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Resumen: La humanidad está enfrentando profundos retos a nivel planetario. El cambio 
climático, el crecimiento de la población y las crecientes tensiones sociales son algunos de 
los aspectos que, sumados a la pandemia global, están tensionando todos los ámbitos de la 
vida, en especial en lo referido a la recuperación y regeneración de los ecosistemas. 
Es en este contexto, el presente artículo propone una reflexión en torno al vínculo y opor-
tunidades que surgen al integrar los conceptos de Diseño Regenerativo, Economía Cir-
cular e Industria 4.0, enfatizando el rol que los diseñadores deben tener en el proceso de 
producción y consumo de los bienes y servicios para la recuperación y regeneración a 
nivel global. 

Palabras clave: Diseño industrial - Diseño Regenerativo - Economía Circular - Desarrollo 
Sostenible - Habitar - Sustentabilidad - Cultura Regenerativa.
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Introducción

“Nuestras vidas dependen de la salud del planeta”. Es así que el diseño se posiciona como 
un pilar fundamental para entregar solución a los actuales problemas socioambientales 
y económicos que están afectando la salud del planeta azul. En ese sentido, la salud del 
planeta depende de las decisiones de diseño.
La actual crisis sanitaria ha puesto en evidencia la urgencia de establecer una nueva re-
lación con la naturaleza y de repensar el actual modelo de producción y consumo. La 
economía lineal predominante, “tomar-fabricar-desechar” o “adquirir-usar-eliminar”, es 
responsable en gran medida del agotamiento de los recursos y de la mayor amenaza que 
ha enfrentado la humanidad, el cambio climático. Todo ello ha puesto en la discusión 
pública la relevancia de pensar la reactivación de los países desde la mirada del Desarrollo 
Sostenible. Progresivamente se consolida la idea de que no podemos repetir los errores del 
pasado, poniendo acento sólo en los indicadores económicos como fuente de la medición 
del bienestar de las personas y el planeta. 
En este contexto, la Economía Circular ha ganado un importante reconocimiento a nivel 
internacional como un modelo articulador, que permite desacoplar el crecimiento eco-
nómico del uso de la energía y los materiales, sobre la base de principios restaurativos y 
regenerativos, donde “el desperdicio es un problema de diseño”. Este nuevo modelo re-
quiere, por lo tanto, un fuerte énfasis en innovación en espectros tan amplios como la edu-
cación, modelos de negocios, tecnologías, procesos, productos y servicios que presionan 
por pensar de una forma distinta a la producción tradicionalmente lineal (Merli, Preziosi, 
& Acampora, 2018). 
Junto con lo anterior, la humanidad está asistiendo a un importante proceso de transfor-
mación en la producción y consumo. La industria 4.0, también conocida como la cuar-
ta revolución industrial, está avanzando aceleradamente en todos los campos de la vida. 
Desde la creación de nuevos materiales, el uso de tecnologías digitales, como la realidad 
aumentada y la desmaterialización económica, mostrando que estamos asistiendo a cam-
bios profundos que modifican los pensamientos y acciones de usuarios, consumidores y/o 
clientes, que van desde los productos y servicios a sistemas de alta complejidad como las 
ciudades (Culot, Nassimbeni, Orzes, & Sartor, 2020). 
Emprendedores, empresas y modelos de negocios que se deben adaptar a estas nuevas 
transformaciones, diseñan y mejoran sus productos de forma interactiva, colaborativa y 
conectada con sus clientes, quienes además tienen estilos de vida altamente digitalizados 
–con una frontera difusa entre vida física y digital. Asimismo, la escala de lo diseñando se 
ha desplazado, desde el diseño de productos al diseño de nuevos modelos de negocios, em-
presas, sistemas económicos y el diseño de ciudades circulares. Pasamos de diseñar para 
un usuario acotado a diseñar para una red de personas intensamente conectadas, que se 
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extiende por todo el planeta, tal como lo plantea el diseñador industrial Tim Brown, quien 
además ha reformulado y reorganizado la metodología de diseño tradicional, hacia una 
metodología para el desarrollo de un diseño circular. Ya desde 2009, Brown invitaba a los 
diseñadores a pensar en grande y aseguraba que “el diseño se convirtió en una herramien-
ta del consumismo” (Brown, 2009), con “la Guía del Diseño Circular” entrega una herra-
mienta a los diseñadores para crear modelos de negocios, productos y servicios dentro de 
un modelo cerrado, alejado del modelo lineal de producción y consumo.
Es en este nuevo escenario, el Diseño Regenerativo surge como una posibilidad para crear 
soluciones innovadoras, eficientes y ecomiméticas que permitan avanzar hacia una econo-
mía circular, pudiendo ser un pilar fundamental para la transformación del actual modelo 
lineal de producción y consumo en un modelo restaurativo y regenerativo, que equilibre 
las necesidades de las personas y los ecosistemas, y que posibilite una reactivación eco-
nómica resiliente y baja en carbono, para afrontar los desafíos globales como el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad y la posibilidad de vivir en un medio ambiente sano. 
Se requiere una nueva mentalidad de negocio y un nuevo enfoque de diseño. La Comisión 
Europea, ha señalado que el 80% de los impactos ambientales de un producto se define en 
la etapa de diseño. Sin embargo, el diseño como herramienta y estrategia para la transición 
a una economía circular no ha ganado mayor relevancia en América Latina. Este desafío 
implica una mayor y mejor aproximación en las estrategias, las que deben superar la actual 
gestión de residuos y la escalera de las 3R (reducir, reusar, reciclar). Estrategia y soluciones 
que solo pueden ser impulsadas a través del diseño regenerativo.
Es esta relación, entre Diseño Regenerativo, Economía Circular e Industria 4.0, que el 
presente trabajo busca explorar y presentar oportunidades, que emergen para alcanzar 
los objetivos de recuperación y regeneración de los sistemas socioambientales, donde los 
diseñadores poseen un rol fundamental. Para lo anterior, en lo que sigue del texto se abor-
dará la idea del Diseño Regenerativo, para posteriormente presentar su vinculo con la 
Economía Circular y la Industria 4.0, proponiendo en las ultimas dos secciones algunas 
reflexiones relativas al rediseño de la cultura material y económica imperante. 

