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INTRODUCCION 

LA PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS ÚTILES PARA EL SER HUMANO DU

RANTE LA EDAD MEDIA1 E INCLUSO HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XVII, 
SE REALIZABA DENTRO DE TALLERES ARTESANALES Y LA MANO DE OBRA 

DEL MAESTR01 DE SUS OFICIALES Y DE ALGUNOS APRENDICES• CONs-

TITUÍAN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO. 

A MEDIDA QUE LOS MERCADOS SE VAN INCREMENTANDO• MUCHOS -

TALLERES ARTESANALES FUERON UNIÉNDOSE PARA AGILIZAR LA PRo--

DUCCIÓN Y ELLO COLABORÓ A PODER REALIZAR UNA DIVISIÓN MAS ES

PECÍFICA DEL TRABAJO• DENTRO DE LOS TALLERES. 

GRACIAS A ESTA DIVISIÓN• POCO A POCO FUE MÁS FÁCIL IR -

SUPLIENDO A LOS TRABAJADORES POR MÁQUINAS• MISMAS QUE ELABO

RABAN MAS RÁPIDO EL TRABAJO, LO QUE ADEMÁS• REDUCÍA LAS IN-

VERSIONES DE LOS DUEílOS DE LOS TALLERES. 

ESTE PROCESO TRAJO CONSECUENCIAS .VARIAS. POR UN LAD01 -

AUMENTÓ UNA CAPA DE LA POBLACIÓN (ARTESANOS ARRUINADOS O DES

PLAZADOS DE LOS TALLERES) QUE CARECÍA DE MEDIOS PROPIOS PARA_ 

TRABAJARl A SU VEZ• LA DEMANDA DE SERVICIOS Y/O BIENES NECE-

SARIOS PARA VIVIR· ELLO ORIGINÓ QUE LOS TALLERES BUSCARAN UNA 

FORMA MÁS RÁPIDA DE PRODUCIR Y ÉSTA FUE ENCONTRADA EN LA MA-

QUINARIA1 EN GENERAL. 
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LA TRANSFORMACIÓN T€CNICA IMPULSÓ A LA CIENCIA. 

COMENZÓ ASf UNA NUEVA CARRERA: LA INVESTIGACIÓN CIENTfFi 

CA y, PARALELAMENTE• EL CONTINUO PERFECCIONAMIENTO DE LA MÁ-

QUINA. 

Asf, EN EL SIGLO XIX, LA INTRODUCCIÓN DE LAS MÁQUINAS -

ACELERÓ EL PROCESO PRODUCTIVO Y REDUJO LOS COSTOS DEL MISMO. 

SIN EMBARGO• EL CONSUMIDOR ESTABA fNTIMAMENTE LIGADO A -

LOS ARTfCULOS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL• RAZÓN POR LA CUAL• AL_ 

PRINCIPI01 ALGUNOS INDUSTRIALES BUSCARON IMITAR• CON SUS MÁ-

QUINAS1 LOS MODELOS ARTESANALESl O BIEN• BUSCARON COMBINAR -

LOS NUEVOS MODELOS CON ELEMENTOS ARTESANALES. 

EL PÚBLICO MEJORAMIENTO DE CALIOA~ F.XIGfA EXCELENCIA EN 

PRODUCCIÓN, E INCLUSO HABfA QUIENES SOLICITABAN EL FIN DE LA_ 

MAQUINARIA Y EL RETORNO A LOS MEDIOS ARTESANALES• QUE DABAN -

UN ESPECIAL ATRACTIVO AL PRODUCTO. 

ESTO OCASIONÓ UNA RESPUESTA MÁS OBJETIVA: EL UTILIZAR LA 

MAQUINARIA COMO UNA HERRAMIENTA DE NUEVO TIP01 QUE DEBIDAMEN

TE APROVECHADA• PODRf A PRODUCIR COSAS TAN BELLAS COMO LAS HE

CHAS A MANO. 
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Y HE AQUÍ DONDE COMIENZA LA CARRERA DEL DISE~O INDUS--

TRIAL Y EN DONDE HABÍA QUE HACER NO SÓLO COSAS BELLAS• SINO_ 

QUE SU DISE~O AYUDARA A MEJORAR LA UTILIDAD DE LAS MISMAS y, 

CON ELLO• A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DEL USUARIO. 

EL DISEÑO INDUSTRIAL FUE DE LA MANO DE LA INGENIERÍA. EL 

INGENIERO DISE~ABA MÁQUINAS NUEVAS; EL DISEÑADOR DABA MAYOR -

EFJ"CACIA Y REND!MI ENTO llL OBJETIVO A PROnUCIR. 

EL FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ES URGENTE._ 

LA TECNOLOGÍA DEBE PONDERARSE PRINCIPALMENTE POR SU CAPACIDAD 

PARA IMPULSAR EL MEJORAMIENTO nE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

LA PLAN.IF!CACIÓN DEL DISEÑO ES UNA TÉCNICA QUE SE ORIEN

TA A TRANSFORMAR LA REALIDAD SOCIAL Y POR ELLO ES UN PROCESO_ 

FUNDAMENTALMENTE POLÍTICO Y TIENE MUCHO QUE VER CON EL PLAN -

NACIONAL DE MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO EXTERIOR. 

ENTENDEMOS POR DISEÑO INDUSTq!AL UNA ACTIVIDAD PROFESIO

NAL EN EL AMPLIO CAMPO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. COMO DI~ 

CIPLINA INVOLUCRADA EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS SE PREOCU

PA DE CUESTIONES DE USO Y ERGONOMÍA• FUNCIÓN Y ANTROPOMETRÍA• 

PRODUCCIÓN• MATERIALES• EMPAQUE Y EMBALAJE• MERCADO• BENEFI-

CIOS DE CALIDAD ESTÉTICA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. 

EL DISE~O ES UNA ACTIVIDAD QUE PERSIGUE COMO FIN ÚLTIMO 

SATISFACER LAS NECESIDADES HUMANAS. 



C A P I T U l O 
El ftODELO DE UTILIDAD. 



: 2 

CAPITULO l. EL "ODELO DE UTILIDAD. 

1.1. DEFINICIONES. 

UN MODELO NO ES OTRA COSA QUE UN EJEMPLAR• O UNA FORMA -

QUE SE SIGUE PARA EJECUTAR UNA OBRA ARTÍSTICA• INDUSTRIAL O -

DE.OTRO TIPO. Es UNA CREACIÓN QUE SE TOMA COMO F.JEMPLO PARA -

PRODUCIR NUEVOS OBJETOS S1MILARES A €STF.. 

UTILIDAD ES UNA PALABRA OUE PROVIENE DEL LATÍN UTILISTAS• 

QUE ES LA CUALIDAD DE SER ÚTIL. A SU VEZ• ÚTIL ES AQUELLO QUF. 

TRAE O PRODUCE PROVECHO• COMODIDAD O BIEN UN INTERÉS. 

UTILIDAD CONTRAE nos SIGNIFICADOS; EL ORIGINAL• QUE SE -

ENTIE~DE A MODO DE CAPACIDAD DE COLMAR UN PLACERJ Y EL QUE -

NOS INTERESA• NACIDO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XJX Y QUE_ 

HABLA DE LA CAPACIDAD PARA SATISFACER NECESIDADES EN GENERAL. 

SIN EMBARGO• LA CUESTIÓN NO F.S TAN SIMPLE: LA UTILIDAD -

TIENE UN CARÁCTER MÁS BIEN SUBJETIVO• YA QUE SE CONCIFE DEN-

TRO DE LA MENTE DEL INDIVIDUO. 

LA UTILIDAD• POR TANTO• NO ES U~ FACTOR MEDIBLE• SINO -

ÚNICAMENTE COMPROBABLE Y ELLO SE PUEDE LLEVAR A CABO MEDIANTE 
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ELEMENTOS DE COMPARACIÓN ENTRE UNO Y OTRO ARTfCULO. y, A MA

NEA DE DEMOSTRACIÓN• CABE SE~ALAR QUE LA UTILIDAD NO PUEDE -

SER MEDIDA• DEBIDO A QUE PARA UNA PERSONA PUEDE SER MUY 0TIL 

ALG0N OBJETO• MIENTRAS QUE PARA OTRA SIMPLEMENTE NUNCA NECE

SITARA UTILIZARLO. 

COMBINANDO LOS ANTERIORES TfRMINOS ANALIZADOS• SE LLEGA 

AL CONCEPTO HMODELO DE UTILIDAD·· QUE "soN LOS OBJETOS UTEN-

SILIOS1 APARATOS O HERRAMIENTAS QUE COMO RESULTADO DE UNA -

MODIFICACIÓN EN SUS DISPOSICIONES• CONFIGURACIÓN• ESTRUCTURA 

O FORMA• PRESENTAN UNA FUNCIÓN DIFERENTE RESPECTO DE LAS ---

PARTES QUE LO INTEGRAN O VENTAJAS EN CUANTO A SU UTILIDAD. -

DENTRO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO• ESTE CONCEPTO ESTA YA --

ACEPTADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIALn (1), -

"CONCEDIENDO LA FACULTAD DE PODER SER INSCRITOS LOS MODELOS_ 

DE UTILIDAD PARA INSTRUMENTOS• HERRAMIENTAS• DISPOSITIVOS Y_ 

OBJETOS O PARTES DE LOS MISMOS• QUE APORTEN A LA FUNCIÓN A -

QUE SON DESTINADOS UN BENEFICIO o EFECTO NUEvo•. (2) 

CABE MENCIONAR• QUE ESTE MODELO DE UTILIDAD COM0NMENTE_ 

APORTARA ECONOMfA, NO SÓLO DE TIEMPO• SINO DE ENERGfA E IN--

(1) LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
CAP· 111. DE LOS MODELOS DE UTILIDAD. ART. 28. n.o. 27 -
DE JUNIO DE 1991. Mtx1co. 

