material. Así se ahorraría el agua necesaria tanto para 

la crianza de animales, como para la producción de pastos y el tratamiento de la materia 

prima (Material District, 2015). 

La industria de la alta costura, prêt-à-porter [ropa que se puede adquirir en tiendas de lujo 

meses después de haber sido presentada] y ready to wear [ropa que se puede adquirir en 

tiendas de lujo nada más ser presentada], cuando hablan de lana, tienen predilección por la 

variedad cachemir, mucho más suave. 

Se obtiene de unas raras cabras de Cachemira ―región entre China, Pakistán e India―, las 

únicas que deben recibir este nombre y no otras variedades de suave vellón. La 

sobreexplotación de las cabras en algunos lugares y el abaratamiento de costes han 

provocado la erosión y destrucción del terreno, sobre todo en la zona China. Estas cabras 

se alimentan de hierba que arrancan de raíz, pisotean el terreno y dificultan su crecimiento. 

Imágenes de la NASA muestran la evolución de la estepa donde pastan y su destrucción 

(RumiNews, 2020). En Mongolia, el 70% de la estepa está degradada, en gran parte por 

estas cabras cuyo número crece para atender la ascendente demanda. Estos animales al 

igual que las ovejas también son víctimas de mala praxis. En momentos de hambruna y 

estrés, las cabras llegan a autolesionarse o a comerse el pelaje unas a otras, para evitarlo, 

algunos productores han empezado a tener granjas extensivas con menor cantidad de 

animales y mejores prácticas (Lepisto, 2018). 

La producción de seda también requiere de animales: los gusanos de seda [Bombyx mori]. 

La seda como tal es biodegradable; sin embargo, al igual que en el caso de otros textiles, 

los tintes empleados en la manufactura hacen que el material deje de ser biodegradable. 

La obtención de seda también tiene impacto. Poco antes de que los gusanos salgan del 

capullo de seda y dañen las fibras del capullo, se ponen a hervir a altas temperaturas las 

bolitas de seda, matan al animal vivo que se halla dentro y permiten que las fibras de seda 

se separen (Vartan, 2021). 

La obtención de un kilo de fibras de seda requiere de no menos de 5000 gusanos. Al 

margen de la energía gastada al hervir a los animales y el aire caliente aplicado para secar 

los capullos, las orugas requieren una temperatura estable bastante cálida. La producción, 

concentrada principalmente en China y Corea del Norte con temperaturas bastante frías en 

invierno, eleva bastante el consumo de energía (Vartan, 2021). 
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Asimismo, la consecución de esta materia precisa de un importante volumen de agua: Los 

gusanos se alimentan de hojas de morera, que tolera mal las sequías y la escasez de agua. 

El procesado de las fibras requiere gran caudal de agua y su acondicionamiento precisa de 

diversos productos químicos que, en los países de mayor producción de seda, contaminan 

las aguas, devueltas a la naturaleza sin depurar (Astudillo, et al., 2014; Sustain Your Style, 

s.f.). 

En conjunto, la producción de seda no alcanza ni un 2% del mercado textil mundial. Las 

prendas fabricadas con seda presentan la ventaja de tener mayor durabilidad y una menor 

frecuencia de lavado (Zhang, et al., 2023). 

Por último, también encontramos la denominada ―seda salvaje‖. Vendría a ser el equivalente 

a una seda de bienestar animal. El gusano no muere en el proceso y se aplican métodos 

tradicionales en la obtención de fibras. 

 

En el campo de elaboración de tejidos con intervención o inspiración animal encontramos 

alternativas innovadoras. Es el caso de la Microsilk, que imita la codiciada seda de araña. La 

Microsilk se considera un avance de la bioingeniería: utiliza agua, levadura, azúcar y ADN 

DNA de araña obtenido mediante técnicas de bioingeniería. Tras estudiar las proteínas de la 

seda de araña, los investigadores desarrollaron proteínas sintéticas muy similares a las 

naturales que posteriormente servirían para introducir el DNA en la levadura. Levadura, 

azúcar y agua fermentada permiten producir una gran cantidad de estas nuevas proteínas; 

posteriormente, una vez obtenidas se aíslan de la mezcla de levadura y se purifican; 

finalmente se hilan y se fabrican los tejidos (Bolt Threads, s.f.). De funcionar bien, se abriría 

un interesante futuro y no solo en el campo de la moda (Vartan, 2021). 

La piel y el pelo animal han sido y son materiales muy controvertidos. De entrada, podrían 

ser relativamente sostenibles y no requerir apenas de químicos si se usaran ―en bruto‖ ―sin 

teñir―. La crueldad empleada para conseguir el codiciado pelo y la ilegalidad en la que se 

incurre a menudo colocan estos materiales bajo permanente sospecha y desconfianza. 

