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RESUMEN. La representación gráfica del producto, no solo está limitada al 
bocetaje, también se debe de considerar hasta su renderización, ya sea de forma 
artística o digital. La presentación de un proyecto de diseño debe tomar en 
cuenta la representación del detalle de la forma, su estética, ergonomía, tamaño, 
ensamble, materiales, acabados, colores, etc., estimando su configuración 
geométrica para definir sus dimensiones reales, los materiales seleccionados 
y, por ende, los procesos de fabricación del producto, que de forma explícita 
o implícita ya se habían conceptualizado, desde el bocetaje en función de 
requerimientos de diseño y posteriormente en el render final del producto. 

Existen casos en los que al revisar o evaluar un proyecto de diseño industrial, 
que presenta un alto grado de expresividad en su solución, ésta responde a una 
necesidad de diseño detectada en la planeación que se degradó a otro “concepto 
distinto” que no coincide precisamente con la presentación en su proyecto como 
idea y se aceptó. 

Este cambio inicia cuando al alumno se le dificulta hacer en el taller lo que tiene 
proyectado en el render y omite la etapa de la configuración técnica (planos de 
producción); porque inician la realización del proyecto en los talleres sin planos, 
y en el taller quieren definir mejor la forma. Al final, el prototipo resulta ser algo 
muy diferente a lo conceptualizado. Y una vez terminado el prototipo, realizan 
los planos de taller. Por lo anterior no es así de sencillo. El render final del nuevo 
producto es el punto de partida para la configuración técnica del mismo.

Palabras clave: conceptualización, renderización, representación, planos, producción. 

REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO HASTA 
SU CONFIGURACIÓN TÉCNICA

David Cortés Sáenz y Armando Martínez de la Torre
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INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se exponen los principales aspectos a considerar 
durante las etapas iniciales en un proyecto de diseño industrial. Se tomaron 
como referencia y caso de estudio a alumnos de nivel avanzado del programa 
de licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, los cuales cursan, en este nivel, asignaturas que reflejan en un proyecto 
de titulación intra-curricular con duración de un año, el diseño de un producto, 
desde la investigación inicial para lograr la presentación de un concepto del 
mismo, pasando por las etapas de un proceso de diseño de acuerdo al método 
seleccionado para ello, hasta obtener la propuesta de un prototipo funcional, el 
cual incluye los requerimientos de diseño propuestos. 

Se hace un análisis de algunos los proyectos de diseño y los principales as-
pectos que los autores han considerado oportuno exponer, a fin de realizar una 
discusión sobre la importancia de considerarlos en las etapas iniciales de diseño 
y, por ende, en la representación y concepto del mismo para evitar fallas de di-
seño, de técnicas de modelado o en el diseño de prototipos. 

Se presenta como problemática el desconocimiento o la falta de herramien-
tas de fácil acceso para que los estudiantes puedan seguir un proceso de diseño 
que permita dar continuidad de manera fluida y que pueda cumplir satisfacto-
riamente con cada una de las fases del diseño, a fin de lograr la representación 
de un objeto de manera exitosa. En la mayoría de los proyectos académicos de 
diseño es necesario realizar una investigación previa, documental o web, para 
analizar la información y determinar las necesidades básicas del producto antes 
de formalizarlo en requerimientos de diseño, ya que ocasionalmente se crean 
discrepancias entre las propuestas o conceptos presentados de forma inicial y 
los productos generados al final de los proyectos de titulación. En la presente 
investigación se realiza una exposición sobre las propuestas que terminan en 
conceptos creativos e innovadores, sobre las etapas de desarrollo y modelado, 
para concluir con la etapa de prototipos funcionales. 

Se realiza una reflexión de acuerdo a la experiencia obtenida con alumnos 
de licenciatura y se presentan los resultados obtenidos, los cuales podrán ser to-
mados como referencia en los proyectos de diseño industrial, considerar el uso 
de mecanismos o métodos que contribuyan a la mejora continua de los diseños 
y las propuestas de bocetaje o representación del producto.
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Antecedentes

Se han encontrado algunos métodos de representación que nos ayudan a 
identificar aplicaciones en las que un proyecto de diseño puede volverse una 
idea clara a través de las diversas técnicas, que nos permiten hacer propuestas 
previas a la fase de construcción de modelos y prototipos. 