(2) VARIOS. ENCICIQPEDJA JuRfp!CA 0MEBA. EDIT. OMEBA· ARGENTINA 
1967. TOMO 23. PAG. 130. 



CLUSO MEJORAMIENTO EN LA MANO DE OBRA DE LOS OBJETOS A PRO-

DUCIR y, POR ENDE• DEL TRABAJO MISMO. 

EL MODELO DE UTILIDAD ESTÁ PUES ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA_ 

INDUSTRIA y, MÁS AdN1 AL DISEÑO INDUSTRIAL. Es EL EJEMPLAR A 

SEGUIR DE ALGÓN DISEÑO PARA LA INDUSTRIA Y ELABORADO ES• ASÍ 

MISMO• UNA GARANTÍA PARA EL DISEÑADOR INDUSTRIAL Y UNA META Y 

UN OBJETIVO CONSTANTE. 

VIVIMOS EN TIEMPOS DE CAMBIO• EN REGÍMENES QUE HAN ADOP

iADO COMO UNA DE SUS TAREAS PRIMORDIALES• LA APERTURA COMER

CIAL y EL INTERCAMBIO DE CIENCIA y TECNOLOGÍA. Los MODELOS -

DE UTILIDAD SON• DESDE ESTA PERSPECTIVA• UN BUEN INSTRUMENTO 

PARA COLABORAR CON TAL APERTURA· SON• A LA VEZ• LOS MECANIS

MOS IDEALES DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO PARA M~XICO Y DEL DE

SARROLLO DEL DISEÑO INDUSTRIAL. 

EL MERCADO• A NIVEL MUNDIAL• TIENE NUEVAS METAS· ~CTUAL

MENTE• LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN DEBEN SER CADA VEZ MÁS ALTOS 

y, POR ELLO MUY NECESARIO BUSCAR LA FORMA DE PRODUCIR MÁS Y_ 

MEJOR DISMlNUYENDO LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Los MODELOS DE UTILIDAD SATISFACEN TAL NECESIDAD y ME--
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DIANTE ELLOS1 NO SÓLO SE AUMENTAN LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN_ 

INDUSTRIAL• SINO QUE ADEMAS• SE MEJORA LA CALIDAD DEL PRODUC

TO Y• CON ELLO• SE AUMENTAN LAS VENTA~ DEL MISMOl OCASIONAN

DO ESTO UN MEJORAMIENTO EN EL NIVEL DE VIDA DE LOS TRABAJA-

DORES (LA MAYOR DE LAS VECES OPERADORES DE LAS MAQUINAS), YA 

QUE AL TENER MAYORES GANANCIAS SE PUEDEN ELEVAR LOS HONORA-

RIOS y, A MANERA DE CfRCUL01 COLABORAR A QUE EL TRABAJADOR -

ACTÓE MEJOR Y PRODUZCA MAS. 

}.2. RfGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• EN SU AMPLIA Y MODERNA COM---

PRENSIÓN 1 ABARCA DIFERENTES FIGURAS• ENTRE LAS QUE ENCONTRA

MOS LAS PATENTES DE INVENCIÓN• LOS CERTIFICADOS DE INVENCIÓN 

Y LOS REGISTROS DE MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES Y EN UN -

SEGUNDO GRUPO• SON LAS MARCAS• LOS NOMBRES COMERCIALES• LAS_ 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LOS ANUNCIOS Y AVISOS COMERCIA -

LES. 

RESPECTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS QUE ESTA EN_ 

VIGOR DESDE EL 11 DE FEBRERO DE 19761 ES PERTINENTE SEÑALAR_ 

OUE DICHO TfTULO OBEDECE MUY PROBABLEMENTE• O A UN SENTIDO -
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DE LA ECONOMÍA DEL LENGUAJE O AL ECO DE UNA POCO AFORTUNADA -

DENOMINACIÓN OFICIAL QUE NO CORRESPONDE AL CONTENIDO DE LAS -

INSTITUCIONES QUE LA LEY REGULA. 

LA PATENTE• ES EL DERECHO QUE ADQUIEREN LOS INVENTORES -

PARA DISFRUTAR EN E~C'LUSIVA 'Los llF'IEFICIOS ni". sú INVE,NSI1'N. -

AHORA BIEN• •sE CONSIDERA UNA INVENCIÓN TODA CREACIÓN HUMANA_ 

QUE PERMITA TRANSFORMAR ~A MATERIA O LA ENERGÍA QUE EXISTE 

EN LA NATURALEZA• PARA SU APROVECHAMIENTO POR EL HOMRRE1 A 

TRAVÉS DE LA SATISFACCIÓN INMEDIATA DE UNA NECESIDAD CONCRETA. 

QUEDAN COMPRENDIDOS ENTRE LAS INVENCIONES LOS PROCESOS O PRO

DUCTOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL•. (3) 

EN ~ÉXICO SIEMPRE SE HA CONSIDERADO A LA PATENTE COMO -

UN MONOPOLIO DE EXPLOTACIÓN DE LA INDUSTRIA O ARTE A QUE EL_ 

INVENTO SE REFIERE. EL MONOPOLIO CONSISTE EN EL ESPECIAL PRi 

VILEGIO CO~CEDIDO POR EL ESTADO AL AUTOR DE UNA INVENCIÓN ~ 

QUE REUNA DETERMINADAS EXIGENCIAS LEGALES• ACREDITANDOSE -

LA EXISTENCIA DE TAL CONCESI6N CON EL CERTIFICADO DE LLAMA

DO •JfTULO DE LA PATENTE• QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO. --

( 4) • 

(3) LEY DE FOMENTO y PROTECCIÓN PE LA PRQPIEQAQ INDUSTRIAL. 
CAP. II. ART. 16. 

(4) RANGEL MEDINA• DAVID •. DERECHO DE 1 A PROPIEQAQ INDU.il.B..lAL. 
E INTELECTUAL. EDIT. UNAM. MÉxico. J.991. PÁG. 15. 
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*SE CONSIDERA SECRETO INDUSTRIAL A TODA INFORMACIÓN DE_ 

APLICACIÓN INDUSTRIAL QUE GUARDE UNA PERSONA FfSICA O MORAL_ 

CON CARÁCTER CONFIDENCIAL• QUE LE SIGNIFIQUE OBTENER O MANT~ 

NER UNA VENTAJA COMPETITIVA O ECONÓMICA FRENTE A TERCEROS EN 

LA ~F.ALIZACION DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y RESPECTO DE LA ---

CUAL HAYA ADOPTADO LOS MEDIOS O SISTEMAS SUFICIENTES PARA --

PRESERVAR SU CONFIDENCIALIDAD Y EL ACCESO RESTRINGIDO A LA -

MISMA. LA INFORMACIÓN DE UN ~ECRETO INDUSTRIAL NECESARIAMEN

TE DEBERÁ ESTAR REFERIDA A LA NATURALEZA• CARACTERfSTICAS O_ 

FINALIDADES DE LOS PRODUCTOSl A LOS MÉTODOS O PROCESOS DE 

PRODUCCIÓNl O A LOS MEDIOS O FORMAS DE DISTRIBUCIÓN O COMER

CIALIZACIÓN DE PRODUCTOS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS.* (5) 

UNA MARCA ES UN SIGNO QUE SE UTILIZA PARA DISTINGUIR --

LOS PRODUCTOS O BIEN• LOS SERVICIOS QUE LA INDUSTRIA PRESTA. 

LAS MARCAS PUEDEN SER FORMAS TRIDIMENSIONALES• NOMBRE PRO---

PIOS1 RAZONES SOCIALES• FIGURAS ~ISIBLES1 ETC. 

DICHAS MARCAS PUEDEN SER ADOPTADAS PARA DESIGNAR PRODU~ 

TOS O FÁBRICAS O COMERCIOS• E INDUSTRIAS AGRICULTORAS. 

DENTRO DE ESTE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD -

(5) LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL._ 
TfTULO TERCERO· CAPITULO UNICO. 
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s~ t~CUENTRAN1 COMO ~A SE Dl~O· LOS DIBUJOS y MODELOS ORNAMEH 

TALES O DE GUSTO• ASf COMO LOS MbDELOS DE UTILIDAD O DE USO -

QUE1 EN SU CONJUNT01 INTEGRAN DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES. 