El futuro del diseño es regenerativo

En el escenario global actual, complejo y cambiante, el sentido de urgencia en alcanzar 
la carbono neutralidad, reducir los gases de efecto invernadero, los efectos del cambio 
climático y reducir el impacto de la actual crisis sanitaria, producida por el COVID-19 
(SARS-CoV2), son parte de los desafíos que enfrentamos, no sólo porque afecta la depen-
dencia de los seres humanos sobre los combustibles fósiles sino también por la forma en 
que vivimos, cómo nos organizamos como sociedad y sus respectivas economías. Kelin 
(2014) ya hacía énfasis en la necesidad de replantearnos el actual modelo económico y 
reconstruir las economías locales, o rehacer nuestros sistemas políticos como oportunidad 
para acortar las enormes desigualdades económicas y sociales.
En este contexto, sin duda que las y los diseñadores han entregado una gran contribución, 
desde el quehacer disciplinar y profesional. Sin embargo, ha quedado en evidencia que su 
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rol ha sido más reactivo que activo. A pesar de las aproximaciones y aportes de los prin-
cipales enfoques y prácticas de diseño, que consideran los pilares de la sustentabilidad, 
como el Diseño Sustentable (1980), el Ecodiseño (1990), Diseño para el Medio Ambiente 
(1992) y el Diseño para la Sustentabilidad (2001), entre otras aproximaciones “verdes”, 
el agotamiento de los recursos, la sobreproducción, la sobreabundancia de desechos y la 
contaminación ambiental, continúan siendo un problema y un desafío para las futuras 
prácticas del diseño. Principalmente, porque se han centrado en minimizar los impactos y 
el uso eficiente de los recursos en post de un desarrollo sostenible sin integrar los proble-
mas complejos que se presentan en los desafíos globales y urgentes. 

Figura 1. Eco-diseño, Diseño sustentable, Diseño para la sustentabilidad. Fuad-Luke, A. 2009. Adaptación del autor.