Por otro lado, dentro de la piel también está el cuero. Tanto la cría de animales, como el 

curtido y los tintes generan un gran impacto medioambiental. El cuero es con toda 

probabilidad uno de los materiales que más etapas de tratamiento requiere. La piel es 

necesario curtirla y así obtener un material duradero y funcional. En el proceso completo, la 

piel pasará por diferentes fases, distintas etapas cuyo tratamiento va variando, aunque 

tienen en común su notable capacidad de producir residuos bastante contaminantes 

(Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2013). 

Para curtir el cuero, hay que completar 6 fases fundamentales consumidoras de gran 

volumen de agua así como de productos químicos peligrosos para las personas y el 
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medioambiente tales como lejía, sosa cáustica, derivados del mercurio y otros metales 

pesados, distintos ácidos en función del tipo de piel, sales, detergentes, etc (Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2013). 

Existe otra modalidad de curtido, menos contaminante, llevada a cabo con agentes 

vegetales. Este método es más costoso, se ha podido estimar que el curtido con agentes 

vegetales costaría alrededor de un 244% más, curtir 190 dm2 de manera más contaminante 

tendría un coste que rondaría los 3,40 USD mientras que empleando licores vegetales el 

coste ascendería a unos 8,30 USD, además este método es más lento (Proaño y Constante, 

2022), por tanto, la industria fast fashion no lo pone en práctica. En este caso, las pieles se 

sumergen en un agente similar a un licor vegetal al que se añade agua, sal, alumbre y 

taninos. Este método también genera residuos, pero siempre mucho menos tóxicos 

(Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2013). 

 

1.4. Materiales artificiales que imitan piel 

Tras haber repasado sucintamente estos procesos y el fuerte impacto que acarrea el 

tratamiento de la piel, a priori podría parecer que materiales como el piñatex producido en 

España ―un tipo de cuero vegano, anteriormente conocido como ‗piel sintética‘ o cuerina, 

en el que incluso se utilizan desechos de las hojas de la piña en el proceso, de ahí su 

nombre (Piñatex, 2022)― tendría que ser más sostenible. El problema es común al de otros 

materiales: en su fabricación, para poder dar ese aspecto similar al cuero, entra en juego el 

petróleo, se aplican capas de productos derivados de esta materia (como el poliuretano, el 

PVC) sobre una lámina de tela. Después a este material se le dará el aspecto y la textura 

del cuero mediante procedimientos mecánicos y se teñirá (Mr Beam Lasers, 2023). 

Siguiendo procesos semejantes, por ejemplo, a base de fibra de cactus en sustitución a la 

piña se han fabricado otros materiales. 

El piñatex se obtiene a partir de fibras de las hojas de la piña, ácido poliláctico y resinas 

extraídas del petróleo. Como rasgo favorable, este tejido apenas necesita agua en su 

fabricación; se reduce la generación de aguas residuales y se minimiza el impacto 

ambiental. (Ecoembes, 2018) 

Otra opción sustitutiva del cuero consiste en la vuelta al clásico poliuretano, material 

derivado del petróleo ―combustible fósil y no renovable― con un gran impacto al final de su 

ciclo de vida (Williams, et al., 2022). Ahora se está empezando a utilizar el ECO TPU 

―poliuretano termoplástico ecológico― ligeramente más sostenible pues en general se 

obtiene de materias como aceites de ricino, de oliva o de colza (Zhao, et al., 2020). No 

obstante, una vez se deterioran se generan microplásticos que, una vez desechados, en su 

mayoría acaban diseminados y tardan mucho tiempo en degradarse. 
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Siguiendo en esta línea, cabe mencionar que a partir de champiñones y hongos ya se están 

fabricando cueros veganos de una alta resistencia (Mycoworks, 2024). Sin embargo, estos 

nuevos materiales en su elaboración también precisan de productos derivados del petróleo. 

Este último material a base de hongos tan solo emplearía un 1% de material polimérico, por 

lo que el producto final se podría considerar biodegradable y su degradación se consideraría 

segura. Si lo comparamos con el cuero auténtico, su huella de carbono equivaldría al 8% del 

cuero tradicional y rondaría los 3 kilos equivalentes de CO2 por cada m2 de material 

(Williams et al., 2022). Más allá del optimismo actual, se deben realizar nuevos estudios 

independientes de estos materiales, pues, al haber sido todos los análisis y estudios 

realizados por personal que trabaja para la empresa productora podrían darse conflictos de 

intereses. Si realmente se esclareciesen las dudas y se demostrase de verdad su valía, 

podríamos estar hablando del primer gran sustituto del cuero. 

A pesar de que el curtido del cuero tradicional genera importantes cantidades de residuos, 

sigue siendo un material que no se degrada en forma de macroplásticos y microplásticos. Es 

muy duradero y los artículos convenientemente cuidados pueden pasar de generación en 

generación. Además, es posible reutilizarlo y elaborar artículos a partir de piezas sobrantes 

o desechadas; incluso triturado, reducido a polvo y mezclado con látex u otras resinas 

naturales extenderse y obtener planchas de material que una vez texturizadas adquieren 

apariencia de pieles clásicas o inclusive de pieles exóticas que pueden ser tintadas. Este 

nuevo material, denominado ‗cuero regenerado‘, posee una alta resistencia, inferior, eso sí, 

a la del cuero convencional (Dreesmann, 2023). 

