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Resumen 
Tras un año de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como 
pandemia al COVID-19, se sabe que su final depende de la inexistencia del 
virus, esta situación ha promovido cambios relevantes en el planteamiento, 
adaptación y desarrollo de la educación para el diseño. Por consiguiente, la 
generación de innovadores proyectos, no solo debe considerar las bases 
teóricas existentes, sino también un renovado contexto global. Por un lado, la 
aplicación de nuevos métodos como: a) diseño de sistema de servicio de 
producto; b) diseño de modelo de negocio sostenible; c) diseño colaborativo 
de ecosistemas; d) diseño ecológico; y  e) prospectiva entre otros, en segundo 
una atención especial hacia el cambio climático, así lo expuso la presidenta 
de la Comisión Europea (CE) Úrsula von der Leyen, al advertir que el 
“cambio climático es la gran crisis después del COVID-19, enfatizando que 
no es posible regresar a la actividad económica basada en los combustibles 
fósiles con una afectación permanente al clima y el medio ambiente en un 
deterioro perene.  

Por lo anterior, el presente capítulo tiene como objetivo, dar a conocer los 
criterios y estrategias para el diseño sostenible, a partir del estudio detallado 
de las relaciones entre los recursos materiales, energéticos y humanos, así 
como de la transformación progresiva, la cual se puede interpretar con 
métodos de prospectiva aplicados al diseño sostenible, conforme al sistema 
económico prevaleciente. Se propone un análisis contextual, conceptual y 
metodológico para el inicio, desarrollo y conclusión del proyecto, con la 
finalidad de restablecer la relación entre los procesos naturales y la actividad 
humana, asimismo los procesos estratégicos creativos en la definición de 
requerimientos de diseño con valor seguro y a largo plazo, a través de flujos 
de energía natural y la comprensión de las limitaciones y efectos del diseño. 
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Introducción 

Actualmente existe una interdependencia entre los factores que promueven la contaminación 
en la presente contingencia sanitaria, la sociedad y el medio ambiente. Debido a los múltiples 
contaminantes derivados de la pandemia, esta puede ser considerada como un problema de 
salud ambiental global, dicha situación prevaleciente se ha convertido en un desafío para 
garantizar la sostenibilidad en la era posterior al COVID-19 (Chakraborty y Maity, 2020). 
Por ejemplo, las micro y pequeñas empresas de los países en desarrollo, han padecido un 
decremento en su rentabilidad y utilidades por el uso limitado de tecnologías digitales, las 
cuales han sido imprescindibles en la dinámica educativa y comercial, se estima que estas 
organizaciones deben tener como prioridad métodos de trasformación acelerados para la 
aplicación de sistemas de compra y venta ligados al dinero móvil (Kimuli, Sendawula y 
Nagujja, 2021).  

Bajo este contexto, uno de los sectores más afectados y que tiene una relación directa con el 
diseño sostenible es la movilidad, la cual se alteró con el rompimiento de la conducta de 
traslados cotidianos y el comportamiento, con el objetivo de parar la propagación masiva del 
virus. Según investigaciones de Schmidt et al. (2021) existe evidencia empírica de que la 
pandemia representa una oportunidad hacia la movilidad sostenible, así mismo, es vital 
revisar y actualizar las normas de movilidad personales para fortalecer un comportamiento 
que lleve hacia el mismo propósito. La distancia promedio recorrida por un habitante de 
Alemania, disminuyó casi un 50% derivado de las primeras prohibiciones de movilidad en 
marzo de 2020.  

En las últimas décadas el aumento de vehículos automotores privados, la contaminación del 
aire y la escasez de recursos del suelo en las ciudades, ha promovido que los gobernantes 
consideren el transporte público y privado sostenible. El uso de la bicicleta se ha convertido 
en uno de los transportes ecológicos más populares, debido a la reducción de tráfico, la 
conservación y generación de energía limpia y la disminución de la contaminación ambiental 
(Fishman, Washington y Haworth, 2014). El uso compartido de la bicicleta en ciudades como 
Beijing ha permitido su utilización como medio de transporte público en periodos cortos de 
tiempo, esta forma de movilidad resuelve problemas de conexión entre otros trasportes. Los 
beneficios del uso compartido de bicicletas sin muelle incluyen las emisiones por el consumo 
de combustible y un menor congestionamiento, en comparación las bicicletas compartidas 
sin base facilitan la movilidad flexible (Ma et al., 2018). 