Se necesita de un diseño capaz de intervenir en un alto nivel organizacional, de manera 
holística, transdisciplinaria, adaptativa y eco-mimética, donde el énfasis de su quehacer 
este centrado en resolver estos problemas complejos y anticipar soluciones hacia un mo-
delo de desarrollo sostenible, basado en una economía regenerativa, con aproximaciones 
y propuestas integrales, que aporten soluciones en los distintos niveles y dimensiones eco-
nómicas, políticas, socio ambientales y humanas, capaz de contribuir a las transformacio-
nes estructurales que el planeta y la sociedad en su conjunto necesita. Se necesita entonces 
de un Diseño Regenerativo.
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Bill Reed (2017) define el Diseño Regenerativo como un sistema de tecnologías y estrate-
gias, basado en la comprensión del funcionamiento interno de los ecosistemas que genera 
diseños que regeneran conjuntos socio-ecológicos (es decir, generar de nuevo su capa-
cidad inherente de vitalidad, viabilidad y evolución) en lugar de agotar sus sistemas y 
recursos de soporte vital subyacentes.

Figura 2. Niveles de 
diseño ecológico. Reed, B. 
2017 (extraído de https://
designforsustainability.
medium.com)

El diseño nos puede ayudar a integrar la riqueza de los conocimientos especia-
lizados, las habilidades y aspiraciones compartidas por la humanidad y puede 
entenderse como la actividad interactiva que conecta las intenciones humanas 
con su expresión material y cultural en forma de artefactos, instituciones y 
procesos (Christian, 2016). 

Así la velocidad de la revolución tecnológica, la hiperconectividad, la creciente automati-
zación, –acentuada con la actual crisis sanitaria–, y su consecuente impacto multidimen-
sional hace necesario crear un marco de reflexión crítica, sobre la necesidad de una cultura 
regenerativa de diseño, que aborde el desafío y contribuya a un cambio cultural sistémico 
que transite (rápidamente) de una mirada antropocentrista hacia una ecocentrista e in-
tegral, donde el núcleo humano-naturaleza (diversa y compleja) sea fundamental en este 
proceso de cambio. Desarrollar nuevas capacidades y especular futuros escenarios –en 
distintos niveles organizacionales y espacios temporales–, nuevas formas de producción 
y consumo, de ciudades y de habitar, especialmente en los países de la región, es esencial, 
debido a que centran su economía en la explotación de commodities y donde una mayor 
atención en la necesidad de un desarrollo armónico y sustentable es urgente.
En consecuencia, la crisis climática, sanitaria y social, es también una gran oportunidad y 
una necesidad urgente que requiere sin duda del rol fundamental y activo del diseño, del 
mismo modo que se requiere de la ciencia y la tecnología. Alcanzar una Reactivación Sos-
tenible para Chile (2020), similar a la iniciativa The Great Reset –El gran reinicio– del Foro 
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Económico Mundial (2020), o los objetivos del Pacto Verde de Europa (2019), requieren 
de una nueva aproximación de diseño que supere las prácticas de diseño verde o centrado 
en el reciclaje, incluso que vaya más allá del prisma de la sustentabilidad. Una aproxi-
mación que posibilite una transformación hacia una cultural regenerativa. Una cultura 
humana regenerativa es saludable, resiliente y adaptativa, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Marco de Diseño Regenerativo. Wahl, D. 2016. Adaptación de Reed, B. 2006.

Ciudades como Finlandia (2016), Londres (2017), Francia (2018) y recientemente Amster-
dam (2020), han ocupado un enfoque de diseño holístico, integral y regenerativo, como 
centro de su estrategia a largo plazo y base para sus políticas públicas, dando a la práctica 
de diseño un rol fundamental para alcanzar su objetivo de convertirse en ciudades circu-
lares, y crear modelos económicos y energéticos más respetuosos con el medioambiente, 
con un uso eficiente de los recursos, desarrollo de nuevas alternativas en torno a seguridad 
alimentaria, arquitectura resiliente, entre otros. 
Los productos y servicios que diseñamos, ofrecemos y elegimos como ciudadanos, consu-
midores o clientes, influyen en la manera como co-creamos y diseñamos la cultura en que 



