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1. INTRODUCCIÓN

La industria textil y la industria de la moda son dos grandes colosos en 
nuestra sociedad, los cuales no sólo crean cientos de millones de puestos de 
trabajo a lo largo y ancho del mundo, sino que generan miles de millones de 
dólares en la economía mundial. Tal es así que se pronostican tasas de creci-
miento entre los años 2024 y2032 de un 3,8%, lo que implicarían para el año 
2032, generar alrededor de 1.445, 4 mil millones de dólares, según un informe 
publicado por IMARC Group 1.

Dada su significativa influencia en el mercado y en la economía global, 
resulta razonable considerar que estas industrias se encuentran en un estado 
constante de expansión, transformación y renovación. Este dinamismo, inhe-
rente a su naturaleza, conlleva que, al igual que otros sectores han adoptado las 
tecnologías digitales en el marco de la denominada cuarta revolución industrial, 
dichas industrias orienten sus esfuerzos hacia la innovación mediante la incor-
poración de dispositivos inteligentes en sus procesos productivos y de diseño.

Antes de abordar el concepto de los tejidos inteligentes, resulta impres-
cindible hacer referencia a lo que podrían considerarse sus predecesores: los 
Tejidos de Uso Técnico (TUT) 2. Estos tejidos, concebidos con un propósito 
que trasciende el mero componente estético, se caracterizan por estar sujetos 
a estrictas exigencias técnicas, debiendo reunir un conjunto específico de 
propiedades y características que les proporcionen funcionalidades avanzadas 
para aplicaciones concretas.

Si bien los TUT pueden considerarse los precursores de la revolución tec-
nológica en el ámbito textil, resulta pertinente establecer distinciones dentro 
de esta industria. Al igual que sucede en la industria de la moda —que, aunque 
frecuentemente confundida con el sector textil, no debe considerase idénti-
ca— encontramos diferentes conceptos fundamentales. Entre ellos destacan 
los wearables, término proveniente del inglés derivado del verbo to wear, que 
puede traducirse como vestir o llevar puesto; los smartclothes, término tam-
bién de origen anglosajón, cuya traducción al castellano es «ropa inteligente»; 
y, finalmente, los e-textiles, textiles que integran componentes electrónicos 
directamente en la estructura del material del que están compuestos. Aunque 
estos conceptos son claramente diferenciables, comparten un nexo común en 
su vinculación con la industria textil y, en ciertos casos, con la moda.

 1. IMARC Group. Mercado Textil: Tendencias Globales de la Industria, Participación, Tamaño, 
Crecimiento, Oportunidades y Pronóstico 2024-2032. Report ID: SR112025A16846.

 2. SÁNCHEZ, J. R. Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la industria textil. 
(2007)Técnica Industrial (268), págs. 38-45.
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En el contexto de la sociedad actual, caracterizada por un dominio genera-
lizado de la tecnología en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana 
y en constante transformación, resulta razonable anticipar la inclusión de uno o 
varios dispositivos conectados a Internet, o incluso de elementos modificados 
tecnológicamente, en nuestras prendas de vestir y tejidos de uso doméstico.

Dada la amplitud de posibilidades y aplicaciones que ofrecen estas inno-
vaciones, se hace necesario realizar un análisis comparativo de las principales 
diferencias, similitudes, características y funcionalidades de los wearables, 
smartclothes y e-textiles. Este ejercicio permitirá no solo comprender mejor 
esta nueva era tecnológica que se expande de forma exponencial, sino tam-
bién identificar las oportunidades y retos asociados a su implementación en 
distintos sectores y contextos.

1.1. LOS WEARABLES

No existe una definición concreta o estandarizada del término wearable. 
Sin embargo, una aproximación adecuada puede encontrarse de la mano de los 
autores Tiago M. FERNÁNDEZ-CARAMÉS, y Paula FRAGA-LAMAS 3, quienes 
definen los wearables como dispositivos electrónicos que pueden ser llevados 
cerca del cuerpo, sobre este o incluso en su interior. Estos dispositivos están 
diseñados para proporcionar servicios que forman parte de un sistema inteli-
gente más amplio y operan mediante interfaces de comunicaciones avanzadas.