GRACIAS AL R€GIMEN ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD INDUS

TRIAL EXISTENTE EN M€x1co. EL DISEílADOR INDUSTRIAL TIENE IM-

PORTANTES ALICIENTES A SU CREATIVIDAD YA QUE1 EN NUESTRO PAÍS• 

SE PROTEGE AMPLIAMENTE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

AHORA BIEN1 PARA QUE UN R€GIMEN EXISTA DEBE DE ESTAR BA

SADO EN UN REGLAMENTO O EN U~A SERIE DE €STOS. EN EL CASO DEL 

R€GIMEN ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• EL PRIMER_ 

PASO nEL CUAL SE VALE ES DEL REGISTRO DE LA MISMA1 UNA VEZ R~ 

GISTRADA LA PROPIEDAD• UNA VEZ QUE €STA EXISTE, DEBE ESTAR SU 

JETA A UNA LEY1 LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PPOPIE-~ 

DAD INDUSTRIAL. 

EN M€x1co. ESTE R€GIMEN SE ENCUENTRA BIEN SOLIDIFICADO~ 

EN EL RESPETO A UNA LEY V EN LA COLABORACIÓN DE LOS INVENTO

RES Y DISEÑADORES INMERSOS E~ ELLA. 

Es UN RÉGIMEN QUE FOMENTA LA ACTIVIDAD INVENTIVA Y BUS

CA MEJORAS Y DIFUNDIR LA TÉCNICA Y LOS CONOCIMIENTOS TECNOLQ 

GICOS1 PROMOVIENDO· Asf, LA CREATIVIDAD PARA EL DISE~O INnUA 

TRIAL Y LA PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS. 
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ASIMISM01 ES UN RfGIMEN HASTA CIERTO PUNTO PERFECCIONISTA YA 

QUE SE ENCUENTRA ABIERTO AL CAMBIO E IMPULSA EL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD TOTAL. ELLO COLABORA A DOS COSAS: A MANTENER -

UN ALICIENTE CONTINUO PARA LOS DISE~ADORES INDUSTRIALES E 

INVENTORES Y AL AUMENTO DEL MERCAD01 YA QUE fSTE COMPRARÁ 

SIEMPRE PRODUCTOS CUYA CALIDAD CUBRA MEJOR SUS NECESIDADES. 

Los CLIENTES DEMANDAN tADA VEZ MÁS PRODUCTOS y SERv1--

CIOS DE CALIDAD POR LO QUE EL RfGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA -

PROPIEDAD QUE TRIUNFA ES SÓLO AQUEL QUE FOMENTA LA INVENCIÓN 

Y PROTEGE SU PROPIEDAD. 

"LA CALIDAD NO ES SOLAMENTE UN ATRIBUTO DEL PRODUCTOJ -

ES SOBRE TOD01 UNA ACTITUD INDl~IDUAL ANTE EL PROPIO TRABAJO 

DEL DISE~ADOR1 DEL INVENTOR E INCLUSO DEL TRABAJADOR INDUS-

TRIAL. RAZÓN eOR LA CUAL• CONVIENE SIEMPRE FOMENTAR AL DISE

~ADOR INDUSTRIAL• APOYAR Y GARANTIZAR EL TRABAJO nEL INVEN-

TOR Y CONJUNTAR LOS ESFUERZOS DE ~STCS EN LA INDUSTRIA". (6) 

Lo MÁS IMPORTANTE DEL HOMBRE ES QUE ES UN PUENTE Y NO -

UNA META. EL R~GIMEN ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD INOUs--

TRIAL QUE EN Mtx1co SE LLEVA1 BUSCA PRECISAMENTE NO ATACAR -

METAS1 SINO CO~TINUAR EL CAMINO DE LA BÚSQUEDA. 

(6) SOSA BECERRA1 RAFAEL. LA CALIQAP TOTAL. REVISTA FORO FAR 
MAc€uT1co. NúM. \ Mfx1co. 1989. PÁG. 20. 
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EXISTEN QUIENES OPINAN QUE NO ES AYUDA ATAR LA CREATIVI

DAD A UN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO• SIN EMBARGO• HAY QUE ACEPTAR 

QUE MEDIANTE ÉSTE• SE ENCUENTRAN GARANTÍAS PARA LOS CREADORES 

DISERADORES INDUSTRIALES V NO SÓLO ESO• SINO QUE• ADEMÁS SE -

OTORGAN ALICIENTES. SI BIEN ES CIERTO QUE LA CREATIVIDAD ES V 

DEBE SER UNA ACTIVIDAD LIBRE• EL PRODUCTO QUE DE ELLA SE OB

TIENE ESTÁ EXPUESTO A UN SIN FIN DE MALOS MANEJOS V DE PRO--

BLEMAS QUE LLEVARÍAN AL CREADOR A TENER DESCONFIANZA y, EN -

CONSECUENCIA• A NO OTORGAR sus DISERos A LA INDUSTRIAL. 

ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE ESTE RÉGIMEN DEBE EXISTIR• -

E INCLUSO DEBE MEJORAR EN ALGUNOS ASPECTOS• TALES COMO EL RE

GISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• VA QUE EN MÉXICO• AÚN SE -

ALCANZAN A OBSERVAR ALGUNOS ERRORES. 

1.3. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL· 

CABE SERALAR QUE EN NUESTRO RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL• PATENTE V REGISTRO NO SON DOS COSAS --

IGUALES• PORQUE LAS PATENTES SE OTORGAN CUANDO LO QUE ESTÉ EN 

TRÁMITE SEA UNA INVENCIÓN V LOS REGISTROS SON PARA LOS MODE-

LOS DE UTILIZACIÓN V PARA LOS DisERos INDUSTRIALES• MARCAS DE 

FÁBRICA V ANUNCIOS COMERCIALES. 

UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES INNOVACIONES DE LA LEY DE 30_ 
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DE DICIEMBRE DE 1925, QUE REGLAMENTA EN MÉXICO LA PROPIEDAD_ 

INDSUTRIAL• ES EL CAMBIO DE CRITERIO PARA CASTIGAR LAS INFRAC

CIONES SOBRE ESTA MATERIA• TANTO A LAS QUE AFECTAN EL PATRI

MONIO DE LOS TfTULOS DE DERECHOS• COMO A LAS QUE VIOLAN LAS_ 

NORMAS PREFERENTEMENTE DICTADAS PARA PROTEGER A LOS CONSUMI

DORES O PARA EVITAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y SITUACIO

NES ENGA~OSAS O ABUSIVAS• EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD EN GE

NERAL. 

No TODOS LOS MODELOS Y DISE~OS GOZAN DE LA PROTECCIÓN -

LEGAL• ES NECESARIO• PARA OBTENER UN TfTULO V~LIDO (DERIVADO. 

DE DICHA TUTELA) QUE SE CUMPLAN CON CIERTOS REQUISITOS. 

EN GENERAL• TALES REQUISITOS SON LA ORIGINALIDAD• LA -

NOVEDAD QUE SEAN INDUSTRIALIZABLESl EN ALGUNOS CASOS• NECE-

SARIO ES QUE PRESENTEN ORNAMENTABILIDAD Y QUE NO SE OPONGAN_ 

A LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES. 

CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA LA EXISTENCIA DEL DERECHO AL 

REGISTRO ES QUE HAYA CREACIÓN1 ASf PUES• SE NECESITA QUE EN_ 

EL DISE~O INDUSTRIAL O BIEN• EN EL MODELO SE PRESENTE LA IDEA 

DE LA APLICACIÓN O DE LA ADAPTACIÓN EJECUTADA POR EL PROPIO_ 

AUTOR. 

EN OTRAS PALABRAS• LA ORIGINALIDAD DEBE BUSCARSE EN EL_ 
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RESULTADO DERIVADO DE LA APLICACIÓN O ADAPTACIÓN PRÁCTICA -

DEL DISEÑO INDUSTRIAL O DEL MODELO DE UTILIDAD. 

AL SER ORIGINAL DEBE PRESENTARSE• INHERENTE AL MODELO•_ 

LA NOVEDAD DEL MISMO. 

Y SI EL OBJETIVO FINAL DE UN DISEÑO O DE UN MODELO DE -

UTILIDAD ES ~UE TENGA U~ USO PRÁCTICO EN LA INDUSTRIA• PARA_ 

PODER SER REGISTRADOS DEBE TENER LA CARACTERfSTICA DE PODER_ 

SER UTILIZADOS EN LA MISMA• ES DECIR• INDUSTRIABILIDAD· 

EN EL CASO ESPECÍFICO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD• CABE_ 

SEÑALAR QUE PARA OBTENER EL REGISTRO TAMBI~N ES NECESARIO -

QUE OFREZCAN VENTAJAS DE TIEMPO Y QUE PUEDAN ACOPLARSE A LAS 

MÁQUINAS PARA LAS QUE SON DESTINADOS. 