 

1.5. Materiales sintéticos 

Aunque existen decenas de nuevos materiales, el último material de este apartado es de 

uso tan extendido que no podemos prescindir de él. Hablamos del poliéster: más del 50% 

de la ropa vendida hoy día está fabricada con este material. (Textile Exchange, 2023) 

En pocas palabras: el poliéster es una fibra artificial fabricada a partir de derivados del 

petróleo, materia prima que desde su extracción contamina en todas sus fases. Este es, 

desde luego, un grave problema: no es biodegradable, por lo que decenas de miles de 

toneladas de residuos generados acaban colmatando los vertederos. 

Un equipo de la universidad de Plymouth ha podido determinar que en sucesivos lavados de 

cada prenda confeccionada con ese material ―los investigadores utilizaron jerséis y 

chaquetas en su investigación― cerca de quinientas mil minúsculas partículas se 

desprenden, viajan en el agua y acaban integrándose de alguna manera en la cadena 

trófica. Este valor, a pesar de todo, es menor al que desprenden los tejidos acrílicos. A su 
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vez, este volumen de partículas podría reducirse alrededor de 3,5 veces si en la elaboración 

de estos mismos textiles se incorporara una mezcla de algodón (Hartline, et al., 2016). 

Esto mismo ocurre con otras fibras sintéticas como la poliamida o el acrílico, también 

provenientes de derivados de petróleo. Las microfibras que se desprenden en el primer 

lavado son en todos los casos muchas más. 

Una empresa valenciana junto con una importante compañía textil ha creado el Air Fiber 

Washer, similar a una lavadora de aire que recogería las fibras del primer lavado que 

recolectadas y recicladas se incorporarían de nuevo a la producción de la materia prima (Air 

Fiber washer de Inditex y Jeanología, 2023). En este primer lavado, por cada kilogramo de 

prendas de ropa sintética tratada con ese sistema, se recolectarían 0,25 gramos de 

microfibras sintéticas. 

Por ser más sostenible, al menos en la fabricación y en la reducción de ciertos residuos ―ya 

que, como hemos mencionado, no es un material biodegradable― se usa cada vez más el 

llamado poliéster reciclado. Reutilizando botellas PET ―tereftalato de polietileno― y 

material desechado ―retales textiles rechazados en las fábricas y piezas de este material 

ya usadas― se obtiene poliéster reciclado y se ahorran derivados de petróleo necesarios 

para su producción. Así, las emisiones de CO2 se reducirían un 75% y se generarían menos 

residuos por el ahorro de combustibles fósiles. Los problemas derivados del abandono en 

vertederos de esos retales descartados y de esas prendas sintéticas desusadas se 

mantendrían (Ecoembes, 2020) ya que no son biodegradables, tal y como ocurre con la gran 

mayoría de prendas, sin embargo este final, el abandono en vertederos, se retrasaría. 

Una muy reciente tecnología para producir poliéster sin depender de los combustibles fósiles 

parte de las emisiones de CO2. Mediante técnicas de química molecular y con productos 

químicos y catalizadores se puede captar emisiones y transformarlas en bolitas de poliéster 

en bruto que posteriormente se hilan para producir las fibras con un impacto reducido. La 

producción de este material precisa de productos químicos con los que se obtiene la 

copolimerización de una valerolactona que deriva de CO2 y 1,3-Butadieno, EVL (3-Etiliden-6-

viniltetrahidro-2H-piran-2-ona), con CL (ϵ-Caprolactona) para preparar poliésteres (Chen et 

al., 2022). 

Mediante estas reacciones se obtiene PCL ―una variedad de poliéster alifático― y EVL. Este 

tipo de poliéster en esta fase todavía no es funcional para producir tejidos, se precisa de una 

transesterificación en la que los compuestos de EVL se inserten en los de PCL. Así se 

terminaría obteniendo un material de tipo poliéster elástico, posiblemente muy similar al 

elastano que se incorpora en tantas prendas de ropa (Chen et al., 2022). Si bien es verdad 

que no se eliminan las microfibras y que se emplean compuestos derivados de la destilación 
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de petróleo ―olefinas―, obtendríamos un material base para fabricar prendas reduciendo 

contaminación y explotando menos recursos fósiles. 

Para concluir con este repaso a los materiales y el impacto que producen, uno de los 

grandes imperios de la moda fast fashion en el año 2020 reconoció haber consumido en la 

fabricación de fibras sintéticas la cantidad de 151239 toneladas de petróleo (Mareca, 2021). 