Cuaderno 134  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 19-34  ISSN 1668-0227 25

Lorna Lares y Andreé Henríquez Diseño Regenerativo y Economía Circular

vivimos. En este sentido, Papanek (1972) afirmaba, sobre el diseño centrado en el sistema 
económico imperante, que “hay profesiones más dañinas que el diseño industrial, pero 
muy pocas”. Así mismo, Reed (2017) plantea que el diseño inevitablemente nos instruye 
sobre nuestra relación con la naturaleza y las personas, nos hace más o menos conscien-
tes y más o menos ecológicamente competentes. El objeto último del diseño no son los 
artefactos, los edificios o los paisajes, sino las mentes humanas. En el enfoque de econo-
mía circular, el diseño se presenta como un pilar fundamental para la transformación del 
actual modelo lineal de producción y consumo a un modelo de economía restaurativo y 
regenerativo, que equilibre las necesidades de las personas y los ecosistemas, y que posi-
bilite una reactivación económica resiliente y baja en carbono, para afrontar los desafíos 
globales como el cambio climático, pérdida de biodiversidad y la posibilidad de vivir en 
un medio ambiente sano, dando paso a estilos de vidas que resignifiquen el concepto de 
habitar, en distintas escalas, potenciando el uso de energías, recursos y materiales renova-
bles o que mantengan los nutrientes biológicos e industriales en un mismo bucle o ciclo 
de uso y/o vida. 
Reciclar no es suficiente, si sólo se considera el material (al final del ciclo de uso) como 
materia prima para otro producto, con menos calidad o de menor complejidad para lo 
que fue creado, antes de que se convierta en desecho o llegue a vertederos. Aplicar princi-
pios de diseño basados en la naturaleza, sean estos a través de la biofabricación de materia-
les o a través de la biomímesis de sistemas, procesos y/o productos y servicios, es una apro-
ximación que debemos profundizar y continuar desarrollando con mayor consciencia. El 
enfoque de la Cuna a la Cuna es un ejemplo claro, de cómo puede ser mejor y positivo no 
solo para el sistema económico sino para todo el ecosistema.

Figura 4. Ciclo de recursos. Wahl, D. 2016.
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Sin embargo, el diseño regenerativo proporciona un marco para crear, aplicar, adaptar e 
integrar una combinación de tecnologías modernas y antiguas al diseño, la gestión y la 
continua evolución de los entornos construidos sostenibles, logrando resultados ecológi-
cos y sociales positivos (Reed, 2017). En consecuencia, la interrelación entre innovación, 
tecnología y diseño regenerativo tienen por objetivo último la salud del sistema integrado, 
es decir se diseña para los ecosistemas y el planeta. Asumiendo al ser humano y la natura-
leza como partes integradas del ecosistema. Aun cuando se pueden integrar distintos en-
foques, el marco estructural se centra en la creación de una nueva cultura y en desarrollar 
capacidades, en distintos niveles y escalas, capaces de sostener y articular las condiciones 
para la vida de los seres vivos y las comunidades dentro de los límites del planeta, favore-
ciendo las condiciones para un modelo económico restaurativo y regenerativo, como la 
economía circular.

La relevancia de incorporar el diseño en la economía circular en la nueva 
era de la industria 4.0

La Economía Circular (EC) ha sido promovida por gobiernos, instituciones de coopera-
ción internacional, la academia, empresas y la sociedad civil a nivel global, especialmente 
en Europa (Korhonen, Honkasalo, & Seppälä, 2018). Su definición ha sido compleja y no 
exenta de confusiones en las últimas décadas (Korhonen, Nuur, Feldmann & Birkie, 2018; 
Reike, Vermeulen & Witjes, 2018). De lo anterior ha derivado la necesidad de generar un 
consenso, sobre todo a nivel de la academia, respecto de lo que se entiende por EC y las 
posibilidades que entrega. En este punto los trabajos de Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormaza-
bal, (2018), Geisendorf & Pietrulla (2018) y Kirchherr, Reike, & Hekkert (2017) han sido 
fundamentales en entregar claridad y llegar a la conclusión que la EC incorpora dentro 
del marco conceptual diferentes niveles operacionales desde el reciclaje hasta el redise-
ño y es resultado, directo e indirecto, de diversos trabajos anteriores en campos como la 
Economía Azul, Capitalismo Natural, Desempeño Económico, Ecología Industrial, Credle 
to Cradle, entre otros, que han permitido una base conceptual para su desarrollo actual.
Dentro de las múltiples definiciones posibles la de Kirchherr et al. (2017, p. 224) contiene 
gran parte de los elementos centrales del modelo circular actual: 