Sergio E. Rodríguez Aranda realiza un análisis de boceto como medio de ex-
presión, representación y significación de la idea, manifestando al boceto como 
una representación indispensable en el proceso creativo del pensamiento (Ro-
dríguez, 2009). Mientras que Solano, en la tesis doctoral Características del boceto 
como objeto de diseño, propone el boceto como la actividad imprescindible para la 
metodología del diseño y alejarla de la situación que actualmente vive, donde un 
número de dibujos difícilmente resuelve un problema de diseño o donde el bo-
cetaje se vuelve obsoleto, porque el estudiante no lo toma en cuenta al utilizar 
un programa computacional (Solano, 2005).

En la actualidad, cuando los alumnos de diseño están en el proceso de de-
sarrollo de un nuevo producto, muestran en un inicio un potencial creativo en 
la solución formal de sus proyectos, donde se realizan propuestas innovadoras y 
creativas sin lograr la definición clara de la etapa conceptual del diseño aceptado. 
Después de haber elaborado alternativas, al final el prototipo obtenido en varios 
casos termina muy diferente a la idea o concepto de diseño originalmente acep-
tado. Si revisamos el proceso de diseño para la configuración formal de un nuevo 
producto, antes de presentar los primeros bocetos, se debe tener muy claro y 
específico, un listado de requerimientos de diseño (Soto, 2013).

Requerimientos de diseño

En el desarrollo de una propuesta de diseño, ya sea innovadora o radical 
sobre algún problema en específico se deben de considerar factores como la 
interacción entre los diversos equipos que se involucrarán en la manufactura y 
producción del producto, por lo que las propuestas de diseño previas a la fase de 
prototipado, es decir, mientras se trabaje en las propuestas conceptuales, deben 
de considerar delicadamente los requerimientos de diseño (Veryzer, 2005). 
Los requerimientos de diseño se enlistan a partir de lo que se detecta como 
necesidad de diseño después del análisis del problema, para posteriormente 
definir cuáles serán los requerimientos con los que se podrá trabajar en una 
propuesta e iniciar la etapa de bocetaje del nuevo producto. De forma regular 
los requerimientos pueden ser subjetivos, es decir, sin una aplicación clara 
o lógica, por ejemplo: La mesa deberá ser resistente, pero no indica que tipo de 
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requerimiento es... de materiales, estructurales, ergonómicos, etc., y no es claro 
porque no es específico; el... “deberá ser resistente la mesa”, puede ser cuestionado, 
no es un requerimiento, lo mejor es especificar qué material se propone para 
que sea resistente la mesa, porque si no lo indica, todas las propuestas de diseño 
serán diferentes en cuanto al material si no es especificado y que éste soporte la 
carga para tal efecto. 

Si en el problema se ha planteado que las mesas son frágiles por el material 
especificado y se rompen, y si no queremos que esto suceda en el nuevo diseño 
¿qué material se propone para dar resistencia a dicha mesa? Justamente aquí se 
crea el requerimiento de diseño para que dicha mesa sea resistente. Por lo tanto, 
para este ejemplo el requerimiento sería redactado de la siguiente forma: Mate-
rial estructura mesa: Perfil Tubular Cuadrado de acero PTC de 38 x 38 mm y de 
calibre 20. Así redactado en todas sus propuestas de diseño aparece bocetado o 
renderizado este material porque a criterio del diseñador resiste el peso que se 
le incorpore a la mesa.

El siguiente esquema ilustra el proceso de conceptualización del producto a 
partir de requerimientos no subjetivos (esquema 1).

 

Si los requerimientos son el punto de partida para bocetar o proyectar un 
concepto de diseño se recomienda que éstos no sean muy subjetivos... otros 
ejemplos: deberá ser grande... deberá ser bonito... deberá ser cómodo... deberá 
ser ergonómico... deberá ser de colores cálidos... deberá ser funcional, etc. Como 

Esquema 1. Proceso de conceptualización 
del producto.
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requerimientos no especifican nada, solo se mencionan ‘deberían’, pero no sirve 
para empezar a bocetar, porque en la forma en que se redactó se pueden gene-
rar cientos de formas, y esto es desgastante en el proceso de bocetaje al no ser 
específicos. Si hacemos referencia: “deberá ser cómodo”, ¿a qué parte del proyecto 
se refiere? Si el proyecto es un asiento cómodo, se refiere al ángulo del respaldo, 
y el requerimiento sería redactado solicitando que el ángulo de respaldo del 
asiento deberá ser de: 115° grados. Y es 115° porque en la investigación se detec-
tó que en otros asientos sus ángulos de respaldo eran de: 90°, 130°, 103°, etc., y 
se concluyó que esos ángulos eran incómodos para el tipo de asiento propuesto, 
y que 115° es un ángulo cómodo, pensado y estudiado ergonómicamente para el 
usuario, por lo tanto, en todos los conceptos o alternativas de diseño el ángulo 
es: 115°.