En el mundo anualmente se consumen más de 5 mil millones de toneladas de petróleo. La 

producción de textiles supone alrededor de 1,35% del consumo global (Mareca, 2021). 

Aunque en cifras absolutas la cantidad de petróleo empleado en la fabricación textil parece 

alta, en cifras relativas, estableciendo la comparativa con el consumo global, no lo es tanto.  

 

2. Tintes 

Una vez repasados los principales materiales, el siguiente apartado es el tintado, la 

coloración de las prendas, un aspecto fundamental al que los consumidores prestan 

bastante atención. A menudo se da mayor importancia al color, al aspecto general de la 

prenda que al material con que ha sido confeccionada. 

Existen muchos tipos de tintes sintéticos. Se estima que su creciente consumo anual supera 

con creces las setecientas mil toneladas en la industria textil (Zaruma, et al., 2018). 

El coste inferior de colorantes sintéticos, nada respetuosos con el medioambiente, frena la 

fabricación de otros menos contaminantes. 

El uso de unos u otros colorantes viene marcado por el tipo de material que deseemos teñir. 

Los más empleados son los azoicos, que contienen nitrógeno. La concentración de 

nitrógeno en el agua conduce a la eutrofización. Además, los compuestos azoicos son 

potencialmente mutagénicos y carcinogénicos (Zaruma, et al., 2018). 

En función del tejido será preciso añadir otras sustancias para que el color penetre bien en 

la fibra y se fije mejor, sustancias que en muchos países, junto con el tinte sobrante, acaban 

en las aguas residuales. Aunque disponemos de tecnologías de depuración de aguas para 

poder devolverlas al medio con más seguridad, muy a menudo no se aplican, dada la laxitud 

legal de determinados países. Las sustancias que se precisan añadir y las condiciones 

especiales, en función del tipo de tejido se presentan en la siguiente tabla (Tabla 1). 
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Tabla 1. Sustancias agregadas y/o condiciones especiales, en función del tipo de material 

(Zaruma, et al., 2018). Elaboración propia. 

Material Sustancias agregadas y / o condiciones especiales 

Lana Sustancias ácidas, sales de cromo o hidrosulfito de sodio. 

Seda Sustancias ácidas, básicas o reactivos que alteran el pH y la temperatura. 

Nylon 
Sustancias ácidas, básicas, reactivos que alteran el PH y la temperatura o 
también puede añadirse directamente el tinte sin elementos adicionales. 

Piel 
Sustancias ácidas, sales de cromo o ninguna adición y una aplicación 
directa del tinte. 

Poliéster 
Sustancias básicas que podemos sustituir aplicando elevadas 
temperaturas y mucha presión en el baño de tintura. 

Algodón 
Pueden teñirse directamente sin sustancias extra. A veces es necesario 
agregar sales de cromo, azufre o hidrosulfito de sodio. 

Rayón Pueden ser tintados directamente sin sustancias extra. En ocasiones es 
necesario agregar sales de cromo, azufre o hidrosulfito de sodio. 

Poliamida 
Solo necesita la aplicación de presión y altas temperaturas en el momento 
del baño. 

 

Las prendas de algodón son las que exigen más litros de agua en su tintado frente a otros 

tejidos (Zhang, et al., 2023). En la actualidad se obtienen algodones de color que no 

requieren tintura. Sus tonos tan sutiles no suelen atraer demasiado a los potenciales 

compradores que se decantan por tonalidades más enérgicas. 

Por regla general, el tintado de todo tipo de fibras exige un elevado volumen de agua que 

queda muy contaminada una vez terminados los procesos. Aproximadamente, cada kilo de 

textil requiere unos 200 litros de agua. Esta solución tras el proceso de la coloración es 

desechada con restos de tinte y de sustancias agregadas: en la poliamida, entre un 5% y un 

10% no quedará fijado a la prenda; alrededor de un 10% puede no adherirse al poliéster y 

entre un 5% y un 50% ―dependiendo del proceso de tintura― no permanecerá fijado en 

fibras derivadas de la celulosa. En ocasiones, el tinte se agrega sin una medición muy 

precisa pues se persigue que el exceso ‗asegure‘ una mayor penetración de la tintura. Una 

vez saturadas, las fibras no retendrán más color con el consiguiente efecto contaminante en 

las aguas sobrantes (Zaruma, et al., 2018). 

La concentración de tinturas en las aguas residuales oscila entre las cien y las quinientas 

ppm: los tintes se suelen clasificar como productos recalcitrantes, es decir, preparados muy 

estables en su estado que se resisten a cualquier mecanismo de degradación, y podrían 

acaban acumulándose en los seres vivos. 

