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INTRODUCCIÓN

Introducción

Ante la creciente preocupación por el deterioro  
ambiental, la contaminación, la deforestación, la           
globalización, las nuevas tecnologías y la necesidad 
de búsqueda por un equilibrio ecológico, en el campo 
del diseño, es necesario plantear un cambio, donde 
se implementen estrategias encaminadas a proyec-
tos concientes y amigables con la naturaleza.

A partir de la década de 1970 y a la fecha, pareciera 
estar de moda el tema «ecológico» en todos los ám-
bitos que rodean la actividad humana. Cada vez que 
se habla de ecología es en medida en que el deterio-
ro ambiental se hace más notable y mas cercano a 
los intereses sociales, políticos, económicos y hasta 
personales.

Dentro del espíritu sanador hacia el medio ambien-
te, se comienzan a destacar diferentes ramas y pro-
fesiones que toman parte dentro del cambio en pro 
de la sustentabilidad, abarcando entornos en donde 
se desenvuelve el hombre (política, industria, eco-
nomía, turismo, etc.); el diseño, no se ha quedado 
de lado y ha surgido una corriente del diseño de-
nominada diseño sustentable (también se ha llega-
do a nombrar diseño ecológico o diseño verde) que 
abarca principalmente el diseño arquitectónico o de 
espacios, el diseño de productos con materiales re-
ciclados o amigables con el ambiente, el diseño de 
prendas con materiales que retornan a la naturaleza, 
etc., y en el que se propone como definición de este 
concepto de diseño a la capacidad para diseñar obje-
tos, edificios, ciudades, en donde sus principios sean la 
sostenibilidad económica, social y ambiental.

En cuanto al diseño gráfico, la mayor parte de su 
práctica, se ha concentrado en la función y apa-
riencia del mensaje, sin preocuparse por el impacto    
ambiental que tendrá la elaboración de un producto. 
Los diseñadores en ocasiones, suelen dar prioridad al 
gusto personal que al requerido por el cliente o per-
cibido por el usuario sin prestar atención a la manera 
como afecta el diseño a los demás y deja de lado sus 
responsabilidad hacia el medio.

El diseño gráfico sustentable, le plantea al diseñador, 
la responsabilidad que éste tiene para con el medio 
ambiente, sus entorno sociocultural y la economía. 
Brian Dougherty (2009) en su libro Green Graphic 
Desing, plantea la siguiente cuestión «¿El diseñador 
puede ser un detonante para generar un cambio po-
sitivo?» y donde nos deja ver la responsabilidad del 
diseñador no solo de los mensajes, sino también 
sobre los materiales con los cuales se plasma dicho 
mensaje.

El trabajo del diseño gráfico requiere del uso de ma-
teriales durante todo su proceso, ya sea desde la 
toma de contacto con el cliente, en el proceso de 
bocetaje e incluso en la presentación del proyecto 
final; por lo tanto, el constante manejo de materiales 
como: papeles, tintas, pegamentos, solventes, etc., 
forman parte del trabajo diario del diseñador. 

Con está investigación, comencé a reflexionar, sobre 
la intervención del diseñador con respecto al diseño 
gráfico sustentable, y al conocer sobre los principios, 
las propuestas, surgió la pregunta: ¿Qué tanto cono-
ce el diseñador gráfico sobre materiales, procesos, 
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metodologías, qué se utilizan en el diseño gráfico 
sustentable y que tanto las aplican a su vida diaria?

Al adentrarme más en el tema del diseño gráfico 
sustentable, y al darme cuenta de que por su no-
vedad, muchos diseñadores ignoran gran parte del 
impacto que los materiales que utiliza dentro de su 
trabajo diario, surgió la necesidad de realizar primero 
un diagnóstico que nos permita establecer el nivel de 
conocimiento que tienen los alumnos y profesores 
de la carrera de Diseño Gráfico de Facultad del Hábi-
tat de la uaslp,  con respecto a los principios básicos 
del desarrollo sustentable, materiales y procesos de 
trabajo ecológicos; para que en un futuro sea posi-
ble integrar prácticas y materiales sustentables den-
tro del proceso de trabajo del diseñador y le resulte 
mucho más fácil y familiar su manejo y presentación 
como alternativa al cliente.

La Facultad del Hábitat, tiene como misión crear el 
medio habitable del hombre y la sociedad, así como 
su adecuación, conservación, transformación, desa-
rrollo y realización. Aborda la problemática del Hábi-
tat como totalidad, teniendo como principio y como 
fin último de preocupación el Hábitat del Hombre.

Por lo tanto se propuso la Facultad del Hábitat, como 
punto para realizar está investigación, ya que es una 
de las escuelas de diseño más prestigiosas de la re-
gión, acreditada ante el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de las Profesiones del Diseño, y per-
teneciente a la Asociación Mexicana de Escuelas de 
Diseño, encuadre; y por lo tanto una escuela que va 
a la vanguardia de la enseñanza de diseñadores grá-
ficos potosinos.

La hipótesis que se planteó en este trabajo es que 
el uso de materiales propuestos por el Diseño Gráfico 
Sustentable esta condicionado por el grado de conoci-

miento e interés que muestran los alumnos de diseño 
gráfico, con el apoyo de los profesores que guían y fo-
mentan el proceso de aprendizaje en el transcurso de 
sus estudios profesionales.

Por lo que ésta investigación se plantea la pregunta 
¿Cuáles son la percepciones y actitudes de los alum-
nos y profesores de la carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad del Hábitat con respecto al Diseño Gráfico 
Sustentable?

Y para responderla se basa en las siguientes pregun-
tas especificas:

1. ¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen 
los alumnos del último año de la carrera de di-
seño gráfico sobre los conceptos y materiales 
que propone el Diseño Gráfico Sustentable y 
qué tanto lo aplican en sus diseños?

2. ¿Cuál es la percepción de los alumnos del ulti-
mo año de la carrera de Diseño Gráfico sobre 
el uso responsable de los materiales en el pro-
ceso de diseño?

3. ¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen 
los profesores de la carrera de diseño gráfico 
sobre los conceptos y materiales que propone 
el Diseño Gráfico Sustentable y qué tanto lo 
aplican en su profesión?

4.  ¿Qué tan involucrados están los profesores que 
dan clases en la carrera de Diseño Gráfico en 
la enseñanza de los conceptos que te ayuden 
en la comprensión del Diseño Gráfico Susten-
table?

En donde el objetivo general de la investigación fue-
determinar el grado de percepción y actitud de los 
alumnos y profesores de la carrera de Diseño Gráfi-
co de la Facultad del Hábitat con respecto al Diseño 
Gráfico Sustentable. A través de los diferente objeti-
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vos específicos que responden a las preguntas espe-
cificas antes mencionadas. Los diferentes objetivos 
que se plantean a seguir en la investigación son los 
siguientes:

1. Determinar el nivel de conocimiento que tie-
nen los alumnos de la carrera de diseño gráfico 
sobre los conceptos y materiales que propone 
el Diseño Gráfico Sustentable.

2. Conocer la opinión de los alumnos del ultimo 
año de la carrera de Diseño Gráfico, con res-
pecto al uso responsable de materiales dentro 
de su proceso de diseño y localizar el nivel de 
responsabilidad al momento de determinar los 
materiales en un proyecto.

3. Determinar el nivel de conocimiento que tie-
nen los profesores de la carrera de diseño grá-
fico sobre los conceptos y materiales que pro-
pone el Diseño Gráfico Sustentable.

4. Determinar en que medida los profesores que 
enseñan en la carrera de diseño gráfico están 
involucrados en la difusión de los conceptos y 
materiales que propone el Diseño Gráfico Sus-
tentable.

En el Capítulo Uno, se abarca el Desarrollo Susten-
table, en donde se procura explicar el origen del 
concepto y algunos de los parámetros que ayudan a 
comprender su importancia en la actualidad. Ya que 
no podemos entender la necesidad de conservar el 
mundo en el que vivimos, sin comprender la impor-
tancia que tiene éste para las futuras generaciones, 
y el derecho que éstas tienen de disfrutar un entorno 
seguro, limpio y que les permita desarrollarse y man-
tener su bienestar.

Dentro del Capítulo Dos, se establece una conexión 
entre el desarrollo sustentable y el diseño, en don-
de nos damos cuenta que dentro del diseño, desde 
el siglo xix se ha estado apelando a una producción 

limpia, en contra del desperdicio de materiales, y 
desafortunadamente, el sistema económico que nos 
rige, llevó al diseño y su producción a un punto en 
el que es necesario replantear la forma en que el di-
seño pueda establecer los cambios para procurar un 
consumo responsable y amigable con la sociedad y el 
medio ambiente.

El papel del diseñador gráfico, dentro de la sustentabi-
lidad, es parte importante dentro del Capítulo Tres. Se 
plantea la necesidad de generar conciencia dentro del 
proceso de trabajo del diseñador, así como se muestra 
una serie de actividades aplicables al momento de to-
mar decisiones en cualquier tipo de proyecto, desde 
la selección del papel y sistema de impresión hasta su 
disposición final, y el impacto social de los mensajes.

En el Capitulo Cuatro, se hace una breve reseña de 
la historia de la Facultad del Hábitat, y como sus   
acciones han llevado a formar generaciones de di-
señadores, no solo con el reconocimiento local, sino 
también su reconocimiento a nivel nacional e inter-
nacional.

Todo lo anterior nos permitirá elaborar un diagnos-
tico y compararlo con la visión y misión de la carrera 
de Diseño Gráfico y demostrar si se cumple o no lo 
que ofrece la Facultad del Hábitat, con respecto al 
perfil de egresados de la carrera de diseño gráfico y 
su responsabilidad ante la sociedad.
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1.1 Introducción

En comparación con otras especies, el hombre1 es 
prácticamente nuevo sobre la superficie terrestre, 
y sin embargo, es una especie dominante ya que ha 
logrado en un corto tiempo adaptarse gracias a la ca-
pacidad de modificar su entorno con la finalidad de 
satisfacer sus necesidades.

Al ser diseñado como una especie depredadora, 
el ser humano, para poder sobrevivir, ha logrado       
mejorar sus condiciones de vida desarrollando tec-
nología que le permiten obtener el mayor provecho 
de los recursos que tiene a su alcance. Para esto le es 
necesario conocer su entorno, y esto lo ha llevado a 
darle una definición a los temas relacionados con la 
naturaleza, su entorno y su interminable relación con 
sus diversas actividades.

La Ecología surgió como una rama de la Biología, y 
por lo tanto sus antecedentes provienen de los di-
ferentes conceptos surgidos del comportamiento de 
los organismos con su entorno.

1 Comparado con organismos unicelulares que se han datado con mas 
de 7 millones de años.
2 La 4ª Reunión plenaria se efectuó el 13 de junio de 1972 en Estocolmo, 
Suecia, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 

Eugen Odum en 1963, define la Ecología como «el 
estudio científico de las interacciones que regulan 
la distribución y la abundancia de los organismos» 
(Young, 1998)

La ecología en pocas palabras, trata sobre los anima-
les, las plantas y los ambientes en donde se relacionan, 
al igual que los seres humanos; lo cual puede aportar 
soluciones a los distintos problemas que enfrenta 
el hombre con su entorno. El área de trabajo de la 
ecología ha ido incrementando al mismo tiempo que 
el hombre ha tomado conciencia de su actuar, gene-
rando una actitud de cambio conocida «Movimiento 
para concientizar acerca del Medio Ambiente» (Díaz, 
2009)

La Ecología ha avanzado de una visión de las ciencias      
biológicas hasta ser una ciencia principalmente in-
terdisciplinaria que agrupa a las ciencias biológicas, 
físicas y sociales (Odum, 1998)

La definición de Medio Ambiente, es propuesta por 
Eugen Odum, al momento de extender su argumen-
to de Ecología, y es complementado por Sir Hans 
Adolf Krebs (1900-1981) como 

el conjunto de factores inorgánicos o abióticos 
(agua, aire, suelo, minerales) y factores orgá-
nicos o bióticos (todo ser vivo), de los cuales 
depende el desarrollo de un ser vivo, inclu-
yendo el entorno sociocultural del hombre, el 
patrimonio histórico y artístico, así como sus 
asentamientos (rurales o urbanos).

día 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y se decidió que 
cada año en esa fecha los gobiernos del mundo lleven a cabo actividades 
mediante los cuales se reafirme el compromiso de preservar y cuidar el 
Medio Ambiente Humano.

Imagen 1. Eugen Odum (1913-2002) Padre de la Ecología mo-
derna y principal teórico de este tema.

DESARROLLO SUSTENTABLE
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Imagen 2. El Medio Ambiente es donde el hombre lleva a 
cabo todas sus actividades y se relaciona con los demás seres 
vivos.

Para tener un acercamiento más claro a los conceptos 
que dan paso al conocimiento del desarrollo susten-
table, es necesario tomar en cuenta las definiciones 
que proponen organismos internacionales, como la 
que establece la  Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano2 emitida en Esto-
colmo en el año de 1972, en donde se menciona

el Medio Ambiente es el conjunto de compo-
nentes físicos, químicos, biológicos y sociales 
capaces de causar efectos directos o indirec-
tos en un plazo corto o largo, sobre los seres 
vivos y las actividades humanas.

Esta definición pretende que el hombre vea que los 
seres vivos forman parte de su entorno y no aislados, 
interactuando constantemente y comprenda que 
cada acción comprendida por éste afecta directa-
mente a todo ser vivo con el que se relaciona. 

El Medio Ambiente relaciona directamente el fun-
cionamiento de los sistemas naturales y los sistemas 
sociales, en donde el desarrollo y la vida humana no 
existen sin el sustento de la naturaleza. Los factores 
físicos (el suelo, clima, agua, aire, etc.), los factores 
biológicos (flora y fauna), y los factores sociales (cul-
tura, religión, idioma, actividades productivas, etc.), 
le dan forma al medio como un lugar en el que los or-
ganismos nacen, crecen, se reproducen y mueren, en 
constante interacción con el mismo ambiente y con los 
demás organismos, ya sean de su especie o las demás 
especies. Por lo tanto es importante preservarlos en 
cada actividad que se realice, y el desarrollo sustentable 
busca y procura que la humanidad comience a hacer 
cambios que permitan heredar un mundo habitable a 
las generaciones futuras. 
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1.2 Antecedentes

El desarrollo sustentable es un concepto que co-
menzó a tomar forma a finales de la década de 1960, 
cuando el Club de Roma3 convocó, para abril 7 y 8 
de 1968, a distintas personalidades entre economis-
tas, hombres de ciencia, educadores, industriales y 
políticos con el propósito de discutir los problemas 
sociales que amenazaban a la especie humana y la 
necesidad de actuar en ese mismo nivel. El tema pro-
fundo fueron los cambios que le estaban ocurriendo 
al medio ambiente, la cual daba señales de una inmi-
nente crisis ambiental.

El objetivo de aquella convocatoria consistió no sólo 
en descubrir métodos para estudiar las distintas ex-
presiones de los cambios ambientales, sino también 
para sensibilizar a los políticos de los países industria-
lizados de la magnitud de la crisis ambiental global.

3 El Club de Roma (en inglés Club of Rome). ong fundada en el año 
1968 en Roma por un grupo de civiles, científicos y políticos. Sus 
miembros están preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo 
plazo de manera interdisciplinar y holística.

4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, se re-
unió en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972. Al término 
de ésta se emite la «Declaración sobre el medio ambiente humano» 
firmada por los 113 países asistentes.

Imagen 3. Miembros  Club de Roma en la reunión de 1968

En 1971, se reúne en Founex, Suiza, un grupo de ex-
pertos sobre desarrollo y medio ambiente, quienes 
redactan un documento (que servirá de base para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano que se celebró en Estocolmo en 1972), cuyo 
tema central es la pobreza, y alrededor de éste tema 
se discuten seis ejes muy sensibles: vivienda, agua, 
salud, higiene, nutrición y catástrofes naturales. Este 
mismo año se publica Los límites del crecimiento, en 
la que se explica cinco grandes tendencias: la indus-
trialización acelerada, el rápido crecimiento de la po-
blación, el agotamiento de los recursos naturales, la 
expansión de la desnutrición y el deterioro del medio 
ambiente.

Imagen 4.  Reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre  
el Medio Ambiente (pnuma), en Estocolmo, Suecia, en 1972.
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Las dos obras fueron base para la Declaración de     
Estocolmo, la cual tiene 7 proclamas y 24 principios4. 
El principio número uno expresa la convicción de que 

el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, 
la igualdad y el disfrute de condiciones de vida digna 
y gozar de bienestar, y tiene solemne obligación de 
proteger y mejorar el medio para las generaciones 
presentes y futuras.

Sin duda tales fundamentos fueron incuestionables 
e inobjetables.

En 1975, se publico el segundo Informe del Club de 
Roma, bajo el título La Humanidad en la encrucijada, 
este documento centra su análisis considerando las 
grandes regiones mundiales de la época y está diri-
gido a las generaciones futuras. Los autores de este 
Informe son los primeros en hablar del surgimiento 
de un «sistema global» en el cual todas las naciones 
dependen de todas.

En 1983 la onu estableció la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta Comisión que-
dó a cargo de Gro Harlem Brundtland, quien para ese 
momento fungía como Primera Ministra Ambiental 
de Suecia. El grupo de trabajo, conocido como Comi-
sión Brundtland, inició diversos estudios, debates y 
audiencias públicas en los cinco continentes durante 
casi tres años. Las tareas terminaron en abril de 1987 
con la publicación de un documento llamado Nuestro 
Futuro Común (Our Common Future, en inglés) o me-
jor conocido como Informe Brundtland.

El documento advierte que la humanidad debe de 
cambiar los modos de vivir y de interacción comer-
cial si no desea la llegada de una era con niveles de 

sufrimiento humano y degradación ecológica in-
aceptables. Asimismo, indica que está en manos de 
la sociedad hacer que el desarrollo sea sustentable, 
es decir, asegurar que «satisfaga las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias», y 
como conceptos claves en las políticas del desarrollo 
sustentable identifica los siguientes puntos: la satis-
facción de las necesidades básicas de la humanidad: 
alimentación, vestido, vivienda, salud; la necesaria li-
mitación del desarrollo impuesta por el estado actual 
de la organización tecnológica y social, su impacto 
sobre los recursos naturales y por la capacidad de la 
biosfera5 para absorber dicho impacto.

5 En ecología, la biosfera o biósfera es el sistema formado por el con-
junto de los seres vivos propios del planeta Tierra, junto con el medio 
físico que les rodea y que ellos contribuyen a conformar. Este signifi-
cado de «envoltura viva» de la Tierra, es el de uso más extendido, pero 
también se habla de biosfera, en ocasiones, para referirse al espacio 
dentro del cual se desarrolla la vida. La biosfera está distribuida cerca 
de la superficie de la Tierra, formando parte de la litosfera, hidrosfera 
y atmósfera. La biosfera es el ecosistema global. Al mismo concepto nos 

referimos con otros términos, que pueden considerarse sinónimos, 
como ecosfera o biogeosfera. Es una creación colectiva de una varie-
dad de organismos y especies que interactuando entre sí, forman la 
diversidad de los ecosistemas. Tiene propiedades que permiten hablar 
de ella como un gran ser vivo, con capacidad para controlar, dentro de 
unos límites, su propio estado y evolución (Young, 1998).

Imagen 5. Gro Harlem Brundtland, Primera Ministra de 
Ambiental en Suecia, en el año de 1983, quedó a cargo de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
de la onu.
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La Comisión, propuso seis estrategias necesarias 
para comenzar un desarrollo sustentable: 

• Llevar a cabo dos tipos de restricciones: 
– Ecológicas, es decir, la conservación de nuestro 

planeta Tierra.
– Morales, renunciar a los niveles de consumo a los 

que no todos los individuos puedan aspirar.
• Crecimiento económico en los lugares donde no 
se satisfacen las necesidades anteriores, es decir, 
en los países pobres.
• Control demográfico, referido principalmente a 
las tasas de natalidad.
• No poner en peligro los sistemas naturales que 
sostienen la vida en la Tierra.
• La conservación de los ecosistemas debe estar 
subordinada al bienestar humano, pues no todos 
los ecosistemas pueden ser conservados en su es-
tado virgen.
• El uso de los recursos no renovables debe ser lo 
más eficiente posible. Este hombre hizo lo posible 
por el medio ambiente ya que es el futuro de cada 
uno de nuestros hijos y de nosotros mismos.

El Informe no es una predicción de una decadencia del 
medio ambiente, es la posibilidad de una nueva era de 
crecimiento económico que tenga como fundamento 
políticas que sostengan y amplíen la base de recur-
sos del medio ambiente. El Informe no pronostica un 
futuro, presenta una advertencia mediante la cual se 
enfatiza que ha llegado la hora de tomar decisiones 
necesarias para asegurar los recursos que permitan 
sustentar a la presente y futuras generaciones (Díaz 
& Escárcega, 2009).
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1.3 Conceptos de desarrollo sustentable
1.3.1 Planificación

Dentro del desarrollo sustentable es necesario com-
prender que la planeación es una forma importante 
para comenzar a trabajar, ya que es necesario plan-
tear de donde se parte y hasta que punto se puede 
avanzar para lograr un reultado real. A partir de este 
punto, la acción conciente, racional y organizada y el 
deseo de obtener el mejor resultado de los recursos 
a nuestro alcance, es el rasgo mas característico de 
la planificación.

La planificación debe ser concebida como un proceso, 
un conjunto de etapas sucesivas, y como un sistema que 
posibilite atender aspectos concernientes a la ubicación 
y a los plazos en que se realizarán, en algunos casos den-
tro de los gobiernos es donde se ve reflejado con mayor 
claridad el proceso de planeación. En este sentido, para 
que la planificación sea efectiva, es necesario que el go-
bierno en turno quiera «hacer» y que el poder político 
«decida» hacer. 

Cuando se piensa en la planificación, inmediatamen-
te se está pensando en una tarea de relación con el 
futuro, y no se le puede concebir de otro modo. Sin          
embargo, el principal obstáculo que se enfrenta este 
proceso es la ignorancia. La planificación no es una 
simple técnica, tampoco es un proceso natural, me-
diante el cual una persona determina en su mente 
las acciones que va a desarrollar en el futuro. Según 
Arturo Guillen, «la planificación debe ser considera-
da como una categoría histórica que aparece con la 
propiedad social de los medios de producción y está 
sujeta a una continua tecnificación» (Guillen, 1983); 
también se le puede considerar como un intento in-
teligentemente organizado para elegir las mejores al-
ternativas disponibles para realizar metas especificas.

1.3.2 Desarrollo

De acuerdo con la teoría del desarrollo y el creci-
miento económico, se considera que fue Joseph 
Schumpeter quien propuso por primera vez el tér-
mino «desarrollo», en su obra Teoría del desarrollo 
económico, Schumpeter dice que:

El desarrollo se define por la puesta en práctica de 
nuevas combinaciones. Este concepto abarca cin-
co aspectos que se entrelazan entre sí: 1) La intro-
ducción de un nuevo bien o de una nueva calidad 
de un bien; 2) La introducción de un nuevo méto-
do de producción; 3) La introducción de un nuevo 
mercado; 4) La conquista de una nueva fuente de 
aprovisionamiento de materias primas o de bienes 
semi manufacturados; 5) La creación de una nueva 
organización de cualquier industria. Y quien lleva es-
tas combinaciones es la empresa y los empresarios 
(Schumpeter en Díaz & Escárcega, 2009).

Toda planificación tiene ciertos atributos comunes, 
éstos incluyen prever, seleccionar, y hasta donde sea 
posible, hacer los arreglos para que las acciones futu-
ras dirigidas a alcanzar objetivos, sigan rutas fijas, o 
donde esto es imposible, establecer limites a las con-
secuencias que puedan surgir de la acción (Díaz & Es-
cárcega, 2009).

La planificación puede usarse para varios propósitos, 
desde la preparación y ejecución de programas para 
poner al hombre en la luna, hasta la administración de 
una empresa, una ciudad o una nación y es necesario 
entender la planeación como inicio del desarrollo.
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La onu define el desarrollo como «el mejoramiento 
sustancial de las condiciones sociales y materiales de 
los pueblos, en el marco del respeto a los valores cul-
turales». Las Naciones Unidas han hecho esfuerzos 
para dejar en claro algo que parece tan obvio, que 
crecimiento6  no equivale a desarrollo.

El desarrollo exige transformaciones profundas y deli-
beradas, cambios estructurales e institucionales, y se 
percibe como un proceso discontinuo de desequilibrios 
más que de equilibrios, es un proceso de igualdad de 
oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto 
en el plano local, como en relación con sociedades que 
poseen patrones más elevados de bienestar material.

La problemática del desarrollo se ha considerado, de 
tipo económico y político, y la tarea de lograrlo ha 
sido responsabilidad de economistas y políticos, aun 
cuando desde la década de 1970 se enfatiza la dimen-
sión social del desarrollo, es un hecho evidente que 
la mayoría de las interpretaciones, en especial a nivel 
de decisiones políticas, tiende a privilegiar la idea de 
crecimiento económico.

El desarrollo es en sí un proceso que se niega al deter-
minismo7, exigiendo la elección de metas, objetivos y 

6 El crecimiento es la acción y efecto de crecer. Este verbo, a su vez, 
hace referencia a tomar aumento natural, a producir aumento por 
añadir una nueva materia o a adquirir aumento en sentido simbólico
7 El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo 
acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones hu-

manas, están causalmente determinados por la irrompible cadena 
causa consecuencia, y por tanto, el estado actual “determina” en 
algún sentido el futuro.
8 Endógeno hace referencia a algo que se origina o nace en el inte-
rior, o que se origina en virtud de causas internas.

1.3.3 Desarrollo Sustentable

Durante toda la década de 1980, la frase «desarrollo 
sustentable» estuvo presente en diversas publica-
ciones, hasta llegar a convertirse en la idea central y 
más atractiva del Informe Brundtland. La intención de            
la Comisión de articular la palabra «sustentable» con la 
palabra «desarrollo» fue con el propósito de reconciliar 
las demandas de medio ambiente y las implicaciones de 
la pobreza global.

Como ya se ha visto con anterioridad, el desarrollo es 
un proceso dinámico, en permanente desequilibrio, 
que tiende al incremento de condiciones de vida 
para la población mundial. El desarrollo debe ser en-
dógeno8, autogestionado y sustentable, sin agredir 
a otros seres vivos para lograr los objetivos propios.

La sustentabilidad es la posibilidad de mantener        
procesos productivos y sociales durante lapsos gene-
racionales, obteniendo de dichos procesos iguales o 
más recursos que, en principio, incluya positivamente 
a los que hasta hoy han sido excluidos, hasta alcanzar 
una situación de desarrollo equipotencial de la huma-
nidad (Díaz & Escárcega, 2009).

El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del 
simple crecimiento, tecnificación, industrialización, 
urbanización y aceleración de los ritmos, debe satis-
facer ciertas condiciones, además de ser endógeno 
y autogestionado (es decir, planificado, ejecutado y 
administrado por los propios sujetos de desarrollo) 

la definición de estrategias para su logro. Dado que 
no existen fórmulas eficaces para predecir el futuro 
de la economía, ni mucho menos para presagiar el 
futuro de la naturaleza, lo más equilibrado es repen-
sar la planificación del desarrollo en busca de pautas 
más humanas para el futuro.
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debe tomar en cuanta las diferentes categorías de 
sustentabilidad, que son las siguientes:

1) Sustentabilidad Económica: para disponer de los 
recursos necesarios para dar permanencia al 
proyecto.