En definitiva, los wearables son dispositivos electrónicos portátiles que 
cualquier persona puede llevar consigo o portar en su cuerpo. A diferencia 
de otras tecnologías textiles, no es indispensable que estos dispositivos estén 
integrados o incluidos en tejidos; basta con que sean llevados por el usuario. 
Su principal característica radica en que permiten una interacción continua y 
en tiempo real entre el portador y el dispositivo, facilitando la prestación de 
servicios personalizados y adaptados a las necesidades.

Esta tecnología engloba una amplia gama de dispositivos, diseñados y desa-
rrollados con propósitos y funcionalidades diversas. Desde relojes inteligentes 
y pulseras de actividad, hasta implantes médicos o gafas de realidad aumenta-
da, los wearables representan un abanico versátil de soluciones tecnológicas 
que pueden adaptarse a múltiples contextos y necesidades, respondiendo así 
a las demandas de un mercado en constante evolución.

 3. FERNÁNDEZ- CARAMÉS, T.M, y FRAGA- LAMAS, P. (2018). Towards the internet of 
smart clothing: a review on IoT wearables and garments for creating intelligent connected 
e-textiles. Repositorio de la Universidad de la Coruña. ISSN 2079-9292.
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Entre los principales tipos de wearables, es posible destacar los siguientes:

• Los smartwatches.

El término smartwatch proviene del inglés y puede traducirse como 
reloj inteligente. Estos dispositivos están diseñados para combinar 
las funciones de un reloj tradicional con las capacidades de un dis-
positivo inteligente. A menudo funcionan como extensiones de los 
teléfonos móviles, permitiendo gestionar llamadas, mensajes entran-
tes y correos electrónicos. Además, ofrecen funcionalidades espe-
cialmente relevantes, como el monitoreo de la salud del usuario. Al 
estar conectados tanto a redes como al entorno, los smartwatches han 
sido identificados como uno de los primeros dispositivos de la triple 
generación de Internet de los Cuerpos o Three Generations of Internet 
of Bodies («IoB», por sus siglas en inglés) 4.
Entre las aplicaciones más destacadas de los smartwatches se encuen-
tran aquellas vinculadas al ámbito médico, dado que pueden recopilar 
datos de salud, como la saturación de oxígeno en sangre, el ritmo 
cardiaco, la frecuencia y calidad del sueño, entre otros.

• Las smart glasses.
Las smart glasses, o gafas inteligentes, son dispositivos que permitan 
al usuario «llevar puesto» un instrumento electrónico que incorpora 
tecnología avanzada. Estas gafas pueden proporcionar información 
diversa e interactuar con el entorno sin necesidad de utilizar las 
manos. Algunos modelos incluyen cámaras integradas que permiten 
una interacción visual y por voz, como es el caso de las gafas desarro-
lladas en colaboración entre la prestigiosa marca de gafas Ray-Ban 
y el gigante tecnológico Meta Platforms Inc., que desde el año 2019 
trabajan en integrar inteligencia artificial (en adelante, «IA») en estos 
dispositivos.

• Los hearables.
Los hearables o audífonos inteligentes, combinan la funcionalidad de 
los audífonos tradicionales con tecnología avanzada. Estos disposi-
tivos ofrecen características innovadoras, como la simple reproduc-
ción de sonidos, traducción simultánea, monitoreo de signos vitales 
o detección temprana de anomalías. Al igual que en los smartwatches, 

 4. MATWYSHYN, A.M. (2019). The Internet of Bodies. William & Mary Law Review, Vol. 
61, No. 1, 2019.
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los hearables se posicionan como herramientas útiles para el moni-
toreo de la salud.

• Los smart helmets.

Los smart helmets, o cascos inteligentes, son dispositivos diseñados 
principalmente para actividades donde el uso del casco es obligatorio, 
como el motociclismo o el ciclismo, así como deportes de riesgo, 
aunque su aplicación no se limita a estos contextos. Estos cascos 
combinan la protección tradicional con tecnología avanzada, ofre-
ciendo funcionalidades como cámaras integradas, control por voz, 
geolocalización, detección de caídas o colisiones, y el envío de alertas 
automáticas a servicios de emergencia.

Por último, es importante mencionar la ropa inteligente o smartclothes, que 
será tratada en profundidad en el próximo apartado. Estos dispositivos integran 
asimismo tecnología avanzada directamente en las prendas, permitiendo fun-
cionalidades que van más allá del simple uso estético o práctico de la prenda.