En algunos casos, los trabajadores tampoco disponen de equipos de protección y, por 

supuesto, a menudo hay escaso control de los residuos (Zaruma, et al., 2018). 
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En el campo de la depuración de aguas se han verificado efectos positivos empleando 

procesos de oxidación avanzada: técnicas que implican al reactivo de Fenton, ozonación, 

oxidación fotoquímica y electroquímica. Sin alterar ni la presión ni la temperatura, se lleva a 

cabo una oxidación hasta lograr la mineralización de los contaminantes. Obviamente, el 

resultado sigue siendo un residuo, pero se devuelve de manera segura al medio. La técnica 

se combina también con radiación ultravioleta y se realiza fotólisis y fotocatálisis, o se usa 

peróxido de hidrógeno y hierro. No obstante, ya hemos mencionado más arriba, este 

procedimiento, dependiendo de dónde se realice el tintado, no se suele aplicar de manera 

habitual (Zaruma, et al., 2018). 

En la actualidad disponemos de tintes algo más respetuosos ―principalmente minerales― 

distinguidos por algunas certificaciones, como la GOTS [Global Organic Textile Standard], la 

más conocida en el ámbito textil. Esta certificación admite, sin embargo, la presencia de 

algunos productos tóxicos. Es posible obtener esta certificación con tintes que presenten 

concentraciones de ppm de cadmio, cobre, etc (GmbH, 2023). 

Una empresa ha ideado un método de tintado que no contamina tanto el agua. Sus tintes 

naturales, provenientes de minerales, implican siempre un cierto impacto aunque carezcan 

de determinados compuestos tóxicos tal como indican análisis llevados a cabo y que no 

hallaron trazas de compuestos como las arilaminas presentes en los colorantes azoicos, 

formaldehído, ftalatos, y metales pesados entre otros (Felices, 2021). 

Estos nuevos tintes para adherirse a las prendas no se disuelven en el agua, basta con 

aplicar un mordiente de tipo natural, como el alumbre potásico, para que los colores se unan 

al textil que se introduce a continuación en una máquina con algo de agua y los colorantes. 

Aquella fracción que no se incorpore a la prenda precipita en la máquina y se puede 

reutilizar. Las aguas, al mantenerse limpias, también se reutilizan. Tras cada proceso de 

tintado se recupera el 40% de las aguas para el siguiente proceso que podría volver a 

utilizarse unas cien veces. Cada proceso permite teñir hasta 300 piezas (Pérez, 2023). 

Esta técnica de cara a los clientes presenta una limitación: el tipo de tintura consigue 

tonalidades suaves. Colores como negros muy intensos, o el azul de las prendas vaqueras 

no son posibles, tampoco el resto de tonos fuertes o chillones (Pérez, 2023). 

Si hablamos de los costes de esta técnica, el material, la confección y la tintura de una 

camiseta ascendía en 2023 a una cifra próxima a los 20 euros (Pérez, 2023). Ese mismo 

año podríamos haber adquirido en una tienda fast fashion seis camisetas por ese precio. 
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3. Confección y manufactura 

Una vez las piezas textiles ya están preparadas empieza la tarea de confección. Los 

procesos ―cortar, coser, planchar― requieren de energía. Confeccionar anualmente más 

de cien mil millones de prendas y distribuirlas al mercado exige, además del esfuerzo 

humano, un alto consumo de energía. 

Calcular en este caso las necesidades de energía es muy complicado pues lo habitual es 

que los datos aproximados de consumo no estén disponibles. Solo se podrían ofrecer 

algunas estimaciones a partir de imágenes tomadas en fábricas que producen para marcas 

de fast fashion. 

Pondremos únicamente algún ejemplo sencillo con los pocos datos de que se disponen y 

cruzándolos a su vez. Según se podía apreciar en una fotografía tomada en una fábrica de 

India (Público, 2021), se reconocen máquinas de coser de la marca Siruba ―fabricante de 

máquinas de uso industrial usadas para muy diversos textiles―. El modelo Siruba 720 

consume 550 W (Máquinas de Confección, s.f.). Uno de los grandes imperios fast fashion 

mantiene solo en India más de 150 plantas de confección (Huguet, 2016). 

Observando algunas imágenes, podríamos estimar que cada planta, remalladoras o 

tejedoras aparte y en las que no nos fijamos en este momento, habría ―en bastantes casos 

la cifra real suele ser mayor― alrededor de 100 máquinas de coser por planta, por lo que 

esta empresa en India dispondría de más de 15000 máquinas (Huguet, 2016). 

Las personas trabajadoras desarrollan jornadas laborales que suelen prolongarse 12 horas 

seis o siete días por semana durante el año (Meseguer, 2018), por lo que, si esas máquinas 

funcionan una media de 10 horas al día durante los 7 días de las semana, el consumo anual 

de energía de estas máquinas de coser supera los treinta gigavatios-hora. Este dato lo 

podríamos convertir a toneladas equivalente de petróleo ―1 TEP se corresponde con 11630 

kWh― para obtener esa energía. Aproximadamente, 86 toneladas de petróleo son 

necesarias para producir un gigavatio-hora, por lo que solo para satisfacer el consumo de 

esas 15 mil máquinas durante un año serían necesarias unas 2600 toneladas de petróleo. 