2) Sustentabilidad Ecológica: para proteger la base 
de recursos naturales mirando hacia el futuro 
y cuidando, sin dejar de utilizarlos, los recursos 
genéticos (humanos, forestales, pesqueros, mi-
crobiológicos), el agua y el suelo.

3) Sustentabilidad Energética: investigando, dise-
ñando, y utilizando tecnologías que consuman 
igual o menos energía que la que producen, 
fundamentales en el caso del desarrollo rural 
y que, además, no dañen mediante su uso a los 
demás elementos del sistema.

4) Sustentabilidad Social: que los modelos de de-
sarrollo y los recursos derivados del mismo, 
beneficien por igual a toda la humanidad, es 
decir, se logre una equidad.

5) Sustentabilidad Cultural: en donde se favorez-
can la diversidad y especificidad de las mani-
festaciones locales, regionales, nacionales e in-

ternacionales, sin restringir la cultura a un nivel 
particular de actividades, sino incluyendo en 
ella la mayor variedad de actividades humanas.

6) Sustentabilidad Científica: mediante el apoyo 
irrestricto a la investigación en ciencia pura, 
tanto como de rentabilidad inmediata y a cor-
to plazo.

En México, el desarrollo sustentable y su definición 
no quedan fuera de las leyes, y según la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, e 
su articulo 3º fracción xi, define al desarrollo susten-
table como:

El proceso evaluable mediante criterios e indica-
dores de carácter ambiental, económico y social 
que tiende a mejorar la calidad de vida y la produc-
tividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecoló-
gico, protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, de manera que no se com-
prometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras.

Es importante destacar que el desarrollo sustentable 
no se refiere a un estado inalterable de la naturale-
za y de los recursos naturales, pero si incorpora una 
perspectiva a largo plazo en el manejo de los mismos. 
Ya no se apunta a una «explotación» de los recursos 
naturales sino a un «manejo» de los mismos (Díaz & 
Escárcega, 2009). Se destaca la necesidad de soli-
daridad hacia las actuales y futuras generaciones y 
defender la equidad intergeneracional. Muchos de 
los organismos nacionales e internacionales hacen 
esfuerzos por avanzar dentro de este nuevo estilo 
de desarrollo. Los esfuerzos por lograr el consenso 
y operacionalización del desarrollo sustentable invo-
lucran a muchos sectores de una manera dinámica 
entre los que se puede destacar la educación.

Figura 1. Esquema que representa las relaciones entre la Eco-
nomía, Medio Ambiente y Sociedad, y como al unirse se logra 
el Desarrollo sustentable y la busqueda por un equilibrio en-
tre las tres. (Díaz & Escárcega, 2009)
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1.3.4 Indicadores de sustentabilidad

El indicador se entiende como un conjunto de núme-
ros y estadísticas que no significa nada para la gente 
común y corriente y sólo tiene significado para los 
especialistas tecnócratas (Bell y Morse, 2003)

Un indicador es más que una estadística, es una 
variable que, en función del valor que asume en 
determinado momento, despliega significados que 
no son aparentes inmediatamente, y que los usuarios 
decodificarán más allá de lo que muestran directa-
mente, por que existe un constructor cultural y de 
significado social que se asocia al mismo (Díaz & Es-
cárcega, 2009)

Gilberto Gallopin, en la ponencia realizada para el 
Seminario de Expertos sobre Indicadores de Sostenibi-

lidad en la Formulación y Seguimiento de Políticas9, su 
tema sobre Los indicadores de desarrollo sostenible: 
aspectos conceptuales y metodológicos, menciona a 
los indicadores de la siguiente manera: 

Los indicadores pueden adoptar distintos valo-
res o estados, se puede dar a ciertos estados una 
significancia especial a partir de ciertos juicios de 
valor: estos estados específicos se convierten en 
umbrales, estándares, normas, metas o valores de 
referencia. Los indicadores deseables son variables 
que agregan o simplifican información relevante, 
hace visible o perceptible fenómenos de interés, y 
cuantifican, miden y comunican información rele-
vante (Gallopin, 2006)

Figura 2. Las comunidades son una red de interacciones entre 
el medio ambiente, la economía y la sociedad. Tomado y ada-
patado de Sustainable Community Indicators (Maureen Hart, 
1998), en Desarrollo Sutentable (Díaz & Escárcega, 2009)9 fodepal, Santiago de Chile, 2006
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Por lo tanto un indicador, sea cualitativo o cuantita-
tivo es una señal y reflejo de los juicios de valor de 
quien los calcula y de quien los interpreta.

En cuanto a los indicadores de sustentabilidad, estos 
constituyen un sistema de señales que permiten a 
los gobiernos en todas las escalas, evaluar su progre-
so en la gestión ambiental o respecto del desarrollo   
sustentable. Los indicadores de sustentabilidad am-
biental, igual que los económicos y sociales, permiten 
que los distintos actores y usuarios puedan compartir 
una base común de información selecta y procesada, 
lo que facilita que los objetivos lleguen a los procesos 
de decisión, así como su ordenamiento, jerarquiza-
ción y enriquecimiento mediante el fortalecimiento 
de la participación ciudadana.

Los indicadores de sustentabilidad reflejan la reali-
dad de tres segmentos diferentes que se encuen-
tran ligados estrechamente (Figura 2), en donde 
los recursos naturales proveen los materiales para 
la producción, de los cuales depende el empleo y las 
utilidades de los accionistas. Los empleos afectan la 
taza de pobreza y está a su vez se relaciona con el 
crimen. La calidad del aire, agua y de los materiales 
que se usan en la producción tienen un efecto sobre 
la salud, y así cada uno de los indicadores se afecta 
y se relaciona con los demás creando una red de re-
laciones entre sí.

Los como vimos en la imagen anterior, los indicadores 
de sustentabilidad son indicadores multidimenciona-
les que muestran las relaciones entre la economía de 
la comunidad, el medio ambiente y la sociedad.
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tan de crear empleos; la seguridad social se enfoca 
en los servicios de cuidado de la salud y vivienda; los 
organismos medio ambientalistas tratan de prevenir 
y corregir los problemas de la contaminación. Todo 
esto puede generar una serie de efectos colaterales 
negativos.

Para cambiar este enfoque no sistemático, es nece-
sario un punto de vista en el que la comunidad tome 
en cuenta las relaciones entre la economía, el medio 
ambiente y la sociedad (Figura 4).

Las acciones que se deben de llevar a cabo para me-
jorar las condiciones de una comunidad que transita 
a la sustentabilidad, deben de tomar muy en cuenta 
estas relaciones. Que se pueden representar desde 
forma de circular, en donde cada circulo representa 
una categoría, y esta se involucra con otro (Figura 5).

1.4 Dimensiones del desarrollo sustentable

Cada vez queda más claro que mucha de la industria, 
la agricultura y el uso de recursos naturales no es  
sustentable. En medida que el tiempo pasa, mayor 
es el número de conciencias que se crean y piden 
políticas y estrategias que promuevan el desarrollo 
de procesos industriales ecológicos, agrícolas y ur-
banos; así como nuevos patrones de producción y 
consumo que reduzcan el flujo de materiales y de 
energía de la actividad económica. Estas manifes-
taciones son ingredientes que motivan a abordar 
el desarrollo sustentable desde una perspectiva de 
enfoques múltiples con el propósito de entender las 
condiciones sociales, económicas, técnicas, ambien-
tales y legislativas bajo las cuales opera un modelo 
económico determinado.

La sustentabilidad se relaciona con la calidad de 
vida de una comunidad, siempre que los sistemas 
económicos, sociales y ambientales que conforman 
la comunidad también contribuyan a mantener un 
nivel significativo de salud y capacidad productiva 
para los habitantes tanto presentes como futuros.

Cuando la sociedad, la economía y el medio ambien-
te se les mira como entes separados, (Figura 3) como 
partes no relacionadas a la comunidad, los problemas 
también se muestran como asuntos aislados. Por 
ejemplo, los consejos de desarrollo económicos tra-

Figura 3. La comunidad separada en tres partes (Díaz & Es-
cárcega, 2009)

Figura 4. La comunidad rela-
cionada en sus tres partes

Figura 5. La economía existe dentro de la sociedad y antes 
dentro del medio ambiente (Díaz & Escárcega, 2009)
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Donde la economía se halla dentro de la sociedad, 
dado que todas las partes de la economía humana 
requieren la interacción entre toda la gente. La so-
ciedad actual existe totalmente dentro del medio 
ambiente.

Otra forma de representar estas relaciones es en for-
ma de triangulo en donde se busca un punto medio 
entre la economía, la sociedad y la ecología (Figura 
6).

1.4.1 Dimensión económica

Figura 6. Dimensiones del concepto de Sustentabilidad. (Díaz 
& Escárcegas, 2009)

La dimensión económica del desarrollo sustentable 
se centra en mantener el proceso de desarrollo eco-
nómico por vías optimas hacia la maximización del 
bienestar humano, teniendo en cuenta las restriccio-
nes impuestas por la disponibilidad de capital natu-
ral. 

1.4.2 Dimensión social

La dimensión social del desarrollo sustentable consis-
te en reconocer el derecho a un acceso equitativo a los 
bienes comunes para todos los seres humanos, tanto 
entre géneros como entre culturas. La dimensión so-
cial no solo se refiere a la distribución espacial y edad 
de la población, sino que nos envía, de manera espe-
cial, al conjunto de relaciones sociales y económicas 
que se establecen en cualquier sociedad y que tienen 
como base la religión, la ética y la propia cultura.

1.4.3 Dimensión ambiental

En esta dimensión se presta especial atención a la 
biodiversidad y a los recursos como el suelo, el agua 
y la cobertura vegetal, que son factores que en un 
plazo menor determinan la capacidad productiva de 
determinados lugares.



25

Figura 7. Inventario de Ciclo de Vida, retomado y adaptado 
de http://mindfully.org

1.5 Inventarios de Ciclo de Vida (icv)

En el año 2000, en la ciudad de Malmö, Suecia, se lle-
vo a cabo el Primer Foro Global Ministerial del Medio 
Ambiente, en donde se emitieron 25 desafíos am-
bientales, entre ellos se destaca el estado de emer-
gencia del sector privado y se les exhorta a tener un 
mayor compromiso para 

crear una nueva cultura de responsabilidad ambien-
tal mediante la aplicación de normas de impuestos a 
los contaminantes, indicadores e informes ambien-
tales y el establecimiento de una vía preventiva en la 
inversión y las decisiones tecnológicas. Este acceso 
debe estar ligado al desarrollo de tecnologías más 
limpias y de recursos más eficientes para permitir la 
economía del ciclo vital y facilitar la transferencia de 
tecnologías ambientales estables10.

El análisis del inventario del ciclo de vida (Life Cycle 
Inventory, lci) tiene como fundamento el análisis del 
ciclo de vida de un producto. Este análisis es una se-
rie de procesos y sistemas conectados por su finali-
dad común, la creación del producto.

Un inventario del ciclo de vida cuantifica el uso de la 
energía y las emisiones ambientales que se generan 
en cada etapa de un producto especifico. El concep-
to del ciclo de vida es un enfoque «de la cuna a la 
tumba11» que permite pensar, en términos ecológi-
cos, acerca de los procesos de productos y servicios. 
Este enfoque reconoce que todas la etapas del ciclo 
de vida de un producto (extracción y procesamien-
to de la materia prima, manufactura, transporte y 
distribución, uso y reúso, reciclaje y manejo de resi-
duos) generan impactos ambientales y económicos 
(Figura 7).

10 La declaración de Malmö, convocada por el Programa de la Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) y el Gobierno de Suecia, del 
29 al 31 de mayo del 2000.
11 El proceso de la cuna a la tumba empieza con la extracción de las ma-
terias primas necesarias para crear el producto y finaliza cuando todos 

los materiales retornan a la tierra. Y se explicará más adelante.
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El enfoque del ciclo de vida se puede usar como una 
herramienta científica para reunir datos cuantitativos 
e inventariar el peso y el rango de la carga ambiental 
de los proceso, productos y servicios (Díaz & Escárce-
ga, 2009)

Otra forma de expresar el significado del icv de pro-
ducto, es la que presenta el Eco-Indicador 9512, el 
cual es un método para medir los efectos ambien-
tales que dañan los ecosistemas o la salud humana 
(Figura 8).

El ciclo de vida de un producto, como marco para la 
elaboración de un inventario, también se puede re-
presentar como un árbol de procesos, en el que cada 

Figura 8. Base del Método Ecoindicador 95 de Mark Goedkoop of PRé Consultants, en Díaz y Escárcega, 2009

caja asemeja un proceso. Cada una de éstas tiene de-
finidas sus entradas sus entradas y salidas. (Figura 9)

Con un árbol de proceso del ciclo de vida y con 
información de cada proceso es posible diseñar un 
inventario de ciclo de vida (icv) de todas las en-
tradas (inputs) y salidas (outputs) que implica la 
manufactura de un producto.

Otras herramientas que se relacionan con el manejo 
del ciclo de vida incluyen: la evaluación del ciclo de vida, 
diseño para el medio ambiente, contabilidad de los cos-
tos del ciclo de vida, ecoeficiencia, auditoria ambiental 
o eco-perfil, benchmarking13 del medio ambiente, eva-
luación del desempeño ambiental, entre otras.

12 Método de ponderación de los efectos ambientales que dañan los 
ecosistemas o la salud humana a escala europea. Contiene 100 indica-
dores para materiales y procesos importantes.
13 El benchmarking es un anglicismo que, en las ciencias de la 
administración de empresas, puede definirse como un proce-
so sistemático y continuo para evaluar comparativamente los 

productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. 
Consiste en tomar “comparadores” o benchmarks a aquellos 
productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a 
organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el 
área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento 
de las mejores prácticas y su aplicación.
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Figura 9. Árbol de procesos

El inventario del ciclo de vida (icv) es una relación 
cuantificada de todos los flujos elementales con-
siderados a lo largo de todas las fases del ciclo de 
vida del producto. Consiste en una lista de todos los 
flujos entrantes, que se extraen del ambiente; así 
como de todos los flujos salientes, que se regresan 
al ambiente.
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1.6 Análisis del Ciclo de Vida (acv)

El análisis del ciclo de vida es un proceso objetivo 
para evaluar las cargas ambientales asociadas a un 
producto, proceso o actividad, identificando y cuan-
tificando tanto en el uso de materia y energía como 
las emisiones al entorno, para determinar el impac-
to de ese uso de recursos y esas emisiones y para 
evaluar y llevar a la practica estrategias de mejora 
ambiental (Díaz & Escárcega, 2009).

Este estudio incluye el ciclo completo del producto, 
proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas 

14 La Organización Internacional para la Estandarización o iso, naci-
da tras la Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el 
organismo encargado de promover el desarrollo de normas inter-
nacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), 
comercio y comunicación para todas las ramas industriales a ex-
cepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la 
de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad 

de: extracción y procesado de materias primas, pro-
ducción, transporte y distribución, uso, reutilización 
y mantenimiento, reciclado y disposición final.

La Organización Internacional para la Estandarización14 
(iso) es el mayor organismo que ha desarrollado una 
serie de estándares enfocados a la gestión ambien-
tal. Los estándares iso-14040 se refieren de manera 
muy especifica al análisis de ciclo de vida. 

para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel 
internacional. La iso es una red de los institutos de normas nacio-
nales de 164 países, sobre la base de un miembro por país, con una 
Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema, está 
compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamenta-
les subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarro-
llar las guías que contribuirán al mejoramiento.

Figura 10. Fases de un acv, de acuerdo con la series de nor-
mas iso-14040
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Esta norma establece que:

El análisis de ciclo de vida es una técnica para de-
terminar los aspectos ambientales e impactos 
potenciales asociados a un producto: compilando 
un inventario de las entradas y salidas relevantes 
del sistema; evaluando los impactos ambientales 
potenciales asociados a esas entradas y salidas, 
e interpretando los resultados de las fases de in-
ventario e impacto en relación con los objetos de 
estudio.

La Society of Enviromental Toxicology and Chemes-
try15 (setac), es una organización norteamericana 
encabezada a discusiones científicas sobre el acv y 
junto con la iso-14040, han llegado al acuerdo de que 
el acv se compone de cuatro fases:

1) Definición de objetivos y limites del sistema
2) Análisis de inventario (entradas y salidas de los 

sistemas)
3) Análisis de impacto (clasificación, caracteriza-

ción y valoración)
4) Análisis de mejoras (interpretación de los re-

sultados para la mejora de los productos y sus 
procesos). Figura 10.

Estas cuatro fases son un modelo de simulación es-
tático en el que cada unidad de proceso tiene, por 
un lado entradas: recursos, emisiones y cambios 
medioambientales. Por otro lado tienen flujos de 
productos intermedios relacionados con las unida-
des de proceso. Se trata de flujos de referencia, que 
son las cantidades específicas de flujos de producto 
para cada uno de los sistemas comparados que se re-
quieren para producir una unidad de función (Díaz & 
Escárcega, 2009). Este flujo de referencia se convier-
te en el punto de partida para construir los modelos 
necesarios dentro del sistema de producción.

La figura anterior (Figura 10), representa los ele-
mentos generales del análisis para que las empresas 
definan los límites ambientales de sus procesos y 
tengan elementos que justifiquen las mejoras tec-
nológicas.  

A continuación se muestra un esquema más detalla-
do del análisis de ciclo de vida, en donde se puede 
apreciar el flujo de referencia y todos los procesos 
que intervienen en el transcurso a su reintegración a 
la naturaleza (Figura 11). La visión no se reduce a la 
cuestión de la contaminación, sino que se extiende a 
la gestión de recursos, sin perder la mira en el objeto 
central, que es el desarrollo sustentable.

15 Fundada en 1979, en los Estados Unidos. Una de las ventajas únicas 
de la setac es su compromiso de equilibrar los intereses científicos 
de los gobiernos, el mundo académico y empresarial. Existen dos 
oficinas que coordinan a nivel mundial las actividades que realizan, 
la primera en Pensacola, Florida fundada en 1990, y la segunda en 
Bruselas, Bélgica.
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Figura 11. Análisis de Ciclo de Vida (Díaz & Escárcega, 2009)







CAPITULO 2´
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DISEÑO SUSTENTABLE

2.1 Introducción

Como vimos en el capitulo anterior, la sustentabili-
dad puede definirse de varias maneras, pero quizá 
la descripción más sencilla sea: el uso equilibrado del 
capital natural, social y económico para lograr el bien-
estar continuo del planeta, procurando los recursos 
para las generaciones futuras.

La conciencia social y medioambiental de las perso-
nas ha incrementado en los últimos años, y muchas 
son las razones que mueven esta nueva conciencia, 
y muchas veces la última razón es la preocupación 
por el medio ambiente. Es extraño decirlo, pero mu-
chas veces las personas comienzan su cambio por 
preocupaciones éticas, en su trato laboral con sus 
trabajadores, otras por que desean evitar riesgos y 
otras preocupadas por el mundo que le dejaran a 
sus hijos.

En el aspecto del diseño, se ha comenzado a generar 
un cambio de conciencia, no solo entre los diseña-
dores, sino también entre los clientes, ya que en el 
mercado actual, la reputación es un valor financiero. 
Y muchas veces las personas adquieren un producto 
o servicio de una empresa por que confían en ella. 
Es aquí donde la empresa debe ser vista como una 
impulsora del bienestar social.

El diseño abre una puerta importante para el cambio 
en la forma en que se hacen las cosas, los métodos 
de producción requieren que desde el proceso crea-
tivo se genere el cambio y se tengan en cuenta todos 
las factores que intervienen en la elaboración de un 
producto.

El diseño sostenible tiene en cuenta tres aspectos: la 
economía de recursos, la disminución de desechos a 

partir de una planificación a partir del ciclo de vida 
útil del producto, y por último, la integración entre 
empresa y comunidad.

Entendiéndose la economía de recursos como: la 
implementación de estrategias que permita la con-
servación de energía, ya sea adoptando energías al-
ternativas, controlando las pérdidas y ganancias de 
calor, el uso de materiales con bajo contenido ener-
gético. También debe de considerar que el producto 
final requiera una baja cantidad de energía, el man-
tenimiento y el desecho por desuso del artefacto a 
diseñar.

En cuanto a la disminución de desechos, hace referen-
cia a diseñar productos centrándose en el proceso de 
producción, el uso y mantenimiento, así como la fase 
post consumo, ya sea que se requiera de reparación, 
reciclado o su disposición final. Es decir, la totalidad 
del ciclo de vida del objeto. El diseño sustentable no 
deja de lado el confort, los objetos no deben de dejar 
de lado el aspecto visual, térmico y acústico.

Imagen 1. Terra Grass Armchair, N Forniture (Italia), 
sillón de exteriores que reúne la naturaleza y el hombre. 
Fabricado con cartón corrugado, cubierto de tierra (de la lo-
calidad) y semillas de pasto.
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Por último, la integración entre empresa y sociedad, 
esta pensado en las estrategias que debe de imple-
mentar la empresa para brindar beneficios a la loca-
lidad en donde se sitúa. Interviene la empresa junto 
con los actores sociales (gobierno local, líderes so-
ciales, comercio, turismo, docentes, etc.) Para pro-
mover diversidad de eventos deportivos, culturales 
y económicos.

En este capítulo, se abordarán algunas de las meto-
dologías tomadas en cuenta dentro del proceso del 
diseño sustentable y que toma sus bases en el eco-di-
seño, o diseño ecológico, y nos permitirá tener un 
panorama mas amplio en cuanto a la interacción en-
tre el diseño, el proceso de producción y la ecología.
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2.2 Antecedentes

La Revolución Industrial sucedida en Inglaterra a fi-
nales del siglo xviii1, junto con los nuevos proceso 
de producción serial desarrollados en Estados Uni-
dos, abrieron la puerta a la producción de objetos en 
grandes cantidades en un mínimo de tiempo; lo que 
llevó a un crecimiento de las ciudades y al desarrollo 
de nuevas tecnologías, todo lo anterior permitió el 
incremento en la oferta y demanda de productos y el 
abaratamiento de éstos.

Durante este proceso de surgimiento de nuevas 
tecnologías, el movimiento de Arts & Crafts2 puso 
al descubierto que el auge de las industrias estaba 
causando una creciente degradación del ambiente. 
Mostraron preocupación por la falta de control de 
calidad en la manufactura de los productos y el noci-
vo impacto en el ambiente que esto acarreaba; aler-
tados por esto, los llevó a considerar nuevos méto-
dos de producción que permitieran la reducción del 

1 La Revolución Industrial inició en Inglaterra, durante el periodo 
comprendido entre 1760 a 1840, fue un proceso de cambio en todos 
los sectores: social, económico, político; que se extendió primero 
por toda Europa y después al resto del mundo.
2 Movimiento de Artes y Oficios surgido en Inglaterra (1850-1914), 
encabezado por John Ruskin dentro de la filosofía, y William Mo-
rris en el área de diseño y arte.

impacto ambiental y continuar con el aumento de la 
producción. El movimiento de Arts & Crafts, retomó 
el trabajo artesanal del diseño de productos, dándole 
un valor agregado al trabajo manual en la cadena de 
producción.

Al pasar los años, las escuelas de vanguardia de paí-
ses como Holanda, Suiza, Austria y Alemania, co-
menzaron a promover una forma de ver al objeto, 
en donde éste debía estar adecuado a la función que 
realizaba (la relación función objeto), favoreciendo la 
duración, la calidad y el ahorro de material.

La Bauhaus3, en Alemania, siguiendo con la inercia 
que había dejado el movimiento de Arts & Crafts, 
bajo el ideal de la economía en el uso de materiales y 
con la iniciativa del modernismo y funcionalismo se 
dio paso a que los diseñadores como Marcel Breuer, 
quien en 1927, publicó su ensayo Metal Forniture, en 
donde pasma su interés en el ahorro y funcionalidad 
de los materiales y comienza a difundirse una «Doc-
trina Verde». Faud-Luke, en su Manual del diseño 

3 La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) o simple-
mente la Bauhaus, fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arqui-
tectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alema-
nia) y cerrada por las autoridades prusianas en manos del partido 
nazi en el año 1933.

Imagen 2. A partir de la Revolución Industrial, el paisaje de 
las ciudades cambio, convirtiéndose en hogar de los campe-
sinos que buscaban una mejor calidad de vida, dando lugar a 
la estructura social actual.

Imagen 3. La Bauhaus, como escuela, sentó las bases del di-
seño moderno, permitiendo una estandarización en la me-
todología del diseño.
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ecológico (2002), menciona el ensayo de Marcel Breu-
er como una oportunidad de racionalizar y estanda-
rizar componentes planos que podía montarse para 
permitir el ahorro en su transportación y que ade-
más eran duraderas y baratas, con la cual contribuían 
a la mejora del nivel de vida de las masas.

Mientras los movimientos de vanguardia, surgidos 
después del Arts & Crafts, intentaba promover un di-
seño con un enfoque holístico, buscaban la integra-
ción de un modelo natural dentro de los sistemas de 
producción. En Estados Unidos, el país más desarro-
llado y con un sistema capitalista, a inicios del siglo 
xx vio como éste pensamiento surgía de la mano del 
arquitecto Frank Loyd Wright, quien buscó la unión 
de la funcionalidad del edificio, con el mobiliario y el 

4 Richard Buckminster Fuller (12 de julio de 1895 - 1 de julio de 
1983) fue un diseñador, ingeniero, visionario e inventor estadou-
nidense. También fue profesor en la Universidad Southern Illinois 
University Carbondale y un prolífico escritor. Durante su vida, Fuller 
buscó respuesta a la pregunta «¿Tiene la humanidad una posibilidad 
de sobrevivir final y exitosamente en el planeta Tierra y, sí es así, 

Imagen 4. (Izquierda) Richard 
B. Füller.
Imagen 5. (Abajo) Füller co-
menzó la construcción de la 
cúpula geodésica, su invento 
más famoso, en la década de 
1950, está ubicada en la ciu-
dad de Montreal en Canadá.

Imagen 6. Casa Experimental Muuratsalo, ubicada en el cen-
tro de Finlandia, sirvió a la vez como su casa de campo y lugar 
para experimentos arquitectonicos etre los materiales, las es-
tructuras y el ambiente

espacio interior, a través de un solo concepto. Lo cual 
fue consolidado por el arquitecto Alvar Aalto, en sus                
edificaciones que se integraban con el contexto natu-
ral, permitiendo que el mobiliario se mimetizara con 
las formas orgánicas de la naturaleza.

A la par del desarrollo de mobiliario y arquitectura 
que lograba la integración de todos sus elementos 
en un concepto, en Estados Unidos comenzaba a 
gestarse la idea de un diseño, el cual ahora podemos 
llamar, más sustentable, surgida de la inquietud de 
uno de los principales pensadores, diseñadores y me-
dio ambientalistas del siglo xx, Richard Buckmisnter 
Füller4, quien estaba consciente de lo limitado de los 
recursos que el planeta tenía para ofrecer y aboga-
ba por un principio que llamo efimerización (término 
que acuñó para denominar el hacer más con menos). 
Creía que los recursos y materiales de desecho po-
dían reciclarse para crear productos valiosos, incre-
mentando la eficiencia del proceso completo. 