EN LO CORRESPONDIENTE A LA DURACIÓN DE LOS REGISTROS1 -

NECESARIO ES REMITIRSE A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE -

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: 

ARTfCULO 29.- •EL REGISTRO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD -

TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DIEZ AÑOS IMPRORROGABLES1 CONTADOS A_ 

PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y ESTARÁ_ 

SUJETO AL PAGO DE LOS DERECHOS QUE ESTABLEZCA LA LEY CORRES-
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PONDIENTE". LA EXPLOTACIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD Y LAS LIMI

TACIONES DEL DERECHO QUE CONFIERE SU REGISTRO AL TITULAR SE_ 

REGIRAN• EN LO CONDUCENTE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTfCULOS_ 

22 Y 25 DE ESTA LEY". (7) 

EL OBJETIVO DE ESTABLECER COMO VIGENCIA MAXIMA EL TfRMI

NO DE DIEZ AÑOS ES CLARO DE ENTENDER E INCLUSO• UN TANTO CUAN 

TO ACEPTABLE. No HAY QUE OLVIDAR QUE LO QUE SE PRETENDE ES -

FOMENTAR LA CREATIVIDAD• EN EL SUPUESTO DE QUE TAL VIGENCIA_ 

FUESE MAYOR NO HABRfA ALICIENTE MAS PARA EL DISEÑADOR E• IN

CLUSO• NO SE FOMENTARfA QUE SE CREARAN NUEVOS MODELOS PARA -

SUPLIR LOS ANTERIORES. 

AHORA BIEN• PARA TRAMITAR ESTOS REGISTROS SE DEBE PRE-

SENTAR• EN EL CASO DE MfXICO• UNA SOLICITUD ESCRITA ANTE LA_ 

SECRETARfA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL• MISMA QUE DEBERA 

CONTENER LOS DATOS DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL Y/O INVENTOR• LA 

DENOMINACIÓN DEL MODELO A REGISTRAR Y EL COMPROBANTE DEL PA

GO DE LOS DERECHOS. TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA -

SECRETARfA SERAN CONFIDENCIALES HASTA EL MOMENTO DE SU ACEP

TACIÓN Y PUBLICACIÓN• HECHO QUE COLABORA A QUE NO SEAN PLA-

GIADOS TALES MODELOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL REGISTRO. 

CABE SEÑALAR QUE "EL PROCESO Y MAQUINARIA O APARATOS PA-

(7) LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
CAP. III. ART. 29. 
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RA OBTENER UN MODELO DE UTILIDAD O UN DISE~O INDUSTRIAL SER.N 

OBJETO DE SOLICITUDES DE PATENTE INDEPENDIENTES A LA SOLICI-

TUD DE REGISTROS DE ESTOS ÚLTIMOS". (8) 

DENTRO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEBE APARECER LA DES

CRIPCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD• UNA DESCRIPCIÓN CLARA QUE --

PERMITA PODEP COMPRENDER EFICAZMENTE DE LO AUE SE TPATA. Y, -

CON EL OBJETIVO DE QUE ESTA DESCRIPCIÓN MÁS CLARA SE~• SE DE

BERÁN DE PROPORCIONAR LOS PLANOS Y/O LOS DIBUJOS DEL MODELO -

DEL DISEílO INDUSTRIAL A qEGISTRAR. 

SE PUEDE DESCRIBIR UN DISE~O INDUSTRIAL O UN MODELO DE -

UTILIDAD CLARAMENTE• EMPERO SE DEBE TAMBI€N INDICAR CUÁL ES -

EL USO PARA EL QUE FUE DISEílADOl ESTA ES LA RAZÓN POR LA CUAL• 

EN LA SOLICITUD DEL REGISTRO• DEBE ACOPLARSE UN RESUMEN QUE -

DESCRIBA EL MODELO DE UTILIDAD O EL D!SE~O INDUSTRIAL A RES-

GISTRAR Y LOS POSIBLES USOS QUE SE LE PUEDEN DAR• ASf COMO LA 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS MATERIALES QUE DEBERÁN USARSE 

PARA SU ELABORACIÓN (SI ES QUE ES NECESARIO). DICHO RESUMEN -

SERVIRÁ ÚNICAMENTE COMO ELEMENTO DE INFORMACIÓN T€CNICA PARA_ 

LA ELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL REGISTRO. 

(8) LEY DE FOMENTO y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INQUSTRIAL. 
~RT. 46. 
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UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD CON LOS REQUISITOS YA -

MENCIONADOS• LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL_ 

LLEVARÁ A CABO UN EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA¡ EN EL 

SUPUESTO DE QUE EXISTAN OMISIONES• EL SOLICITANTE TENDRÁ UN_ 

PLAZO DE DOS MESES PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN• EN CASO DE 

QUE €sTE NO LO REALICE• LA SOLICITUD SE DARÁ POR ABANDONADA. 

PoR OTRO LADO· EN CASO' DE SER ACEPTADA LA soc1r.1TllDo LA 

SECRETARÍA PROCEDERÁ A PUBLICAR Y ASÍ• A COMUNICAR EL REGIS-

TRO ACEPTADO. 

l\L ESTAR YA REGISTRADO EL MODELO DF. IJTILIDAD O EL DISE

~O INDUSTRIAL• EL CREADOR DE LOS MISMOS ES YA• LEGALMENTE• -

PROPIETARIO DE LA OBRA REGISTRADA Y PRODUCTO DE SU CREACIÓN. 

SIN EMBARGO• AQUf NO TERMINA LA CUESTIÓN• llNA VEZ REGl.S, 

TRADO EL MODELO DE UTILIDAD• EL DISE~ADOR INDUSTRIAL DEL Ml.S, 

MOo Y Sll OBRA• DEBEN SEGUIR SUJETOS A CIERTAS REGLl'S: DEBEN_ 

REGIRSE POR LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD -

INDUSTRIAL. 

1.4. EL "ODELO DE UTILIDAD Y LA LEY DE FOMENTO 
y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

SUSTITUYENDO A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS• LA LEY -
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DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE ENTRÓ_ 

EN VIGOR EL DfA 25 DE JUNIO DE 1991, APARTE DE ESTANDARIZAR_ 

INTERNACIONALMENTE NUESTRA LEGISLACIÓN AL RESPECTO• TIENE 

ENTRE SUS OBJETIVOS PRIMORDIALES EL ESTABLECER UN SISTEMA 

PERMANENTE DE PERFECCIONAR LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y COMER

CIAL· 

Asf MISMO• BUSCA IM~ULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE fNDOLE INDUSTRIAL. 

M~XICO SE ENCUENTRA EN UNA APERTURA COMERCIAL QUE LE -

OBLIGA• SI NO A MEJORAR• Sf A BUSCAR UN ESTÁNDAR DE CALIDAD_ 

ACEPTABLE EN LA PRODUCCIÓN DE SUS INDUSTRIASl ESTA ES LA RA

ZÓN POR LA CUAL LA LEY EN CUESTIÓN PROMUEVE LA ACTIVIDAD IN

VENTIVA NACIONAL DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. 

BUSCA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y A LA -

VEZ• FOMENTAR LA CREATIVIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE NUEVOS -

PRODUCTOS Y NUEVOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

EL TENER COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL LA PROTECCIÓN DE -

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES UN ASUNTO CLAVE EN ESTA LEY YA -

QUE SÓLO ASf SE PUEDE FOMENTAR LA ACTIVIOAD Y LA INVENTIVA. 
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SI NO EXISTIERA ESTA PROTECCIÓN, EL DISE~ADOR INDUSTRIAL Y EL 

INVENTOR NO TENDRÍAN ALICIENTE ALGUNO PARA CONTINUAR SUS TRA 

BAJOS DE CREATIVIDAD EN EL RAMO DE LA INDUSTRIA. 

SIN EMBARGO• LA PROTECCIÓN, AUNQUE AYUDA MUCHO• SERÍA -

MUY POCO COMO APOYO PARA LOS CREADORES EN LA INDUSTRIA• RA-

ZÓN POR LA CUAL• EN SU ARTfCULO QUINTO• LA MULTICITADA LEY -

PROPONE MÁS Y NUEVOS MEC~NISMOS DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD. 

ENTRE ELLOS ENCONTRAMOS LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS• CERTÁM~ 

NES Y EXPOSICIONESl ACTOS QUE COLABORAN A ESTIMULAR LA INVEH 

TIVA Y LA CREATIVIDAD EN EL DISE~O Y EN LA PRESENTACIÓN Físi 

CA DE LOS PRODUCTOS. 

SE PUEDE ESTIMULAR Y ENCONTRAR BUENOS RESULTADOS PERO• 

SI ADEMÁS DE OTORGAR ESTÍM~LOS SE OFRECEN APOYOS• LOS RESUL

TADOS OBTENIDOS SERÁN DE MEJOR CALIDAD. RAZÓN POR LA CUAL• -

MEDIANTE ESTA LEY SE ANUNCIA EL ESTABLECIMIENTO DE ASESORfAS 

A EMPRESAS O A DISE~ADORES INDUSTRIALES PARTICULARES• T€CNI

CAS QUE COLAqOREN A ACRECENTAR LDS CONOCIMIENTOS BASE OUE -

FUNCIONAN COMO CIMIENTOS PARA LOS NUEVOS MODELOS DE UTILIDAD• 

L~S INVENCIONES O LOS ~SPERADOS DIS!~OS INDUSTRIALES QUE RE

VOLUCIONEN A LA MATERIA. 