• Requerimiento ergonómico incorrecto:

Deberá ser alto (no indica a qué parte se refiere del diseño ni qué dimensión 
tiene).

Deberá ser ergonómica la altura de la mesa (sí refiere a qué parte del diseño es, 
pero no especifica la dimensión... si no lo sabe, se sugiere que inicie por un estu-
dio antropométrico).

• Requerimiento ergonómico correcto: 

Altura de la mesa (de la base al piso): 700 mm (la altura es cómoda para el usua-
rio estando sentado y los brazos apoyados sobre la mesa).

El siguiente esquema resume cuando los requerimientos no son claros o son 
omitidos (esquema 2). 

Bocetos a mano alzada y por medios digitales

La imagen 1 representa el concepto de diseño del Orbitabion®1 un pro-
yecto para la micro-propagación de cultivos de tipo vegetal, en el que el Mtro. 
Armando Martínez, uno de los autores de este artículo participó y desarrolló en 
2005 con el Dr. Liberato Portillo, del Laboratorio de Biotecnología del CUCBA.2 
El Boceto representa las características formales y materiales de los componen-
tes que integran un pequeño birreactor de material plástico traslúcido.

1 Marca registrada perteneciente al laboratorio de Biotecnología del CUCBA/UDG.
2 Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México.
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Esquema 2. Bocetaje sin requerimientos de diseño 
y/o con requerimientos subjetivos.

Imagen 1. Concepto de diseño de birreactor para 
micro-propagación de tipo vegetal.
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 En un inicio los requerimientos del Orbitabion® fueron planteados subje-
tivamente, y en función de la problemática detectada para solucionar el diseño 
del birreactor, se replantearon los requerimientos específicos de diseño hasta 
configurar un producto que cumpliera con las expectativas del Dr. Portillo: un 
pequeño birreactor no mayor a 175 mm de alto, con un diámetro de 80 mm, 
que garantizara evitar la contaminación de los cultivos y la forma en que éstos 
crecen dentro del mismo (imagen 2).

Después de la idea aceptada, representada en las dos figuras anteriores, se 
dio seguimiento para la configuración geométrica de los planos de producción, 
entre los que se encuentra el diseño del soporte base para el cultivo, que tiene 
que estar 20 mm separado del fondo del medio del contenedor de plástico traslúci-
do, que está integrado por un anillo receptor para introducir una malla de acero 
inoxidable y soporte central de una sola pieza de plástico (imagen 3).

Imagen 2. Concepto de diseño de birreactor para micro-
propagación con todos los elementos integrados.
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El plano anterior es de una de varias piezas que integran el birreactor. Con-
figurado geométricamente con dimensiones, cotas y especificaciones de mate-
riales y procesos para su producción, y su concepto de diseño (boceto) se puede 
ver en las imágenes 1 y 2 ya mencionadas. Los modelos y prototipos se realizan 
para demostrar que la micro propagación se da al interior del contenedor como 
el medio y evitar a su vez la contaminación. 

Importancia de los planos de producción para realizar modelos 
o prototipos

La representación del producto a través de un render o boceto como la parte 
expresiva de la propuesta de diseño en su Forma (geometría), Materiales, Procesos 
de Fabricación y Mecanismos (función), de Uso (solución ergonómica) nos muestra 
un producto seguro-confiable y cómodo, como resultado de la definición de 
requerimientos de diseño antes mencionados. 

La siguiente fase es la realización de planos de taller para la elaboración de 
un modelo o prototipo tangible. La representación puede ser afectada al no 
considerar los requerimientos de diseño y optar por omitir dicha fase, así como 
modelar el producto con cambios que pueden llegar a ser radicales y que pu-
dieran afectar su forma, tamaño (dimensiones), materiales, etc., concluyendo en 
un producto muy distinto parcial o totalmente de lo proyectado desde que se 
presentó el concepto de la idea o alternativa aceptada. 

Espacio para
Introducir una malla 
de acero inoxidable.