Es importarte subrayar que todos los dispositivos mencionados comparten 
una serie de características comunes. En primer lugar, siempre que interac-
túen con el cuerpo del portador y estén conectados a Internet, forman parte 
de la primera generación de IoB, según la clasificación de la autora Andrea M. 
MATWHYSHYN. En segundo lugar, la mayoría de ellos incluyen funcionali-
dades que permiten recopilar, monitorizar, calcular, contrastar y tratar datos 
personales del portador, de terceros o del entorno. Por ejemplo, los disposi-
tivos con cámaras integradas pueden captar imágenes de terceros, mientras 
que aquellos orientados al monitoreo de la salud recogen datos especialmente 
sensibles, como signos vitales.

1.2. SMARTCLOTHES

Por ropa inteligente o “smartclothes”, se entiende aquellas prendas de 
vestir que integran tecnologías de última generación en su confección y tejidos. 
La revolución que representan estas prendas radica en que trascienden la mera 
apariencia física, aunque esta sigue siendo relevante, al combinar diseño con 
funcionalidad tecnológica.

La ropa inteligente está transformando la manera en que los consumidores 
interactúan con sus prendas de vestir, pues ya no se trata únicamente de portar 
o lucir una prenda, sino de acceder a soluciones innovadoras que antes eran 
impensables. Estas prendas aportan innovación, seguridad y sostenibilidad, 
marcando un cambio significativo en la sociedad.
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Las funcionalidades principales de las prendas inteligentes son:

• Monitorización de la salud: estas prendas incluyen sensores que per-
miten registrar parámetros como la frecuencia cardíaca, los niveles 
de oxígeno en sangre o la temperatura corporal. En caso de detectar 
valores anómalos, las prendas pueden generar avisos a fin de infor-
mar al portador o a terceros, permitiendo alertar sobre situaciones 
peligrosas para la salud del portador de la prenda.
Aunque estas funcionalidades parecen actuales, su desarrollo comen-
zó hace más de una década. Por ejemplo, en el año 2012, la compañía 
canadiense sita en Quebec, Carré Technologies Inc. 5, lanzó al mer-
cado la camiseta Hexoskin, la cual permitía monitorizar la salud del 
usuario en tiempo real, generando informes detallados sobre frecuen-
cia cardiaca, calidad del sueño y volumen respiratorio, entre otros 
parámetros.

• Mejora del rendimiento deportivo de alto nivel: existen trajes inteli-
gentes diseñados para analizar características físicas y datos precisos 
sobre la actividad del usuario, como su condición física, posturas, 
o manejo de elementos externos, entre otros. Estos trajes ofrecen 
retroalimentación en tiempo real, identificando defectos o áreas de 
mejora que permiten perfeccionar técnicas deportivas, reducir tiem-
pos o incrementar el rendimiento en actividades específicas.

• Moda, estilo y diseño visual: algunas prendas inteligentes están orien-
tadas a generar un impacto visual. Ejemplo de ello son los vestidos o 
faldas con luces LED que cambian de diseño o color. Un caso desta-
cado es el de la cantante y compositora Taylor Swift, quien sorprendió 
a sus asistentes durante su gira de 2023 y 2024 luciendo vestidos que 
cambiaban de color en plena actuación. Este efecto se logró gracias a 
ropa inteligente equipada con luces LED controladas para adaptarse 
a las ovaciones del público.

• Seguridad laboral y militar: la ropa inteligente o smartclothes también 
desempeñan funciones de seguridad. Ejemplos de ello son uniformes 
inteligentes que detectan niveles peligrosos de gases o calor extremo 
en entornos laborales. En el ámbito militar o policial, estas prendas 
se diseñan para adaptarse a condiciones extremas, como el mante-
nimiento de la temperatura corporal o el camuflaje en operaciones 
tácticas.

 5. Referencias sobre la funcionalidad de la camiseta Hexoskin en la página oficial de la 
compañía y del producto en https://hexoskin.com/.
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Por tanto, tal y como ya adelantábamos y ocurría con los wearables, la ropa 
inteligente o smartclothes, está estrechamente ligada con funcionalidades que 
recogen datos personales, y en concreto datos de categorías especiales, como 
datos de salud, lo que implica una especial consideración en su tratamiento, y 
que se analizará en detalle a lo largo del presente capítulo.