DENTRO DE SUS OBJETIVOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO• LA YA -
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CITADA LEY ESTABLECE EN SO l'RTÍCULO 7° LA CREACIÓN DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• UN ORGANISMO DESCENTRA

LIZADO DE CONSULTA Y APOYO TÉCNICO EN MATERIA DE PROPIEDAD -

1NDOSTR1AL QUE SE DEDICA A DIFUNDIR Y A DAR ASESORAMIENTO A 

TODO EL PÚBLICO QUE SE INTERESE EN ESTA MATERIA. 

ADENTRÁNnONOS YA MÁS EN EL TEMA DE LOS MODELOS DE UT!Ll 

DAD, LA LEY DE FOMENTO y· PROTECC ! ÓN A LA PROP 1 EDAD lNDUSTR 1 AL 

ESTABLECE QUE LA PERSONA FÍSICA QUE LOS REALICE TIENE EL DE

RECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTARLOS EN SU BENEFICIO Y ELLO LO PU~ 

DE HACER POR sf··MISMO O MEDIANTE REPRESENTANTES QUE TENGAN -

EL CONSENTIMIENTO ADECUADO DEL AUTOR. 

$1 BIEN ESTA LEY ESTÁ COMPLETA EN LO QUE SE REFIERE AL_ 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• CABE INDl 

CAR QUE LOS CREADORES DE LOS MODELOS DE UTILIDAD SE ENCUEN-

TRAN TAMBIÉN SUJETOS A UNA RELACIÓN LA~ORAL• POR ELLO• SUJE

TOS TAMBIÉN A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

COMO YA SE DIJO• LOS MODELOS DE UTILIDAD ESTÁN PROTEGI

DOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (SIEMPRE y-

CUANDO HAYAN REALIZADO LOS TRÁMITES YA ANTES EXPLICADOS). -

PARA PROTEGERLOS SE TUVIERON QUE INSTITUCIONALIZAR DELITOS_ 

Y PENAS PARA CASTIGAR A LOS DELINCUENTES. 
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SON DELITOS: 

J).- FABRICAR O ELABORAR PRODUCTOS AMPARADOS POR UNA PA

TENTE DE INVENCIÓN O POR UN REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD• -

SIN CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVAl 

ll).- OFRECER EN VENTA O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS_ 

AMPARADOS POR UNA PATENTE 01:: INVENCIÓN O POR UN REGISTRO DE -

MODELO DE UTILIDAD• A SABIENDAS DE QUE FUERON FABRICADOS O -

ELABORADOS SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LA PATENTE O RE

GISTRO SIN LA LICENCIA RESPECTIVAl 

JJJ).- UTILIZAR PROCESOS PATENTADOS• SIN CONSENTIMIENTO_ 

DEL TITULAR DE LA PATENTE O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA! 

JV).- OFRECER EN VENTA O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS 

QUE SEAN RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN DE PROCESOS PATENTADOS• 

A SABIENDAS QUE FUERON UTILIZADOS SIN EL CONSENTIMIENTO --

DEL TITULAR DE LA PATENTE O DE QUIEN TUVIERA UNA LICENCIA -

DE EXPLOTACIÓNl 

V).- REPRODUCIR DISE~OS INDUSTRIALES PROTEGIDOS POR UN 

REGISTRO• SIN CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR O SIN LA LICENCIA 

RESPECTIVAl 
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VI).- USAR UNA MARCA REGISTRADA• SIN EL CONSENTIMIENTO DE 

SU TITI~AR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA• EN PRODUCTOS O SERVl-

CIOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE LA MARCA SE APLIOUEl 

VII).- OFRECER EN VENTA O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS 

IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA• 

A SABIENDAS DE QUE SE usó ÉSTA EN LOS MISMOS SIN CONSENTIMIEN

TO DE SU TIT~LARl 

VIII).- OFRECER EN VENTA O PONER EN CÍRCULACIÓN PRODUCTOS 

A LOS QUE SE APLICA lJNA MARCA REGISTRADA QIJE HAYAN s'ioo ALTERA 

nos; 

IX).- OFRECER EN VENTA O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS -

A LOS QUE SE APLICA lJNA MARCA REGISTRADA• DESPU€S DE HABER --

ALTERADO• SUSTITUIDO O SUPRIMIDO PARCiAL O TOTALMENTE ÉSTAl 

X).- CONTINUAR USANDO UNA MARCA NO REGISTRADA PARECIDA 

EN r,114nn DF CONFUSIÓN A OTRA REGISTRADA• DESPUÉS !JE QUE LA SAN-

CIÓN ADMINISTRATIVA IMPUESTA POR ESTA RAZÓN HAYA QUEDADO FIRMEl 

XI).- OFRECER EN VENTA O PONER EN CIRCULACIÓN LOS PRODUC

TOS O PRESTAR LOS SERVICIOS CON LAS MARCAS QUE SE REFIERE LA -· 

FRACCIÓN ANTERIOR. 
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XII).- USAR SIN AUTORIZACIÓN O LICENCIA CORRESPONDIENTE 

UNA DENOMINACIÓN DE ORfGENI 

XIII).- REVELAR A 'UN "TERCERO UN SECRETO INDUSTRIAL• QUE 

SE CONOZCA CON MOTIVO DE SU TRABAJO, PUESTO• CARGO• DESEMPE

Ro DE SU PROFESIÓN1 RELACIÓN DE NEGOCIOS O EN VIRTUD DEL OTO& 

GAMIENTO DE UNA LICENCIA PARA SU US01 SIN CONSENTIMIENTO DE -

LA PERSONA QUE GUARDE EL SECRETO INDUSTRIAL1 ~ABIENDO SIDO -

PREVENIDO DE SU CONFIDENCIALIDAD• CON EL PRÓPOSITO DE OBTENER 

UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA SI O PARA EL TERCERO O CON EL FIN 

DE CAUSAR UN PERJUICIO A LA PERSONA QUE GUARDE EL SECRETOI 

XIV).- APODERARSE DE UN SECRETO INDUSTRIAL SIN DERECHO -

Y SIN CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA QUE LO GUARDE O DE SU USUA 

RIO AUTORIZADO• PARA USARLO O REVELARLO A UN TERCERO• CON EL 

PROP6SITO DE OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA SI O PARA -

EL TERCERO O CON EL FIN DE CAUSAR UN PERJUICIO A LA PERSONA -

QUE GUARDE EL SECRETO INDUSTRIAL A SU USUARIO AUTORIZADOl 

XV).- USAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN SECRETO INDUS

TRIAL• QUE CONOZCA POR VIRTUD DE SU TRABAJ01 CARGO• PUESTO• -

EJERCICIO DE SU PROFESIÓN O RELACIÓN DE NEGOCIOS• SIN CONSEN

TIMIENTO DE QUIEN LO GUARDE O DE SU USUARIO AUTORIZADO• O QUE 

LE RAYA SIDO REVELADO POR UN TERCERO• A SAHIENDAS DE QUE ESTE 
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NO CONTABA PARA ELLO CON EL CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA QUE 

GUARDE EL SECRETO INDUSTRIAL O SU USUARIO AUTORIZADO• CON EL 

PROP6SITO DE OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO o CON EL FIN DE_ 

CAUSAR UN PERJUICIO A LA PERSONA QUE GUARDE EL SECRETO INDUa 

TRIAL O SU USUARIO AUTORIZADo•.(g) 

A ESTE TIPO DE DELITOS• LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN_ 

A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL~ EN SU ARTÍCULO 224, IMPONE DE DOS 

A SEIS A~OS DE PRISIÓN Y UNA MULTA QllE FLUCTÚA DE CIEN A 

DIEZ MIL DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE "N EL DISTRITO FEDE-

RAL. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR• LA MULTICITADA LEY -

DA LA LIBERTAD DE QUE EL PERJUnICADO PRESENTE DEMANDAS A LOS 

AUTORES DEL DELITO Y•POR ENDE• EXIJA LA REPARACIÓN DE LOS -

DA~OS Y EL PAGO DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS Y OCASIONADOS POR 

EL DELITO. 

1.5. LA VISIÓN DE DISEAO INDUSTRIAL Y LA DEFINICIÓN INTEGRAL. 

EN M~XICO· A TRAV~S DEL DISE~O ES NECESARIO UN PROGRAMA 

(9) LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. -
CAP. 111. DE LOS DELITOS. 
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CIENTfFICO TÉCNICO QUE BUSQUE REFORZAR LA ORIENTACIÓN SOCIAL 

DEL PROGRESO TÉCNICO Y ACTIVAR• SOBRE ESTA BASE• EL FACTOR -

HOMBRE EN LA PRODUCCIÓN. 

EN EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA• DEBERÁ RED~ 

'CIRSE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA• EQUIPOS Y OTROS PRODUCTOS -

INDUSTRIALES QUE IMPLIQUEN CONDICIONES NOCIVAS PARA LOS TRA

BAJADORES. 