Una economía circular describe un sistema económico que se basa en mo-
delos comerciales que reemplazan el concepto de ‘fin de vida’ por reducir, 
alternativamente reutilizar, reciclar y recuperar materiales en los procesos de 
producción / distribución y consumo, por lo tanto operando a nivel micro 
(productos, empresas, consumidores), nivel meso (parques eco-industriales) y 
nivel macro (ciudad, región, nacional y más allá), con el objetivo de lograr un 
desarrollo sostenible, lo que implica crear calidad ambiental, económica pros-
peridad y equidad social, en beneficio de las generaciones actuales y futuras 
(traducción propia). 
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En cuanto a su objetivo, cabe destacar que la economía circular no es un fin en sí mismo, 
sino un camino para avanzar hacia el reemplazo del modelo lineal que ha imperado has-
ta ahora (Ellen Macarthur Foundation, 2014). Lo anterior, a partir de ser regenerativa y 
restaurativa por intención y diseño para permitir que los sistemas cierren sus ciclos en el 
proceso de generación y captura de valor económico, social y medioambiental, desaco-
plando el uso de materiales y energía del crecimiento de la producción (Morseletto, 2020). 
A partir de lo anterior, se han desarrollado múltiples áreas y niveles de conocimiento en 
economía circular; desde la sistematización y análisis de casos prácticos a través de los 
estudios de Geng & Doberstein (2008), el establecimiento de indicadores como los pro-
puestos por Elia, Gnoni, & Tornese (2017), la importancia de los modelos de negocios 
con Whalen (2019), la circularidad en ciudad de Prendeville, Cherim, & Bocken (2018), 
la innovación e industria 4.0 con Nascimento et al. (2019) y de la siempre esquiva rela-
ción de economía circular y comportamiento del consumidor con Hazen, Mollenkopf, & 
Wang (2017), entre muchas otras, que explican el 72% promedio de crecimiento de pu-
blicaciones científicas indexadas entre 2015-2020 (Martínez-Cerna, Henríquez-Aravena, 
& Freire-Castello, 2019). 
Pero desde su origen la Economía Circular siempre ha reconocido la importancia del Di-
seño para cumplir sus objetivos. Es a partir de la aproximación práctica que posee esta dis-
ciplina para pensar y repensar los bienes y servicios, que se abren múltiples oportunidades 
para impulsar el tránsito desde un modelo lineal hacia uno circular con una mirada sis-
témica (Mestre & Cooper, 2017). Si bien la relación entre Diseño y Economía Circular se 
presenta relativamente nueva en el campo de la investigación, no lo ha sido respecto de sus 
preocupaciones por el medioambiente y, en algunos casos, por los aspectos sociales. Con-
ceptos como eco-diseño, diseño verde, diseño para el medioambiente o diseño sostenible 
han emergido en el último tiempo gracias al interés que profesionales e investigadores han 
desarrollado, para impulsar una producción y consumo más sostenible (Moreno, De los 
Rios, Rowe, & Charnley, 2016). Así, el uso de nuevos materiales y procesos (Moorhouse & 
Moorhouse, 2017; Muthu & Savalani, 2019), el diseño modular (Schischke, Proske, Nissen, 
& Lang, 2017; Sonego, Echeveste, & Galvan Debarba, 2018) el desarrollo de herramientas 
para integrar los aspectos ambientales en el diseño (Bovea & Pérez-Belis, 2012; Byggeth & 
Hochschorner, 2006) o la orientación hacia una producción más limpia (He, Niu, Hou, & 
Li, 2018) son solo algunos ejemplos que permiten evidenciar la nutrida agenda de investi-
gación en la relación diseño-medioambiente. 
Asimismo, la idea de un Diseño Circular también ha encontrado un espacio en este cam-
po, centrándose en dos tipos de estrategias, una para lograr un “bucle de recursos lentos” 
(slow resource loop) y otra para “cerrar el círculo de recursos” (close resource loop) re-
lacionado con el establecimiento de modelos de negocios circulares (Mestre & Cooper, 
2017). Sin embargo, esta mirada no ha profundizado en alcanzar el objetivo declarado 
de restauración y regeneración y ha estado fuertemente asociada a Diseño Sostenible y 
Ecodiseño, donde la metodología de ciclo de vida del producto ha sido su principal herra-
mienta (European Parliament, 2021), dando pasos importantes en materias de reciclaje y 
reducción de uso de materiales y energía. Es así como Morseletto (2020) ha propuesto la 
interesante tesis de que la idea de restauración y regeneración han sido raramente aborda-
das, incluso, desde el marco conceptual de la Economía Circular. 
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Es en esta relación de medio y objetivo que el Diseño Regenerativo ha emergido como una 