En la educación la perspectiva es similar, la dinámica actual de las sesiones académicas vía 
internet han acelerado el planteamiento de proyectos, con base en una nueva construcción 
cultural sostenible. Los estudiantes en las universidades cursan talleres y seminarios, que no 
cumplen con las expectativas para aplicar los conocimientos de diseño, hacia el desarrollo de 
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productos sostenibles. Las empresas que están vinculadas a estos centros universitarios, 
trabajan constantemente para desarrollar estrategias industriales, con el objetivo de generar 
innovadores criterios ambientales, económicos y sociales para mantenerse en el mercado. De 
ahí que, buscan egresados con las habilidades necesarias para el desarrollo de alternativas 
sostenibles. Es por esto que, los docentes y directivos buscan fortalecer los contenidos de los 
programas de estudios, a través de diferentes criterios y estrategias para la educación asertiva 
y aplicable, por ejemplo, la utilización de matrices de combinación de habilidades 
disciplinares y transversales. Algunos investigadores han escrito sobre la necesidad de 
desarrollar competencias interdisciplinarias clave para resolver los problemas que subyacen 
al problema global de sostenibilidad, los autores coinciden con la metodología basada en el 
pensamiento sistémico, la comunicación y una visión global (Perpignan et al., 2020).  

Por lo anterior, se puede afirmar que no solo existe una fuerte preocupación por la educación, 
sino también por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) planteados por las 
Naciones Unidas (UN) para atender la pobreza y erradicarla en 2030, aunque este escenario 
delimitado por indicadores negativos, puede facilitar el planteamiento, desarrollo y 
consolidación de acciones educativas que neutralicen esos resultados que afectan el equilibrio 
del medio ambiente (Tonne, 2021).  

Educación y diseño sostenible 

El diseño y la sostenibilidad como binomio en la educación, se ha convertido en la alternativa 
más viable para modificar los índices progresivos de contaminación ambiental. En el sector 
productivo la cadena de fabricantes requieren urgentemente de un replanteamiento de las 
líneas de producción, los factores técnicos, humanos y ambientales, con el objetivo de aplicar 
nuevos enfoques y procedimientos. Los estudiantes del área deben trabajar hacia los desafíos 
sociales por medio de la interdisciplinareidad (Sakao y Brambila-Macias, 2018). Así mismo, 
el cumplimiento de la ISO14006, implantación de métodos ecológicos de diseño e innovación 
de nuevos productos, con atención en el ciclo total de vida del producto. Además  los docentes 
tienen un compromiso e insistir en la enseñanza de lo que es correcto e incorrecto y dejar de 
lado el aumento de herramientas como un ejercicio tradicional (Boks y Stevels, 2007), al 
mismo tiempo identificar aspectos que integren favorablemente costo, calidad y legalidad, 
anteponiendo la seguridad y el equilibrio medioambiental (Poulikidou et al. 2014), de igual 
manera dar atención del lanzamiento al mercado o la integración de múltiples sistemas 
(Albers et al. 2017). 