Si multiplicáramos las cifras por el número de fábricas de confección y estas por el número 

de máquinas industriales ―cortadoras, estampadoras, de costura― cuyas potencias oscilan 

entre 500 y 1000 vatios, si sumamos las luminarias y sistemas de calefacción y refrigeración 

cuando los haya, se tendría aproximadamente el volumen y coste de la energía ―en gran 

medida de origen fósil― necesaria para este ciclo de la producción. 

 

Una apuesta decidida por energías renovables, con una disponibilidad, en ocasiones, aún 

limitada, una renovación de la maquinaria necesaria, una luminaria más eficiente y un mejor 

acondicionamiento de las instalaciones fabriles mejorarían notablemente el impacto de la 
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energía necesaria para producir lo mismo (Zhang, et al., 2023). Si, además, redujéramos la 

cantidad de prendas producidas, el ahorro sería mayor: las 150 factorías citadas al principio 

‗solo‘ producen anualmente algo más de 45 millones de piezas (Huguet, 2016). 

 

Una vez acabado el proceso de confección, habrá prendas que después de ser planchadas 

―fase en la que se desprenden residuos de los propios tejidos y que afectan a la salud― ya 

estarán listas para su etiquetado, empaquetado y distribución. 

Otras piezas recibirán tratamientos adicionales antes de estas etapas finales. Se aplican 

procedimientos como es el envejecido artificial en ropa vaquera. Por fortuna, se ha 

suprimido el tratamiento de la tela con arena de cuarzo que afectaba a los pulmones de las 

personas trabajadoras; sin embargo, se siguen utilizando en este ciclo productos químicos 

nocivos para el medio y los trabajadores. Algunas prendas incorporan estampados 

adhesivos: estos desprenden sustancias ―pegamento― que pueden provocar afecciones 

respiratorias (Altemeier, 2011). 

En los últimos años, algunas empresas han sustituido los métodos más perjudiciales de 

envejecimiento de pantalones vaqueros por tecnología láser desarrollada por Jeanologia, la 

misma empresa valenciana que ha creado el Air Fiber Washer. En menos de un minuto se 

pueden envejecer las prendas de tonos oscuros sin aplicar técnicas peligrosas ni materiales 

o químicos perjudiciales (Jeanologia, s.f.). Es cierto que esas máquinas industriales 

consumen bastante energía, pero los beneficios son evidentes. Si la empresa levantina se 

abasteciera de energía renovable, esta tecnología sería muy adecuada. A su vez, toda la 

estampación plástica podría sustituirse sin emplear hilaturas sintéticas por los clásicos y 

tradicionales bordados que son más duraderos y no desprenden microplásticos. 

 

4. Logística 

El siguiente paso es la distribución: esta se hace a gran escala. Casi todo viaja miles de 

kilómetros desde los países de producción a los centros logísticos que a su vez expedirán 

las prendas a centenares de miles de tiendas y puntos de venta de los imperios fast fashion, 

de tiendas ready to wear y boutiques de prêt-à-porter. Por lo general, los tejidos y las piezas 

destinadas a la alta costura se traen hasta los atelieres para su directa confección en 

exclusivos talleres (Hope, 2017). Desde la pandemia sanitaria, junto con el auge de las 

empresas de ultra fast fashion, el comercio electrónico se ha asentado con fuerza: millones 

de prendas desde los centros logísticos viajan directamente a los hogares de los 

consumidores (Kantar, 2023). Las empresas ultra fast fashion envían unas 10 mil toneladas 

de productos cada 24 horas, equivalentes a 108 aviones Boeing 777 diarios destinados a 

carga (Juárez, 2024). 
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Si a todas las prendas que hay en circulación en el mundo les sumamos las que atesoramos 

―amontonamos― en nuestros armarios, no podemos hablar en modo alguno de 

sostenibilidad, ni de ropa sostenible o razonablemente respetuosa con el medioambiente, ni 

de hábitos sostenibles. 

Según las prospecciones de The British Fashion Council, aunque se paralizara la industria 

textil, tendríamos suficiente para mucho tiempo ―se habla incluso de hasta seis 

generaciones― dada la ingente cantidad de ropa (Bristol City Council, 2023). El dato da una 

cierta medida del problema, del exceso textil cuantificable en bastantes millones de 

toneladas. La industria textil prosigue su producción: en este momento casi doce millones de 

unidades cada hora (World Economic Forum, 2020). 

 

5. Otros modelos de negocio 

La ropa de segunda mano abre una nueva perspectiva, un mundo para muchos tal vez no 

fascinante pero sí muy atractivo y probablemente, una vez bien desarrollado, muy eficiente. 