nueva oportunidad para retomar la finalidad original de la Economía Circular, más allá 
de la pura creación y retención de valor en el ciclo de vida del producto y comprender la 
importancia del capital natural (Cole, 2012). Como establece el provocativo artículo de 
Kadar & Kadar (2020) las “sustentabilidad (ya) no es suficiente” cuando en su foco está 
en “hacer cosas menos malas”, rememorando el trabajo de Peter Marcuse que exponía su 
crítica al concepto de sostenibilidad (Marcuse, 1998, p. 111). 
Petrovski, Pauwels, & González (2021) proponen que el concepto regenerativo significa 
permitir que los sistemas sociales y ecológicos mantengan un estado saludable y evolu-
cionen. Por su parte, la restauración estaría definida como “el retorno al estado previo 
u original” (Morseletto, 2020, p. 769). Para el impulso de ambos se requiere guiarse por 
principios como cero desechos, adaptabilidad, durabilidad, modularidad, re-uso, reciclaje 
y reducción (Kadar & Kadar, 2020). Sin esta mirada sistémica, restaurativa y regenerativa 
en la forma de diseñar productos y servicios la potencialidad de la Economía Circular 
difícilmente será lograda (Moreno et al., 2016). 
Pero esta relación entre EC y DR no se da en el vacío, los profundos procesos de trans-
formación tecnológica y social de la humanidad proponen un nuevo contexto, presente y 
futuro, donde se desplegarán la Economía Circular y el Diseño Regenerativo. En particular 
la Cuarta Revolución Industrial (4RI) está impulsando el desarrollo de la próxima genera-
ción de tecnología de producción y consumo (Xu, Xu, & Li, 2018). Esta nueva revolución 
industrial se caracteriza por el uso a gran escala de las tecnologías de información y co-
municación, el desarrollo de nuevos materiales, robotización y electrónica, internet de las 
cosas, manufactura aditiva y en definitiva la modificación de la cadena de valor completa 
de los procesos desde el diseño hasta el consumo sobre la base de innovación basada en 
ciencia (Liao, Deschamps, de Freitas Rocha Loures, & Ramos, 2017). Este nuevo escenario 
permite pensar que el futuro de la Economía Circular y el Diseño Regenerativo deban dar 
cuenta no solo del proceso de transición desde lo lineal a lo circular, sino también desde 
el átomo hacia el bit, y desde los grandes procesos hacia el nivel molecular que se sintetiza 
en la idea de los sistemas físico-cibernéticos. 
Desde que se anunciara esta nueva era en Hanover 2011, como parte de una nueva política 
económica para el desarrollo de Alemania sobre la base de ciencia y tecnología (Anand & 
Kumar, 2020), la industria 4.0 ha impregnado transversal y verticalmente los diversos pro-
cesos de producción y consumo a escala global, permitiendo la interacción e intercambio a 
nivel de consumidores (C2C), consumidores y máquinas (C2M) y entre máquinas (M2M) 
(Roblek, Meško, & Krapež, 2016). Este nuevo contexto apela a una mutación disciplinar en 
el Diseño en el sentido que proponía Richard Buchanan en 2001, cuando exponía dentro 
de su idea de estructura de 4 órdenes, la existencia de un cuarto orden referido a sistemas 
complejos y medioambientales (Buchanan, 2001). Que da sentido a la idea de Dubberly 
(2008) de moverse desde un ethos orientado hacia sistemas mecánicos hacia uno de sis-
temas orgánicos. 
García Ferrari (2017), logra sintetizar las ideas anteriores al reconocer que la 4RI significa 
un amalgamiento entre las esferas físicas, digitales y biológicas que significan peligros y 
oportunidades para la disciplina del Diseño. En particular, la emergencia de un Diseño 
Regenerativo para impulsar el tránsito desde una economía lineal hacia una circular, se 
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construye sobre el ámbito de las oportunidades presentes y futuras de la cuarta revolución. 
El uso de nuevos materiales, la producción aditiva, las energías renovables, la sensoriza-
ción, el modelamiento del funcionamiento y efectos de los productos y servicios, gracias 
al big data, y aprendizaje de máquinas, se conectan con el impulso de nuevos modelos de 
negocios. Estos modelos de negocios, el producto como servicio, la economía compartida, 
la simbiosis industrial, revalorización y recuperación de remanufacturación, son ejemplos 
que se orientan hacia la recuperación y regeneración de los sistemas socio-ambientales 
a escala global (Bai, Dallasega, Orzes, & Sarkis, 2020; Han, Heshmati, & Rashidghalam, 
2020; Ramakrishna, Ngowi, Jager, & Awuzie, 2020; Rossi, Bianchini, & Guarnieri, 2020; 
Wang, Umar, Akram, & Caglar, 2021). 