Ahora bien, el objetivo es llegar al desarrollo equilibrado entre los productos fabricados y los 
servicios intangibles para abrir nuevos mercados, aumentar la sinergia y fortalecer la relación 
con diferentes actores para la promoción de cadenas ecológicas con otros productores. 
Además de trabajar hacia la reducción del consumo de recursos y el uso de materiales, por 
medio de una mayor eficiencia en la inercia y longevidad de lo diseñado ecológicamente, 
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más aún, buscar por diferentes medios la implementación de redes (coproducción de valor) 
entre los diferentes actores internos y externos para dar soluciones a las demandas de 
equilibrio medioambiental (Vezzoli et al. 2015). También se debe considerar una perspectiva 
comercial que incluya proveedores que cambien su misión y visión con un enfoque hacia la 
implicación total de sus clientes (Baines et al. 2007). Los enfoques más actuales sobre diseño 
sostenible buscan la interconexión entre los productos, servicios y estrategias corporativas 
para proponer nuevos modelos de negocio, por medio de sus resultados financieros, 
ambientales y sociales. Por esto, el diseñador como instrumento de innovación puede hacer 
conexiones entre los clientes las necesidades y sus aspiraciones para definir nuevas 
oportunidades. Cabe destacar que la economía circular funciona como modelo de negocio, 
se basa en tres principios reducir, reciclar y reutilizar material (Pearce y Turner, 1990) en 
donde los materiales se reciclan, las energías aplicadas son renovables las actividades son de 
apoyo y reconstrucción de las necesidades humanas y los recursos se usan para generar valor 
(Zhu y Qiu, 2007). 

La construcción de una estructura global sostenible es posible, si se remodelan los mercados 
y las colaboraciones entre las empresas, así como el trabajo sistémico en todos los niveles: a) 
económico; b) tecnológico; c) institucional; d) organizativo; y e) sociocultural (Gaziulusoy 
et al. 2013). De igual modo, la interdependencia y colaboración grupal entre organizaciones 
exitosas, las redes de colaboración incluidas en los nuevos modelos de negocios para 
cualquier empresa consolidada o con problemas críticos. Así que las teorías de diseño 
sostenible conecta conceptos de modelos de negocio, por medio del historial económico de 
las empresas y los modelos descontextualizados (Konietzko et al. 2020). 

Cabe señalar, que los macro modelos de negocios han sido puestos a prueba para demostrar 
que son viables y no afectan el medio ambiente, así mismo se han generado principios para 
la innovación de ecosistemas circulares que resaltan problemas de atemporalidad cuando se 
hace un proceso de prueba y error. Dicho lo anterior es posible algunos puntos relevantes 
para el diseño sostenible de nuevos productos. 

• La fabricación de productos debe iniciar con amplio conocimiento del ciclo de vida 
del producto y de eco-diseño, la eficiencia energética y la selección de materiales.   

• Cualquier diseño producible para ser usado debe abordarse inicialmente desde la 
sostenibilidad medioambiental, económica, social y cultural durante todo el ciclo de 
vida de producto.  

• El objetivo funcional del producto debe implementarse desde la fabricación 
sostenible, en todas las fases principales del ciclo de vida, a través de las múltiples 
decisiones que deben tomarse durante el proceso de diseño y desarrollo del 
producto. 

• Desde los requerimientos de diseño se debe incluir a los proveedores, clientes y 
consumidores ecológicos.  

• Aplicar técnicas de eco-diseño y análisis del ciclo de vida para predecir patrones 
de evolución en la etapa de conceptualización de los productos utilitarios. 
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Modelos estrategicos  

Prospectiva  

La prospectiva instituida por el filósofo Gaston Berger a mediados de los cincuentas, 
pretendía argumentar como sistematizar las decisiones de los hombres para encontrarse con 
un futuro más controlable, los primeros esbozos recaían en un método que alineaba el 
conocimiento con las acciones, los fines y los medios. El resultado de las decisiones de 
aquellos que dirigen diferentes ámbitos de las sociedades, se materializa en un mundo 
totalmente diferente de aquel en que se hayan determinado (Berger, 1957). De manera que, 
la actual pandemia debería facilitar cambiar los estados permanentes de deterioro ambiental, 
igualdad y equidad, necesarios y útiles para diagnosticar y forjar supuestos y reglas de 
operatividad futuras. Sin embargo, tomar consideraciones del pasado para el devenir, 
actualmente no aplica ni en su expresión científica (extrapolación) ya que se estaría 
estudiando un problema si considerar su relación con el tiempo (Godet y Durance, 2011). Lo 
anterior, permite trabajar a partir del diagnóstico estratégico, el cual tiene como objetivo 
determinar fases estratégicas apoyándose en las competencias para la sostenibilidad en 
relación con los escenarios del entorno general, se basa en dos frentes: interno y externo. La 
figura 1 hace una descripción de como aplicarlo a la educación para el diseño sostenible.  