En las tiendas de este circuito encontramos todo tipo de prendas que pueden tener mucha 

vida por delante: reutilizar lo que ya se ha producido, prolongar su vida útil sin consumir 

producto nuevo, agotar su vida material antes de ser finalmente desechado en un 

contenedor adecuado es una opción excelente. Un estudio del Instituto de Investigación 

Textil y Cooperación Industrial de Terrassa, de la Universidad Politécnica de Cataluña ha 

determinado que la reutilización de un kilo de ropa ya existente ahorraría alrededor de 25 kg 

de CO2. También estiman que si se duplicase el uso de las prendas ―siendo realistas, 

podrían utilizarse bastante más―, el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero 

superaría el 40%. Otro estudio, en este caso británico, mostraba que un aumento en las 

ventas de prendas de segunda mano del 10% ―cifra muy modesta― reduciría las 

emisiones de carbono un 3% y el consumo de agua un 4% (Anthesis Lavola e INTERTEX, 

2021). Un incremento importante del volumen de negocio en este nicho reduciría 

notablemente los vertidos de insumos agrícolas, el consumo de tintes, el despilfarro de 

combustibles fósiles y reduciría el volumen de prendas textiles que acaban colmatando los 

vertederos. También se reduciría el consumo de otras materias primas así como de energía. 

 

En diciembre de 2018 en la COP24 celebrada en Katowice (Polonia), grandes empresas fast 

fashion, casas de lujo y marcas de slow fashion [por oposición a la moda rápida, busca crear 

prendas atemporales y duraderas] firmaron el acuerdo Fashion Industry Charter for Climate 

Action. 
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Se comprometieron a frenar el impacto que genera la industria textil relacionado con los 

gases de efecto invernadero (United Nations, 2018). Aunque se centraban en las emisiones 

―cultivo, fabricación, confección y distribución―, también abordaban la necesidad de 

concienciar a los consumidores (Europa Press, 2018; United Nations, 2018). 

En esa carta, las asociaciones y compañías firmantes se comprometían a apoyar los 

compromisos del Acuerdo de París: reducir un 30% las emisiones de gases de efecto 

invernadero que provoca la industria textil; se responsabilizaban del análisis y la promoción 

de protocolos basados en la ciencia que ayuden a descarbonizar la industria textil; asumían 

la necesidad de transparencia; se implicaban en la cuantificación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero; se obligaban a sentarse con expertos para elaborar estrategias de 

sostenibilidad; se involucraban en la priorización de la logística más sostenible; apoyaban 

los cambios hacia modelos circulares y amparaban el diálogo con los consumidores para 

concienciarlos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria textil así 

como de los problemas derivados del abandono de las prendas una vez decretamos su 

abandono y anunciaban con ello un cambio de hábitos de consumo que redujera el impacto 

ambiental y alargara la vida útil de los productos textiles, etc. 

También hablaban de buscar apoyos en el sector financiero para encontrar soluciones 

económicas a todos estos retos del sector: nuevas estrategias y leyes que potencien 

acciones a favor del clima y el medioambiente. Señalaban la importancia de la 

comunicación, así como de la labor de las Naciones Unidas (United Nations, 2018). Esta 

carta fue firmada tanto por algunas empresas fast fashion y grandes casas de moda, como 

por asociaciones y ONGs que apoyan mejores prácticas. 

No disponemos de datos de seguimiento de la mayoría de las acciones comprometidas. Las 

emisiones de gases de efecto invernadero no han dejado de disminuir, para 2030 se ha 

previsto que estas sean un 30% mayores que las actuales. La consultora estratégica global 

McKinsey ha estimado que la mayoría de las empresas textiles podrían llegar a reducir 

sensiblemente sus emisiones de gases de efecto invernadero si tan solo redujeran sus 

ventas un 2% (Janmark et al., 2024). 

 

La imprescindible participación de los compradores abre una perspectiva interesante. 

Habitualmente apenas se ha tratado de involucrar al consumidor, como si el hecho de 

comprar fuera inocuo. Los consumidores deberían conocer en qué condiciones se producen 

las prendas que adquieren. Asimismo, los compradores no debieran ignorar qué se hace 

con la ropa usada que en el mejor de los casos ellos mismos depositan en la propia tienda 

fast fashion a cambio de algún pequeño descuento o en un contenedor callejero pensando 

que ayudará a personas desfavorecidas. 
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Gracias a dispositivos GPS instalados por Greenpeace en 29 piezas consignadas en 

contenedores de ropa de once distintas ciudades de España entre agosto y septiembre del 

año 2023 sabemos que, frente a la idea que teníamos del reaprovechamiento de las 

prendas donadas, muchas veces a espaldas de nuestra altruista donación acaban en 

vertederos colmatados de África, Asia y Sudamérica, continentes que ni desean ni necesitan 

en muchos casos esa ropa (Greenpeace, 2023). 