Imagen 3. Plano de producción: Soporte 
base para el cultivo.
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Posteriormente a la propuesta de renderización digital se realizan los planos 
de producción. Invertir las fases de desarrollo en un proceso de diseño, puede 
provocar que el producto esperado varíe en función de requerimientos de diseño 
bien fundamentados. Los planos, ya sea de una pieza o los planos de un producto 
más componentes de diseño, son dibujos que representan técnicamente la 
geometría formal del objeto, las cotas -sus dimensiones, las tolerancias-, sus 
ajustes con otros componentes, sus vistas -las características formales de cada 
una de sus caras dependiendo si éstas son cursivas o rectas-, la especificación 
de materiales -como la consistencia que va a tener cuando la pieza o el objeto 
diseñado en su uso futuro sea resistente a cargas, fricción, deformación, fatiga, 
impactos, fractura, etc.-, e inclusive se puede indicar, en el mismo plano, el 
proceso para su fabricación, qué máquinas o herramientas se utilizarán y el 
material especificado para su producción en serie.

Es importante precisar que hoy en día, los avances de la tecnología en mate-
ria de proyectar con programas como Auto-CAD, Solid Works, 3ds Max, entre 
otros, nos auxilian para la geometrización, renderización y prototipado de mo-
delos de proyectos de diseño industrial. Son herramientas indispensables para la 
generación de sólidos, laminados y otros procesos. Los alumnos, al modelar una 
pieza en la pantalla de la computadora, hacen que esta se vea aparentemente 
viable, estética y funcional; simplemente modelaron la pieza, la prototiparon y la 
presentan como solución de diseño, el problema es que si la pieza fue modelada 
pero no puede ser fabricada en el material que proponen, su geometría no per-
mite ángulos de desmolde. Si se tratara de una pieza para inyección de plástico, 
cuando elaboran los planos de taller, de forma automática a partir de un sólido 
solo dibujan vistas, pero carecen de especificaciones, tolerancias, omiten cotas 
dimensionales clave, no indican acabados, color, etcétera. Solo tienen un modelo 
prototipado como resultado del modelado con algún tipo de programa de asis-
tido por computadora. No elaboran los planos con los detalles necesarios para 
analizar su geometría formal y qué materiales son los indicados para esta forma 
y vinculados al proceso de fabricación. 

La mayoría de los prototipados suelen ser de algún tipo de polímero: PLA, 
ABS (resistentes al impacto) o de polvo y recubierto con cianoacrilato para que 
no se desintegre, fisure o se fracture la pieza por su fragilidad. Los prototipados 
rápidos son únicamente representaciones de piezas de diseño que le permiten 
al diseñador analizar y valorar su forma, dimensiones, ensambles, cavidades, es-
pesores, etc., para detectar problemas y realizar los cambios que sean necesarios 
antes de la producción de la pieza en los materiales y procesos indicados desde 
los requerimientos de diseño. Sin embargo, los prototipados no son piezas des-
tinadas para la fabricación final del producto, en el futuro se pretende que el 
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prototipado rápido sea la solución para piezas de producción y así ahorrarse los 
grandes costos en la fabricación de moldes para inyección de piezas de plástico, 
maquinados de piezas por arranque de viruta, etc.; aunque se ha logrado proto-
tipar hasta piezas en algún tipo de metal, este proceso sigue siendo muy costoso 
por la tecnología empleada.

CONCLUSIONES

El análisis de desarrollo de un proyecto de diseño debe considerar la correc-
ta aplicación de un método que permita al diseñador identificar de forma clara 
las necesidades de diseño, para posteriormente obtener requerimientos claros y 
prácticos, a fin de elaborar propuestas conceptuales creativas que se adapten a 
las posibilidades de prototipado y manufactura que se desea. 

Cuando se evalúan proyectos de diseño de estudiantes de licenciatura, éstos 
presentan prototipos de muebles realizados con madera, laminados de acero 
y perfiles metálicos como estructura, que ni siquiera los pueden utilizar en su 
presentación porque tienen ciertas deficiencias estructurales, de ensambles o 
materiales mal seleccionados, elementos de fijación mecánica no adecuados, et-
cétera; pero que en el render hecho en la computadora de dichos muebles se 
ven sólidos y resistentes, pero son solo una representación virtual de la realidad, 
que no se pudo concretar en un prototipo que se pueda validar en cada una de 
sus partes que configuraron en su diseño por el incorrecto diseño y planos o por 
la configuración inadecuada de acuerdo al proceso de calidad.
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