Füller estaba preocupado por la sostenibilidad y la 
supervivencia humana en el sistema socioeconómi-

cómo?». Considerándose a sí mismo un individuo medio sin especia-
les medios económicos o título académico, eligió dedicar su vida a 
esta cuestión, intentando descubrir si un individuo podía mejorar la 
condición humana de una forma que no podían hacer los gobiernos, 
las grandes organizaciones o las empresas privadas.
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co actual, aunque era optimista acerca del futuro 
de la humanidad. Creía que las sociedades humanas 
dependerían pronto de las fuentes de energía reno-
vables, como la solar y la eólica. Esperaba una era de 
«educación exitosa y sostenibilidad de toda la huma-
nidad».

Todos estos conceptos se pusieron de manifiesto 
cuando en 1971, comenzó a hacerse evidente la pri-
mera crisis de combustible, lo que motivo a los di-
señadores a elaborar productos que redujeran su 
consumo de energía para reducir la dependencia del 
combustible fósil. Desde ese momento, diseñadores, 
ingenieros, investigadores y profesores de universi-
dades comenzaron a trabajar en el análisis de ma-
nufactura de los productos, desarrollándose el Life 
Cycle Assessment (lac) o Análisis del Ciclo de Vida 

5 Víctor Papanek (1923-1998) fue un diseñador y educador que se 
convirtió en un firme defensor de la concepción social y ecológi-
camente responsable de productos, herramientas e infraestructuras 
de la comunidad. Él desaprobó productos manufacturados que eran 
inseguros, llamativo, inadaptado, o esencialmente inútil. Sus pro-
ductos, escritos y conferencias fueron considerados colectivamente 
un ejemplo y estímulo por muchos diseñadores. Papanek fue un fi-

(acv), el cual les permitió tener un panorama general 
de producción de un producto, desde la obtención 
de la materia prima hasta el fin último del produc-
to y sus posibles aplicaciones por parte del usuario, 
permitiendo así el conocimiento del impacto de cada 
objeto.

En 1972, Víctor Papanek5, propuso un enfoque reno-
vado centrado en el usuario final; creía que el dise-
ñador tenía la obligación de trabajar a favor del bien 
común y no sólo en pro del bienestar financiero de 
sus clientes. Denunció la obsolescencia propia del 
sistema señalando que «los diseñadores están impli-
cados en toda la contaminación al menos en alguna 
medida». También define a los diseñadores como in-
dividuos resolutivos y plenamente racionales, con un 
rol más poderoso que el de lo estilos visuales y por lo 
tanto tienen una responsabilidad mayor (Figura 1).

En su libro Diseñar para el mundo real: ecología huma-
na y cambio social (1972), plantea el concepto de dise-
ño social, en donde apela a la responsabilidad social del 
profesionista y en donde se dimensiona el valor social 
y económico de su trabajo, en campos como el diseño 

Figura 1. Papanek ideó éste diagrama para explicar la falta 
de compromiso social entre el ámbito del diseño. Según él, 
a los diseñadores sólo les interesa jugar un papel pequeño 
y raramente atienden las necesidades reales. (Extraído de 
Diseñar para el mundo real, Papanek, 1972)

Imagen 7. Víctor Papanek y la portada de su libro más em-
blemático Design for the real world (1972).

lósofo del diseño y, como tal, fue un incansable promotor elocuente 
de objetivos y enfoques que podrían ser sensibles a las consideracio-
nes sociales y ecológicas de diseño. Él escribió que «el diseño se ha 
convertido en la herramienta más poderosa con la que el hombre da 
forma a sus herramientas y ambientes (y, por extensión, a la sociedad 
y a sí mismo)».
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2.3 Diseño, acercamiento a la definición.

El diseño es una actividad intelectual que se ve refleja-
da en medios tangible y materiales, la palabra diseño 
proviene del italiano disegno, que al traducirse al espa-
ñol, se puede entender como dibujo, en una definición 
general, la Real Academia de la lengua Española, se 
entiende al diseño como una traza o delineación de 
un edificio o figura. 

La palabra diseño suele utilizarse en el contexto de las       
artes, la ingeniería, la arquitectura y diversas discipli-
nas creativas. Definiendo al diseño como el proceso 
previo de configuración mental en la búsqueda de una 
solución. En otras palabras, el diseño consiste en una 
visión representada en forma gráfica de una obra fu-
tura.

Imagen 7. Desde la conceptualización hasta el producto fi-
nal del diseño arquitectónico de Oscar Niemeyer, arquitecto 
Brasileño

de productos (industriales y artesanales), de servicios, 
de sistemas, arquitectura, urbanismo, comunicación, 
entre otros. Papanek asegura que 

La responsabilidad del diseñador (…) su buen jui-
cio social y moral tiene que entrar en juego mucho 
antes que empiece a diseñar, porque tiene que juz-
gar, a priori, además si los productos que se le pide 
que diseñe o rediseñe merece su atención o no. En 
otras palabras, si su diseño estará a favor o en con-
tra del bien social (Papanek, 1972)

A partir de entonces una serie de cambios se han he-
cho notoriamente en el campo del diseño, en todas 
sus facetas: la innovación de materiales que evitan 
la emanación de co

2
 al ambiente; la construcción de 

viviendas inteligentes, que permiten la regulación 
del consumo de electricidad, agua y ventilación, así 
como regulan la liberación de desechos para su re-
aprovechamiento; la elaboración de fibras sintéticas 
para la confección de prendas de vestir; y la concien-
tización sobre la procedencia de la materia prima, el 
tratado y cuidado de los ecosistemas al momento de 
la extracción de los recursos.
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Muchas de las veces suele verse al diseño, en general, 
como un producto final resultado de una actividad, 
ignorando muchas veces que la misma actividad 
se denomina como diseño. Jorge Frascara, define al 
diseño como «proceso de concebir, programar, pro-
yectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie 
de factores y elementos destinados a producir co-
municaciones visuales (Frascara, 2006).»

El diseño como resultado de una actividad creativa, no 
sólo está dedicado a embellecer la apariencia exterior 
de las cosas, para Wucius Wong el diseño es «un proce-
so de creación visual con un propósito… ya sea en una 
unidad de diseño gráfico que al ser colocado frente al 
público, transmitirá un mensaje, o un producto indus-
trial que debe cubrir las necesidades del consumidor 
(Wong, 1995).»

Al mismo tiempo, Luz del Carmen Vilchis, ve al diseño 
como una unidad de saber, que tiene efectos directos 
sobre la forma de pensar, de conducirse, de acciones y 
decisiones de los seres humanos «ya que se concibe (al 
diseño) como un generador de valores y bienes cultu-
rales» (Vilchis, 2002). El diseño lo debemos de entender 
a si mismo como una referencia de la cultura en la vida 
social, donde los momentos se relacionan con objetos.

El diseño, en un sentido estricto, es una fase de un 
proceso productivo complejo en el cual intervienen 
múltiples factores condicionantes de los resultados 
finales. El diseño no tiene la capacidad de decisión 
sobre el sentido y finalidad de los productos. En base 
a lo anterior, Norberto Chaves menciona que el di-
seño y la profesión del diseño, suelen estar dentro 
de estrategias que permitan la elaboración de un en-
torno cultural, pero el diseño ni el diseñador, son los 
determinantes de esas estrategias. 

El diseño, deberá simplemente, escoger el refe-
rente estético o incluso crear el lenguaje formal, 
pertinente al caso que tenga en manos, con la 
mayor profesionalidad posible, y resolver así el 
problema de su cliente, satisfaciendo al máximo 
los objetivos de éste (Chaves, 2006)

En resumen, el diseño es una manifestación de la 
creatividad humana mediante la cual se crean obje-
tos, maquinarias y procesos que buscan la calidad de 
vida. Por lo tanto el diseño y su profesión esta con-
dicionados por las necesidades de la población. El 
proceso de diseño requiere la evaluación aplicación 
y generación de conocimientos, y usar la experiencia 
para la toma de decisiones para obtener un propósi-
to perseguido, en el cual se cubran totalmente todas 
las necesidades.
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El diseño en general tiene múltiples aplicaciones en 
diferentes campos, y cada uno de ellos tiene sus ne-
cesidades, limitaciones, alcances y reglas. Se puede 
encontrar diseño en la decoración, en la industria del 
vestido, en los juegos y juguetes, en los museos y 
exposiciones, en el cine y televisión, en las artes grá-
ficas en la arquitectura, en embalajes, en la actividad 
editorial, etc.; en general, cualquier objeto, producto 
o proceso concebido por el hombre ha sido objeto 
de diseño.

Como ya hemos visto con anterioridad, el diseño es 
aquella actividad que da origen a los objetos, que 
responden a una necesidad planteada por el hombre. 
«El diseño consiste en adecuar los productos a las 
circunstancias que están adscritos. Y esto significa, 
sobre todo, adaptarlos a las circunstancias nuevas. 
En un mundo que cambia y también los productos 
tienen que cambiar» (Aicher, 2002)

En el campo del diseño de productos, éstos son reali-
zados por los diseñadores industriales que «mezclan 

2.4 Ecodiseño, definición

el arte y la tecnología buscando un equilibrio entre 
la apariencia (lo estético), la calidad y el coste para 
crear productos competitivos en el mercado» (Go-
mez- Senent, 1997)

Hay que entender entonces que el ecodiseño es la 
aplicación sistemática de las consideraciones ambien-
tales en cada etapa que comprende el ciclo de vida del 
diseño del producto. La ayuda del ecodiseño consiste 
en evitar o minimizar los impactos ambientales de to-
das las etapas del ciclo de vida del producto, desde 
la fuente de las materias primas y la compra de los 
componentes, diseño, manufactura, distribución uso 
y disposición final.

Ecodiseño significa que al momento de tomar deci-
siones durante el proceso de desarrollo de productos, 
el medio ambiente es tomado como factor adicional 
a los que normalmente se han considerado (costo, 
calidad, etc.) Se pasa por lo tanto, de una concepción 
basada en el producto a un nuevo enfoque en el que 
se tiene en cuenta el sistema de éste, considerando 

Imagen 8. El diseño ecológico abarca desde la reutilización de materiales, para ahorrar en costos y disminuir la cantidad de 
materiales de desecho; hasta la producción de productos que por su innovación e inplementación de infrestructura para su 
utilización eleva sus costos al inicio de su puesta en práctica.
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todo aquello que se relaciona con el producto a lo 
largo de su vida.

Uno de los problemas a los que se enfrenta el eco-
diseño es el de los costos de elaboración. El diseño 
siempre debe satisfacer una serie de requerimientos 
que especifica el mercado, los medios de producción 
la tecnología, la mano de obra, el respeto del medio 
ambiente y por todo aquello que intervenga en su 
producción y uso a lo largo de su vida. Alguno de 
los factores que más importan no sólo a usuario sino 
al diseñador son la estética y su facilidad de uso, al 
igual que el costo, mantenimiento y consumo, todo 
esto como resultado de una cultura consumista y 
globalizada.

2.4.1 Principios de ecodiseño

Es importante considerar ciertos aspectos al mo-
mento de trabajar un diseño ecológico, puesto que 
están involucrados muchos aspectos en donde in-
tervienen más profesionales, que ayudan a controlar 
todas la etapas del diseño.

En todas y cada una de las fases del ciclo de vida 
de un producto, desde la extracción de materiales,      
fabricación, uso y desecho, deberá estudiarse cuida-
dosamente el modo de minimizar los consumos de 
energía, agua y productos químicos nocivos, etc., las 
emisiones de gases y residuos contaminantes.

Se debe tener muy en cuenta cuando se trabaja con 
sustancias peligrosas, en donde deben ser evitadas en 
lo mayor posible en los nuevos diseños y rediseños, 
tratado de encontrar alternativas amigables al medio 
ambiente. También se debe extremar precauciones 
con las nuevas sustancias, en donde se desconozcan 
sus efectos.

El diseño muchas veces, por parte del diseñador, tie-
ne un seguimiento hasta la etapa creativa, dejando 
en manos de otros la etapa productiva; pero dentro 
del diseño sustentable, el diseñador debe de estar 
involucrado dentro de todas las fases de cada pro-
yecto: y esto incluye considerar que pasará con el 
diseño en un futuro, procurar que el producto dise-
ñado sea durable, fácil de reparar (si es necesario) o 
se pueda actualizar, y cuando termine su etapa útil 
tenga la posibilidad de reciclarse dando oportunidad 
de que sus materiales sirvan para el diseño de otros 
productos.
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2.5 Métodos del diseño ecológico

La metodología es un conjunto de métodos que rigen 
una investigación o procesos; el método es la mane-
ra de alcanzar un objetivo. En el diseño ecológico, la 
metodología ayuda para que el factor ambiental sea 
tomado en cuenta en la elaboración de un producto y 
se integra a los demás factores que pueden intervenir 
en el diseño, como la parte estética, lo funcional, los 
costos de diseño y producción, la calidad, etc.

El ecodiseño tiene como objetivo reducir el impacto 
ambiental a lo largo de todo sus ciclo de vida (Díaz & 
Escárcega, 2009). Al ver el ecodiseño como una me-
todología, claramente tiene fundamentos en el Aná-
lisis de Ciclo de Vida (acv) (Figura 2), con la finalidad 
de evitar que las acciones de mejora ambiental sean 
parciales y se limiten a transferir hacia otro entorno 
los impactos ambientales (Figura 3).

Figura 2. Ciclo de vida del producto. (unep. Enviromental 
Management Tools en http://www.uneptie.org
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Figura 3. Factores del entorno del diseño (Díaz y Escárcega, 
2009)

Dependiendo de las características de la empresa y 
de sus recursos humanos y económicos, de la infor-
mación ambiental disponible y del margen de ac-
tuación que se permita sobre el diseño, también se 
pueden emplear otras herramientas como la Valo-
ración de la Estrategia Ambiental del producto (vea) 
o las Listas de Comprobación (lc). Según Díaz & 
Escárcega, las herramientas semicuantitativas pue-
den ser monovectoriales (es decir, que tienen sólo 
en cuenta un sólo vector, en este caso el ambiental), 
como la evaluación del cambio de diseño, que se apli-
ca en la reducción de la cantidad y toxicidad de los 
residuos (Díaz & Escárcega, 2009).

Vale la pena apuntar que la Valoración de la Estrategia 
Ambiental del producto (vea) es una herramienta que 
se sitúan en un diagrama tipo tela de araña (Figura 4) 
los distintos grupos de estrategias importantes para 
el ecodiseño del producto: uso de materiales limpios, 
menor consumo de materiales y energía, reducidas 
emisiones durante el uso, etc. El producto recibe una 
puntuación sobre cada uno de estos grupos de estra-

tegias para determinar el grado en que se está intro-
duciendo mejoras ambientales.

Como un paso más explicito del diagrama de tela de 
araña se despliega la Rueda de Estrategias para el Di-
seño en el ciclo de vida, tal como lo indican sus siglas 
en ingles LiDS, Lifecycle Desing Strategies (Figura 5), 
la cual permite visualizar cuáles estrategias pueden 
seguir el rediseño en general y en qué aspectos se 
tienen oportunidades para mejorar el producto.

Con base en la rueda de estrategias, se puede elabo-
rar la red de ecodiseño (Figura 6), la cual facilita la 
identificación, de una manera rápida, de las áreas de 
un producto o procesos que deben de ser mejoradas 
en su desempeño ambiental. Para manejar este tipo 
de esquema hay que moverse en contra de las mane-
cillas del reloj, alrededor se describen las estrategias 
que asocian al Ciclo de Vida del producto, desde la 
1 a la 7, desde la selección de materiales y procesa-
miento, producción y uso, hasta el sistema de fin de 
vida.
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Figura 5. Rueda de estrategias para el diseño en el ciclo de vida (http://www.io.tudelft.nl)

Figura 4. Diagrama de tela de araña para una vea (Díaz y Escarcega , 2009)
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El problema del diseño no se limita a su repercusión 
sobre los costos de fabricación. El producto final debe 
satisfacer una serie de especificaciones y requeri-
mientos definidos por el mercado, los medios de 
producción, y la preparación de los trabajadores, el 
tipo de tecnología, el respeto por el medio ambiente, 
y en general por todos aquellos factores que influ-
yen en relación al producto a lo largo de sus ciclo de 
vida. Algunos de los factores más importantes a los 
que se debe de tener en cuenta son la estética y la 
ergonomía del objeto, su costo de adquisición, mante-
nimiento y consumo, su rendimiento, la seguridad y la 
fiabilidad del mismo, la facilidad de embalaje, almace-
naje y transporte, el cumplimiento de la normativa a 

Figura 7. Red de Ecodiseño (Díaz & Escárcega, 2009)

la que ésta sometido, su repercusión sobre el medio 
ambiente, etc.

El ecodiseño es una prueba de la fortaleza de los      
valores que guían las conductas de los diseñado-
res e ingenieros de producción que en la actualidad        
ejercen su profesión y es a la vez un reto para los 
nuevos. Se trata de utilizar la innovación en el produc-
to considerando las especificaciones ambientales en 
el proceso productivo al mismo nivel que las especifi-
caciones primarias, es decir, a nivel técnico, comercial 
y económico.
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Imagen 9. Esquema propuesto en el libro Cradle to cradle, remaking the way we make things; en donde se ilustra la filosofia de 
reutilización de los recursos.

2.5.1 De la cuna a la cuna

En el año de 2002, fue publicado por primera vez De 
la cuna a la cuna: Redefiniendo la forma en la que ha-
cemos las cosas, por William McDonaugh y Michael 
Braungart, en donde defienden por primera vez que 
«los productos deben de ser diseñados de forma que 
cuando su vida útil finalice puedan ser el “sustento” 
de algo nuevo» (Mc Donaugh & Braungart, 2002).

En su libro no denuncian categóricamente a la indus-
tria ni al comercio, sino a su modo de ver los modelos 
con diseños deficientes suponen un problema más 
profundo que el consumo. Abogan por un diseño 
más inteligente y ecológico como solución para una 
prosperidad sostenible.

El sistema «del la cuna a la cuna» se guía por la idea 
de que en la naturaleza la cantidad de residuos igua-
la a la de alimento y no existe ninguna razón para 
que la actividad humana sea derrochadora y des-
tructiva. Utilizar el termino reciclar7 para describir 
el sistema actual de recuperación y de reutilización, 
es un poco deshonesto. Lo que hacemos en realidad 
es lo que podría determinarse downcycle (del inglés 
que se traduciría como «deciclar» y su significado 
más aproximado es debajo del ciclo). Puesto que la 
mayoría de los materiales industriales pierden su 
valor o viabilidad durante el proceso de recicla-
je, esto significa que en cada uso subsiguiente de los 
productos se genera material de un grado inferior 

7 Según la RAE, Reciclar se refiere a: 1. Someter materiales usados 
o usados a un proceso de transformación o aprovechamiento para 
que puedan ser utilizados nuevamente. 2. Someter repetidamente 
una materia a un mismo ciclo, para ampliar o incrementar los efec-
tos de éste.
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hasta que finalmente termina en los deshechos 
inservibles que solo pueden ser incinerados o acu-
mulados en los tiraderos de basura.

Según Mc Donaugh & Braungart, 

A menos que los materiales estén diseñados espe-
cíficamente para convertirse en último termino en 
alimento seguro para la naturaleza, el compostaje8 

también presenta problemas. Cuando los denomi-
nados desechos municipales biodegradables (en 
donde se incluyen los paquetes, envases y papel) 
se compostan, las sustancias químicas y las toxinas 
de los materiales se liberan al medio ambiente.

8 Compostaje: Materia orgánica procedente de residuos agrícolas y 
de la jardinería tratados para acelerar su descomposición y ser uti-
lizados como fertilizante.

Los conceptos clave de la filosofía «de la cuna a la cuna» 
son intuitivos y enraizados en la imitación a la naturale-
za, o de modo más preciso la conexión con ella. Y entre 
ellos se encuentran los siguientes:

1. La utilización de la energía que llega a la               
tierra ahora mismo (solar), en lugar de la ener-
gía almacenada en materiales procesados en el 
interior del planeta durante milenios (combus-
tibles fósiles).

2. El cierre completo de los ciclos de materiales: 
en los ecosistemas del planeta, no existe la 
basura. 

Figura 7. Esquema que muestra otra visión de la filosofía de 
la cuna a la cuna, tomando los residuos como materia prima.
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Un ejemplo de este tipo de reciclaje real (que es el 
usado en los bosques y selvas del planeta) son mate-
riales compostables: al integrarse en el ciclo biológico 
de materiales, una camiseta o par de zapatos com-
postables se convertirían en árbol, animal o nosotros 
mismos a través de la digestión de los materiales en 
composta y posterior fertilización de cultivos. 

El texto propone dos ciclos de materiales inde-
pendientes: el ciclo biológico (alimentos y restos 
orgánicos) y el ciclo técnico (aparatos, vehículos 
y otros bienes que no pueden mezclarse con los 
alimentos).

Estar concientes de nuestra influencia en el planeta 
nos lleva a la llamada «gestión de la culpa» y pudiera 
estar generalizada la sensación de que sería mejor si 
no estuviéramos aquí, contaminando y extinguiendo 
especies diariamente.

Sin embargo, desde este punto de vista es muy difí-
cil ser creativo y verdaderamente positivo. Tratar de 
ser «menos malo» no es ser bueno. No obstante, ser 
bueno es posible, y también más emocionante. Exis-
ten tecnologías actuales que permiten el diseño de 
procesos y productos de tal modo que el consumo 
sea beneficioso para el planeta, como sucede en los 
ecosistemas desde el principio de los tiempos. 

En lugar de centrarse en la compleja tarea de reu-
tilizar o reciclar materiales que en un principio no 
han sido diseñados para una segunda o tercera vida. 
McDonaugh & Braungart, proponen la necesidad de 
una re-evolución que elimine el concepto de desecho 
para sustituirlo por el diseño de productos y sistemas 
que al final de sus vidas útiles proporcionen sustento 
a algo nuevo.







CAPITULO 3´
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3.1 Introducción

Como vimos en los capítulos anteriores, el diseño 
sustentable, busca generar cambios en los proce-
sos de diseño, tomando en cuenta los materiales, 
el transporte, el desecho, la reutilización y al mis-
mo tiempo, la estética y el usuario. El diseño gráfico 
sustentable, a su vez trata de usar el poder del diseño 
para cambiar el status quo a través de soluciones 
sustentables.

El siglo pasado ha sido testigo de cambios profundos 
en el rol del diseño gráfico, éste pasó de ser hacedor 
de cosas, a ser un solucionador de problemas a nivel 
intelectual. En años recientes empresas de diseño 
alrededor del mundo como el Celery Design Colla-
borative, Stone Yamashita Partners o el Bruce Mau 
Design, entre muchos otros, han señalado un cami-
no hacia el futuro, en donde los diseñadores gráficos 

ayudan a definir a largos plazos las estrategias cor-
porativas y puede tener un lugar entre los ejecutivos 
de las empresas.

Muchos diseñadores, aún seguimos nuestro pro-
ceso de trabajo con la selección de impresión y los 
problemas de producción, pero el rango del dise-
ño gráfico ha aumentado de manera espectacular 
y probablemente seguirá aumentado. Del mismo 
modo, su influencia está aumentando. Con los dueños 
de imprentas e impresores, los diseñadores gráficos 
influyen en el flujo de grandes cantidades de materia-
les y energías. Con los directivos de, se influye en 
la opinión pública y en la educación de los clientes. 
Con los líderes empresariales, que influyen en el 
valor de la marca de las organizaciones y ayudan a 
determinar su éxito o fracaso.

DISEÑO GRÁFICO SUSTENTABLE

Imagen 1. La conjunción entre el mensaje, el objeto, el cliente y el usuario en favor de la 
ecología ayudan a la progresión hacia un diseño sustentable, diseño de empaque por Stone 
Yamashita Partners para eBay.
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El poder del diseñador gráfico, sin duda ha aumenta-
do, y con este nuevo poder vienen nuevas responsa-
bilidades, a lo cual surgen las siguientes cuestiones: 
¿Vamos a tener una influencia positiva y negativa?, 
¿Está haciendo nuestro trabajo mejor la vida para las 
personas y para las generaciones futuras?, ¿Estamos 
ayudando a deshilarse el tejido social que nos man-
tiene unidos y los sistemas ecológicos de los que todos 
dependemos?

Independientemente, nuestro trabajo se refiere a la 
producción, distribución, la jerarquía del mensaje o 
la estrategia de marca, todos podemos adoptar un 
modelo más responsable para el diseño gráfico. Esta-
mos entre las empresas y su publico. Basta pensar en 
el bien que se podría hacer si solo optamos por usar 
nuestro poder.

Imagen 2. La propuesta de ideas innovadores, versatiles y con 
tematica ecológica, son muchas veces las formas mas sencillas 
de acercar al cliente potencial hacia una nueva conciencia. –
Tarjeta con instrucciones de dobles y semillas para crear su 
propio cultivo de germen de alfalfa.
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3.2 Diseño gráfico

Para entender la definición de diseño grafico, primero 
hay que tomar en cuenta la definición de diseño, se 
puede entender como un proceso de configuración 
mental, que busca la solución de un problema. Eti-
mológicamente proviene del término italiano disegno 
dibujo, designio, «lo por venir», el acto de diseñar se 
puede entender como una prefiguración, es el proce-
so previo en la búsqueda de una solución o conjunto 
de las mismas. Plasmar el pensamiento de la solución 
o las alternativas mediante esbozos, dibujos, bocetos 
o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, 
durante o posteriores a un proceso de observación 
de alternativas o investigación. El acto intuitivo de 
diseñar podría llamarse creatividad y se entiende 
está como acto de creación o innovación si el objeto 
no existe o se modifica algo.

El diseño gráfico puede entenderse, según Frascara 
(2000), como una disciplina dedicada a la producción 
de comunicaciones visuales, que están dirigidas a 
afectar el conocimiento, las actitudes y el compor-
tamiento de la gente. Ampliando esta definición, y 
para los fines que nos servirían para esta tesis; el di-
seño gráfico, es la disciplina que estudia la aplicación 
de los procedimientos y el manejo de las técnicas 
para la producción y la investigación de los mensajes 
visuales.

La función social del diseño gráfico se refiere a la 
solución de problemas de interacción humana que 
implican la transferencia de información, la vin-
culación directa a los procesos de intercambio de        
conocimiento mediante: estrategias, instrumentos, 
procedimientos, recursos y conceptos propios del 
lenguaje visual.