Aquí, de cada ocho piezas que depositamos en los contenedores de textiles casi una recibe 

una nueva vida y más de siete acaban en vertederos. Con una manipulación adecuada se 

estima que de esas ocho prendas cinco serían aptas para el disfrute de nueva vida; las tres 

sobrantes en función del material podrían reciclarse mecánica o químicamente (Anthesis, 

Lavola, INTERTEX, 2021). 

 

Para llegar a los consumidores, diversas organizaciones llevan a cabo labores de 

concienciación. Por el peso que tienen en el mundo podemos destacar dos de ellas: por un 

lado, la Fundación Ellen MacArthur (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/) con un 

enfoque más sobrio y profesional centrada en la economía circular y, por otro, Fashion 

Revolution (https://www.fashionrevolution.org/) una organización que busca ―incomodar la 

moda‖. Nacida a raíz del accidente ocurrido en una fábrica textil de Bangladesh, se dedica a 

realizar grandes acciones colectivas y campañas que muestren y conciencien a la población 

sobre quién y cómo se hacen las prendas que vestimos a través de campañas como Who 

Made My Clothes. En el ámbito nacional se encuentra Slow Fashion Next 

(https://slowfashionnext.com/). Busca crear conciencia medioambiental y social en el sector 

textil; organiza jornadas de moda sostenible junto a Fernando Valladares, por ejemplo, entre 

otros. En el entorno local disponemos de SETEM (https://www.setem.org/), con sedes 

también en otras ciudades de España. Cada año dedica el mes de abril a la concienciación 

con diversos talleres sobre moda. Estos son solo unos pocos ejemplos de organizaciones 

existentes en el mundo que buscan posibilitar cambios. 

Por otro lado, a nivel nacional, instituciones públicas como el Ministerio de Consumo, lanzó 

a finales del año 2022 la campaña Presume de armario sostenible para concienciar acerca 

del impacto ambiental que tiene la moda rápida (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo 

y Agenda 2030, 2022). En el País Vasco, KontsumoBIDE —Instituto Vasco de Consumo— 

ha dedicado a la materia textil y la sostenibilidad varias entradas en su blog, adicionalmente 

ha elaborado materiales para ser usados en talleres durante la Educación Secundaria 

Obligatoria, haciendo referencia a las etiquetas, para ayudar a entenderlas  así conocer 

mejor qué se compra (KontsumoBIDE, s.f.). 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.fashionrevolution.org/
https://slowfashionnext.com/
https://www.setem.org/
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6. Conclusión 

Tras haber repasado brevemente esta industria, está muy claro que, dentro de las 

dificultades en un ámbito tan peculiar como es el de la moda, existen opciones más 

sostenibles en todas las fases de la cadena. Disponemos de mejores formas de cultivo, y 

sistemas de regadío como hemos visto en el caso del algodón, y podemos apostar por los 

cultivos orgánicos. Tenemos materias primas como el cáñamo con mucho potencial, dado 

su rápido crecimiento y sus bajos requerimientos de agua e insumos agrícolas. Las fibras 

animales pueden ser reutilizadas y producidas con criterios de bienestar animal. Con la 

ayuda de la bioingeniería es posible producir nuevos y versátiles materiales con un menor 

impacto ambiental en sustitución de materiales de origen animal como la seda y el cuero. 

Sabemos que, en algunos casos, es factible el reciclado y la regeneración de materiales 

tanto mecánica como químicamente. Las tinturas pueden ser menos dañinas. Las técnicas 

de curtido con agentes vegetales reducen los graves efectos de los procedimientos 

tradicionales. El uso de maquinaria para los acabados de prendas vaqueras reduce las 

afecciones pulmonares provocadas por técnicas habituales por medio de arenas de cuarzo. 

Una decidida apuesta por la tecnología también puede evitar que millones de microfibras 

lleguen al medio a través de las aguas residuales y la vuelta de ese residuo a la cadena de 

producción como materia prima. Sabemos que la apuesta por energías renovables y la 

renovación de los procesos en el ámbito de la confección y la distribución reducen el 

consumo de energías fósiles. 

Dentro de esta industria existen alternativas más sostenibles que requieren, eso sí, de 

inversiones financieras. Alternativas que pueden implantarse paulatinamente para no afectar 

notablemente a todo este complejo entramado del que dependen tantos millones de 

personas no solo en países tan poco favorecidos por la globalización. Alternativas que no 

solucionan los problemas a los que nos enfrentamos pero que moderarían algo sus efectos 

sociales y medioambientales. 

Debemos frenar tanto la hiperproducción, como el hiperconsumo ―las dos caras del mismo 

problema que se retroalimentan mutuamente― e involucrar a los consumidores ―parte del 

problema y también parte de la solución― si queremos cambios reales. 

Se hace insoslayable una industria que opere bajo criterios de triple sostenibilidad 

―ambiental, social y económica―, que reduzca el consumo y priorice la segunda mano 

pues como gráficamente dice el eslogan de una plataforma de compraventa de artículos: Lo 

hecho, hecho está. (Revuelta, 2023). 
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