EN MÉXICO SE HA DESARROLLADO EL ESTUDIO DE LA ERGONOMfA 

Y LA AHTROPOMETRfA, PARALELAMENTE A LA EDUCACIÓN DEL D!SEflO, 

CADA VEZ MÁS ENRIQUECIDO POR LOS MAESTROS Y PROYECTOS PROFE

SIONALES DE NUESTRA DISCIPLINA. LA ERGONOMfA COMO TAL SURGIÓ 

HACE UNOS DECENIOS• PERO SE PUEDE OPINAR Plll' SUS ORfGENES -

SE REMONTAN A LA SOCIEDAD PRIMITIVA• CUANDO EL HOMBRE APREN

DIÓ A MANUFACTURAR CONCIENTEMENTE LOS INSTRUMENTOS DE TRABA

J01 CÓMODOS PARA EL MANEJO. 

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN• INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO -

DE PRODUCCIÓN A QUE SE REFIERA• SE CUMPLE POR UN SISTEMA COH 

PUESTO POR INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y EL TRABAJADOR QUE LO MA_ 

NEJA. Es OBVIO QUE EL FUNCIONAMIENTO DE TAL SISTEMA SERÁ TAN

TO MÁS PERFECTO• CUANTO MEJOR SEA tALCULADO ESTE Y CUANDO -

MAYOR CORRESPONDENCIA EXISTA ENTRE LOS COMPONENTES DEL SISTE-
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MA, O SEA ENTRE EL INSTRUMENTO Y EL TRABAJADOR. 

A MEDIDA QUE CRECE LA COMPLEJIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DE 

LA MAQUINARIA• LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL SE HACE CA 

DA VEZ MAS IMPERIOSA LA NECESIDAD DE QUE LOS REPRESENTANTES 

DE LAS CIENCIAS SOBRE EL HOMBRE Y SU ACTIVIDAD PARTICIPEN -

EN SU CREACIÓN1 ADEMÁS DE QUE LA EXPERIENCIA HA DEMOSTRADO_ 

LA DIFERENCIA CARDINAL ENTRE LA ERGONOMÍA QUE SE CONFIGURA_ 

COMO UNA DISCIPLINA CIENTÍFICO-TÉCNICA INTEGRAL Y LAS CIEN

CIAS QUE LA ORIGINARON Y QUE CONSISTEN EN QUE LA ERGONOMÍA_ 

UTILIZA AMPLIAMENTE LA CATEGnRÍA DE ACTIVIDAD Y LA ACTIVI-

DAD ACTÚA EN LA ERGONOMÍA COMO UN PRINCIPIO• CONTENIDO Y -

CULMINACIÓN DE LA PROYECCIÓN Y EVALUACIÓN ERGONÓMICAS. 

LA MISIÓN DE LA ERGONOMÍA COMO ESFERA DE ACTIVIDAD PRÁ~ 

TICA CONSISTE EN PROYECTAR Y PERFECCIONAR LOS PROCESOS (MO

DOS• ALGORITMOS• PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y -

LOS MODOS DE PREPARACIÓN ESPECIAL PARA LA MISMA ENSEÑANZA• 

ENTRENAMIENTO Y ADAPTACIÓN• ASI COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE 

LOS MEDIOS Y CONDICIONES DE ACTIVIDAD QUE INCIDEN DIRECTAMEH 

TE EN LA EFICACIA DE LA ACTIVIDAD Y EL ESTADO PSICOFTSIO(ÓG~ 

CO DEL HOMBRE· 

EL DISE~ADOR INDUSTRIAL• TIENE EN SUS MANOS LOS GRANDES 
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ADELANTOS OBTENIDOS POR LA CIENCIA Y LA TÉCNICA Y TIENE ADE

MÁS• UN POTENCIAL INDUSTRIAL SIN PARALELO HISTÓRICO Y ES --

EVIDENTE• QUE VALIÉNDOSE DE ESTAS RAMAS• DEBE DE HACER EXTEN

SIVO EL BENEFICIO QUE SU TRABAJO MASIVAMENTE REALIZADO• PUE

DE PROPORCIONAR AL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS. 

CABE SEílALAR QUE LA NUEVA LEY DE fOMENTO Y PROTECCIÓN -

A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO ES UNA LEY COMPLETA Y -

DETALLADA EN LO QUE SE REFIERE A MODELOS DE UTILIDAD• Y ADE

MÁS• OTORGA IMPORTANTES GARANTfAS PARA EL CREADOR Y EL DISE

ílADOR INDUSTRIAL. 

Es DIFfCIL COMPARAR NUESTRA LEY CON LAS DEMÁS EXISTEN-

TES EN EL MUNDO. LA RAZÓN DE ELLO ES QUE CADA PAfS VIVE UN -

MOMENTO SOCIOPOLfTICO Y ECONÓMICO DISTINTO. COMO YA DIJIMOS_ 

ANTES• PUEDE QUE ESTE ACTUAL APOYO A LA CREATIVIDAD EN EL -

RAMO DE LA INDUSTRIA SE DEBA A LA APERTURA COMERCIAL QUE SE_ 

ESTÁ DANDO EN MÉXICO. Los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SON 

ALICIENTES PARA TRABAJAR ARDUAMENTE Y Sl1 GRACIAS A LA IU--

VENTIVA DEL DISEílADOR INDUSTRIAL• EL TRABAJO SE PUEDE FACI-

LITAR Y LA ENERGfA AHORRAR• ASf COMO ECONOMIZAR EL TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN• IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 

PP.ODllCTOS1 FOMENTAR LA CREATIVID~.['1 PROMOVER LA ACTIVIDAD INVEN

TIVA y, SOBRE TODO• EL PROTEGER LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES -
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EL MEJOR PASO A SEGUIR. 

QUIENES CONOCEN LAS CAUSAS QUE HICIERON NECESARIA LA AC

TIVIDAD DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL• SABEN QUE LA APARICIÓN DE -

LA MÁQUINA• PLANTEÓ NUEVOS PROBLEMAS A LA INDUSTRIA DE AQUE-

LLA ÉPOCA. EN ESE MOMENTO SURGE EL DISEÑADOR COMO MEDIADOR EH 

TRE QUIENES MANUFACTURABAN OBJETOS Y QUIENES LOS CONSUMÍAN. -

ESTA FUNCIÓN AÚN ES ASUMIDA POR EL DISEÑADOR ACTUALl POR ELLO 

ES QUE EN SU CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN ESCUELAS Y UNIVERSI

DADES EL DISE~ADOR SE EJERCITA EN EL USO DE MATERIALES• EN ~

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS• EN EL FUNCIONAMIENTO Y EN LOS REQUi 

SITOS DE LA ESTÉTICA• EN UNA PALABRA• SE LE DOTA DE UNA HABI

LIDAD TÉCNICA• PERO AL MISMO TIEMPO SE INTEGRA A ELLA UNA FOR 

MACIÓN HUMANÍSTICA· 

EL AGENTE QUE ESTÁ CAPACITADO PARA HUMANIZAR LA PRODUC-

CIÓN • ES PRECISAMENTE EL DISEílADOR INDUSTRIAL• QUE TIENE MU-

CHOS RETOS QUE ENFRENTAR Y EL MÁS URGENTE ES PRECISAMENTE GA

NAR SU LUGAR EN LA INDUSTRIA NACIONAL• PATENTIZANDO CON HE-

CHOS A LOS EMPRESARIOS E INDUSTRIALES LO NECESARIA Y BENÉFICA 

QUE ES SU ACTIVIDAD PROFESIONAL Y PONIENDO EN RELIEVE SU GRA

DO DE ESPECIALIZACIÓN QUE LO HACE INSUSTITUIBLE POR OTRO PRO

FESIONAL ESPECIALIZADO EN OTRAS RAMAS. 



CAPITULO 11 
B.. DISERO INDUSTRIAL• CONCEPTOS GENÉRALES 
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CAPITULO II. EL DISEAO INDUSTRIAL. CONCEPTOS GENERALES. 

2.1. DEFINICIÓN. 

DISE~O ES UNA PALABRA QUE PROVIENE DEL LATfN DESIGNIUN 

QUE IMPLICA TRAZO O DELINEACIÓN. 

LA HISTORIA DEL D!Sl~O INDUSTRIAL• ES LA HISTORIA DEL 

ESPECIALISTA QUE PROYECTA LA FORMA• LA IMAGEN• LA PRESENCIA 

Y EL SIGNIFICADO DE UN OBJETO• CUANDO €STE ENTRA EN RELACIÓN 

FfSICA• CULTURAL Y PSfQUICA CON LOS CONSUMIDORES. 

EL DISERO ES PUES UN DIBUJO O UNA DELINEACIÓN DE UN OB

JETO. Es TAMBl€N UNA ACTIVIDAD QUE PERSIGUE COMO FIN ÚLTIMO= 

EL SATISFACER ÓPTIMAMENTE LAS NECESIDADES HUMANAS. 

EL DISERO INDUSTRIAL ES AQUEL QUE SE UTILIZA COMO BASE_ 

PARA LA FABRICACIÓN DE ALGÚN PRODUCTO PARA LA INDUSTRIA. 

EN TODA LA INOUSTRIA INTERNACIONAL LOS EMPRESARIOS TIE

NEN SUS CENTROS DE DISE~O• DONDE SE DESARROLLAN LOS NUEVOS -

PRODUCTOS Y SE MEJORAN LOS YA EXISTENTES: ASI COMO EXISTE -

EN TODA EMPRESA QUE SE RESPETE• UN ÁREA ENCARGADA DEL MANTE-
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NIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEBERfAN DE HABER EN LAS EMPRESAS 

CENTROS DE DISEÑO TANTO EN LA PEQUEÑA• MEDIANA Y MICROlNDU~ 

TRIAS. 