Imagen 3. Una forma de re-
presentación de los gráficos 
es a traves de la infografía, en 
donde se pueden representar 
de manera gráfica, número y 
estadísticas que normalemte 
se pueden hacer tediosos de 
leer. En el ejemplo, informa-
cion sobre la elaboracion y 
usos del aceite proveniente 
del árbol  Argán.
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Dentro del diseño grafico, convergen tanto los sis-
temas de configuración (creación y producción) de 
imágenes, así como los aspectos de significación 
(conceptualización, lectura e interpretación) de las 
mismas, aplicando la síntesis y el análisis; así como la 
proyección de información, codificándola en el len-
guaje visual y/o audiovisual, a fin de aplicarlo en los 
vehículos de comunicación visual de:

a) Representación. Para hacer clara y evidente 
la esencia del mensaje, como en la ilustración 
científica, el material didáctico o en los folletos 
instructivos. (Imagen 3)

b) Interpretación. Su objetivo es impactar o 
crear expectación en el receptor, como en el 
caso de la escenografía, la promoción comer-
cial, los carteles de difusión, etc. (Imagen 4)

Muchas veces, el rol que cumple el diseñador gráfico 
en el proceso de comunicación es el de codificador 
o intérprete del mensaje, el diseñador trabaja en la 

interpretación, ordenamiento y presentación de los 
mensajes visuales. El trabajo tiene que ver con la pla-
nificación y estructuración de las comunicaciones, 
con su producción y evaluación. El trabajo de diseño 
parte siempre de una demanda del cliente, deman-
da que acaba por establecerse lingüísticamente, ya 
sea de manera oral o escrita. Es decir que el diseño 
gráfico transforma un mensaje lingüístico en una 
manifestación gráfica.

Por lo tanto el diseñador, se convierte en el respon-
sable del desarrollo de estrategias que conjunten 
los elementos visuales (imágenes, texto, color) 
para generar el impacto deseado en su audiencia, 
y en un coordinador de equipos multidisciplinarios 
dedicados a mejorar el bienestar de la sociedad. En 

Imagen 4. El mensaje, muchas veces requiere del impacto para 
llegar a las personas, en la imagen se muestra como ejemplo la 
campaña de la empresa Benetton, llamada unhate, en donde 
polos opuestos de la política que tiene diferencias y se mues-
tran en una demostración de amor que es el beso.

Imagen 5. A través de el texto, los colores y la imagen, el dise-
ñador puede transmitir mensajes.
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cuanto al impacto de las comunicaciones, Jorge Fras-
cara menciona «las comunicaciones visuales deben 
ser vistas como un medio, como la creación de un 
punto de interacción entre las situaciones existentes, 
las deseadas y la gente afectada» (Frascara, 2000).

3.2.1 Una nueva visión del diseño gráfico

El diseño sustentable va en un orden superior al 
«buen» diseño. La mayor parte de los principios 
estéticos y funcionales que han guiados nuestra 
concepción tradicional del «buen diseño» siguen 
siendo válidas. De hecho, nuestro trabajo tiene que 
ser «bueno» con el fin de ser verde. Pero el diseño 
sustentable añade un nuevo conjunto de normas 
para el viejo «buen diseño» que abarca la «bondad» 
ecológica y social.

Como diseñadores gráficos, desarrollamos una 
compulsión innata para arreglar el mal ajuste entre 
caracteres y aclarar mensajes confusos. Esa es una 
gran parte de «aprender a ser un diseñador». Con el 
tiempo, desarrollamos una brújula interna que nos 
guía y nos ayuda a tomar decisiones de diseño.

Sin embargo, cuando se trata de los aspectos am-
bientales y sociales de las comunicaciones, muchos 
diseñadores sienten que necesitan un permiso espe-
cial de alguna autoridad superior para hacer las co-
sas correctas. De repente, los diseñadores empiezan 
a decir cosas como «mi jefe no me ha pedido que lo 
hiciera» y «No me están pagando para ser un hacedor 
de buenas obras», etc. Pero es tarea de todos hacer 
un buen trabajo. Si redefinimos «buen diseño» para 
abarcar el pensamiento verde, entonces es automá-
ticamente parte de nuestro trabajo.

Imagen 5. El pensar en todos los posibles usos que puede te-
ner un producto, que permita el aprovechamiento al máxi-
mo de los recursos.
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Aprender a ser un diseñador sustentable es simple-
mente un proceso de refinación de la brújula interna 
que guía nuestro trabajo de diseño para que incluya 
aspectos sociales y ecológicos. El diseño sustentable, 
al igual que cualquier cambio al grupo de creencias 
de las personas que es muy arraigado, es un reto. Nos 
encontramos con frecuencia con nuevos materiales, 
nuevas herramientas, nuevos clientes y nuevos pú-
blicos para llegar. Esto es lo que hace que el diseño 
gráfico muy interesante. Las posibilidades son muy 
interesantes, pero no será fácil para ninguno de no-
sotros para dominarlos. Como menciona Dougherty 
en su libro Green Graphic Design, «La sustentabilidad 
definirá nuestra era»(Dougherty, 2008).

Así mismo, las ideas relacionadas con la sustentabili-
dad se encuentran en el proceso de transformación, 
dando forma a la manera en que las empresas y otras 
organizaciones operan y se comunican. A su vez, la 
sustentabilidad se está convirtiéndose en una de 
esas olas revolucionarias en el mundo del diseño, 
como el surgimiento de la modernidad en la década 
de 1930 y la revolución de la computadora personal 
en la década de 1980, que cambian casi todos los 
aspectos de nuestra sociedad y de todas las indus-
trias de diseño, diseño gráfico incluido. Ya se ven las 
transformaciones «verdes» en la arquitectura y el di-
seño industrial. Se espera que en los próximos diez 
años, casi todo diseñador gráfico será un diseñador 
verde en algún grado.

Hay muchas de razones por las que la sostenibilidad 
está transformando nuestra profesión. Los valores 
de marca, la responsabilidad corporativa, la realidad 
de exceso ecológico, y la incorporación de verde son 
algunos de los que nos pueden interesar en este                
momento.

3.2.2 Valor de marca

Estamos pasando de una era en que los consumi-
dores realizan sus decisiones de compra basadas 
principalmente en el precio y el rendimiento, a una 
época en que los consumidores toman valores basan 
las decisiones de compra en la novedad y el lujo. La 
competencia mundial es feroz y esto significa que 
casi cada producto de éxito o de negocios reprodu-
cen rápidamente varios imitadores. Las técnicas de 
fabricación por contrato en el extranjero,  permiten 
una imitación en el diseño y proceso de producción 
lo que hace aún más difícil distinguirlos. Con el fin de 
dar sentido a todo esto, los consumidores se relacio-
nan con las empresas que se basan en la confianza y 
percepción de los valores compartidos. Es más fácil 
para nosotros «conectarnos» con una de las cinco 
marcas del mercado que  comparar quinientos pro-
ductos de la competencia.

Imagen 7. Si una empresa se identifica con nuestros valores 
y con nuestros gustos, tiene grandes posivilidades de tran-
cender, por lo tanto las marcas, se ven en la nececidad de 
transformarce para encajar con nuestras nuevas creencias y 
necesidedes. Por ejemplo, Coca-Cola® busca que sus produc-
tos reduzcan la cantidad de desechos y éstos sean reciclabeles 
informando al público.
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1 Grupos de personas unidas por valores e intereses compartidos.

Mientras tanto, la comunicación de masas y la so-
fisticada infraestructura de transporte han borrado       
muchas de las diferencias regionales y socioeconó-
micos que definen las generaciones anteriores. Ahora 
nos montamos en tribus1. El valor de marca es una 
respuesta a estos fenómenos. Dado que las empre-
sas tratan de conectarse con las tribus particulares, 
están encontrando que cualidades como la autenti-
cidad, son el precio y el rendimiento de importancia. 
Los diseñadores gráficos tienen cada vez el reto más 
grande de la creación de esta nueva generación de 
marcas e identidades basadas en valores.

3.2.3 Responsabilidad social ecológica

El viejo modelo de comunicación corporativa y re-
laciones públicas, construida sobre el control de la      
información y el mensaje, se está desmoronando. 
Durante la última década, una larga serie de escánda-
los han enseñado al público que las comunicaciones 
corporativas pueden ser de origen poco confiables, 
las empresas han aprendido a utilizar las campañas 
de base para difundir la palabra acerca de una am-
plia variedad de actividades poco recomendables (a 
pesar de los mejores esfuerzos de las agencias de 
relaciones publicas). También hemos visto varios 
ejemplos destacados de implosión valor de la mar-
ca, tales como Philip Morris y Enron (quienes a traves 
de los malos manejos y fraudes hacia sus empleados 
y accionistas, mostraron el lado más obscuro de la 
economía), y esto les de mostró a los líderes empre-
sariales lo que puede suceder cuando una empresa 
pierde la confianza del público.

El resultado de todo esto es que muchas empresas 
están adoptando la transparencia como filosofía 
y hablan mucho más acerca de la Responsabilidad 
Social Empresarial (rse). Este principio de transpa-
rencia que las empresas están optando, es de hablar 
abiertamente sobre temas difíciles y comprometerse 

activamente con los críticos, en lugar de ignorar es-
tas cuestiones o esconderse detrás de la fachada o 
de marketing corporativo y de relaciones públicas. 
Las rse deben responder a la triple línea de base, que 
son: el desempeño económico, social y ambiental. Esto 
cambia el papel del diseño gráfico de algo parecido al 
elaborador autómata a algien que facilita el diálogo 
abierto entre sociedad y empresa.

3.2.4 Exceso ecológico

Muy pocos aspectos de la vida en el mundo desarro-
llado son actualmente sustentable, el crecimiento 
demográfico y el aumento de las tasas de consumo 
de materiales en el mundo en desarrollo hacen que 
la imagen cada vez más grave. Sin duda, estamos 
viviendo en un estado de exceso ecológico, consu-
miendo más recursos que la tierra produce en forma 
anual provocando la disminución sistemática de los 
sistemas productivos de la tierra.

Mucha de la responsabilidad, por supuesto, es culpa 

2 Puede entenderse como ecologización, a la toma de conciencia, el 
cambio de acciones y actitudes, con respecto al daño ecológico y 
sus acciones para contrarrestarlo.

Imagen 8. Campañas de limpieza, fomentan una imagen 
responsable de la empresa ante la sociedad.
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de los seres humanos que han estado haciendo las 
cosas insostenibles durante miles de años a nivel lo-
cal y global. En ocasiones, esas acciones llevado a la 
desaparición de civilizaciones, pero esta es la primera 
vez en la historia que los seres humanos han sobre-
pasado la capacidad de carga del sistema ecológico 
a escala global. El calentamiento global es la primera 
crisis ecológica que afecta a todos los ciudadanos de 
todos los países en todos los continentes.

Las empresas han comenzado a darse cuenta de 
que el colapso ecológico es malo para el negocio. 
«No hay beneficio que se haga en un planeta muer-
to» (Dougherty, 2008). Esta declaración se aplica 
igualmente bien para los diseñadores gráficos y sus 
clientes. Tendremos que reinventar radicalmente la 
forma de trabajar con el fin de operar dentro de los 
límites ecológicos muy reales.

3.2.5 Eco-calidad, el índice de lo verde

En la actualidad los medios de comunicación emite 
un flujo constante de informes sobre nuevas empre-
sas verdes y la «ecologización2» de los viejos titanes 

de la industria. Muchas de las empresas más grandes 
del mundo se han comprometido públicamente con 
la responsabilidad ecológica empresarial y están em-
pezando a establecer metas ambiciosas para la eco 
innovación. 

Todo esto se comienza a ver en los alimentos orgá-
nicos, la construcción ecológica y la búsqueda de 
energías renovables, y en cada uno de estos merca-
dos, hemos visto una fusión entre la percepción del 
consumidor sobre la calidad y la idea de «ecológico», 
y como resultado, los consumidores que desean la 
mejor calidad están cada vez más atraídos por las so-
luciones ecológicas. Este es un cambio desde los días 
en que las eco soluciones que se presentaban como 
«menos malo», pero la sociedad no requiere produc-
tos «menos malo», sino que quieren que los bienes y 
servicios sean un «bien». Como Alex Steffen, funda-
dor de WorldChanging3, dijo, «Queremos la riqueza 
sin culpa», no el sacrificio y la restricción.

3 Worldchangin.org es una organización que busca la capacitación y 
a estandarización de los proceso ecológicos de los diferentes sec-
tores productivos.

Imagen 9. La producción en masa hace que el exceso de un 
solo producto abarrote los estantes y despues los tiraderos.

Imagen 10. El simple hecho de especificar el fin que tendrá 
en producto ayuda a la decición de los consumidores.
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3.3 Ética en el diseño gráfico

La ética es una parte de la filosofía que estudia la ac-
ción humana, sobre todo lo hace desde un punto de 
vista: los criterios y las normas de su accionar. Por eso 
la ética se enfrenta directamente con los valores, de 
lo que se muestra como bueno y malo, ya que espon-
tánea e instintivamente, el hombre se siente atraído 
por las obras buenas y rechaza las obras malas.

Se suele identificar a la ética como una doctrina de 
costumbres, para Aristóteles, las virtudes éticas, son 
las que se desenvuelven en la práctica y van enca-
minadas a la consecución de un fin, por lo tanto son 
las virtudes propiamente intelectuales. Las virtudes 
éticas, que regían la vida eran, el estado (o también 
puede considerarse como amor por la patria), la justi-
cia, el valor (entiéndase como valentía) amistad, res-
peto, etc., las virtudes intelectuales son la prudencia 
y la sabiduría, y eran consideradas de esta manera ya 
que apelaban a la conciencia del ser humano.

Conforme a la evolución del ser humano en la so-
ciedad, dichos conceptos han ido cambiando, y los 
valores se convirtieron en lo que conocemos como 
moral, y la ética se ha convertido en la disciplina que 
se ocupa de todos los objetos morales por lo que se 
le conoce también como filosofía moral.

Dentro del diseño gráfico (al igual que en todas 
las disciplinas y profesiones), le ética juega un pa-
pel interesante, ya que muchas veces se apela a la 
disposición de trabajar con tales o cuales empresas, 
según se acomoden a los parámetros de trabajo del 
diseñador, o con lo que se sienta cómodo. Pero es 
necesario aclarar que el diseñador no solo es un pro-

veedor de imágenes que den respuesta a la transmi-
sión de mensajes sino que tiene responsabilidad de 
que éste tenga un impacto positivo y deseado en el 
usuario.

Se debe procurar que el diseño, además de que sea 
estéticamente aceptable, tenga un aporte al enri-
quecimiento de la calidad de vida, de esta manera, 
no necesita detenerse en el «deber de no hacer», 
sino más bien requiere desenvolverse creativamen-
te en aquello «debe y quiere realizar». 

El diseñador gráfico, en primer lugar, es quien logra 
dar una respuesta creativa e innovadora a la nece-
sidad del cliente4, a fin de otorgar una identidad a 
cierta imagen, mensaje o sitio que lo requiera. Un 
buen diseñador debe ser capaz, en este sentido, de 
considerar el estado actual de las comunicaciones 
a nivel local y global y de los mercados, pudiendo 
crear soluciones cuyo lenguaje resulte comprensi-
ble, universal y adecuado además a los parámetros 
estéticos actuales.

Como en todo ámbito profesional, en el mundo         
laboral de los diseñadores pueden presentarse diver-
sas situaciones y problemáticas cuyo fundamento 
y solución, a la hora de tomar una decisión, deberá 
determinarse bajo una perspectiva ética. No obstan-
te, no todos estos problemas son susceptibles de un 
mismo análisis, ya que pueden generarse en ámbitos 
y situaciones muy diversas. Así también, hay algunos 
casos recurrentes en un área específica del Diseño, y 
que por lo mismo deben ser evaluados por separado.

4 Entiéndase como el cliente, como la persona que utiliza los 
servicios de un profesional o de una empresa, y que lo hace 
regularmente.
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La calidad del medio ambiente es una de las res-
ponsabilidades sociales del diseñador. Nuestra vida 
urbana está rodeada de diseño arquitectónico, in-
dustrial y gráfico (…) la tapa de un libro, por ejem-
plo, reproducida cinco mil veces, expuesta en vi-
drieras, depositada sobre cinco mil mesas en cinco 
mil casas, reproducida en millones de diarios, miles 
de piezas promocionales y cientos de posters, ejer-
ce una presencia que, si bien es efímera, tiene una 
increíble capacidad de influir en la calidad de nues-
tro ambiente”. (Frascara, 1994)

Después de todo, el diseñador no debe olvidar que 
su calidad profesional no se mide sólo bajo paráme-
tros técnicos, sino que implica también el cumpli-
miento de los objetivos propios de su profesión. El 
diseño puede contribuir a solucionar ciertos retos 
medioambientales. En otras palabras, no se trata 
sólo de una responsabilidad en el sentido negativo 
(de aquello que no debe hacerse), sino que adquiere 
también una perspectiva positiva, en base a las for-
mas que el diseño tiene para contribuir al entorno y a 
la sociedad a través de su trabajo.

Las competencias ecológicas que debe adquirir un 
diseñador implican no sólo el cuidado por el entorno 
natural, sino que el respeto por el medio ambiente 
humano y social. De ahí la importancia de que el di-
señador tome en cuenta el contexto sociocultural en 
el que su producto se insertará, a fin de identificar 
las variables que incidirán en el impacto de su diseño.

Finalmente, no debemos olvidar que el diseño debe 
estar al servicio de bienes superiores a sí mismo. Es 
decir, el diseño no debe buscar su perfección sólo en 
sí, sino que en razón del beneficio personal y social 
que pueda producir. Por eso, debe siempre orientar-
se a satisfacer necesidades reales, y no ciertas modas 
o necesidades creadas en forma artificial, pues ello 
puede repercutir nocivamente en la sociedad y en el 
medio ambiente.

El diseñador debe de considerar ciertos aspectos en 
relación a su trabajo como lo es: el trabajo en equipo 
(con mismos diseñadores u otros profesionistas), el 
ambiente laboral en donde se desenvuelve, su com-
petitividad, los derechos de autor, su relación con el 
cliente y el como los valores personales entran en 
juego al momento de comenzar o integrarse a un 
proyecto de trabajo. También y lo que mas nos inte-
resa a nosotros, en como se relaciona con el trabajo 
ecológico.

En este último punto profundizaremos un poco más. 
Últimamente se ha vuelto un término muy cotidia-
no, para el diseño ecológico, es muy posible pasar de 
ser un tópico en la enseñanza del diseño, a ser una 
especialidad de los profesionistas del diseño. Por 
esta misma razón, cabe cuestionarse acerca de la 
responsabilidad profesional de estas especialidades, 
en cuanto la manipulación que ejercen sobre el es-
pacio, el ambiente o los objetos, y como repercuten 
en otras personas. En este sentido, muchas veces 
pueden oponerse las necesidades técnicas o tecno-
lógicas a aquellas ecológicas, pues en algunos casos 
ocurre que el impacto ambiental puede constituirse 
en una limitante para la creatividad del diseñador. 
Así, algunos diseñadores consideran que el hecho de 
desarrollar su trabajo dentro de ciertas reglas y lími-
tes, restringe las posibilidades de ejecutar un trabajo 
creativo, libre y con perspectivas de futuro.

Se trata, nuevamente, de un dilema ético, por cuanto 
puede presentar una problemática moral para el di-
señador, quien, en base a su criterio profesional, de-
berá decidir entre hacer valer sus intereses técnicos 
o económicos, o bien su responsabilidad social como 
diseñador. Así lo da a entender Jorge Frascara, exten-
diendo dicha responsabilidad a todas las disciplinas 
que conforman el diseño y sus especialidades:
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3.3.1 Código de ética en México, por el Co-
legio de Diseñadores Industriales y Gráfi-
cos de México (codigram)

En este apartado se muestra el código de ética pro-
puesto por la codigram, y es importante tenerlo 
en cuenta ya que muestra una realidad tangible en 
nuestro entorno como diseñadores.  El codigram es 
un gremio plural de Diseñadores que a través de su 
ejercicio profesional, desea ser partícipe de la evolu-
ción de nuestro contexto para construir una socie-
dad más justa, donde exista mayor igualdad y liber-
tad individual.

Ha creado este código que siendo compatible con 
las normas de las sociedades internacionales de di-
seño icsid e icograda, fue concebido específica-
mente para interactuar con el contexto mexicano y 
ayudar a su mejoramiento. El apego estricto a este 
código de ética, que es condición fundamental para 
ser miembro de este Colegio y garantiza a terceros el 
prestigio de sus agremiados, y su nivel de excelencia 
profesional.

De éste modo y en función de la voluntad expresa 
del gremio, el codigram podrá reprender, suspender 
o expulsar a cualquier miembro que infrinja este có-
digo de ética, o a quien en su opinión, se comporte 
de alguna manera que desacredite a la profesión.

A continucación se describen los puntos que contiene 
éste código de ética, tomado de la página de internet 
www.codigram.org/codigo.pdf

RESPONSABILIDADES DEL DISEÑADOR
A) CON LA COMUNIDAD

1) Ejercer la profesión con el objetivo de elevar 
el nivel de bienestar de la comunidad, creando 
bienes y mensajes visuales que satisfagan las 
necesidades tanto racionales como emotivas 

de los individuos que integran nuestra socie-
dad mundial.

2) Ejercer la profesión dentro de organizaciones 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
siempre que los beneficios no vayan en contra 
de los intereses de la comunidad nacional.

3) Ejercer la profesión con el fin de fomentar el 
desarrollo y creación de nuevas empresas que 
generen empleo e impuestos, que beneficien a 
los grupos más desprotegidos de la comunidad 
nacional.

4) Ejercer la profesión con el objeto de fomentar 
el desarrollo de bienes y mensajes visuales 
que sustituyan importaciones y patentes ex-
tranjeras, procurando en lo posible ampliar 
las posibilidades de exportación y captación 
de divisas de nuestra comunidad nacional.

B) CON EL USUARIO
5) Ejercer las profesiones del diseño, con el objeto 

de satisfacer las necesidades del usuario tan-
to nacional como extranjero; las cuales deben 
incluir no sólo aquellas de índole racional sino 
también emotiva, respetando su tradición y 
cultura.

6) Ejercer para lograr reducir el precio sin detri-
mento de la calidad, a través de minimizar la 
complejidad estructural y maximizar simul-
táneamente la complejidad funcional de los 
bienes y mensajes visuales.

C) CON EL CLIENTE
7) No deberá ejercer simultáneamente para dos 

Clientes directamente competidores entre sí, 
sin el previo acuerdo de ello o de los emplea-
dores involucrados.
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8) Deberá ejercer tratando con absoluta con-
fidencialidad las intenciones, métodos de                  
producción o impresión, materiales y organi-
zación del Cliente. No divulgará tal informa-
ción a menos que cuente con autorización del 
mismo y será corresponsable de que sus em-
pleados y  colaboradores la traten del mismo 
modo. Así mismo, todo diseñador empleado 
o colaborador del diseñador o empresa de di-
seño contratada, será así mismo responsable 
de respetar esta cláusula, siendo sujeto de las 
sanciones correspondientes. En correspon-
dencia, el Cliente, a su vez, deberá tratar de 
igual modo el material que le sea entregado 
por el diseñador o empresa de Diseño contra-
tada.

9) Deberá ejercer sin difundir a través de la prensa 
u otro medio la información sobre el trabajo 
que realiza, a menos que el Cliente haya dado 
su consentimiento. Las muestras de trabajo 
que presente a sus prospectos en el portafolio 
de trabajos previos, deberán contar con carta 
de autenticidad firmada por el Cliente de cada 
trabajo, especificando el grado y tipo de parti-
cipación que se tuvo en el mismo.

10) No deberá mostrar en su portafolio de tra-
bajos realizados en empresas de diseño en los 
que haya participado como dibujante. Sólo 
podrá incluirlos cuando su participación en el 
mismo haya sido en el campo del diseño (la 
determinación de la complejidad estructural y 
funcional del objeto o mensaje visual) y con-
tando con una carta de autenticidad firmada 
por el despacho o empresa en que se especifi-
que el grado y tipo de participación.

11) Al mostrar a un prospecto de Cliente su       
portafolio de trabajos, deberá ser honesto y 
explicar su participación en la ejecución del di-
seño y en caso de haberlo trabajado en equipo 
con otros colegas, mencionar los nombres de 
los mismos.

12) Deberá especificar y demostrar sus estudios 

universitarios, de Licenciatura y en su caso los 
de Postgrado que haya llevado a cabo. Así mis-
mo, bajo solicitud del Cliente deberá mostrar 
su CÉDULA PROFESIONAL y credencial de 
membresía actualizada al CODIGRAM.

13) Siempre deberá cobrar sueldo, honorario o 
regalía por los servicios que presta, a menos 
que se trate de obras de beneficencia pública.

14) No deberá retener sin consentimiento del Clien-
te ningún descuento, comisión o beneficios que 
generen los proveedores o contratistas.

15) En caso de que esté comprometido con al-
guna empresa que resulte beneficiada por las 
recomendaciones dadas en el curso de su tra-
bajo, debe notificar al Cliente de este hecho 
con anticipación.

16) Bajo ninguna circunstancia deberá sobornar u 
otorgar comisión alguna a empleados o ejecu-
tivos del Cliente, con el fin de lograr obtener la 
contratación para desarrollar el trabajo.

D) CON SUS COLEGAS
17) Deberá ser honesto en su crítica y no difa-

mar o denigrar el trabajo o reputación de otro 
colega diseñador de su comunidad o del ex-
tranjero.

18) No deberá aceptar, con conocimiento de 
causa, ningún trabajo profesional en que otro 
diseñador haya estado, o esté actuando, sin 
notificárselo y que él mismo esté de acuerdo 
con este acto.

19) No deberá intentar suplantar a otros dise-
ñadores ni tampoco competir con otros por 
medio de una deliberada reducción de hono-
rarios (por debajo de su costo de operación), 
u otros procedimientos de competencia des-
leal.

20) No debe aceptar instrucciones o insinuacio-
nes de su Cliente, que impliquen plagio a di-
señadores nacionales o extranjeros, o actuar 
concientemente de alguna manera que tam-
bién conduzca al plagio.
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21) En caso de que sea requerido para aconsejar 
a la selección de Diseñadores, no debe solicitar 
ni aceptar, ningún pago o retribución por parte 
del Diseñador recomendado o seleccionado.

22) No debe realizar ningún trabajo sin que se le 
retribuya adecuadamente, a menos que sea 
para actos o instituciones de caridad o no lu-
crativas.

23) En el caso de que emplee a colegas Diseña-
dores, deberá respetar el derecho moral a 
créditos de los mismos y no adjudicárselo to-
tal o parcialmente en forma individual.

24) En el caso de haber trabajado con otros      
colegas o haber sido empleado dentro de 
alguna empresa de diseño, deberá ser ho-
nesto y explicar su grado de participación y 
siempre mencionar los nombres de los par-
ticipantes o el nombre de la empresa donde 
llevó a cabo el trabajo. Si trabajó exclusiva-
mente como Dibujante, no tendrá derecho a 
crédito alguno en cuanto a derechos autora-
les se refiere.

25) En el caso de realizar actividades docentes, no 
deberá intentar o llevar a cabo trabajos, con la 
utilización de sus grupos de alumnos, que pue-
dan resultar injustamente competitivos con la 
actuación profesional de sus colegas y de los 
mismos alumnos en su futura actuación pro-
fesional.

26) En el caso de que para fines de contratación 
alguna institución docente le solicite su por-
tafolio de docencia, podrá mostrar aquellos 
trabajos que los alumnos elaboraron bajo su 
supervisión directa, explicando claramente 
que se trata de ejercicios escolares y dando 
datos de la escuela donde se llevaron a cabo y 
su grado de participación específica dentro del 
trabajo. Así mismo deberá mostrar carta de 
autenticidad firmada por la Dirección de dicha 
escuela, avalando lo mencionado.