La oportunidad de rediseñar la cultura material y económica

Esta relación entre Economía Circular, Diseño Regenerativo e Industria 4.0 debe consi-
derarse esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible donde la generación 
de valor sea económica, social y ambientalmente equilibrada, pero más importante aún la 
recuperación y regeneración de sistemas. Por una parte, la Economía Circular entrega un 
marco conceptual que permite hacer converger diversas aproximaciones, que buscan que 
el cierre de los ciclos biológicos y técnicos, presentes en la producción y consumo de bie-
nes y servicios, sea visto como una alternativa necesaria y viable respecto del modelo lineal 
de tomar-hacer-desechar. Por su parte, el Diseño Regenerativo es la forma a través de la 
cual, la EC puede alcanzar sus objetivos, al abordar la necesaria reconceptualización de los 
bienes y servicios que se consumen y consumirán (Martín, Álvarez, Ordieres-Meré, Villal-
ba-Díez, & Morales-Alonso, 2021), y la relación de ellos con la naturaleza. Y la Industria 
4.0 entrega el contexto sobre el cual la Economía Circular y el Diseño Regenerativo im-
pulsarán sus acciones. En este punto se debe destacar que esta nueva revolución industrial 
no es en sí misma ni sostenible, circular y/o regenerativa, es ante todo un cambio, como 
proponía García Ferrari (2017), de las esferas; las esferas físicas, digitales y biológicas para 
la producción y consumo. Por lo anterior, la EC y DR son las llamadas a dotar de un ethos 
a este proceso hacia objetivos planetarios urgentes para la sobrevivencia de la especie hu-
mana y los ecosistemas. 
Lo anterior convoca a repensar la cultura material sobre la cual se han construido las so-
ciedades modernas, la que debe dar paso a un proceso revolucionario, que cambia la base 
fundamental post revolución industrial. Estas nuevas posibilidades se dan, además, en un 
momento donde las innovaciones de base tecnológica permiten la entrega de servicios 
de baja materialidad y trazabilidad sin precedentes y el desarrollo de nuevos materiales, 
muchos de estos de origen biológico. 
Finalmente, la importancia de un bien o servicio no solo está relacionada con su uso 
momentáneo para satisfacer necesidades, sino con una visión termodinámica ante la cual 
se requiere pensar desde el diseño el ciclo de uso y de vida completo de lo que la econo-
mía entrega y como estos son integrados como parte del sistema natural, donde cultura 
y naturaleza son parte esencial del sistema. En este sentido, el Diseño Regenerativo no 
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solo tiene un rol en el diseño de nuevos bienes y servicios, sino de repensar todo, o gran 
parte, de lo que ha estado incuestionablemente en uso por más de un siglo y de redefinir o 
resignificar la cultura. Sin este rol, la Economía Circular no podrá avanzar hacia un cierre 
de ciclo completo donde materiales y energía se mantengan el mayor tiempo en uso. Por 
otro lado, nos lleva a reflexionar, cómo en lugar de hacer menos daño al medioambiente 
aprendemos a participar con el medioambiente en una relación simbiótica de beneficio 
mutuo, a través del diseño para una cultura regenerativa, ser naturaleza. 