ESTA ACTIVIDAD SURGE DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE A -

MEDIADOS DEL SIGLO XVIII SURGE• DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZA

DOS (O SEA1 NO ARTESANALES) Y TRANSPORTES MECANIZADOSJ DEMAH 

DA QUE REQUERfA DE GRANDES -INVERSIONES. DEBIDO A ÉSTAS1 EL -

DISEÑO INDUSTRIAL COMENZÓ A TENER UN GRAN AUGE1 NO SÓLO BUS

CANDO SATISFACER NECESIDADES DE ORNAMENTO Y DE COMODIDAD• si 

NO TAMBIÉN• INTENTANDO REBAJAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN y, -

POR ENDE LAS INVERSIONES EN ESTE CAMPO REALIZADAS. 

EL DISEÑO LO ENTENDEMOS TAMBIÉN COMO AQUELLA ACCIÓN ME

DIANTE LA CUAL EL HOMBRE CREA• TRANSFORMA O COMPONE• BAJO NOR 

MAS ESPECIFICAS• ESTROCTURAS Y SISTEMAS ESPACIO-TEMPORALES -

PARA PRODUCIR OBJETOS QUE FACILITEN SU EXISTENCIA EN EL ESPA

CIO Y EL TIEMPO Y QUE• A LA VEZ• POSEAN VALORES ESTÉTICOS. 

MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD• EL SER HUMANO PRODUCE FORMAS -

CONCRETAS EN EL ESPACIO• COMO LOS OBJETOS DESTINADOS'A LAS -

HABITACIONES• LOS ARTEFACTOS ÚTILES PARA EL TRABAJO EN GENE

RAL y LOS GRÁFICOS PARA LA COMUNICACIÓN. Tono ESTO HACE QUE_ 
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EL HOMBRE SE SIENTA MÁS CÓMODO Y QUE SU ENTORNO SE VUELVA -

MÁS PROPIO A SUS NECESIDADES. Asf PUES• EL DISEÑO ES UNA AC

TIVIDAD QUE PERSIGUE COMO ÚLTIMO FIN EL SATISFACER• ÓPTIMA-

MENTE• LAS NECESIDADES HUMANAS. 

EL DISEÑO INDUSTRIAL• EN GENERAL• ES CADA VEZ MÁS NECE

SARIO EN LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS OBJETOS• NO SÓLO DE LOS -

LLAMADOS DE CONSUMO• SINO TAMBI€N DE MOBILIARIO E INSTRUMEN

TACIÓN PARA LA ENSEÑANZA• PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES• PARA -

EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACIÓN• PARA LA VIVIENDA• PARA LA -

ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS Y DE LA MAQUINARIA ADECUADA A -

LAS LABORES DE LOS OBREROS Y CAMPESINOS. 

LA AMPLITUD DEL CAMPO DEL TRABAJO DEL DISEÑADOR LE PER

MITE LA ESPECIALIZACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS• TALES COMO: ALI-

MENTOS 1 VIVIENDA• VESTIDO• TRANSPORTE• EDUCACIÓN• SALUD• --

TRABAJO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA. 

ESTA ES LA RAZON POR LA CUAL• EN M€XICO EN EL PERÍODO DE 

1950 A 19921 EXISTE TANTA DEMANDA EN LAS CARRERAS DE DISEÑO~ 

50 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE IMPARTEN LAS CARRERAS DE DI

SEÑO INDUSTRIAL Y GRÁFICO• 21 ESCUELAS DE DISEÑO INDUSTRIAL_ 

Y DOS POSGRADOS• 44 ESCUELAS DE DISEÑO GRÁFICO Y UN POSGRAD01 

TOTALIZADO• 65 ESCUELAS DE DISEÑO• 61 DESPACHOS PROFESIONA--



LES DE DISEÑO INDUSTRIAL Y GRÁFICO Y 8 ASOCIACIONES PROFE--

SIONALES DE DISEÑO EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA. (IQ) 

EL DISEÑO GRÁFICO Y EL DISEÑO INDUSTRIAL HAN ADQUIRIDO_ 

UNA GRAN IMPORTANCIA EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS• EN DONDE1_ 

SE LES UTILIZA CON GRAN ÉXITO. AMBOS DISEÑOS RESULTAN NO SO

LO DE UNA GRAN UTILIDAD• SINO DE UN GRAN ATRACTIVO QUE LOS -

HA HECHO QLTIMAMENTE INDISPENSABLES EN EL TRABAJO EDITORIAL_ 

E INDUSTRIAL EN DONDE YA SE HACEN INDISPENSABLES. 

Asf COMO EXISTEN UN SIN FIN DE INDUSTRIAS PARA LA ELA-

BORACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS• ASÍ TAMBIÉN• Y POR ELLO MIS

MO• EL DISEÑADOR INDUSTRIAL TIENE UN MUY AMPLIO CAMPO DE TRA 

BAJOl AHORA YA NO ES ÚNICAMENTE EL DISEÑAR MAQUINARIA• AHORA 

TAMBIÉN SE ATAÑE LOS DISEÑOS DE HERRAMIENTAS• DE EMBALAJES•_ 

ETC. 

PERO ESTE CAMPO LABORAL NO SIEMPRE FUE EL MISMO• CONFOR 

ME EL TIEMPO HA PASADO Y EL SER HUMANO HA EVOLUCIONADO• EL -

CAMPO HA CRECIDO ESPERÁNDOSE QUE CREZCA MÁS AQN TODAVfA. 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

EL ANTECEDENTE MÁS REMOTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN MÉxi 

(IQ) ACADEMIA MEXICANA DE DISEÑO AC. DIRECTORIO 1.992. MÉXICO. 
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ca LO ENCONTRAMOS DESDE INCLUSO ANTES DE LA COLONIA SI ES -

QUE CONSIDERAMOS QUE LOS ANTIGUOS HABITANTES DE NUESTRO PAÍS 

NO SÓLO CONSTRUÍAN SUS PROPIAS HERRAMIENTAS• SINO TAMBIÉN -

SUS VIVIENDAS• TEMPLOS1 Y FORMABAN SUS PROPIOS CÓDICES QUE-

AUNQUE ESCRITURAS• SON AL FIN y AL CABO DISEílos GRÁFICOS y -

MUY BIEN ELABORADOS. 

AHORA BIEN• FRAY PEDRO DE GANTE UNO DE LOS TRES PRIME-

ROS FRANCISCANOS1VENIDO A MÉXICO EN 15231 INTRODUJÓ AkTESA-

NÍAS NATIVAS DE MESOAMÉRICA A LA CULTURA EUROPEA y, A SU -

VEZ• CON LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE ARTES -

Y OFICIOS PARA INDIOS• A LA QUE LLEGAN A CONCURRIR HASTA MIL 

ALUMNOS• UTILIZÓ ELEMENTOS EUROPEOS PARA LA ENSEílANZA DE LOS 

INDIOS MESOAMERICANOS• ELABORANDO ASf UNA COMBINACIÓN DE 

CULTURAS QUE AMBAS REGIONES ENRIQUECIÓ• PUES NO ERA SÓLO ES-

CUELA DE PRIMERAS LETRAS• SINO INDUSTRIAL• DE BELLAS ARTES -

Y UNA NORMAL. (11) 

CON ESTOS MAGNÍFICOS IMPULSOS• LAS ARTES APLICADAS Y EL 

DISEílO SE DESARROLLARON EN MÉXICO• DURANTE LA ÉPOCA COLO ~--. 

NIAL• A UN PASO MUY ACELERADO. ESTE AUGE DE ARTES APLICADAS_ 

(11) FRAY PEDRO DE GANTE. DICCIONARIO PORRÚA• 5 6 EDICIÓN• -
MÉXICO• 19861 PAG. 1147. 
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LLEGÓ A SU PLENITUD EN EL SIGLO XVIII, CUANDO FINALIZABA EL_ 

VIRREYNATO. DE ESTA €POCA DATAN LOS MAGNfFICOS EJEMPLOS DE -

ARTES INDUSTRIALES MEXICANAS QUE HAN LLEGADO HASTA NUESTROS_ 

DfAS. 