27) Evitará participar en concursos, abiertos o 
cerrados, ya sea como jurado o como concur-

sante, que vayan en detrimento de los inte-
reses económicos del gremio o en contra del 
estatus y honor de la profesión, y de las dis-
posiciones del propio CODIGRAM.

28) Cualquier anuncio o publicidad de índole pro-
fesional que realice el diseñador, deberá tener 
juicios objetivos y verdaderos, deben ser ela-
borados con justicia hacia los Clientes, a otros 
diseñadores y estar de acuerdo con la dignidad 
de la profesión.

29) El Diseñador podrá solicitar, o exigir en su 
caso, a sus Clientes, el uso de su nombre aso-
ciado al producto o mensaje visual, cuando 
a consideración del primero, su trabajo haya 
sido reproducido dentro de un estándar 
apropiado de calidad y así mismo, que dicha 
difusión no vaya en detrimento de la digni-
dad de la profesión.

30) Cualquier persona interna o externa al CO-
DIGRAM podrá llevar a cabo sus denuncias 
ante la JUNTA DE HONOR del Colegio, la cual 
designará una COMISIÓN DISCIPLINARIA que 
llevará a cabo las JUNTAS DE AVENIENCIA ne-
cesarias. Una vez recibido dicho informe, la 
JUNTA DE HONOR dictaminará e impondrá las 
sanciones correspondientes que procedan.

31) Las sanciones que imponga el CODIGRAM 
a la violación de este CÓDIGO DE ÉTICA por 
parte de sus miembros, estarán supeditadas a 
las normas de la LEY DE PROFESIONES de la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, o a las 
que se indiquen en los Estatutos vigentes del 
Colegio.
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3.4 Prácticas de diseño gráfico sustentable

Es difícil imaginar, dentro de la emoción que se gene-
ra durante la lluvia de ideas y el diseño, pero al pensar 
que el diseño en el que se está trabajando terminará 
en la basura. Estamos en lo que Buckminster Fuller 
llamó “Spaceship Earth” (Nave espacial terrestre), 
sellado herméticamente y a toda velocidad por el 
espacio. Con muy pocas excepciones, toda nuestra 
producción de diseño se quedará en la tierra de for-
ma indefinida.

Eso significa que todo el papel, el plástico, pegamentos, 
tintas, laminados, revestimientos y otros acabados que 
componen nuestros diseños con el tiempo irán a algún 
lugar, y que ese algún lugar no está tan lejos. Hay seis 
destinos potenciales forman el material diseñadores 
gráficos especifican:

1. Basurero perpetuo (plásticos y otros materiales de 
forma persistente persisten en el océano o en la tierra) 
es la verdaderamente peor destino para los materiales 
que diseñamos. Esto es particularmente un problema 
para los residuos plásticos. En lugares sin infraestruc-
tura sofisticada de eliminación de residuos, la basura 
plástica se ha convertido en una maldición permanen-

tes en el paisaje natural. Mientras tanto, las corrientes 
oceánicas se han reunido basura de plástico en varios 
«parches de basura» masivas de los restos flotantes 
que cubren un área aproximada del territorio mexica-
no en el medio del Océano Pacífico.

2. Relleno Sanitario (residuos convencionales o peli-
grosos) es un callejón sin salida ecológico, aunque un 
poco «gestionado» es un callejón sin salida. Materia-
les que terminan allí, fundamentalmente, no tienen 
ningún valor para la sociedad y el ecosistema natural. 
Peor aún son los materiales que requieren confinamien-
to de residuos peligrosos. Estos materiales requieren un 
tratamiento especial, a menudo a un gran costo, para 
proteger a la sociedad y el entorno natural de su toxici-
dad inherente. Lo primero que debe hacer cuando se 
diseña para el destino es eliminar los materiales que 
requieren un manejo de residuos peligrosos.

Imagen 11. Los basusreros permanentes son los principales 
lugares en donde termina la basura de las viviendas y mu-
cho del diseño que se produce.

Imagen 12. En muchas ciudades se han comenzado a utili-
zar los rellenos sanitarios como una forma eficiente de apro-
vechar el espacio y el desecho de la basura.
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3. Incineración (transformar las materias primas en 
energía + aire + emisiones de ceniza) es el final de la 
línea para la estructura del material, algunas veces de 
la energía incorporada en el material puede ser cap-
turada y puesta a buen uso. Aparte de la energía, hay 
dos salidas principales de la incineración, las emisiones 
de gases y ceniza sólida, y cada uno puede ser pro-
blemático. Algunos materiales, tales como plástico de         
cloruro de polivinilo (pvc), liberan gases peligrosos si 
se queman. Otros materiales, tales como los pigmen-
tos metálicos en tinta, terminan concentrados en la 
ceniza sólida que queda después de que se queman 
los residuos. Mientras que los niveles de concen-
tración en el uso inicial puede ser considerado no 
tóxico, que puede resultar en cenizas de incinera-
ción tóxica que debe ser manejado como residuo 
peligroso. Las decisiones sobre los materiales que los 
diseñadores hacen, tienen un impacto directo sobre 
lo bueno o malo de incineración en la sociedad y el 
mundo natural.

4. La Composta (ya sea en un algun programa muni-
cipal o en casa) representa una pérdida completa de 
la estructura física, pero los nutrientes contenidos en 
los materiales continúan circulando dentro de nuest-

tro ecosistema. Pueden servir para fertilizar los 
cultivos de alimentos o proporcionar hábitat para 
microorganismos importantes. Aunque igual que 
con la incineración, el diablo está en los detalles. 
Una bolsa de polímero biodegradable impreso con 
tintas no compostables o un pedazo de papel com-
postable revestido con laminado de plástico está 
esencialmente contaminada. Así que los nutrientes y 
los contaminantes pueden ser introducidos al ecosis-
tema si no se tiene cuidado de utilizar lo materiales 
adecuados en la elaboración, y especificar cuales si 
se pueden compostar.

5. Reciclaje (en la fibra reutilizable, polímeros o co-
mida) mantiene mucho más del valor de un material. 
Algunos metales y polímeros se pueden reciclar 
indefinidamente con poca o ninguna pérdida de 
estructura. En estos casos, el material reciclado es 
tan bueno como nuevo. Otros materiales, tales como 
papel y la mayoría de plástico, pierden algo de calidad 
estructural o la pureza cuando se reciclan. Esto a ve-
ces se llama “downcycling” porque, por ejemplo, las 
fibras de papel se rompen y son más débiles que las 
fibras vírgenes. Sin embargo, se mantiene una gran 
cantidad de valor de los materiales. Cualquier recu-
brimientos y tintas aplicadas a un material deben ser 
retirados durante el proceso de reciclaje. Para los 
metales y muchos plásticos, esto ocurre cuando el 
material se funde. Para el papel, pasa por un proceso 

Imagen 13. La incineración es una de las peores formas de 
eliminacion de residuos, ya que emite mas contaminantes al 
ambiente de los que elimina.

Imagen 14. La composta es una forma apropiada de elimina-
ción de residuos orgánicos, siempre y cuando sean debida-
mente seleccionados.
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de desentintado. Una gran parte del diseño para el 
reciclaje es eliminar o aislar cualquier material adicio-
nal que contaminan el material base y hacen que sea 
más difícil de reciclar.

6. Reusar (para el mismo o diferente propósito) es 
el más alto nivel de “diseño para el destino”, ya que 
representa la mayor persistencia de valor material. 
Si el diseño se usa dos veces en lugar de una sola 
vez, la huella ecológica de lo funcional a cabo podría 
caer fácilmente por medio. Si se utiliza varias veces, 
el impacto ecológico se reduce a una fracción. Eso 
dividiendo efecto hace que el diseño reutilizable más 
eficiente que el diseño de un solo uso en muchas si-
tuaciones.

Una forma interesante de ver nuestro proceso de 
trabajo sería como lo propone Brian Dougherty, en 
su libro Green Graphic Design, como el Diseñar ha-
cia atrás,  que representa es un proceso mediante el 
cual los diseñadores toman un viaje mental, a partir 
de destino final de un proyecto de diseño y trabajan-
do hacia atrás hasta llegar de vuelta en el estudio de 
diseño. Si ponemos atención en este cambio de pers-
pectiva, los diseñadores adquierimos conocimientos 

sobre las decisiones que tomamos. Ese conocimiento 
nos permite evitar creativamente la mayor parte de los 
obstáculos que pudieran impedir soluciones verdes.

6. Residuos: Diseño para el destino, considere la posi-
bilidad de reutilización, reciclaje, compostaje.

5. Usuario: la experiencia del usuario, añadir valor a 
través del diseño, educar, permitir la acción

4. Entrega: Diseño para la distribución, explorar em-
balaje eficiente, quitando capas, distribución alter-
nativa

3. Almacén: Considere la impresión bajo demanda, 
realizar auditorías uso real.

2. Enlace: Considere la posibilidad de enlaces mecáni-
cos, eliminar los residuos del ajuste

1. Impresión: Diseño para impresión de color verde; 
explorar el papel reciclado, hojas de máquina de 
diseño, considere la impresión digital, tintas uv, 
impresión bajo voc (contaminantes volatiles).

Imagen 15. Muchos de los materiales pueden ser reutiliza-
dos para la elaboración de nuevos productos, como lo son el 
plástico, la madera, el papel, el alumino, el vidrio, etc.

Imagen 16. El reuso de artículos de la vida cotidiana ayudan 
a darle una nueva vista a los objetos comunes.
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3.5 Materiales Ecológicos
3.5.1 Papel

El papel es el material central de diseño gráfico. Lo 
utilizamos para casi todo lo que hacemos y usamos 
un montón de él. La buena noticia, desde una pers-
pectiva ambiental, es que el papel puede ser un medio 
ecológicamente inteligente para los mensajes. Se fa-
brica a partir de un recurso renovable, y es compatible 
con muchos libros de uso duradero, así como los usos 
efímeros como el embalaje secundario. Además, 
las fibras de papel se pueden seguir manteniendo 
algún valor material después de su uso inicial, a       
través del reciclaje o pueden volver a la naturaleza 
a través del compostaje.

La mala noticia es que el apetito colectivo de trabajo 
es insaciable y los métodos por los que normalmen-
te cosechamos fibra y la producción de papel están 
dañando increíblemente con el medio ambiente. He-
mos eliminado gran parte de antiguos bosques del 
mundo, en un intento de alimentar este apetito por 
el papel. En 1997, el Instituto de Recursos Mundiales 
(wri World Resources Institute, por sus siglas en in-
glés), estimó que «setenta y seis países ya han perdi-
do la totalidad de su cubierta forestal original y otros 
once países cuentan con menos de cinco por ciento 
del la cobertura forestal.»

En su informe «Los recortes de papel», el Instituto 
Worldwatch escribió:

Los consumos de papel y cartón a nivel mundial 
han aumentado tan rápidamente que las ganan-
cias hechas por el reciclaje, es abrumador. Así, 
mientras que en el nivel de material recuperado 
se ha multiplicado por siete desde 1961 y la cuota 

Se comienza en el extremo, al imaginar el destino 
mejor para un diseño. A continuación, se imagina la 
experiencia del usuario con el diseño e imaginar esce-
narios que hacen que la experiencia particularmente 
memorable o valiosos. Visualizar el proceso para la 
distribución y entrega al usuario, incluido el almace-
namiento, el envasado y el transporte. Se inicia una 
búsqueda de métodos que serían más eficientes y 
eficaces que el común. Por último, definir un escena-
rio más verde de los casos de cómo el diseño puede 
ser impreso, encuadernado y acabado. Esto incluye 
todos los materiales que entran en la fabricación y 
los impactos ecológicos del propio proceso de fabri-
cación.
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de suministros de fibra de papel casi se ha duplica-
do, esto es el volumen total de la pulpa de madera 
virgen y papel consumido y desechos generados 
sigue aumentando, superando a estos importantes 
éxitos.

Además de propiciar la destrucción de los bosques, la 
producción de papel consume una enorme cantidad 
de energía y por lo tanto tiene un impacto muy gran-
de de gases de efecto invernadero. En conjunto, los 
datos muestran que la industria del papel es el cuar-
to mayor productor industrial de dióxido de carbono, 
que representan el 9% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Esto está lejos de ser sostenible; 
y diseñadores gráficos están en una posición única 
para lograr un cambio positivo.

El papel que utilizamos para las comunicaciones im-
presas se compone típicamente de fibra de madera 
además de una variedad de tratamientos de super-
ficie, tales como almidón, látex y arcilla, a su vez 
de colorantes que determinan el color y el brillo. El 
papel también lleva una «sombra ecológica» signifi-
cativa del consumo de energía, productos químicos 
de blanqueo, y el agua utilizada en su producción.

Los diseñadores que tratan de comprender el impacto 
ecológico que tiene el papel que utilizan, deben en-
frentar una oleada de logos que compiten y reclamos 
del mercado, por el papel que usan las empresas. Cada 
compañía promueve una gama ventajas de un solo 
atributo para sus productos, por lo que es difícil com-
parar los productos de la competencia. Si entendemos 
los múltiples problemas ambientales que enfrenta la 
industria, entonces es más fácil separar la sustancia de 
lo irrelevante. Podemos dividir esos temas en tres ca-
tegorías básicas: la fibra, el agua y la energía.

La fibra. Es un largo camino desde el estudio de los 
ecosistemas forestales a distancia, pero las opciones 
de papel que los diseñadores hacen un impacto di-
recto lo que pasa en las grandes extensiones de bos-
ques en el mundo. Podemos pensar que estamos en 
el negocio de las fuentes y las imágenes, pero nues-
tro consumo de fibra también hace que los diseña-
dores gráficos seamos los principales actores de la 
industria de productos forestales. Por lo tanto, nues-
tras decisiones, impactan directamente en la defo-
restación, la extinción de especies, el calentamiento 
global y otros problemas ambientales mundiales.

Los diseñadores pueden hacer tres cosas para redu-
cir al mínimo los impactos negativos de la fibra que 
utilizamos:

- Uso de fibra reciclada post-consumo,
- Uso de fibra virgen cosechada de forma sos-
tenible, y
- Uso de fibra alternativa sin árboles.

Fibra reciclada post-consumo (pcr): proviene de los 
programas de recolección, y no de la selva. Cuando 
lo usamos, no estamos poniendo presión sobre los 
ecosistemas forestales. También estamos apoyando 
programas de recogida de papel al ofrecer un mer-
cado para la fibra recolectada. Ambos son positivos 
ecológicos. Papeles de alta calidad de hasta 100% 

Imagen 17. Proceso de elaboración de papel sulfatado, que 
atravieza por procesos de laqueado.
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después de su consumo de fibra reciclada están dis-
ponibles para la impresión offset sin recubrimiento. 
Debido a la creciente demanda del público durante 
las últimas dos décadas, el papel de alto porcentaje  
pcr es cada vez más accesible para las hojas reves-
tidas y prensadoras. Un número cada vez mayor de 
revistas y minoristas están usando este tipo de hojas.

Fibra cosechada de forma sostenible: es la fibra vir-
gen que se produce a través de la gestión responsable 
de los bosques. «Responsable» es un vago término 
resbaladizo, por lo que es importante exigir la certifi-
cación de terceros. El Forest Stewardship Council (fsc) 
se ha convertido en el estándar principal para la eva-
luación de la sostenibilidad de las prácticas de manejo 
forestal. Para poder utilizar el logotipo de certificación 
fsc en sus productos, una empresa de productos fo-
restales debe someter sus actividades para su revisión 
por los auditores. Otra certificación respetada es la 
que mantiene el programa Bosque Amigable, patroci-
nado por el grupo Iniciativa de Mercados y que trabaja 
principalmente en Europa y Norteamérica.

Las directrices forestales fsc se construyen alrede-
dor de diez conjuntos de principios que tienen que 
ver con diversos aspectos de la gestión forestal y la 
salud de los ecosistemas:

1. Cumplimiento de las leyes y principios del fsc.
2. Claramente definidos derecho de uso y respon-

sabilidades.
3. El reconocimiento y el respeto de los derechos 

de los pueblos indígenas.
4. A largo plazo bienestar social y económico de 

los trabajadores forestales y de las comunida-
des locales.

5. Garantizar una amplia gama de beneficios del 
bosque.

6. Conservación de la diversidad biológica, los re-
cursos hídricos, los suelos, y los ecosistemas frá-
giles manteniendo así la integridad del bosque.

7. Plan de manejo a largo plazo, por escrito.
8. El seguimiento y la evaluación continua.
9. El mantenimiento de los bosques de alto valor 

de conservación.
10.Restricciones adicionales sobre las plantacio-

nes.

La industria del papel es responsable del 40% de 
toda la deforestación industrial en todo el mundo. 
Los diseñadores gráficos pueden ayudar a acelerar la 
transición a la silvicultura sostenible y la protección 
de los bosques primarios que quedan raras exigiendo 
la certificación fsc o certificación del programa Bos-
que Antiguo Amigable sobre todo el papel de fibra 
virgen que utilizan.

Fibras alternativas: es otra forma de evitar dañar los 
bosques a través de sus compras de papel, ya que 
provienen de una fuente de fibra distinta de árbo-
les. Los árboles no son una fuente ideal de fibra para 
papel: ellos toman mucho tiempo para crecer y no 
son particularmente eficiente del espacio. La made-
ra como recurso barato y abundante en la industria 
del papel occidental desarrollado, y las tecnologías 
y la infraestructura de la industria están construidos 
alrededor de inflexión árboles en papel. Eso significa 
que las fibras alternativas deben competir con un ti-
tular bien atrincherado.

Imagen 18. La FSC certifi-
ca que el papel provenga de 
bosques sustentables



74

El bambú es la fibra alternativa que ha ganado la ma-
yor tracción en el mercado de papel de América del 
Norte. Crece más rápido que la madera, y puede vol-
ver a crecer a partir de raíces fijadas sin replantación, 
esto ayuda a minimizar la pérdida de capa vegetal. 
Sin embargo, la mayoría de bambú proviene de Asia 
y debe ser transportado a largas distancias (que re-
quiere cantidades significativas de energía).

El kenaf, cáñamo y lino son cultivos de rápido creci-
miento que se han utilizado para la fabricación de pa-
pel. Varios productos de cáñamo y kenaf han llegado 
al mercado, pero ninguno ha sido un gran éxito hasta 
el momento. Estos y otros cultivos dedicados man-
tienen la promesa de cambiar nuestra fuente de fibra 
para cultivos anuales renovables que pueden crecer 
con pocos pesticidas en muchos climas.

Residuos agrícolas o agropulpa, es quizás la fuen-
te de fibra más prometedor, ya que hace uso de las 
partes de un cultivo agrícola que no se utilizan para 
la alimentación u otro propósito primario. De este 
modo, la agropulpa tiene más de un material de de-

secho y no requiere de tierras agrícolas dedicadas.  
El bagazo de caña ha hecho algunas incursiones en el 
mercado de elaboración de papel. Varios fabricantes 
incorporan bagazo en papeles sin recubrimiento que 
están disponibles para los diseñadores. La paja de tri-
go, fibra de plátano, y paja de arroz, son algunos que 
se utiliza en otras partes del mundo. Hasta ahora, sin 
embargo, ninguna de las principales fabricantes de 
papel de América del Norte ha hecho un gran com-
promiso con estas fuentes de fibra prometedores.

Por otro lado, la borra de algodón se han utilizado 
durante muchos años en papeles de alta calidad. La 
borra de algodón son las fibras relativamente cor-
tas que quedan después de una planta de algodón 
se ha cosechado y procesado de textiles. La mayo-
ría del papel comercializado como «algodón» en 
América del Norte se hace con borra. Los fabrican-
tes pueden clasificar esta fibra como «reciclado», 
ya que hace uso de residuos agrícolas. Vale la pena 
señalar, sin embargo, la producción del algodón uti-
liza cantidades enormes de pesticidas y fertilizantes 
tóxicos. Algunas empresas de papel pequeños han 
optado por apoyar a los productores orgánicos y 
mantenerse alejados del  algodón convencional con 
contaminantes.

Una fuente final de “fibra” no es una fibra en sí. Los 
papeles sintéticos han estado en el desarrollo de los 
mercados de especialidad durante más de una dé-
cada, y algunos productores están ofreciendo estos 
para offset y rotativas, un ejemplo es el libro De la 
cuna  a la cuna de William McDonough, que se im-
primió en un papel sintético a fin de hacer un punto: 
que no debemos limitarnos a la paleta dominante de 
materiales si podemos imaginar un mejor sistema. En 
teoría, si hay un retorno y la infraestructura de reci-
claje sería indefinidamente utilizada. En la práctica, 
no estamos cerca de esa situación, pero sin duda se 
presenta un buen reto para los diseñadores.

Imagen 19. La planta del kenaf es una de las fibras organi-
cas alternativas no solo en la producción de papel sino en el 
ramo textil.
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El agua. Otra parte importante en el proceso de 
elaboración del papel es el agua. Las grandes má-
quinas que hacen papel comienzan el proceso con 
una mezcla de pasta de aproximadamente 98% de 
agua. No es de extrañar, entonces que la mayoría 
de los ecosistemas fluviales son molinos de impac-
to, debido a la cantidad de agua que utilizan y por 
la calidad del agua de sus efluentes.

Los diseñadores pueden hacer tres cosas para redu-
cir al mínimo los impactos negativos de agua del pa-
pel que utilizan:

- Utilice Proceso libre de cloro y fibra libre de 
cloro.
- Apoyo a la pulpa de circuito cerrado y papel, y
- Uso de fibra reciclada post-consumo (se re-
quiere mucha menos agua).

Los problemas de calidad de agua de la industria del 
papel se derivan en gran medida de los productos 
químicos a base de cloro utilizados para blanquear 
la pasta de papel. Cuando el cloro se combina con la 
madera y el agua, que produce pequeñas cantidades 
de dioxina, una sustancia química que es extrema-
damente tóxico, persistir en el medio ambiente y se 
bioacumula, lo que significa que se queda en la ca-
dena alimenticia, cuando las plantas y los animales 
contaminados son comidos por otros animales. 

Desde las fábricas de pulpas, se utilizan grandes 
cantidades de agua de los ríos y la liberación de los 
efluentes que contienen cloro de nuevo en los ríos, 
ha tenido un impacto devastador y duradero en la 
salud de los ecosistemas fluviales. Esto ha dejado a 
todos con un legado de dioxinas en nuestra grasa 
corporal y la leche materna, la cual permanece du-
rante muchas generaciones.

Debido al incremento de la regulación y la presión 
pública, la industria del papel norteamericano ha eli-
minado en gran medida de gas cloro en las plantas 
de celulosa. En su mayor parte, las fábricas de pasta 
de América del Norte desplazan al blanqueamiento 
con derivados de cloro como el dióxido de cloro, lo 
que reduce las emisiones de cloro en un 90% o más. 
El resultante de esta pulpa se etiqueta generalmente 
libre de cloro elemental (ecf). Molinos de pulpa euro-
peos, por su parte, se desplazan a sistema más avan-
zado basado en el oxígeno o el ozono, que eliminan 
por completo el cloro. El papel fabricado con esta 
tecnología de blanqueo está etiquetado totalmente 
libre de cloro (tcf) cuando se aplica a la fibra virgen, 
y el proceso libre de cloro (pcf) cuando se aplica a 
la fibra reciclada. Pulpa ecf es sin duda mejor que la 
pasta blanqueado con cloro, que todavía se produce 
en grandes cantidades en muchos países en desarro-
llo, pero la pulpa tcf/pcf es mejor.

Además de la calidad de las emisiones de agua, exis-
ten impactos ambientales graves relacionados con 
la cantidad de agua que utiliza la industria del papel. 
La pulpa y la industria del papel es el principal de un 
usuario industrial de agua a nivel mundial. El suminis-
tro de agua dulce se está convirtiendo rápidamente 
en una crisis del medio ambiente en todo el mundo 
en una escala similar al calentamiento global. La in-
dustria del papel necesita reducir su dependencia 
de este recurso precioso, y los diseñadores gráficos 
pueden ayudar a acelerar la transición.

Imagen 20. El agua es indispensable en la fabricación de pa-
pel, pero su uso racional no debe limitar la producción de 
éste.
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Los fabricantes de papel innovadores se están           
moviendo hacia el “circuito cerrado” o de fabricación 
totalmente libre de efluentes (tef). Ahora existen 
tecnologías de filtración que permiten que plan-
tas de celulosa y papel reutilicen continuamente de 
agua. Como resultado, molinos de tef que pueden 
reducir drásticamente la cantidad de agua dulce que 
obtienen de los ríos y pozos, y la cantidad de aguas 
residuales que liberan en el medio ambiente. El im-
pacto del agua de la fabricación de papel no ha re-
cibido mucha atención en la comunidad del diseño 
gráfico todavía, pero probablemente se convierta en 
un problema mucho mayor en los próximos años.

La forma más fácil para que los diseñadores pue-
dan reducir el consumo de agua, especificar fibra 
reciclada post-consumo. Se necesita mucha menos 
agua para volver a la pulpa de papel existente que lo 
que se necesita para crear pulpa virgen de árboles. 
En promedio, la fibra de pcr necesita 42% menos de 
agua en comparación con la fibra virgen.

Energía. Cuando quemamos combustibles fósiles, 
que liberan dióxido de carbono a la atmósfera, lo que 
contribuye al efecto invernadero que está cambian-
do radicalmente el clima a escala global. La industria 
del papel se quema una gran cantidad de combusti-
bles fósiles para descomponer la lignina5 que une a 
la fibra de madera, y también para transformar rá-
pidamente suspensión acuosa en papel seco. A nivel 
mundial, la industria del papel es un gran emisor de 
gases de efecto invernadero, que rivaliza con las in-
dustrias del acero y químicos. Eso pone a los diseña-
dores en condiciones de hacer una diferencia real en 
la reducción de nuestra huella de carbono colectiva.

Los diseñadores pueden hacer dos cosas para reducir 
al mínimo los impactos negativos de la energía del 
papel que utilizan:

- Uso de fibra reciclada post-consumo (que re-
quiere mucha menos energía), y
- Apoyar a las fuentes de energía renovables 
en la fabricación de papel.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (epa), estima que el papel reciclado postcon-
sumo de fabricación requiere 64% menos energía que 
la fabricación de papel a partir de fibra virgen. Eso 
hace que el papel reciclado post-consumidor un tri-
ple de positivos, con beneficios en relación a la fuen-
te de fibra, el consumo de agua y energía.

Después de salvar la mayor cantidad de energía po-
sible, el siguiente paso es averiguar dónde la energía 
que hace uso viene. Las fábricas de papel fueron tra-
dicionalmente alimentados por energía hidroeléctri-
ca renovable, y muchas fábricas todavía consiguen 
una parte de su energía de las turbinas de agua. Pero 
a medida que las necesidades de energía han aumen-
tado, la energía hidráulica se ha convertido en una 
parte cada vez menor de la industria de la mezcla de 
alimentación de largo plazo. Las fábricas de papel 
se basan cada vez más en la red eléctrica para ha-
cer funcionar sus máquinas de papel. Esa electricidad 
es generada en gran parte por plantas de energía de 
carbón que queman gas natural y carbón. Las fábri-
cas de papel también se basan en las calderas para 
producir energía térmica en forma de vapor utilizado 
en el secado del papel. Las calderas son accionadas 
generalmente en el lugar del combustible: gas natu-
ral o carbón.