1.3. E-TEXTILES

Los e-textiles, o textiles electrónicos, se definen como aquellos materiales 
textiles que integran directamente componentes electrónicos, como senso-
res, actuadores y circuitos, en su estructura. Esta integración tecnológica los 
diferencia de los wearables.

Los e-textiles constituyen la base tecnológica de numerosos smartclothes y 
wearables, ya que proporcionan la infraestructura necesaria para la integración 
de sensores y sistemas electrónicos en los tejidos. A su vez, los smartclothes 
son un subtipo de wearable, pero con la particularidad de que combinan diseño 
y tecnología en una prenda de vestir.

Siendo los e-textiles la base tecnológica, las funcionalidades y aplicaciones 
prácticas en la sociedad serán las mismas que en los dispositivos anteriores, 
como son:

• Salud: los e-textiles tienen aplicaciones directas en el ámbito sani-
tario. Por ejemplo, tejidos que integran sensores para monitorizar 
la actividad cardíaca o respiratoria de pacientes pueden emplearse 
en el diseño de pijamas hospitalarios, camisetas o prendas especí-
ficas que permitan un control continuo de los parámetros vitales 
del portador.

• Deporte: inicialmente desarrollados para deportistas de elite, los 
e-textiles en prendas deportivas permiten registrar en tiempo real 
datos como la actividad muscular, la saturación de oxígeno en san-
gre, velocidades, tiempos de respuesta o quema de grasas. Aunque 
su origen estaba enfocado en el ámbito profesional, esta tecnología 
ha evolucionado y se ha democratizado, estando ahora al alcance del 
usuario promedio.

• Moda e industria del entretenimiento: los e-textiles también encuen-
tran aplicaciones en el diseño de prendas interactivas, como aque-
llos tejidos que reaccionan a las variaciones de temperatura externa, 
modificando su densidad o propiedades para adaptarse al entorno y 
al confort del usuario.
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Asimismo, los e-textiles tienen usos adicionales en sectores como la indus-
tria militar, la seguridad laboral y los deportes de riesgo, como las carreras de 
coches o motocicletas, donde la monitorización en tiempo real y las funciones 
de protección son fundamentales.

Para comprender y diferenciar correctamente estos dispositivos, debe-
mos tener presente la interacción de la tecnología en cada uno de ellos. Los 
e-textiles son materiales textiles en los que la tecnología está completamente 
integrada en las fibras, formando parte intrínseca del tejido. Los wearables, 
por su parte, consisten en dispositivos externos al textil que se llevan sobre 
el cuerpo, como accesorios independientes, siendo un ejemplo común los 
relojes inteligentes. Finalmente, los smartclothes combinan diseño y funcio-
nalidad tecnológica mediante la integración de tecnología en las prendas, 
utilizando los e-textiles como base para proporcionar soluciones avanzadas 
al consumidor final.

2. PROTECCIÓN DE INTANGIBLES EN LA ERA  
DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La vertiginosa evolución tecnológica en los últimos años ha supuesto, y 
continúa suponiendo, una revolución en nuestra sociedad a todos los niveles, 
puesto que ha cambiado la manera que teníamos de relacionarnos y de enten-
der el mundo. La IA, el Internet de las Cosas conocido también como Internet 
of Things («IoT», por sus siglas en inglés) 6 y el IoB, permiten desarrollar 
nuevos dispositivos absolutamente novedosos, y entre las innovaciones a las 
cuales han contribuido, se encuentran los wearables, smartclothes y e-textiles.

El desarrollo de todos estos dispositivos implica grandes esfuerzos por 
parte de las entidades y organizaciones que apuestan por la innovación. Todas 
ellas emplean muchas horas de desarrollo tecnológico, una actividad inventiva 
constante, y por supuesto inversiones económicas muy elevadas. Por todos 
estos motivos, es lógico pensar, que todos aquellos que asumen los riesgos 
previos a la presentación de un producto innovador al mercado, quieran garan-
tizar la protección de sus activos, y evitar que un tercero se aproveche de sus 
investigaciones.