 
Fig. 1 Diagnóstico estructural para el diseño sostenible 

Fuente:adaptado de Godet y Durance (2011). 
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Método de escenarios 

Con en el enfoque integrador de la prospectiva se propone que la educación para el diseño 
sostenible, sea el instrumento para determinar el entorno y sus particularidades, por medio 
de la definición de variables y las competencias requeridas para trabajarlas (Durand et al., 
1975). El objetivo será construir representaciones futuras de un problema en específico, así 
como la ruta que llevará hacia ellos, con esto, es posible ubicar las grandes tendencias y el 
origen de los cambios inesperados del entorno general y de las competencias desarrolladas 
en la práctica del diseño sostenible. Por tanto, el progreso de un escenario exploratorio para 
describir la situación presente y las tendencias dominantes como:  a) empresas en quiebra;   
b) empresas en repunte; c) sector farmacéutico; y d) productos necesarios para atender la  
contingencia en sus diferentes momentos, son importantes para realizar un bosquejo con el 
mayor número de futuros posibles. 

Fase 1. Elaboración de representaciones del estado actual del sistema (variables de la 
sostenibilidad ante la pandemia relacionadas entre si) 

Su contrucción dependerá de la delimitación del estudio o problemática, se requiere 
identificar las variables claves y la estrategia de los actores. Para delimitar el sistema el 
análisis estructural es una herramienta valiosa, posteriormente a la identificación de variables 
se importante el desarrollo de un estudio retrospectivo aplicando cifras y detalles. Las 
tendencias pasadas revelan la secuencia evolutiva o patrones de comportamiento del sistema, 
así mismo, es posible saber los roles que han jugado los diferentes actores, además de facilitar 
la definición de los objetivos, problemas, medios de acción e interconexiones de los mismos. 
Para analizar el juego de actores se puede utilizar el método Mactor. 

Fase 2.  Desarrollar la  lista de supuestos de las variables clave a través de algún método de 
expertos (Delphi, Smic-Prob-Expert o ábaco de Régnier) 

En este punto se señalan los futuros posibles considerando la construcción de diferentes 
hipótesis que atiendan cada sector que se pretenda trabajar en el diseño sostenible. También 
el análisis morfológico se puede desarrollar, tomando como base la delimitación estructurada 
previamente y con ello ubicar las combinaciones que permitan conformar la cantidad de 
imágenes posibles del futuro. 

Fase 3. Descripción de la ruta que lleva desde el estado actual hasta las imágenes finales, el 
progreso de esta fase puede incluir modelos parciales y estadística inferencial. Además de 
estructurar las hipótesis, la estrategia y la prospectiva de forma coherente, importante y 
verosímil al mismo tiempo (Godet, 2011). La figura 2 muestra una aproximación al método 
de escenarios.  
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Fig. 2.  Diagnóstico estructural para el diseño sostenible 

Fuente: Godet (1977). 

Conclusiones 

La pandemia ha dejado lesiones importantes, estas deben ser aprovechadas para interconectar 
nuevas y replanteadas visiones, en donde cada vez halla más participantes. La generación de 
conocimiento a través de la investigación, no debe ser exclusiva de la comunidad científica, 
es necesario incluir nuevos mecanismos de difusión de los resultados, el impacto de la ciencia 
será exponencial en la medida que se involucre a un mayor número de actores, el diseño 
sostenible está dejando evidencia de esto, los más novedosos enfoques demuestran que se 
requiere incluir a los directivos, diseñadores, administradores, legisladores, proveedores, etc. 
La generación de redes de colaboración debe extenderse en las diferentes fases del diseño 
sostenible, el usuario, cliente o trasnportista  desde su acción más básica debe considerarse.  
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