5 La lignina es un polímero presente en las paredes celulares de 
organismos del reino Plantae. La palabra lignina proviene del tér-
mino latino lignum, que significa ‘madera’; así, a las plantas que 
contienen gran cantidad de lignina se las denomina leñosas.
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3.5.2 Tintas

Las tintas de impresión se  compone por una combi-
nación de pigmentos y aglutinantes6 mas el agente 
que se utiliza para retener y transportar el pigmento. 
El agente evita que las partículas de pigmento se sus-
penda (seque) mientras que la tinta está en la prensa. 
Una vez que las tintas se transfieren a una hoja de 
papel, el medio líquido debe configurar rápidamente 
para que seque, de manera que el pigmento forme 
una unión estable. Una manera de hacer que esto 
suceda es hacer que el agente sea muy «volátil», 
por lo que se evapora cuando se expone al aire. Por 
desgracia, los compuestos orgánicos volátiles (cov 
resultantes) causan la contaminación del aire y son 
malos para la salud de los trabajadores de prensa.

Los aceites vegetales7, el petróleo y el agua se pue-
den utilizar como vehículos con diferentes tipos de 
tintas. En recientes fechas, se ha hecho mucha pro-
moción de la tinta hecha a base de soya, es cierto que 
las tintas vegetales tienden a liberar menos cov que 
las que están elaboradas con base en el petróleo, y a 
la hora de reciclar, el proceso de destintado también 
en es mas sencillo. Las tintas acuosas, son mejores 
para el medio ambiente que aquellas que contienen 
petróleo o aceites vegetales, ya que no emiten cov y 
son más fáciles de limpiar, pero lamentablemente su 
uso en minoritario.

Hay que tener en cuenta, que las etiquetas de  las 
tintas no son siempre lo que parecen. La etiqueta de 
«Tinta de Soya», que se ha promovido desde hace 
años por la Asociación Americana de Soya8, significa 
que la tinta contiene un mínimo porcentaje designa-
do del aceite de soya (7% de aceite de soya, en algu-
nos casos). Así que la tinta puede ser más del 90% de 
aceite de petróleo y aún tener derecho a la etiqueta 

5 Sustancias que ayudan a que los pigmentos se adhieran al papel.
6 Elaborados a base de semillas como la linaza, la soya y la semilla 
de algodón.
7 La función principal de la Asociación Americana de Soya es la en-
cargada de apoyar la promoción de los aceites y productos de soya 
mediante campañas de promoción en supermercados, centrales de 

de «tinta de soya.» La etiqueta también indica los 
niveles de cov más bajos que la tinta convencional, 
pero no hace ninguna afirmación específica. Si en 
verdad se está interesado en evitar la contaminación 
del aire y las tintas de petróleo, es necesario pregun-
tar a un impresor su perspectiva, desde el trabajo 
sobre el porcentaje real de aceite vegetal y el conte-
nido de cov en las tintas que utilizan.

También, las opciones de color que los diseñadores 
hacen, son muy importantes ya que pueden afectar 
el impacto ambiental de los materiales impresos una 
vez que terminan en un vertedero, en un incinerador, 
o en una instalación de desentintado. Algunas tintas 
consiguen sus colores vibrantes de los metales en los 
pigmentos. Las sustancias más tóxicas utilizadas en 
la elaboración de las tintas son los conocidos como 
«c.a.m.a.l.s» (cadmio, arsénico, mercurio, antimo-

abasto y participación en diferentes exposiciones a nivel nacional. 
Además se promueve los beneficios a la salud y las ventajas del uso 
del aceite de soya en hoteles, restaurantes e instituciones median-
tes campañas de promoción, seminarios y publicaciones. 
www.soyamex.com.mx

Imagen 21. Las tintas de impresión para el sistema offset y 
de serigrafia son las que desprenden mas agentes COV en su 
proceso de secado.
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9 SunChemical es el productor más grande de tintas de alto rendi-
miento para las Artes Gráficas y Pigmentos Orgánicos. 
www.sunchemical.com.mx

nio, plomo, selenio) y ya se han eliminado de la tinta 
de impresión convencional en América del Norte. Por 
lo que sabemos, los metales restantes no son per-
judiciales para las personas en las concentraciones 
usadas normalmente en los materiales impresos. Sin 
embargo, estos materiales se pueden concentrar en 
la ceniza de los incineradores o lodos de instalacio-
nes de desentintado (creando problemas de residuos 
peligrosos) y, potencialmente, puede filtrarse desde 
los vertederos en los suministros de agua.

Colores metálicos y fluorescentes tienen la mayor 
proporción de los metales. Por lo general, contienen 
altos niveles de cobre y zinc. Los colores planos que 
se formulan con la mezcla del Pantone® Warm Red 
contienen Bario en un pigmento llamado Red Lake 
c. Ciertos colores azules y verdes contienen cobre. 
La epa de eua, en su «Sección 313» ofrece una lista 
que menciona que colores en el Pantone Matching 
System® contiene altos niveles de metales. Por lo ge-
neral es fácil encontrar sustitutos adecuados que no 
se basan en pigmentos metálicos preocupantes (FI-
GURA...) En 2007, Pantone® lanzó el sistema de color 
Goe™, que no hace uso de Red Lake c para la base de 
mezcla Warm Red, utilizando en cambio en el tono 
Yellow Shade Napthol (Dougherty, 2008). Esto per-
mite que la búsqueda de tinta con pigmentos no tó-
xicos sean mucho mas fácil.

Otro metal de preocupación es el cobalto. Que se 
utiliza en muchos tipos de tinta como agente de 
secado. Varios fabricantes de tinta, incluyendo Sun 
Chemical9, ofrecen ahora tintas sin cobalto.
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3.5.3 Plásticos

Al igual que el muchas tecnologías del siglo xx, el 
plástico ha permitido increíbles avances en la eficien-
cia y la calidad de vida durante el siglo pasado. En el 
transcurso de unas pocas docenas de años, los plásti-
cos se han convertido en una parte esencial de nues-
tras vidas. A menudo, el plástico es el material más 
ligero disponible y puede ser energéticamente efi-
ciente al fabricar. Permite una variedad de atributos, 
puede ser transparente u opaco, así como flexible o 
rígido, y se pueden adaptar a la estética del diseño, 
se puede aumentar la vida útil y reducir el deterio-
ro del producto. Y, por supuesto, los plásticos son a 
menudo muy baratos (al menos desde la perspectiva 
inicial de coste económico).

Y al igual que muchas tecnologías del siglo pasa-
do, el plástico se ha elaborado a base de petróleo, 
y está actualmente impulsando nuestra sociedad al 
borde del colapso ecológico. Los plásticos se fabri-
can principalmente a partir de petróleo y gas natural, 
que no son recursos renovables. Además, mediante 
el uso de combustibles fósiles para su fabricación y 
transporte, plásticos contribuyen al calentamiento 
global. A menudo requieren disolventes tóxicos y 

aditivos para su proceso de fabricación. Pero el ma-
yor problema de los plásticos es que nunca se van. 
Casi todas las moléculas que han estado bombeando 
de fábricas de plásticos desde hace décadas todavía 
están con nosotros (y permanecerá con nosotros 
durante siglos). Ellos cubren el paisaje y los océanos, 
y en algunos casos liberan partículas microscópicas 
y entran en la cadena alimentaria. Al igual que los 
residuos nucleares, los residuos plásticos es un lega-
do que sobrevivirá a muchas generaciones. Es im-
portante, como diseñadores, conocer los atributos 
negativos y positivos de los plásticos que decidimos 
usar, y tenemos que buscar formas para minimizar 
los efectos negativos de los plásticos que elegimos. 

Por otro lado, en un golpe maestro de las comuni-
caciones engañosas, la Sociedad de la Industria de 
Plásticos en 1988 se apropió del triángulo de flechas 
(el cual es un símbolo universal de reciclaje), como 
parte de su sistema de etiquetado tipos de resinas 
plásticas, creando en los consumidores confusión 
desde entonces. El símbolo que se utiliza en plás-
ticos sugiere contenido reciclado y la reciclabilidad 
del producto, sin embargo, significa algo muy dife-
rente: el símbolo indica simplemente a que familia 
de resinas plásticas pertenece determinado produc-
to o de que componente está hecho. La sugerencia 
de contenido reciclado es completamente falso. 
Después de dos décadas de falta de comunicación, 
los plásticos son, con mucho, el material con más 
probabilidades de ser etiquetado con el símbolo de 
«reciclado», sin embargo, son uno de los materiales 
menos susceptibles de ser reciclados en realidad.

Esto es lo que esos símbolos realmente significa, 
cómo se utilizan con frecuencia las diversas resinas 
en los envases (Imagen 23) , y ahora se compara en 
términos de impacto ambiental relativo (Greenpeace 
pvc alternatives database10)

10 http://archive.greenpeace.org/toxics/pvcdatabase/bad.html

Imagen 22. Las posibilidades de diseño y usos del plástico 
lo hacen el mas indicado contenedor en el mundo moderno.
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Imagen 23. Tabla con el significado de los símbolos de plás-
ticos que se encuentran en las botellas y empaques.
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11  http://www.natureworksllc.com/The-Ingeo-Journey/Eco-
Profile-and-LCA

Los biopolímeros presentan nuevos desafíos para 
los recicladores de plásticos. Debido a que tienen el 
mismo aspecto que los plásticos convencionales, los 
recicladores temen que su trabajo ya de por si difícil 
de separación de plástico por tipo, será prácticamen-
te imposible. De acuerdo con NatureWorks, el pla se 
puede identificar y se puede separa de una corriente 
de residuos mezclados usando fácilmente un equipo 
de escaneo. La compañía ha desarrollado un progra-
ma de recompensas con el fin de fomentar un mercado 
postconsumo para pla.

Como diseñadores y fabricantes de biopolíme-
ros   superar estos obstáculos, es posible imaginar 
un sistema de envase verde revolucionario. Los di-
señadores pronto podrían especificar «renovable 
anualmente, carbono neutro, biodegradable, recicla-
ble, coste de empaquetado eficaz, ligero basado en 
las prácticas de la agricultura orgánica y los residuos 
agrícolas». Lo cual puede representar un potencial 
de ganar-ganar-ganar dentro de la solución ecológi-
ca, la economía y la innovación en el diseño.

3.5.3.1 Biopolímeros

Los biopolímeros o bioplásticos son un amplio gru-
po de materiales a base de recursos naturales que 
tienen características físicas similares a los plásticos 
derivados del petróleo. Muchos de los biopolímeros 
actuales en el mercado están hechos de almidón 
de maíz, que se procesa en ácido poliláctico (pla). 
Otros biopolímeros, tales como polihidroxialcanoato 
(pha), se realizan a través de la fermentación micro-
biana.

Los biopolímeros son una gran promesa para el 
envasado sostenible debido a que mantienen las 
ventajas funcionales de los plásticos derivados del 
petróleo, mientras que ofrece dos ventajas clave: 
proceden de recursos renovables, no a los combusti-
bles fósiles, y por lo general son biodegradables. Hay 
varios factores que han impedido que los biopolí-
meros sean universalmente respaldado como una 
solución ecoembalaje, pero esas barreras están 
siendo gradualmente resuelto. El futuro, al parecer, 
está en bioplásticos.

Los biopolímeros más populares actualmente en el 
mercado están hechos de maíz. Parte de este maíz se 
cultiva a partir de semillas modificadas genéticamen-
te (omg, Organismo Modificado Genéticamente). 
Como resultado, muchas empresas de la industria de 
alimentos naturales, que podrían utilizar un empaque 
hecho de  biopolímeros, se han mantenido al margen. 
Para solucionar este problema, NatureWorks11 pro-
ductores biopolímero desde 2005 están ofreciendo 
una “identidad preservada” con una línea de produc-
tos que permite a los envasadores especificar una 
fuente en particular para el maíz, libre de productos 
alterados genéticamente.
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3.6 Impresión

Otra parte importante, dentro del trabajo del dise-
ñador gráfico, es la impresión, y en este punto, uno 
de los aliados mas importantes que tenemos es el 
impresor. Desde hace mucho tiempo se ha consi-
derado a la impresión como una actividad sucia e 
incluso contaminante. Pero en tiempos recientes, 
la innovación en materiales y tecnologías junto con 
los cambios de posturas de los gobiernos, han dado 
paso a una industria de las artes gráficas más limpia. 

Muchas veces, en el enlace que a menudo se da en-
tre el impresor y el diseñador/cliente, éste tiene la 
responsabilidad de proporcionar información clara y 
precisa al tiempo que es necesario mantener la cali-
dad, limpieza y eficiencia en su proceder. En cambio 
cuando el diseñador es al mismo tiempo impresor, 
se  puede esforzar constantemente en reducir el im-
pacto ambiental y el desperdicio de materiales con 

lo cual se estará impulsando de manera positiva a la 
industria de las artes gráficas.

Aaris Sherin, en su libro Sostenible (2009), propone 
unos pasos sencillos para lograr un impresión más 
ecológica, y lo separa en dos partes, lo que el dise-
ñador puede hacer y lo que puede hacer el impresor. 

Son algunos puntos que pueden ayudar de manera 
rápida a generar conciencia entre el impresor y el di-
señador, y comenzar un avance a una industria sos-
tenible (Imagen 25). 

Por otro lado, dentro de los procesos de impresión, 
el sistema de litografía offset genera gran cantidad 
del producto impreso que se produce, y debería de 
ser la primera área de producción a la que se le debe 
de poner atención, por los diseñadores preocupados 
por mejorar la huella ambiental. El proceso de impre-
sión offset es compleja y ocupa muchos materiales 
tóxicos e insalubres, y utiliza una gran cantidad de 

Imagen 24. El impresor es el técnico del manejo de la ma-
quinaria que permite la elaboración de los trabajos en papel, 
y esta expuesto a las sustancias quimicas tóxicas en el pro-
ceso de preparación y limpieza del equipo.

Imagen 26. Máquina encargada del proceso de imprsión de 
offset, la cual utiliza rodillos de caucho para transferir las 
imágenes al papel.
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energía, generando una cantidad de deshechos que 
es necesario que sean eliminados de una manera 
adecuada. Una de las ventajas de las innovaciones en 
materiales es que permite que las tintas vegetales y 
las soluciones limpiadoras elaboradas a base de cítri-
cos, mitiguen muchos de los efectos negativos de la 
impresión offset y es posible integrarlos en las espe-
cificaciones de los diseñadores gráficos para lograr 
una práctica sustentable.

Parte del proceso de impresión offset, esta relaciona-
do con los limpiadores y solventes que se utilizan, ya 

que las planchas de impresión y los cilindros de man-
tilla que forman parte de la maquinara, tienen que 
ser limpiados entre tirada y tirada y para realizar este 
trabajo, existen en el mercado muchas soluciones 
limpiadoras de bajo impacto ambiental. Una opción 
son las soluciones cítricas, estas soluciones son igual 
de eficaces para retirar la tinta de la plancha que las 
soluciones compuestas por las soluciones compues-
tas por disolventes. Pero es importante que los im-
presores deben escoger los productos en función de 
su equipamiento, de las tintas que utilicen y de las 
preferencias del operario de la imprenta.

Diseñador Impresor

•  Utilizar las tintas ecológicas 
adecuadas y limpiadores con 
contenido bajo o nulo de 
compuestos orgánicos 
volátiles (co v ).
•  Disponer de programas 
vigentes para recudir el uso de 
agua y energía.
•  Reciclar tanto como sea 
posible.
•  Garantizar la disposición 
segura de los residuos.

Imagen 25. Algunas de las 
medidas que pueden optar 
tanto diseñadores como im-
presores en el proceso de 
diseño y producción.
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A demás de los cambios en el proceso de impresión 
en offset, para disminuir el impacto de los impresos, 
las tintas y los solventes, existen algunas formas 
paralelas de impresión que nos ayudan a reducir el 
impacto de la industria gráfica, uno de estos es la im-
presión sin agua y también la impresión digital.

La primera, presenta ventajas significativas, compa-
rada con otros tipos de impresión. A diferencia de la 
impresión offset tradicional (el proceso que requiere 
el uso de químicos y agua al igual que soluciones hu-
mectantes), el proceso de impresión sin agua, la tinta 
se transfiere al soporte mediante el uso de variacio-
nes de temperaturas especificas. La supresión del 
agua y de las soluciones de mojado que contienen 
solución de alcohol isopropílico, reduce de manera 
sustancial la cantidad de agua empleada en el pro-
ceso y los cov emitidos por la plancha. Lamentable-
mente, son tan pocas las imprentas que ofrecen este 
servicio y lamentablemente en México aun no se ha 
implementado este tipo de maquinaria de impresión, 
por lo tanto, existen mucha desinformación acerca 
de esta tecnología, lo cierto es que resulta rentable 
y se puede utilizar para imprimir todos los materiales 
que se imprimen con offset.

La impresión digital, por otra parte, es considerada 
ecológica cuando se van a imprimir tirajes menores 

Imagen 27. La impresora digital a gran formato facilita la 
impresión de tirajes cortos de carteles, planos, etc., Pero 
puede ayudar en la reproducción de diversos materiales 
como trípticos, volantes e incluso libros cortos.

a 2000 copias, o se realizarán impresiones de piezas 
en gran formato (señalizaciones, lonas, espectacula-
res, etc.) En la impresión digital, se incluyen impreso-
ras de tóner (como las impresoras láser, que emplean 
calor para adherir el color al papel) y los sistemas 
de impresión con inyección de tinta, que vaporizan 
agua y tinta elaborada con disolventes directamente 
sobre el papel u otros soportes de impresión. Mu-
chas veces la impresión digital es preferible, desde el 
punto de vista ecológicos, por que las tintas tóner no 
contienen ningún tipo de alcohol y no emiten cov, y 
la impresión con inyección de tinta ha eliminado casi 
por completo el desprendimiento de gases, ya que 
tienen que ser seguras en el uso doméstico. 

Una de las principales ventajas de la impresión digital 
es que no requiere un limpieza especifica y exhaus-
tiva. Algunas empresas, permiten el retorno de los 
cartuchos de tinta y otros deshechos derivados de 
la impresión, como pizas de impresora y cartuchos 
de tinta usada, al fabricante con el fin de reciclarlos. 

Es impresionante lo mucho que ha avanzado en los 
últimos años ésta área de la impresión (digital en 
pequeño y gran formato); a lo que Frank Romano, 
coordinador de School of Printing Management and 
Sciences, del Rochester Institute of Technology co-
menta: 

La industria gráfica ha realizado avances notables 
en lo referente a la gestión de residuos; al utilizar 
la impresión digital está empleando un proceso de 
reproducción más eficiente que no desperdicia re-
cursos en su arranque y prácticamente no gene-
ra problemas de eliminación de residuos (Sherin, 
2009, p. 75)
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3.7 Empaque (packaging)

Aunque el uso de empaques para separar e indicar 
algún producto, es casi tan antiguo como la huma-
nidad, es necesario remarcar que el empaque como 
forma masiva es en realidad de reciente uso, tan solo 
hace cien años comenzaron a realizare dichos empa-
ques.

Este tipo de sistema de embalaje y empaquetado, 
han mejorado la vida de muchas de las personas, al 
igual que han impulsado la identidad de las personas 
y de las empresas que requieren reconocimiento de 
sus productos, en particular las empresas de alimen-
tos. Muchas de las veces, en donde la industria del 
envasado y empaquetado de alimentos no esta tan 
desarrollada, existen problemas mas graves de dis-
tribución de éstos.

Si bien, el packaging, resuelve muchos de los proble-
mas, contando los de identificación y conservación de 
productos (especialmente los alimenticios), también 

genera nuevos, ya que la producción de envases gasta 
y destruye recursos naturales y energía, así que el em-
paque es una fuente importante de contaminación.

Existen varios grupos de interés que intervienen en 
las decisiones del packaging, y cada uno conside-
ra que si área es la más importante sobre las otras, 
enfocándose solo en un aspecto de su trabajo, por 
ejemplo: los ingenieros del packaging se enfocan     
solamente en la tecnología y los materiales; los con-
troladores toman decisiones sobre los costos; y el 
personal de marketing y ventas desean que el envase 
sea atractivo.

En recientes fechas, los gobiernos han tomado 
conciencia sobre la problemática de los deshechos 
resultados del packaging, y se están creando re-
glamentos y procedimientos, pero muchas veces 
suelen ser contradictorios, por ejemplo, La Directiva 
Europea del Envase (epd por su siglas en inglés Euro-

Imagen 28. Empaque con-
memorativo de Starbucks, 
muestra la originalidad y la 
promocion de su producto.
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pean Packaging Directive) en este aspecto muestra 
lo siguiente: las industrias están obligadas a reducir 
la cantidad de envases y a mejorar sus métodos de 
reciclaje, pero al mismo tiempo hay otras directivas 
que exigen un envasado adicional por razones de 
higiene. Por otro lado algunos artículos pequeños 
tienen que ser envasados dentro de envases grandes 
ya que es necesario y obligatorio que contengan los 
textos informativos prescritos por las leyes de pro-
tección del consumidor.

Muchas veces, en cuanto a packaging se refiere, la 
cuestión no es como hacer las cosas más ecológicas, 
sino más bien hacerlas que sean menos contaminan-
tes, se pueden buscar alternativas de materiales, for-
mas y utilización del empaque ya sea como una ex-
tensión del producto o que permita la utilización en 
una situación completamente diferente para la que 
fue elaborado.

Imagen 29. Focos ahorradores cuyo empaque se convierte 
en una lámpara de techo, diseño por Celery Desing.







CAPÍTULO 4
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FACULTAD DEL HÁBITAT

4.1 Historia

La Facultad del Hábitat surge a partir del año de 
1972, como la Escuela de arquitectura, fundada por 
los arquitectos Francisco Cossio Lagarde, Miguel Án-
gel Arias y Josué Hernández, quienes gestionaron la 
creación de dicha escuela, motivados por la pasión 
por la arquitectura y la falta de espacios de enseñan-
za de esta disciplina en el estado de San Luis Potosí.

Las gestiones y trámites para la creación de la Es-
cuela de Arquitectura comenzaron diez años antes, 
con trámites y gestiones dentro de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y en la UNAM, buscan-
do el apoyo de dicha institución para la creación de 
los planes de estudio y la organización interna del 
nuevo órgano de enseñanza. Pero fue en el año de 
1972, que el rector, el Lic. Roberto Leyva Torres, tras 
entrevistas con los arquitectos Cossio y Marroquín, 
apoyó la creación de la Escuela de Arquitectura, y el 
13 de julio de 1972, se expide el decreto de la creación 
de dicha escuela.

Asentado por el H. Consejo Directivo Universitario 
de la siguiente manera: «... el H. Consejo Universita-
rio, en Sesión Extraordinaria de fecha 13 de julio de 
1972, acordó la creación de la carreras de Agrono-
mía y Arquitectura, dentro de la Escuela de Ingenie-
ría»(ACDU, 20 de julio de 1972, en Palau, 2000 p. 29)

Fue asignado como primer coordinador de la carrera 
de Arquitectura, el Arq. Pedro Gabay, y comenzó con 
un tronco común dentro de la Escuela de Ingeniería, 
quienes destinaron espacio para las materias teóri-
cas en el edificio que hoy ocupa Radio y Televisión 
Universitaria y las materias de diseño, geometría, 

dibujo natural y dibujo técnico se impartieron en el 
edificio actual de la Librería Universitaria, en el cen-
tro histórico (Palau, 2000). Al año siguiente, la carre-
ra de Arquitectura se trasladó al edificio de la Caja 
Real,  lo que permitía que las clases de dibujo fueran 
tomadas al aire libre y se enriquecían con la riqueza 
del la arquitectura, esto permitió la convivencia en-
tre maestros y alumnos, permitió el enriquecimiento 
de ambas partes. 

En un principio, la propuesta de matrícula para la ca-
rrera de arquitectura era para cincuenta alumnos, 
pero desde que se abrió la convocatoria se registra-
ron más de 114 aspirantes y al siguiente año se regis-
traron más de 140 aspirantes.

En 1974, tres generaciones estaban cursando la ca-
rrera de arquitectura, con una población estudiantil 
de más de 300 alumnos, y el sistema administrativo 
estaba conformado por el coordinador, dos secreta-
rías y un intendente. La demanda que generaba el 
mantenimiento y el cumplimiento de las necesidades 
de la carrera se comenzaba a generar conflictos con 
la Escuela de Ingeniería como lo comenta  el coor-
dinador de ese entonces, el Arq. Pedro Gabay, en el 
libro Semblanza 

A mediados de 1974, la carrera se fue consolidando 
pero la dependencia de la Escuela de Ingeniería no 
le permitía su mejor desempeño, con limitaciones 
presupuestales, sin poder controlar la admisión de 
alumnos, en cantidad y calidad y ocupando instala-
ciones inadecuadas
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Para 1976, buscando la solución de las demandas 
que requería el aumento en la matrícula estudian-
til, y las exigencias de instalaciones apropiadas para 
las necesidades específicas, se comenzó a gestar la 
propuesta para un nuevo edificio para la carrera de 
arquitectura, en donde se incluía la proyección para 
la construcción de 10 aulas, 10 talleres, dos aulas au-
diovisuales, una biblioteca, un laboratorio de mate-
riales, un salón de maestros, área administrativa con 
dirección, secretaría, archivo, una sala de juntas y 
consejería (Palau, 2000), sin embargo, siendo estás 
las necesidades reales que demandaba la carrera, se 
comenzó la construcción del edificio con una pro-
yección mucho más reducida, según las especifica-
ciones de la CAPFCE1.

A partir de este momento comenzaron los trámi-
tes para la formalización estatutaria de la Escuela 
de Arquitectura, la cual se consolido en 1977, en el 
momento en el que se estableció su exigencia legal 
promovida por el H. Concejo Directivo, en sesión ex-
traordinaria que se llevó a cabo del 8 al 25 de abril, en 
donde se reformo el artículo 10o. del Estatuto Orgá-
nico (Palau, 2000), y cita lo siguiente: “...quedando 
formal y estatutariamente establecidas las escuelas 
de arquitectura, agronomía y psicología e integradas 
a la Universidad Autónoma de San Luis Potosít.” 

De este modo, permitió que la Escuela de Arquitec-
tura se convirtiera en una entidad académica mucho 
más compleja y con mayores expectativas dentro 
de la formación de nuevos profesionistas dentro del 
campo del diseño y la construcción del entorno, de 
los objetos y de la comunicación grafica. Lo que dio 
paso a la creación de la Unidad del Hábitat, el cual fue 
un concepto revolucionario y de vanguardia dentro 
del sistema tradicionalista que imperaba en ese mo-
mento en San Luis Potosí.

El área de investigación, que permitió la estructura 
de conocimiento dentro de la arquitectura, permitió 
que se comenzara a trabajar en la elaboración de an-

teproyectos dentro del nuevo modelo, lo que propor-
cionó que se integrara nuevo personal académico de 
diversas disciplinas y del mas alto nivel. Este nuevo 
modelo educativo planteó que los jefes de las áreas 
(investigación, estéticas y diseño) fueran responsa-
bles del conocimiento de sus campos de específicos 
y propusieran el programa académico de cada una 
de sus materias, no solo de las comunes sino también 
de la futura Unidad del Hábitat.