En el campo de las invenciones, las patentes siempre han sido y serán los 
instrumentos de protección por excelencia. No obstante, en la actualidad, y 

 6. Los wearables, smartclothes y e-textiles forman parte del Internet de las Cosas (IoT), un 
conjunto de dispositivos conectados que recopilan, procesan e intercambian datos a través 
de redes digitales, ampliando las capacidades de interacción y automatización en contextos 
domésticos como industriales.
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en concreto en el sector de la industria textil y, más concretamente en el de la 
moda, donde las tendencias cambian constantemente, y lo que en un momento 
determinado es la prenda más demanda, al siguiente momento deja de serlo 
sustituyéndolo por otro elemento totalmente diferente, el factor tiempo, es 
fundamental. Por esta razón, en la industria textil algunos instrumentos de 
protección pueden no ser lo suficientemente ágiles, motivo por el cual, sus 
creadores prefieren plantearse otras alternativas, incluso pudiendo valorar no 
llevar a cabo ningún tipo de protección.

En este punto, y teniendo presente la inmediatez con la que cambian las 
tendencias o con las que van evolucionando las tecnologías, se pueden plantear 
otras estrategias de protección que junto con las patentes permitan a los crea-
dores, desarrolladores e inventores ampliar la protección de sus productos.

Por ejemplo, uno de los principales atractivos de los smartclothes, es su 
apariencia externa, por lo que una protección plausible sería mediante diseños 
industriales, debido a que el aspecto visual es esencial, por lo que proteger 
el diseño de las prendas puede garantizar su exclusividad en el mercado, al 
menos durante el tiempo que se otorgue su protección, que en el caso de 
España serían cinco años prorrogable por periodos de cinco hasta un total de 
veinticinco años 7.

Otro instrumento de protección interesante para los wearables, smartclothes 
y los e-textiles, podría ser el secreto empresarial.

Los secretos empresariales son herramientas clave cuando se quiere pro-
teger el Know How de una entidad o la información confidencial relacionada 
con procesos de fabricación o de desarrollo, como pueden ser los sensores 
en tejidos, o incluso los algoritmos que procesan los datos obtenidos por 
estos dispositivos. A diferencia de otros instrumentos de protección donde es 
necesario llevar a cabo un procedimiento de registro ante la correspondiente 
Oficina de Registro —en el caso de España, se trataría de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM)—, la protección mediante secretos empresariales 
se logra mediante acuerdos de confidencialidad donde las partes se obligan 
a no divulgar información clave de sus procesos internos o de la composición 
de sus productos. Uno de los secretos empresariales más reconocidos del 
mundo es la composición química de la famosa marca de bebidas Coca-Cola. 
Otro aspecto relevante en los secretos empresariales es que no hay límite 
temporal para su protección, puesto que el secreto se mantendrá tanto tiempo 
como así lo considere su titular 8.

 7. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
 8. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
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No debemos olvidar que los wearables, smartclothes y los e-textiles, tam-
bién pueden protegerse por derechos de autor. En estos casos, la protección 
versaría sobre el código fuente del software, las interfaces gráficas, así como 
cualquier otro elemento creativo que esté asociado al funcionamiento de estos 
dispositivos. Una de las peculiaridades de los derechos de autor es que se 
otorga la autoría al creador o diseñador, en el momento que crea la obra, 
sin necesidad de su registro. Por tanto, el diseñador del código fuente del 
software que permite que un wearable, o una prenda inteligente esté dotada 
de determinadas funcionalidades o pueda ejecutar determinadas acciones, 
será considerado autor por el simple hecho de haberlo creado. No obstante, 
a pesar de que el registro no es constitutivo, si es recomendable como prueba 
de autoría 9.

En la actualidad, proteger los intangibles es más relevante que nunca, y 
aunque las patentes continúan siendo los instrumentos esenciales a la hora de 
proteger invenciones e innovación científica, es muy relevante que las institu-
ciones adopten un enfoque holístico en el que se incluyan otros instrumentos 
de protección como los secretos empresariales, o diseños industriales.