Conclusiones y recomendaciones

En este artículo hemos propuesto una reflexión relativa al vínculo entre Diseño Regene-
rativo, Economía Circular e Industria 4.0 dada su importancia para avanzar en el cum-
plimiento de los desafíos a escala planetaria para la recuperación y regeneración de los 
sistemas. Es evidente que la humanidad transita uno de sus momentos más complejos 
en su relación con el medioambiente y consigo misma, mostrando la fragilidad de su 
convivencia. 
Creemos necesaria una mirada que nos permita profundizar más en la creación de nuevas 
estructuras y enfoques, donde el rol del diseño para la transición a una cultura regenera-
tiva, no solo es necesaria sino urgente. La relación tríadica expuesta, abre oportunidades 
para avanzar, pero implica un desafío para correr las fronteras de la disciplina del diseño, 
que debe reconocer esta transformación y orientar sus acciones hacia objetivos complejos 
y en distintos niveles organizacionales. Compartiendo, y adaptando, la idea de Papanek 
(1973), el diseño puede alcanzar el sitial más relevante, ya que los diseñadores pueden –
son– ser los responsables de impulsar un nuevo estatus para los productos y servicios que 
se consumen, los seres humanos, las comunidades, a nivel planetario. 
Nuevas investigaciones podrán profundizar en esta relación. En particular se hace necesa-
rio abordar el desarrollo de un marco conceptual orientador para operacionalizar el desa-
rrollo conceptual aquí vertido. Además, elementos más específicos como la relación entre 
los modelos de negocios circulares y Diseño Regenerativo son espacios aún inexplorados 
en la literatura. Finalmente, la importancia de este tema para los países de América Latina 
y el Caribe representan otras oportunidades para la investigación y la práctica del diseño. 
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Abstract: Humanity is facing profound challenges at the planetary level. Climate change, 
population growth and increasing social tensions are some of the aspects that, added to 
the global pandemic, are stressing all areas of life, especially about the recovery and regen-
eration of ecosystems. 
It is in this context that this article proposes a reflection on the link and opportunities 
that arise when integrating the concepts of Regenerative Design, Circular Economy, and 
Industry 4.0, emphasizing the role that designers should have in the process of production 
and consumption of goods and services for the recovery and regeneration at a global level.

Keywords: Industrial Design - Regenerative Design - Circular Economy - Sustainable De-
velopment - Inhabiting - Sustainability - Regenerative Culture.

Resumo: A humanidade está enfrentando desafios profundos em nível planetário. Mu-
danças climáticas, crescimento populacional e crescentes tensões sociais são alguns dos 
aspectos que, somados à pandemia global, vêm afetando todas as áreas da vida, principal-
mente no que diz respeito à recuperação e regeneração dos ecossistemas.
É neste contexto que este artigo propõe uma reflexão sobre o vínculo e as oportunida-
des que surgem ao integrar os conceitos de Design Regenerativo, Economia Circular e 
Indústria 4.0, destacando o papel que os designers devem ter no processo de produção e 
consumo dos bens e serviços de recuperação e regeneração globalmente.

Palavras chave: Desenho Industrial - Desenho Regenerativo - Economia Circular - De-
senvolvimento Sustentável - Habitar - Sustentabilidade - Cultura Regenerativa.
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