Siendo responsable el Arq. Francisco Marroquín To-
rres, y convocando a un grupo de docentes de la mas 
alta calidad, se realizó el documento que dio inicio a 
una intensa etapa de actividad académica multidis-
ciplinaria, basada en un modelo estructural con fun-
ciones y modalidades mas complejas.

Quiero hacer llegar por su intermedio al Consejo 
Universitario el documento «Plan de Estudios  de 
la Unidad del Hábitat.» este pretende el reemplazo 
del La Escuela de Arquitectura y su Plan de Estu-
dios, por una nueva y más dinámica estrucutura 
que albergue inicialemte cuatro posibles carreras, 
incluidas la ya existente de Arquitectura con el 
nombre de Unidad del Hábitat (Palau, 2000) 

La Unidad del Hábitat, surge como el producto del 
pensamiento de los arquitectos José Luis Santelices 
y Sofía Letelier (Palau, 2000), y después de 30 años 
sigue siendo un modelo de vanguardia dentro del 
contexto nacional.

El plan fue aprobado el 8 de agosto de 1977, por el H. 
Consejo Directivo Universitario, y consta por el Acta3 
en donde se expresa lo siguiente: «Como siguiente 
punto de la orden del día se trató la discusión y en su 
caso aprobación del Plan de Estudios de la Unidad del 
Hábitat(…), una vez discutido el proyecto en cuestión 
el Consejo acordó aprobarlo en conformidad en todos 
y cada uno de sus términos…» La creación de la Uni-
dad del Hábitat de dio con el fin de diversificar las 
carreras, para enfrentar los problemas ocasionados 

1 Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de 
Escuelas
2 Oficio de la Secretaria General de la UASLP, AFH, 6 de mayo de 
1977 en Palau, 2000, p. 43 

3 ACDU, 8 de agosto de 1977, en Palau 2000, p. 51
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por el aumento desmedido de la matrícula en la ca-
rrera de arquitectura, que amenazaba con saturar el 
campo de profesional a corto plazo.

Uno de los factores que se considero, además de lo 
social y académico, fue la calidad. Con el cual se per-
mitiera la optimización de recursos que permitiera 
sostener el alto nivel académico que había alcanzado 
la Escuela de Arquitectura.

A partir de una visión holística del entorno, la Uni-
dad del Hábitat fijó su campo de preocupación en 
«la transformación del medio habitable del hombre 
y la sociedad, creación, su desarrollo y realización…» 
(Palau, 2000) La Unidad del Hábitat se basó en la 
consideración del diseño como una actitud de sínte-
sis4 «…que se manifiesta en la necesidad de ordenar 
elementos diversos en totalidades coherentes y ar-
mónicos5». A partir de esta actitud se desprenden los 
principios que le dieron origen y las condiciones que 
se establecieron  para su estructura formal, funcional 
y operativa, así como la disposición hacia la síntesis.

Las carreras con sus talleres de síntesis se definie-
ron como capos disciplinarios. Originalmente fueron 
ubicados dentro de tres categorías: campo del pen-
samiento, campo del diseño y  el campo de la eje-
cución. Al arquitecto del al Unidad del Hábitat  se le 
enfoco dentro del campo del pensamiento y del di-
seño quitándole su injerencia en la construcción. El 
diseñador de objetos y el diseñador gráfico se cen-
traron en el campo del diseño y dela ejecución, y por 
ultimo al edificador de obras se le ubicó solamente 
en el campo de la ejecución.

Para la Carrera de Diseño Gráfico, se propuso un 
profesionista de la comunicación gráfica, dentro del 
marco del hábitat, con el fin de dar respuestas a las 
necesidades de comunicación en espacios arquitec-
tónicos y urbanos, sin descartar la posibilidad de in-
cursionar en otros campos de la disciplina.

Las carreras de diseño eran nuevas en San Luis Po-
tosí, y no había una planta de maestros. De acuerdo 
con la estructura departamental, las materias eran 
impartidas por profesionistas especializados en su 
campo de conocimiento, lo cual resultaba enriquece-
dor, pero generaba problemas dentro de los talleres 
de síntesis. Por lo que dichos talleres comenzaron 
con arquitectos, artistas plásticos y diseñadores de 
interiores como profesores.

Los profesores de más experiencia no solo se dedi-
caron a la formación de profesionistas, sino que a su 
ves se enfocaron en la elaboración de lineamientos 
para los futuros profesores. Lo cual permitió que jó-
venes maestros fueran integrados, primero a los ta-
lleres de síntesis como auxiliares y más tarde como 
titulares y catedráticos.

El desconocimiento del diseño y las carreras que 
ofrecía la Unidad del Hábitat, hicieron necesario que 
se crearan estrategias para la difusión de éstas, por 
lo que dentro de la orientación vocacional en las es-
cuelas secundarias y bachilleratos se daba a conocer 
la aplicación del diseño, especialmente en el área de 
la construcción. Esta promoción trajo como resulta-
do que la carrera de Diseño Gráfico, en muy pocos 
años, tuviera la misma cantidad de alumnos matricu-
lados que la carrera de arquitectura.

Desde su comienzo como Unidad del Hábitat, man-
tuvo una constante revisión de su Plan de Estudios, y 
fue en el año de 1979, que se hace mas evidente que 
la carrera de Diseño Gráfico se fortalecía y ganaba 
adeptos, pero aun faltaban maestros y comenzaban 
a implementarse los laboratorios prácticos. Lo cual 
permitió la búsqueda de técnicos con experiencia en 
el ramo que permitiera el uso adecuado del material 
y del conocimiento adquirido en el aula.

En noviembre de 1983, el Consejo Directivo Universi-
tario, aprobó las reformas al Estatuto Orgánico de la 
Universidad y en función de la distinción estatutaria 

4 Síntesis procede del latín synthesis, «unir posiciones», es decir 
unir varios argumentos dispersos. El término hace referencia a la 
presentación de un todo gracias al destaque de sus partes más inte-
resantes o sobresalientes. 
5 Plan de Estudios de la Unidad del Hábitat, 1977, en Palau, 2000
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entre dos variantes únicas: escuelas y facultades, la 
Unidad del Hábitat recibió el nombre de Escuela del 
Hábitat (Palau, 2000). La Escuela del Hábitat, en ese 
entonces ya contaba con un edificio de cinco aulas y 
ocho talleres y el edificio de talleres totalmente equi-
pados. Los cuales estaban proyectados para el uso de 
200 alumnos, el cual ya se sobrepasaba en un 100%.

En el año de 1984, la Dirección de la Escuela del Há-
bitat creo la Semana del Hábitat, como un aconteci-
miento que permitiera a la escuela proyectar hacia 
fuera lo que se realizaba al interior de los talleres de 
síntesis, creando una vinculación entre los estudian-
tes y la sociedad. Esto se logró a través de conferen-
cias magistrales, mesas redondeas, talleres, cursos 
seminarios y exposiciones, permitiendo a profesores 
y alumnos la oportunidad de actualizarse y comparar 
su trabajo con el de los demás. En el mes de octubre 
se llevó a cabo la 1er. Semana del Hábitat con asisten-
cia de grandes conferencistas y una cena baile que 
permitió la recaudación de fondos para la construc-
ción del área académico-administrativo.

Con el pasar de los años, las carreras se consolida-
ron aun más, permitiendo la especificación en el área 
de profesionalización de los alumnos, lo que se lo-
gró con la constante revisión del Plan de Estudios. En 
1989, se incluyeron los nuevos perfiles de las carreras 
en el instructivo que se entregaba a los aspirantes 
a ingresar a la escuela, con excepción de Edificación 
quedaron de la siguiente manera

El diseñador gráfico (…) es un comunicador visual 
encargado de la planeación, elaboración y produc-
ción de comunicación gráfica (…) resuelve proble-
mas de comunicación visual mediante el auxilio de 
imágenes, señales, símbolos, tipografías y demás 
elementos del lenguaje visual, con claro sentido de 
la responsabilidad social que el manejo de los me-
dios implica.

Diseño Industrial pretende formar profesionis-
tas capaces, que acepten  y enfrenten el reto que 
plantea una sociedad que los rodea y de la cual son 
parte (…) el diseño de objetos implica además de 
la solución a las necesidades de usuarios, el cono-
cimiento  y dominio de los procesos industriales de 
la elaboración y de los materiales que permitan la 
configuración de objetos (…) así como el compor-
tamiento del hombre en su medio bajo sus diferen-
tes acepciones.

El arquitecto (…) egresado será capaz de abordar 
la problemática del diseño del espacio a construir 
y solucionar los espacios para satisfacer las nece-
sidades ambientales de una forma de vida con un 
cumplimiento humanístico, tecnológico y estético. 
(Palau, 2000)

En el año de 1996, la Escuela del Hábitat se transfor-
mó en Facultad, bajo el mando del arquitecto Manuel 
Villar, con una organización administrativa y un Plan 
de Estudios (modificado en 1991), lo que le dio la res-
ponsabilidad de cimentar las bases educativas que se 
enfrentarían en el siglo XXI

Durante mas de tres décadas, la Facultad del Hábitat 
ha realizado una obra importante, aumentando  el 
acervo arquitectónico del estado de San Luis Potosí 
, así mismo ha elevado el nivel de vida urbana y ha 
promovido mejores relaciones entre la industria-go-
bierno-sociedad a través de la comunicación gráfica 
y ha ampliado el campo de trabajo de los egresados 
ensanchando la capacidad tecnológica.
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4.2 La Facultad del Hábitat, hoy

La Facultad del Hábitat, que tiene por objeto la for-
mación de profesionales en el campo del diseño y la 
materialización del entorno artificial del Hombre y 
la Sociedad; la investigación en las áreas del conoci-
miento que conforman los marcos natural y artificial 
del Hábitat y la difusión de las ciencias, las artes y 
la tecnología aplicada al mejoramiento de la vida del 
Hombre; y es uno de los centros de estudio más im-
portantes de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí.

Actualmente ofrece las siguientes carreras: con el 
grado de Licenciaturas: Arquitectura; Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales Muebles; Diseño 
Gráfico; Diseño Industrial; Diseño Urbano y del Pai-
saje; Edificación y Administración de Obras. 

Dentro del área de Posgrados ofrece la Maestría en 
Ciencias del Hábitat con orientación terminal en: Ad-
ministración y Gerencia de Proyectos y la especiali-
dad en Administración de la Construcción; Arquitec-
tura; Diseño Gráfico; Diseño y Gestión del Producto 
y la especialidad en Diseño del Mueble; e Historia del 
Arte Mexicano con su especialidad en Historia del 
Arte Mexicano.

La Facultad del Hábitat, tiene por objetivo la forma-
ción de profesionales en el campo del diseño y ma-
terialización del entorno artificial del hombre y la 
sociedad, la investigación científica en las áreas que 
conforman el marco natural y artificial del hábitat y 
la difusión del conocimiento de las ciencias, artes y 
tecnología del diseño aplicadas al mejoramiento de 
la vida del hombre.

Lo anterior permite la formación de los estudiantes 
en el campo del pensamiento crítico y estético, para 

dar respuesta de síntesis que beneficien a la sociedad 
con decisiones factibles en un contexto cultural, so-
cioeconómico y político.

Entendido el Hábitat como el espacio en que el hom-
bre vive y se desarrolla, lo modifica y es afectado 
por él, la Facultad del Hábitat ofrece disciplinas que 
atienden a su requerimiento de espacio, objetos, co-
municación gráfica y la materialización de edificios 
formando profesionistas que den respuestas acordes 
a su tiempo y espacio.

La Facultad del Hábitat tiene la misión de crear el 
medio habitable del hombre y la sociedad, así como 
su adecuación, conservación, transformación, desa-
rrollo y realización. Aborda la problemática del Hábi-
tat como totalidad, teniendo como principio y como 
fin último de preocupación el Hábitat del Hombre.
 
Buscando que la Facultad del Hábitat sea una entidad 
académica con reconocimiento Nacional e Interna-
cional. Donde se formen profesionales capaces de 
identificar y resolver los problemas de diseño grá-
fico, diseño industrial y arquitectónico, así como su 
construcción y administración  que existen en el me-
dio habitable del hombre; con capacidad de identifi-
car y difundir el nuevo conocimiento con una visión 
global diversificada e innovadora vinculándose con la 
sociedad.

El egresado de la Facultad del Hábitat, será un pro-
fesionista con capacidad de síntesis y gestión para 
transformar con responsabilidad, el medio habitable 
del hombre buscando la sustentabilidad. Se caracte-
rizará por su capacidad para el trabajo interdiscipli-
nario y apertura a la diversidad de las ideas. Su hacer 
tendrá como sustento un pensamiento que lo gene-
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ra, acorde a las condiciones de su lugar y momen-
to histórico. Adquirirá una sensibilidad social para el 
desarrollo humano equilibrado, atento al cierre de 
las brechas sociales, que lo conduzcan a actuar pro-
fesionalmente con ética. El profesional tendrá como 
una cualidad la flexibilidad de adaptarse a diferentes 
condiciones, para responder a nuevas demandas so-
ciales y evolucionar en su forma original.

El egresado de la Facultad del Hábitat, será un profe-
sionista con un amplio conocimiento del medio ha-
bitable del hombre con el objeto de transformarlo y 
adecuarlo a las necesidades del ser humano, con las 
características siguientes:

• Capacidad de síntesis.
• Trabajo interdisciplinario y diversificación de las 

ideas.
• Capacidad de gestión.
• Sensibilidad social.
• Ética profesional y valores humanos.
• Compromiso con el desarrollo y la sustentabili-

dad.
• Flexibilidad a los cambios de tiempo.

El perfil del egresado del Hábitat se logra a través de 
las competencias genéricas, básicamente traducidas 
en desempeños a través de las materias del curso bá-
sico y las materias comunes.







CAPÍTULO 5

EL MÉTODO





101

EL MÉTODO

5.1 El método

El estudio del diseño gráfico sustentable es aun no-
vedoso para ciertos practicantes del diseño gráfico, 
aunque comienzan a escribirse textos sobre lo que se 
está trabajando en los países desarrollados, en Méxi-
co, específicamente en la Facultad del Hábitat de la 
UASLP, no se ha evidenciado practicas relacionadas 
con el diseño gráfico sustentable.

La investigación que se propone es de tipo cuantita-
tiva, según Grajales (2000), la investigación cuanti-
tativa busca la adquisición de conocimientos en base 
a pruebas estadísticas. En el presente trabajo, lo que 
se busca es elaborar un diagnostico que permita res-
ponder, sobre el nivel de conocimiento de maestros 
y alumnos de la carrera de diseño gráfico, acerca de 
conceptos y materiales que forman parte del diseño 
gráfico sustentable, a través de encuestas. 

Lo que nos permitirá conocer las percepciones y ac-
titudes de alumnos con respecto a los conceptos y 
materiales, incluidos los procesos de producción, que 
sugiere el diseño gráfico sustentable, lo cual permiti-
rá presentar un diagnostico que ayude a los profeso-
res interesados en el tema, así como a los profesores 
que desean platear algún proyecto ecológico y sus-
tentable, que le permita tomar en cuenta los puntos 
débiles de la educación sobre materiales y procesos 
de producción sustentable, todo esto a través de una 
encuesta de preguntas cerradas y de opinión, lo cual 
permitirá la recolección de datos numéricos. El mé-
todo cuantitativo es aquel en el que se puede dar una 
validez externa ya que con una muestra represen-
tativa de la población es posible hacer inferencia de 
tal población con una seguridad y precisión definida 
(Hernández, Collado y Baptista 2000)

Por otra parte, el estudio también utilizará un méto-
do cualitativo ya que se analizarán las opiniones ver-

tidas por los alumnos y profesores en las encuestas, 
y las entrevistas focalizadas con profesores claves 
en la construcción de la currícula o que tengan un 
especial interés en el diseño gráfico sustentable. El 
método cualitativo nos permitirá establecer una re-
lación más directa con la visión de los profesores, en 
cuanto al aporte que ellos pueden dar, para interesar 
a los alumnos y se logre involucrar en un cambio de 
conciencia y de producir diseño.

Como es el caso de este trabajo de investigación, se 
tiene conocimiento de que ya se empiezan a realizar 
trabajos de investigación con relación a los materiales 
sustentables y procesos de producción ecológicos en 
el diseño gráfico, pero aun no se hace un estudio que 
permita conocer si esta “nueva teoría” esta llegando 
a los futuros diseñadores o solo esta quedando en los 
libros. Lo cual nos permite la utilización de técnicas 
cuantitativas como lo es la aplicación de encuestas, 
y técnicas cualitativas al realizar entrevistas focaliza-
das que permitan el estudio de caso, y nos da paso a 
responder ¿Cuáles son la percepciones y actitudes de 
los alumnos y profesores de la carrera de diseño grá-
fico de la Facultad del Hábitat con respecto al diseño 
gráfico sustentable?

5.2 Límites

Temporales: La aplicación de las encuestas fue al ini-
cio del semestre de enero - junio de 2011, ya que se 
puede contar con el mayor número de alumnos regu-
lares en octavo nivel y tesis. Y la recolección y análisis 
de los datos se llevó a cabo en el transcurso de dicho 
semestre.

Espaciales: La Facultad del Hábitat, en al Licenciatura 
en diseño gráfico. Dentro de los talleres de síntesis 
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de octavo nivel y tesis, ya que el taller de síntesis de 
la carrera de diseño gráfico, es la materia en donde 
convergen todos los estudiantes de dicho nivel de 
estudios.

5.3 Variables

Las variables se han determinado por la hipótesis y 
se desglosan en lo siguiente:

Operacionalización de las variables

Variable Dependiente Variables independientes

Percepciones y actitu-
des sobre los conceptos 
y materiales propuestos 
por el Diseño Gráfico 
Sustentable

1. El conocimiento de los concep-
tos del Diseño Gráfico Sustentable 
por los alumnos y profesores

2. El conocimiento de los alumnos 
sobre el uso responsable de mate-
riales

3. La visión ética del diseño grá-
fico por parte de los alumnos y 
profesores.

Variable independiente 1 Indicadores

El conocimiento de los con-
ceptos del Diseño Gráfico 
Sustentable por los alumnos y 
profesores

· Desarrollo Sustentable
· Diseño Sustentable
· Ecodiseño
· Ciclo de vida de producto 
de diseño
· Diseño de la cuna a la 
cuna

Variable independiente 3 Indicadores

La visión ética del diseño 
gráfico por parte de los 
alumnos y profesores. 

· Honestidad
· Trabajo
· Ahorro de dinero al clien-
te
· Ahorro de material
· Respeto a la sociedad
· Respeto al medio am-
biente
· Responsabilidad en el uso 
de materiales
· Puntualidad al trabajar
· Calidez en el trato con el 
cliente
· Calidad en el trabajo
· Honradez 
· Trato digno al usuario

Variable independiente 2 Indicadores

El conocimiento de los alum-
nos sobre el uso responsable 
de materiales

· Papel de bosques sus-
tentables
· Papel reciclado precon-
sumo
· Papel reciclado post-
consumo
· Papel sin fibras made-
ras
·  Impresión digital
·  Impresión sin agua
·  Selección  de proyectos
· Manejo de materiales 
después del proyecto.
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El conocimiento de las variables 1, 2 y 3, se puede 
obtener a través un cuestionario, una encuesta en-
focada a los conocimientos de los profesores que im-
parten clases en los talleres de síntesis de la carrera 
de diseño gráfico, en donde respondan preguntas de 
conocimiento, de hecho y de opinión. Una encues-
ta enfocada a los conocimientos de los alumnos que 
cursan el octavo nivel y tesis de la carrera de diseño 
gráfico.

5.4 Determinacion de la  muestra.

La muestra se determinó por la cantidad de alumnos 
regulares en los niveles octavo y tesis, tomando en 
cuenta que han cumplido con la mayoría o totalidad 
de su currícula y considerando que tienen conoci-
miento en el proceso de diseño. El numero exacto de 
la muestra obtenida, gracias a la coordinación es de 
46 alumnos en el nivel 10 y 26 alumnos en el nivel 8, 
siendo un total de 72 alumnos.

Al momento de la aplicación de las encuestas se lo-
gró que 52 alumnos de ambos talleres colaboraran, 
por lo cual se obtuvo una respuesta de un 72% del 
total de la muestra prevista.

5.5 Técnicas de Recolección de Informa-
ción

Las entrevistas focalizadas se realizaron a la coor-
dinadora de la carrera, por su nivel jerárquico en la 
institución, y a 4 profesores que impartan clases en 
la carrera, que nos ofrecieron una visión general de 
las perspectivas y actitudes con respecto al diseño 
gráfico sustentable.

La encuesta es la técnica más apropiada para obte-
ner información cuantitativa que nos permita esta-
blecer los parámetros para un diagnostico, en donde 
se pueda conocer las percepciones y actitudes por 
parte de los docentes y alumnos sobre materiales y 
procesos de producción sustentable y así poder es-
tablecer propuestas para una mayor y mejor difusión 
sobre el tema en las futuras generaciones de diseña-
dores y el los profesores que moldearán a los diseña-
dores.

La encuesta está dividida en tres tipos de preguntas: 
las de hecho, las de opinión y las de conocimiento 
(Namakforoosh, 1995).

Las preguntas de hecho, arrojan datos específicos 
sobre un tema. Las preguntas de opinión, nos permi-
ten indagar un poco más profundamente en lo que 
piensa el encuestado sobre un tema. Las preguntas 
de conocimiento, nos dan datos específicos para sa-
ber en qué grado puede conocer la persona encues-
tada.

Según Hernández, Collado y Baptista, 2000; las pre-
guntas se pueden elaborar abiertas, en donde se deja 
al criterio del encuestado la cantidad de información 
que esta dispuesto a aportar. Y las preguntas cerra-
das, en donde el investigador va guiando al encues-
tado a través de los conocimientos específicos que 
éste necesita.

Por lo cual la encuesta fue la técnica de recolección 
más apropiada para esta investigación.  Y acontinua-
ción se muestra un ejemplo de la encuesta que se 
aplicó a los alumnos.
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5.6 Limitaciones

Parte de las limitaciones a las que se vió sujeta esta 
investigación, fué la apatía por parte de los alumnos 
al momento de contestar la encuesta lo que puede 
causar una falsedad en sus respuestas.

La falta de tiempo para la recopilación, fué una de las 
principales limitantes ya que se dependió totalmente 
del tiempo y la disposición de maestros y alumnos 
para contestar las encuestas y entrevistas.

5.7 Síntesis de Resultados

Resultados de entrevistas a profesores.

Para completar los resultados obtenidos por las en-
cuestas realizadas a los alumnos de la carrera de 
Diseño Grafico y con la finalidad de determinar la 
percepción y la actitud de los profesores acerca del 
Diseño Gráfico Sustentable, se realizaron entrevistas 
focalizadas a la coordinadora de la carrera de Diseño 
Gráfico de la Facultad del Hábitat, y a cuatro profe-
sores que imparten clases en los Talleres de síntesis 
de la carrera, los cuales aportaron su punto de vista 
y decidieron permanecer de manera anónima, por 
lo cuál serán mencionados como 1, 2, 3 y 4; y para 
referirme a la Coordinación se mencionará como el 
entrevistado 5, respetando su privacidad.

Sus respuestas nos permitirán conocer su opinión 
acerca del uso responsable de materiales, la ética del 
diseñador gráfico y sobre todo qué tan involucrados 
están con el Diseño Gráfico Sustentable.

Diseño Gráfico Sustentable
Al cuestionarlos si conocen el término de diseño grá-
fico sustentable, los entrevistados se mostraron un 
poco confundidos con el término, a lo cual argumen-
taron que el tema de sustentabilidad es un mas común 
de manera general pero en cuanto al concepto de di-
seño gráfico sustentable mencionó el entrevistado 3 
«pues no es un término muy conocido». Coincidieron 
los cuatro entrevistados en decir que se trata sobre la 
ecología y la sustentabilidad pero desconocían cómo 
ambos conceptos se unen al diseño gráfico.

El entrevistado 2 dijo al respecto «quiero creer que es 
como el diseño ecológico, en el que se usan materia-
les reciclados para hacer ya sean muebles y cosas así. 
Por su parte el entrevistado 5 mencionó «la materia 
de Sustentabilidad es la encargada de dar los concep-
tos de desarrollo sustentable y le da a los alumnos las 
herramientas que creemos son necesarias para el cui-
dado del medio ambiente»

Proyectos Sustentables
En cuanto a la postura sobre proyectos sustenta-
bles en la carrera de diseño gráfico, el entrevistado 
5 comentó: «La coordinación de la carrera solo se 
ha involucrado con un proyecto, pero se tiene toda 
la disposición de trabajar si se nos presentan, nos 
interesa cuidar el medio ambiente». 

A lo cual los entrevistados 2, 3 y 4 recordaron que 
un proyecto sustentable se pospuso como tema de 
tesis en el semestre Enero - Junio del 2008, sobre la 
Agenda 211; y remarcaron que lo que se pretende al 
implementar un tema-proyecto en los talleres van 
encaminados hacia que el alumno esté consciente 
del aporte social de diseño gráfico. «los proyectos 
deben tener como finalidad la ayuda social y el cuida-
do del entorno» aclaro el entrevistado 1. 

1 Parte de la iniciativa de la UASLP para establecer una Agenda Am-
biental, el nombre es tomado del acuerdo sobre sustentabilidad y 
ecología con el mismo nombre.
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Cabe destacar que hasta la elaboración de este tex-
to no había ningún proyecto sustentable a realizarse 
dentro de los Talleres de síntesis de la carrera de Di-
seño Gráfico de la Facultad del Hábitat.

Uso responsable de materiales.
El desperdicio de papel en la Facultad del Hábitat, por 
parte de los alumnos, se hace evidente en la semana 
de evaluación y en especifico el «día de entrega2», 
por lo cual, se les cuestiono a los profesores sobre 
este comportamiento, el entrevistado 5 nos comen-
tó «El desperdicio de papel es preocupante, pero 
hasta ahora no tenemos una solución, ya que mucho 
de este comportamiento se trae de casa»

«Es muy triste que muchos de los compañeros no va-
loresn su trabajo, me ha tocado ver como dejan sus 
troyectos en el salón después de la entrega y muchas 
veces terminan en el bote de basura» comenta el en-
trevistado 2.

«Pero este comportamiento no es sólo en el período 
de entrega… Es increíble que terminando una clase, 
la que sea, siempre terminen los salones tan sucios; 
es norma que haya un poco de basura, ya sea que se 
te olvida la hojita o la botella de plástico, pero mu-
chas veces, y mas en clases en donde se manipula 
material, los salones parecen campos de batalla». 
Nos comenta el entrevistado 1.

Todos los entrevistados concuerdan en que el des-
perdicio de papel es algo preocupante, ya que la 
cantidad de papel de un solo uso que termina en la 
basura es demasiado.

El entrevistado 5 afirma que ni profesores ni alumnos 
trabajan para reducir el desperdicio de material en la 
semana del evaluación «no se trabaja para reducir el 
desperdicio y ojalá y lo hicieran»

2 El día de entrega es conocido en la Facultad del Hábitat como la 
fecha en el que se presenta el proyecto que se ha trabajado en cada 
Taller de Síntesis, y se lleva a cabo dentro del horario de clases y 
es en donde cada profesor evalúa el diseño, el concepto, la síntesis, 
etc.