2.1. DESAFÍOS EN LA PROTECCIÓN

La protección de los wearables, smartclothes y e-textiles plantean algunos 
desafíos, precisamente, por el hecho de ser una industria relacionada estrecha-
mente con la creatividad, que a su vez está en constante y permanente cambio. 
Algunos de los desafíos que se perciben en el momento de la protección, son 
los siguiente:

En primer lugar, tal y como hemos anotado previamente, la rapidez enten-
dida, no en el sentido de la moda, sino de la tecnología. El ritmo acelerado 
en la innovación. Este aspecto es uno de los más importantes no sólo en esta 
industria sino en cualquier sector vinculado a la tecnología. En este contexto, 
en el sector textil y de la moda, dónde, como ya hemos mencionado, las ten-
dencias son extraordinariamente cambiantes en muy poco tiempo, se debe, 
además, añadir el hecho de que las tecnologías evolucionan tan rápidamente 
que resulta doblemente complejo alcanzar el ritmo al que están sometidos 
estos dispositivos. Por este motivo, los sistemas e instrumentos de protección 
existentes puede que, debido a la lentitud de tramitación, no satisfagan correc-
tamente la necesidad del aquí y el ahora, que tanto demanda la sociedad actual. 

 9. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposi-
ciones legales vigentes sobre la materia.
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No obstante, es muy importante que las entidades dedicadas al desarrollo 
de la tecnología aplicada a la industria textil encuentren un equilibrio entre 
la protección y la inmediatez, a fin de poder explotar sus productos desde la 
seguridad legal que otorgan estos instrumentos.

En definitiva, la protección de los intangibles es esencial para evitar la 
divulgación no autorizada de los inventos y desarrollos innovadores.

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
Y CIBERSEGURIDAD

La sociedad actual se encuentra profundamente influenciada por la deno-
minada economía de los datos, que ha emergido en las últimas décadas como 
un pilar fundamental en el ámbito empresarial. Los datos se han convertido 
en uno de los activos intangibles más valiosos para las empresas, que buscan 
recopilar grandes volúmenes de información para fortalecer su posición en el 
mercado. Esta información es procesada y analizada mediante sistemas auto-
matizados, lo que permite descubrir patrones de comportamiento, conexiones, 
datos derivados, perfiles o tendencias que, de otra manera, serían difíciles o 
incluso imposibles de identificar sin un elevado coste de tiempo o recursos 10.

En este contexto, resulta esencial comprender el concepto de dato personal. 
Según el artículo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección 
de Datos (en adelante, el «RGPD»), se entiende por datos personales «toda 
información sobre una persona física identificada o identificable (“el interesado”); 
se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda 
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, 
como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, 
un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona».

La voluntad del legislador europeo ha sido establecer un concepto expan-
sivo de dato personal, permitiendo una aplicación más amplia y protectora 
de la normativa en esta materia. Este enfoque se alinea con la interpretación 
desarrollada por la jurisprudencia interna y de la Unión Europea, así como 
con los criterios sostenidos por las autoridades de protección de datos, como 
el Comité Europeo de Protección de Datos («EDPB», por sus siglas en inglés) 
y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

 10. ORTEGA BURGOS, E. (Director), ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M., MORA-
FIGUEROA,P.E., FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA, J., & NOVOA MENDOZA, 
A. (Coords.). Fashion Law (Derecho de la moda). Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi. 
2018, pág. 147.
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FASHION LAW
(Derecho de la Moda y cosmética)
Propiedad industrial e intelectual, casos, 
competencia desleal y derechos de imagen

Esta obra ofrece un análisis exhaustivo de la protección legal en la industria 
de la moda y la cosmética, explorando la propiedad industrial e intelectual 
desde diversas perspectivas y con un enfoque práctico. Se abordan temas 
clave como la protección de marcas comerciales, patentes, diseños indus-
triales, modelos de utilidad y la lucha contra la competencia desleal. Ade-
más, se analiza la protección de la creación de moda a través del concepto 
de trade dress y los retos que plantea la moda 4.0. El tratado presta especial 
atención a cuestiones innovadoras y actuales como los wearables, la moda 
digital, los e-textiles y la apropiación cultural en el diseño. También se exa-
minan los derechos de imagen en el contexto de la fotografía de moda y la 
relevancia de la autoría en las creaciones visuales. A través de una selec-
ción de estudios de casos prácticos procedentes de distintas jurisdicciones  
—España, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido—, la obra pro-
porciona ejemplos concretos de conflictos legales y resoluciones jurispru-
denciales que permiten comprender mejor los retos que enfrenta el sector.