Al ser cuestionados sobre la aportación que ellos ha-
cen para evitar tal desperdicio, mencionaron que en 
la realidad no hacen mucho «en mas fácil tomar una 
hoja limpia que tengamos a la mano que reusar » dice 
el entrevistado 3. En cuanto a este punto el entrevis-
tado 5 remarca «la coordinación usa acciones senci-
llas como el uso de papel reciclable»

Los profesores entrevistados reconocen que accio-
nes simples como el reutilizar papel, separar la ba-
sura, son muy importantes para generar un cambio 
«es necesario mostrar y educar a los alumnos que 
con pequeñas cosas se puede lograr un entorno mas 
agradable en la escuela» apunta el entrevistado 4.

Los entrevistados consideran que falta reforzar la 
educación sobre el medio ambiente y plantear pro-
puestas ecológicas que se lleven a cabo de forma 
permanente para que se genere una cultura ecoló-
gica en conjunto con la enseñanza de diseño, “y no 
solo los diseñadores gráficos, todas las carreras con-
taminan por igual» comenta el entrevistado 2. 

Interés por el medio ambiente
Al preguntarles si existe un interés real de los alum-
nos por el cuidado del medio ambiente, los entrevis-
tados coinciden en que la educación ecológica existe 
en muchos de los alumnos, pero no lo llevan a prác-
tica; «muchos son consientes, pero te das cuenta 
que no lo llevan a cabo cuando vemos el tiradero que 
queda en los salones después de clases y en los patios 
después de alguna actividad de la escuela», comenta 
el entrevistado 5, y continúa, «creo que el fomento 
del uso responsable de materiales y cuidado por el 
medio ambiente es una acción que debe empezar a 
implementarse».

El cuidado por el medio ambiente no se tiene que 
ver reflejado sólo en la escuela, es un estilo de vida, 
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por lo cual cuando se les preguntó a los profesores si 
ellos promueven en sus alumnos el interés en el cui-
dado del ambiente, el entrevistado dijo: «La verdad 
cuesta mucho trabajo procurar que los alumnos sean 
respetuosos con el medio ambiente, se supone que 
ya estamos en un nivel superior, en donde cada uno 
es responsable de sus actos.» 

A lo que el entrevistado 1 concluye: «forma parte de 
nuestra ética no solo como diseñadores sino como 
seres humanos, el recordar constantemente que el 
mundo no nos va a durar para siempre y si ellos quie-
ren tener calidad de vida, tienen que empezar desde 
el día de hoy»

Los entrevistado 3 y 4 concuerdan en que «el res-
peto por el medio ambiente se debe traer desde la 
casa, pero debemos recordar que seguimos siendo 
formadores de profesionistas y de personas que en 
el futuro tienen la obligación de cuidar y procurar 
que los demás cuiden el ambiente en donde se des-
envuelven» 

Ética del diseñador gráfico
Al momento de preguntarles sobre su visión acerca 
de la ética en la profesión del diseño gráfico, el entre-
vistado 5 dice:

En el plan anterior (Plan de estudios de 1998) ha-
bía una materia que se llamaba Ética para el Diseño 
Gráfico, pero en este nuevo plan (Plan de estudios 
de 2006), la desaparecieron y a mi me parece que 
esto realmente afectó a la carrera, pues los estu-
diantes requieren hablar de ello y no hay ni un es-
pacio ni alguien que lo haga. Es necesario hacer ac-
ciones externas, por ejemplo, un foro de ética  que 
realizamos en Diciembre de 2010, que se llamó: De 
qué color ves el diseño?

El entrevistado 2 nos dice, «la verdad no pienso mu-
cho en la ética, como tal, uno como diseñador pro-
cura no agredir al cliente ni al usuario, tratas de ha-
cer el trabajo que te piden, ya que uno también tiene 
que comer». «La verdad no creo que exista una ética 
formal del diseño, más bien te vas guiando por tus 
valores personales y por tu forma de hacer bien las 
cosas» comenta el entrevistado 4.

El entrevistado 1 y 3 coinciden que la ética en el dise-
ño gráfico es una cuestión más personal y está enfo-
cada a los mensajes que se producen y a la forma en 
que trabajan. Y ninguno de los entrevistados toman 
como parte de la ética del diseñador el cuidado del 
medio ambiente, al momento de realizar un trabajo.

 Resultados de encuestas de estudiantes

A la par que las entrevistas focalizadas a varios maes-
tros elegidos al azar, se realizó una encuesta entre los 
alumnos de Octavo y Décimo Nivel del Taller de Sín-
tesis (conocido éste como Tesis). La encuesta estaba 
dividida en 7 partes, en donde se buscó establecer su 
nivel de conocimiento y opinión sobre los conceptos 
y materiales que son propuestos por el Diseño grafi-
co Sustentable, así como los valores que consideran 
ellos más importantes que deben ser considerados 
por los profesionistas del diseño.

Se aplicaron 52 encuestas de las que se tenían con-
sideradas en ambos niveles de taller, siendo un 72% 
del total de la población.

Acontinuación se muestra el formato de encuesta 
aplicado a los alumnos.



Semestre:_____________________________ Sexo:    
Situación laboral:  Estudio  Trabajo y Estudio 
 
I. SELECCIONA LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA MEJOR AL CONCEPTO .  
1. El desarrollo sustentable o sostenido es descrito por la ONU como: 

a) Mejorar social y económicamente, respetando a las demás comunidades. 
b) Satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades. 
c) La condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o 

individuos se satisfacen mediante la utilización racional de los recursos y los sistemas 
naturales. 

 
2. El diseño sustentable se relaciona con: 

a) Es la práctica del diseño en donde se implican la sociedad, la economía y el medio ambiente 
en el proceso de producción de un objeto nuevo. 

b) Es el proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de 
comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento o entorno) para uso humano. 

c) Plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas 
trazados en cualquiera de los soportes, durante o después de un proceso de observación de 
alternativas o investigación. 

 
3. A diferencia del diseño sustentable, el diseño ecológico o ecodiseño se describe como: 

a) Aquél que considera los materiales que se utilizan en el proceso de diseño. 
b) Es el diseño que tiene como fin la producción de mensajes y objetos con temática ecológica. 
c) A la incorporación sistemática de aspectos medioambientales en el diseño de los productos, 

con el propósito de reducir su eventual impacto negativo en el medio ambiente. 
 
4. En qué consiste el ciclo de vida de un producto de diseño. 

a) Es un método para estimar el impacto ambiental de un producto durante toda su vida, desde 
la extracción de las materias primas hasta su disposición final o su reutilización. 

b) Es el método de analizar la forma en que se deben usar los productos diseñados. 
c) Es la evolución de las ventas de un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado 

 
5. El tipo de diseño denominado “de la cuna a la cuna” se refiere a: 

a) El uso de materiales reciclados para la elaboración de muebles de casa. 
b) Es cuando los materiales de diseño pierden su valor como objeto al momento de someterse a 

algún proceso de transformación. 
c) La visión de un uso efectivo de todos los recursos, no quedando solo en el reciclaje, 

reducción y reuso, sino una reapropiación de los procesos que se llevan a acabo en el uso de 
materias primas. 

 
II. INDIQUE SEGÚN LA ESCALA QUE SE PROPON E, SU OPINIÓN CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES ENUNCIADO S. 

 1 2 3 4 5 
El reuso de papel forma parte de mi proceso de trabajo, ya sea para bocetar o para 

presentar proyectos terminados.      

Selecciono el papel en que trabajo de acuerdo con su lugar de origen (bosques 

sustentables). 
     

Evito lo más posible emplear o adquirir productos de envases desechables.      
Separo los residuos de papel y plástico para su apropiado manejo.      
Casi todos mis alimentos son naturales, frescos y sin empaques.      
1. Muy de acuerdo. 2. De acuerdo. 3. Ni de acuerdo, ni en desacuerd o 4. En desacuerdo  
5. Muy en desacuerd o 
 
III.  SELECCIONA EL CONCEPTO QUE MEJOR CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN QUE SE PROPORCION A. 
 
1. Es el proceso de impresión ecológico en el que la tinta se transfiere al soporte mediante a la variación 

de temperatura. 
a) Impresión sin agua b) Impresión Offset  c) Impresión flexográfica 
 
2. Este proceso de impresión es más recomendable por sus bajas emisiones de disolventes volátiles 

contaminantes. 
a) Serigrafía    b) Impresión Offset  c) Impresión digital 
 

F M 

continua» 



3. Tipo de papel ecológico surgido del uso de desechos agrícolas.  
a) Papel Fabriano  b) Papel sin fibras maderas c) Papel natura  
 
4. Papel elaborado a partir de trozos y pliegos de papel utilizado. 
a) Papel reciclado  b) Papel plastificado  c)Papel sin fibras orgánicas. 
 
5.Para que un papel pueda ser considerado un papel sustentable este debe de provenir de: 
a) El papel reciclado preconsumo  b) El papel reciclado post-consumo  
c) Bosques con certificación sustentables 
 
IV.

 

NUMERA LOS SIGUIENTES FACTORES DEL 1 AL

 

6 DE

 

ACUERDO CON LO QUE CONSIDERAS DE MAYOR A 
MENOR IMPORTANCI A CUANDO ELABORAS TU

 

ENTREGA. 

 V.

 

NUMERA LOS SIGUIENTES FACTORES DEL 1 AL

 

5

 

DE ACUERDO A LO QUE CONSIDERAS MÁS 
IMPORTANTE AL ELEGIR  UN PROYECTO DE TRABAJO 
FUERA DE LA ESCUEL A. 

   
( ) Ahorrar dinero  (          ) El dinero que voy a ganar 
( ) Ahorrar en material  (          ) El aporte a la sociedad  
( ) Reutilizar el material de la entrega  (          ) El tiempo a invertir 

( ) Presentación de calidad en la impresión  (          ) Aumentar mi portafolio de trabajo 

 (          ) La experiencia que obtendré ( ) Impresionar a los profesores y  
   compañeros alumnos.   
( ) La calificación   
 
VI.

 
SELECCIONA LA RESPUESTA CON LA QUE MAS TE IDENTIFIQUES . 

 
1. Después de haber recibido mi entrega calificada, por lo general yo: 
a) regalo mi proyecto b) gurdo mi proyecto c) lo desarmo y reuso las partes    
d) lo olvido en la escuela  e) lo tiro a la basura  f) otra_______________________________ 
 
2. En tu opinión, qué es lo que más le importa al cliente que te solicita un trabajo de diseño: 
a) La calidad   b) El costo      c) La rapidez     d) La responsabilidad   
e) otra___________________________ 
VII.
 

ENUMERA EN ORDEN DE IMPORTANCIA LOS VALORES QUE SON INDISPENSABLES PARA EJERCER LA PROFESIÓN 
DEL DISEÑO GRÁFIC O; COLOCA EL NÚMERO

 
1 EN EL MÁS IMPORTAN TE Y EL NUMERO

 
12 EN EL MENOS 

IMPORTANTE. 
 
( ) Honestidad 
( ) Trabajo 

( ) Ahorro de dinero al cliente 

( ) Ahorro de material 
( ) Respeto a la sociedad 
( ) Respeto al medio ambiente 

( ) Responsabilidad en el uso de materiales 
( ) Puntualidad al trabajar 
( ) Calidez en el trato con el cliente 

( ) Calidad en el trabajo 

( ) Honradez  
( ) Trato digno al usuario 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gracias por tu tiempo y tus respuestas!!! 
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Algunos de los datos generales que se obtuvieron fue-
ron los siguientes:

De la muestra de alumnos encuestados 25 de ellos 
cursaban el Octavo Nivel y el resto cursaba el Nivel 
diez.

De los cuales 24 de los alumnos solamente se dedi-
caban a estudiar, mientras que los 28 restantes ya 
trabajaban mientras estudiaban. 

A su vez, 27 de los encuestados eran hombres y el 25 
restante eran mujeres.

Lo cual se muestra en la siguiente tabla y gráfica.

Nivel 8 Nivel 10 Total

Total 25 27 52

Estudia 11 13 24

Estudia y trabaja 14 14 28

Hombres 12 15 27

Mujeres 13 12 25

Total Estudia Estudia y 
trabaja 

Hombres Mujeres 

25 

11 
14 12 13 

27 

13 14 15 
12 

52 

24 
28 27 25 

muestra de alumnos encuestados 

nían que relacionar con su definición. A continuación 
se muestran los resultados de esta primera parte.

La primera pregunta fue hecha para saber si los 
alumnos relacionaban el concepto de Desarrollo 
Sustentable con su definición a lo cual, el 46.1% de 
los encuestados supo que la respuesta era: Satis-
facer las necesidades de la presente generación sin 
comprometer la capacidad de las futuras generacio-
nes para que satisfagan sus propias necesidades. El 
34.6% contestó Mejorar social y económicamente, 
respetando a las demás comunidades; y el 19.3% 
dijo: La condición de vida de una sociedad en la cual 
las necesidades auténticas de los grupos y/o indivi-
duos se satisfacen mediante la utilización racional de 
los recursos y los sistemas naturales.

La segunda pregunta les cuestionó sobre la defi-
nición del Diseño Sustentable, a lo cual, el 61.6% 
supo que la definición era: Es la practica del diseño 
en donde se implican la sociedad, la economía y el 
medio ambiente en el proceso de producción de un 
objeto nuevo. El 19.2% dijo, Plasmar el pensamien-
to de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos 
o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, 
durante o posteriores a un proceso de observación 
de alternativas o investigación; y el 19.2% contesto: 
Es el proceso de creación y desarrollo para producir 
un nuevo objeto o medio de comunicación (objeto, 
proceso, servicio, conocimiento o entorno) para uso 
humano.

En la tercera pregunta se les preguntó si conocían 
la diferencia entre diseño ecológico y el diseño sus-
tentable, a lo cual 57.6% respondió correctamente 
diciendo: A la incorporación sistemática de aspectos 
medioambientales en el diseño de los productos, al 
objeto de reducir su eventual impacto negativo en 
el medio ambiente. El 23.0% contesto: Es el diseño 
que tiene como fin la producción de mensajes y obje-
tos con temática ecológica. El 19.2% dijo: Aquel que 

En la primera parte de la encuesta, se hicieron pre-
guntas de conocimiento sobre los conceptos de 
desarrollo sustentable y diseño gráfico sustentable 
donde se le proporcionaba el concepto y ellos lo te-
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considera los materiales que se utilizan en el proceso 
de diseño.

En la pregunta cuatro se les preguntó sobre el ciclo 
de vida de un producto dentro del proceso de dise-
ño, a lo cual el 61.7% de los entrevistados contestó 
correctamente que Es un método para estimar el 
impacto ambiental de un producto durante toda 
su vida, desde la extracción de las materias primas 
hasta su disposición final o su reutilización; el 23.0% 
dijo que es el método de analizar la forma en que se 
deben usar los productos diseñados; y el 15.3% con-
testó que es la evolución de las ventas de un artículo 
durante el tiempo que permanece en el mercado.

Por último en la quinta pregunta de la primera parte 
se les cuestionó sobre el concepto conocido como de 
la cuna a la cuna, de lo cual el 48% contesto correc-
tamente que es La visión de un uso efectivo de todos 
los recursos, no quedando solo en el reciclaje, reduc-
ción y reuso, sino una reapropiación de los procesos 
que se llevan a acabo en el uso de materias primas. El 
26.9% dijo, es cuando los materiales de diseño pier-
den su valor como objeto al momento de someterse 
a algún proceso de transformación; y el 25.1% con-
testó, el uso de materiales reciclados para la elabora-
ción de muebles de casa.

En la segunda parte se les indico que marcaran en 
una escala de opinión sobre su responsabilidad eco-
lógica abarcando desde el Muy de acuerdo hasta el 
Nada de acuerdo.

Entre lo que se les pregunto fue sobre su actuar con 
respecto con el Reuso del papel en su proceso de di-
seño, a lo cual el 43% de los encuestados manifesta-
ron estar Muy de acuerdo el 15% está de acuerdo, el 
14% está ni acuerdo ni en desacuerdo, 14% está en 
desacuerdo y 14% está Muy en desacuerdo.

Con respecto, a los que seleccionan el papel en que 
trabajan de acuerdo con su lugar de origen (bosques 
sustentables). El 24% está Muy de acuerdo; el 23% 
está de acuerdo; el 17% está ni acuerdo ni en des-
acuerdo; el 12% está en desacuerdo; y el 24% restan-
te dijo estar muy en desacuerdo.

Los que evitan en lo más posible emplear o adquirir 
productos de envases desechables, el 24% está muy 
de acuerdo, el 26% está de acuerdo, el 32% ni acuer-
do ni desacuerdo, el 7% está en desacuerdo y el 11% 
está muy en desacuerdo.

De los encuestados, el 24% dijo que esta muy de 
acuerdo con separar los residuos de papel y plástico 
para su manejo apropiado; el 26% también está de 
acuerdo, el 24% ni acuerdo ni en desacuerdo, 23% 
está en desacuerdo y el 3% restante esta muy en 
desacuerdo.

El consumo de alimentos naturales, frescos y sin em-
paques arrojó que un 24% de los encuestados está 
muy de acuerdo, 21% está de acuerdo, 33% ni acuer-
do ni en desacuerdo, 15% estát en desacuerdo y 7% 
esta muy en desacuerdo.

En la tercera parte se cuestionó a los entrevistados 
sobre su conocimiento de materiales ecológicos, 
dándoles la definición y ellos tenían que contestar 
relacionar con su concepto correcto.

En la primera pregunta, se les dio la siguiente defini-
ción: Es el proceso de impresión ecológico en el que 
la tinta se transfiere al soporte mediante a la varia-
ción de temperatura; a lo cual el 29% contesto co-
rrectamente Impresión sin agua, 35% dijo Impresión 
Offset, y 36% dijo que era la Impresión flexográfica.
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La segunda pregunta les cuestionó sobre el proce-
so de impresión es más recomendable por sus bajas 
emisiones de disolventes volátiles contaminantes, y 
el 47% supo que es la impresión digital, 25% dijo Im-
presión Offset, y el 28% contestó Serigrafía.

En la tercera pregunta, se les mencionó la siguiente 
definición: Tipo de papel ecológico surgido del uso 
de desechos agrícolas, a lo cual el 20% contestó co-
rrectamente Papel sin fibras maderas; 55% dijo Pa-
pel natura, y el 25% contesto Papel Fabriano.

Al cuestionarles sobre cual es el Papel elaborado a 
partir de trozos y pliegos de papel utilizado, el 68% 
contestó correctamente Papel Reciclado; el 19% dijo 
que era el Papel sin fibras orgánicas; y el 13% contes-
to que era el Papel plastificado.

En la última pregunta se les cuestionó acerca de la 
procedencia del papel, dándoles la siguiente defini-
ción: Para que un papel pueda ser considerado un 
papel sustentable este debe de provenir de, a lo 
cual,  el 27% contesto correctamente Bosques con 
certificación sustentable. El 40% El papel reciclado 
post-consumo y el 33% dijo Papel reciclado pre-con-
sumo.

En la cuarta parte de la encuesta se les pidió a los 
participantes que indicarán cual de los factores que 
se proponían era el más importante para ellos al mo-
mento de elaborar su trabajo de entrega, a lo cual 
estos fueron los resultados, en donde Presentación 
de calidad en la impresión se coloca como la más im-
portante, seguido por Ahorrar dinero; La calificación 
se mantiene en tercer lugar de importancia; siguién-
dole Reutilizar el material de la entrega, y por último 
el Ahorrar en material e Impresionar a los profesores y 
compañeros alumnos.

En la quinta sección de la encuesta se vuelve a pedir 
a los alumnos que indiquen lo que consideran de ma-
yor importancia al momento de elegir un proyecto 

fuera de la escuela, a lo cual El dinero que voy a ga-
nar, se coloca como lo más importante, seguido por 
la experiencia que obtendré y el aporte a la sociedad, 
dejando como menos importante Aumentar mi por-
tafolio y el Tiempo a invertir.

En la sexta parte de la encuestas, se les pidió que res-
pondieran a dos preguntas con  las ideas que ellos se 
sintieran más identificados. En la primera se le pre-
guntó: Después de haber recibido mi entrega cali-
ficada, por lo general yo, y la respuesta más acepta-
da fue Guardo mi trabajo, con un 63%, seguido por 
Regalo mi trabajo con un 34% y solo el 3% dijo que 
Tiraba su trabajo.
 
La segunda pregunta, los cuestionó sobre lo que 
ellos piensan que el cliente busca al momento de 
contratar los servicios de un diseñador, a lo que el 
46% piensa que es la Calidad; el 34% cree que es la 
Rapidez; le sigue el Costo con un 24%, y por último la 
Responsabilidad con un 6%.

En la ultima sección de la encuesta se busco estable-
cer una escala de valores, y se le pidió a los encues-
tados que enumerarán de mayor a menor el grado de 
importancia de los valores al momento de ejercer la 
profesión del diseño gráfico. A continuación se enu-
meran jerarquizando de mayor a menor importancia 
los valores señalados.

1. Calidad en el trabajo
2. Honestidad
3. Trabajo
4. Honradez 
5. Puntualidad al trabajar
6. Trato digno al usuario
7. Ahorro de dinero al cliente
8. Respeto a la sociedad
9. Respeto al medio ambiente
10. Responsabilidad en el uso de materiales
11. Calidez en el trato con el cliente
12. Ahorro de material
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6. Conclusiones

El diseño gráfico es una profesión que permite gene-
rar espacios de comunicación en la sociedad (ya sea 
entre las empresas y la comunidad, y a la vez entre 
la comunidad misma), a través de elementos visua-
les; por lo tanto el diseñador se encuentra en una 
posición privilegiada frente a la sociedad, en donde 
es posible, a la par de la transmisión del mensaje, el 
educar a la misma.

El diseño gráfico sustentable, no es un forma para-
lela de trabajar el diseño, más bien, es la oportuni-
dad de replantear el método de trabajo del diseña-
dor, en donde se involucra no sólo con la economía, 
sino también con la sociedad y el medio ambiente al 
mismo tiempo, para mejorar la calidad de vida de las 
personas, permitiendo educar y preservar el mundo, 
para que sea habitable y digno para las futuras gene-
raciones.

En esta investigación, el diseño gráfico sustentable, 
al ser un tema novedoso, se enfrentó, en un principio 
a la desinformación y falta de textos especializados, 
pero a la vez se alimentó de las nuevas ideas y pla-
neaciones que se empiezan a trabajar en otros pun-
tos del mundo.

Pero antes de proponer formas alternativas de tra-
bajo sustentable, es necesario conocer los materiales 
y procesos de producción tradicionales para tener 
una noción de cuáles pueden ser reemplazados por 
productos y procesos que sean amigables con el 
medio ambiente. Es en este punto, en donde ésta 
tesis encuentra su punto de partida, al descubrir 
en los textos las posibilidades de trabajo con pa-
peles reciclados post consumo, tintas base en agua 
(que omiten los COV), e impresión digital. Surge 
la hipótesis que el uso de materiales propuestos en 
el diseño gráfico sustentable esta condicionado por 
el grado de conocimiento e interés que muestran los 

alumnos de diseño gráfico, con el apoyo de los profe-
sores que guían y fomentan el proceso de aprendizaje 
en el transcurso de sus estudios profesionales. Y esto 
se buscó probar a lo largo de esta investigación, a 
través de la encuesta como método seleccionado, en 
donde se buscó determinar el grado de conocimien-
to de los alumnos de la carrera de diseño gráfico de 
la Facultad del Hábitat.

Después de la cuantificación de la respuestas obte-
nidas de las encuestas, y los datos obtenidos de las 
entrevistas a algunos de los profesores de la carrera 
de diseño gráfico de la Facultad del Hábitat, se pudo 
constatar que, en cuanto a los conocimiento sobre 
Diseño Gráfico Sustentable, los encuestados tienen 
cierta noción de los conceptos y de los materiales, 
pero aún se presenta un alto índice de desconoci-
miento, ya sea por falta de interés o por falta de 
información, por parte no sólo de los profesores sino 
de los alumnos, que al no verse en la obligación de 
aplicar el uso de materiales o procesos ecológicos en 
sus proyectos, dejan de lado una gran oportunidad 
para generar un cambio en la forma de pensar en el 
proceso de trabajo del diseñador en formación y del 
diseñador profesional.

También es importante remarcar que existe un cier-
to interés por la cultura ecológica en la vida de los 
alumnos, aunque al momento de llevar a cabo sim-
ples acciones como el reuso de papel, o la selección 
adecuada de los materiales, es aún una práctica poco 
seguida, al igual que la separación del los desechos, 
no solo en el espacio escolar, sino en su vida cotidia-
na.

Y se hace evidente que todavía no es un punto im-
por tante en su proceso de trabajo. Al presentarle al 
cliente propuestas de trabajos que ayuden a reducir 
el desperdicio de materia, la contaminación y a la 
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vez un ahorro para el cliente, hace falta convencer 
que todo esto no le generará una falta de calidad, y 
que permitirá la compensación no solo en costo, sino 
tambien en la calidad y el uso de materiales susten-
tables.

El conocimiento de conceptos y materiales propues-
tos por el diseño sustentables, son hasta el momen-
to en que se aplicaron las encuestas, es bajo, con un 
promedio de 43% de alumnos que tienen dicho co-
nocimiento, pero esto no significa que este porcen-
taje aplique los conocimientos que tiene al momento 
de iniciar un poryecto de diseño.

Existe alguna conciencia de uso de materiales, de 
manera responsable, pero al momento de comparar-
lo con productos que consumen comúnmente, aun 
se hace visible que no forma una preocupación im-
portante en su vida cotidiana.

Lo que da pie a buscar propuestas, que involucren 
los alumnos y los profesores, en donde se trabaje en 
una conciencia ecológica, que se vea reflejada en su 
forma de vida y su forma de trabajo.

Sin duda es importante para el diseñador tener 
los conocimientos que le permitan en el momento    
adecuado hechar mano de ellos para resolver los 
problemas de comunicación que se le presentan, y 
sin duda, el diseño sustentable puede formar parte 
de sus acervo y generarle una ventaja en el ámbito 
en el que se desmpeñe, ya que tendrá la capacidad 
de ofrecerle al cliente la posibilidad de estar a la van-
guardia y contribuir al mejoramiento del ambiente.

Uno de los métodos presentados en esta tésis y que 
me parece uno de los más adecuados al momento 
de tomar decisiones es el que propone el autor Brian 
Dougherty, en su libro Green Graphic Design, al que 
denomina Design Backwards, o Diseño en Reversa, 
que permite al diseñador formarse una visión general 
del proceso de producción sin alterar su proceso de 
conceptualización al momento de diseñ.

Está tesis buscó a traves de la bibliografía abrir el 
panorama no solo de las posibilidades que puede 
ofrecer la toma de conciencia y decisiones ecologi-
cas sino que busca abrir nuevos caminos dentro de la 
metodología del diseño enfocandose en el área sus-
tentable del diseño gráfico.
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Nota Final.
Por el caracter de ésta tesina, fue impresa en papel 
100% reciclado, sin blanquedaores nocivos para el 
ambiente. El tipo de impresión que se ocupó fue di-
gital, con cartuchos que fueron entregados para su 
reutilización