A RAfz DE LA INDEPENDENCIA DE M€XIC01 SE BUSCÓ DESAPAR~ 

CER TODO AQUELLO QUE EVOCARA EL PASADO• O EL TUTELAJE DE Es

PAÑA1 RAZÓN POR LA CUAL SE INTRODUJO EL ESTILO NEOCLÁSICO EN 

NUESTRA PATRIA. 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA• ESTABLECIÓ EN UN SOLAR DE LA 

IGLESIA DEL PUEBLO OE DOLORES, EN LA ESQUINA DE LAS CALLES -

DEL ~ELitRO Y LA REPRESA• UN CENTRO ARTESANAL• EN DONDE ALO

JÓ UNA ALFARERfA, UNA CURTIDURfA1 UNA TALABARTERfA, UNA HE-

RRERfA, UNA CARPINTERÍA Y UN TALLER DONDE EL ARTESANO PODfA_ 

DISEÑAR PRODUCTOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO ECONÓMICO so--

CIAL QUE• OTORGARA BENEFICIOS COLECTIVOS. (12) 

EN 18691 SE FUNDA LA ESCUELA DE ftRTES Y ÜFICIOS Y EN -

ELLA NO SÓLO SE IMPARTfA LA MATERIA DE PINTURA SINO QUE1 AD~ 

MÁS• YA SE OTORGABAN CLASES DE DISEÑO QUE AllNQUE1 MllY PRIM.l 

TIV01 PERO AL FIN Y AL CABO ERA DISEÑO. ESTE SE REMITf A A LA 

<12) ENCICLOPEDIA DE M€x1co. TOMO 6. EDIT. ENCICLOPEDIA DE -
M€x1co. CAP. HIDALGO• PÁG. 562. !11€x1co. 1978. 
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CONFIGURACIÓN DE JUGUETES Y DE PRODUCTOS CASEROS. 

DURANTE UNA ÉPOCA A FINES DEL SIGLO PASADOr LAS ARTESA

NfAS MEXICANAS CAYERON EN DESUSO DEBIDO A LA IMPORTACIÓN DE_ 

PRODUCTOS EUROPEOS• RAZÓN POR LA CUAL• EL DISE~O GRÁFICO E -

INDUSTRIAL PASÓ A OTRA ETAPA• QUE SI BIEN NO FUE DE PRODUC-

CIÓN r Sf LO FUE DE APRENDIZAJE• YA QUE CON LOS PRODUCTOS IM

PORTADOS• EL DISEílADOR MEXICANO APRENDfA E INCLUSO MEJORABA_ 

LOS DISEílOS EUROPEOS. 

CON LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL• MÉXICO TUVO UN CONTACTO -

MÁS DIRECTO CON EL AUGE MUNDIAL DEL DISEílO INDUSTRIAL. LA -

RAZÓN DE ELLO SE ECUENTRA EN LA COMPETENCIA PURAl ES DECIR•_ 

MÉXICO VIVfA EN UNA ÉPOCA DE CAMBIOS• DE TRANSFORMACIONES• -

NO SÓLO POLfTICASr SINO TAMBIÉN CIENTfFICASr TECNOLÓGICAS Y_ 

ARTfSTICASl A RAfZ DE ESTO• LOS ARTISTAS Y DISE~ADORES MEXI

CANOS TOMAN LOS AVANCES DE EUROPA Y LOS AMOLDAN A LAS NECESI

DADES DE NUESTRO PAfS. 

LA INTRODUCCIÓN DE LA MÁQUINA EN EL SIGLO XIX, ACELERÓ_ 

EL RITMO DE LA PRODUCCIÓN Y REDUJO LOS COSTOS. AL PRINCIPIOr 

ALGUNOS INDUSTRIALES TRATARON DE IMITAR LOS MODELOS DE LOS -

ARTfCULOS HECHOS A MANO PORQUE SABfAN QUE MUCHA GENTE DE RE

CURSOS LIMITADOS AMBICIONABAN POSEER ALGO QUE SE PARECIERA A 
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LO QUE ANTES SÓLO .PCDfAN ADQUIRIR LOS RICOSi LLEGARON HASTA -

IDEARSE MAQUINAS QUE PERMITIERON ADORNAR DICHOS ARTfCULOS EN 

LA FORMA EN QUE SOLfA HACERSE A MANO. 

ESTO HIZO QUE EL DISEno INDUSTRIAL TUVIERA UN ATRASO -

IMPORTANTE YA QUE1 EN VEZ DE UTILIZAR ESE TIEMPO PARA IDEAR_ 

NUEVOS PRODUCTOS• SOLO SE BUSCÓ SEMEJAR LOS ANTERIORES Y 

PRODUCIRLOS EN SERIE. SIN EMBARGO• HUBO OTRO ASPECTO DEL DI

SEno INDUSTRIAL QUE sí CRECIÓ: AQUEL QUE SE DEDICA A LA IN-

VENTIVA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS YA QUE SI ERA UN GRAN RE

TO CREAR MAQUINAS LO ERA MAS EL CREAR TALES QUE PRODUJERAN -

ARTfCULOS COMO SI FUESEN ELABORADOS A MANO. 

AFORTUNADAMENTE EN MÉXICO• EL PUBLICO POCO A POCO COMEN

ZÓ A EXIGIR MAS CALIDAD. A ESTO CONTINUÓ UN MOVIMIENTO QUE -

RECOMENDABA LA DESTRUCCIÓN DE LA MAQUINA PARA VOLVER A LOS -

MECANISMOS DEL PASADO• SIN EMBARGO• LA RESPUESTA QUE SE LE -

DIO A ESTA GENERACIÓN FUE EL UTILIZAR LA MAQUINA COMO UNA -

MERA HERRAMIENTA DE UN NUEVO TIPO QUE1 DE SABERLA UTILIZAR•_ 

PODRf A PRODUCIR COSAS TAN BELLAS COMO LAS REALIZADAS A MANO. 

Y ESTE FUE EL MOMENTO EN QUE EL DlSEnADOR INDUSTRIAL• -

COMENZÓ A TENER MAS TRABAJO• AHORA NO SÓLO TENÍA QUE IDEAR -

HERRAMIENTAS• MAQUINAS Y PRODUCTOS• AHORA DEBÍA DE DlSEnAR -
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UNA UTILIDAD PARA ~STOS y, ADEMÁS• DEBfA BUSCAR LA CALIDAD -

EN CADA DISEÑO Y CONJUGARLA CON LA UTILIDAD. 

CON LA INVENCIÓN DEL PRIMER AUTOMÓVIL• EL DISEÑO INDUS

TRIAL TUVO UN MAYOR AUGE EN M~XICO Y AHORA NO SÓLO HABfA QUE 

BUSCAR CALIDAD Y ECONOMÍA DE LA ENERGÍA Y EL TRABAJO• SINO -

TAMBlfN ERA NECESARIO ECONOMIZAR EL TIEMPO YA QUE• CON LOS -

AUTOMÓVILES SE ACORTARON°LAS DISTANCIAS y, POR ENDE• LOS --

TIEMPOS ERAN MENOS AMPLIOS. 

Y ASÍ• CONFORME EL TIEMPO TRANSCURRE• EL DISEÑO l~DUS-

TRIAL SE VA PRESENTANDO COMO UNA NECESIDAD MÁS PARA LA so--

CIEDAD ACTUAL Y• A LA VEZ• COMO UNA ACTIVIDAD CON MAYORE3 -

CAMPOS DE ACCIÓN. 

INCLUSO• CONFORME EL DISEÑO INDUSTRIAL VA EVOLUCIONANDO• 

SUS OBJETIVOS VAN CAMBIANDO• SE VAN TRANSFORMANDO. 

SI BIEN ES CIERTO QUE LA HISTORIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

EN M~XICO ES MUCHO MÁS CORTA EN COMPARACIÓN A LA DEL CONTl-

NENTE EUROASIÁTICO• EN M~XICO• ACTUALMENTE• NO SE PUEDE HA-

BLAR DE UN RETRASO• POR EL CONTRARIO• EN NUESTRO PAÍS EL DI

SEÑO INDUSTRIAL HA EVOLUCIONADO EN GRAN MEDIDA Y ESTÁ A LA -

ALTURA DE CUALQUIERA EN EL MUNDO. SIEMPRE Y CUANDO CONSIDE--
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REMOS QUE EN CADA PAfs, LOS OBJETIVOS DEL DISENADOR INDUs--

TRIAL SON DIFERENTES1 SIMPLEMENTE PORQUE EXISTEN DIFERENTES_ 

NECESIDADES. 

2.3. 0BJ~TIVOS D~L DISEAO INDUSTRIAL. 

SI ANALIZAMOS NUEVAMENTE LA DEFINICIÓN• ENCONTRAREMOS -

EN ELLA EL PRIMER OBJETIVO O BIEN• EL OBJETIVO ESENCIAL. 

DISENO INDUSTRIAL ES LA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE "IR 

DUSTRIAL DESIGN"• O SEA• PROYECCIÓN DE OBJETOS FABRICADOS -

POR M~TODOS INDUSTRIALES• POR LO TANTO• POR MEDIO DE MÁQUI-

NAS Y EN UNA PRODUCCIÓN EN SERIE. 

LA DEFINICIÓN NO INDICA DÓNDE TERMINA Y DONDE EMPIEZA -

LA TAREA PROYECTUAL ENTRE EL INGENIERO Y EL DISENADOR1 EN EL 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO FABRICADO INDUSTRIALMENTE. 

EL MAESTRO DAVID RANGEL MEDINA• EN SU LIBRO TITULADO JlE. 

RE CHO pF 1 A PRop 1 EDAD INnllSTR J Al E J NIF! ECTl!A! ' NOS EXPLICA_ 

CON MUCHA AMPLITUD LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS OBRAS ARTfSTI-

CAS E INTELECTUALES• DEJANDO PERFECTAMENTE ESTABLECIDOS LOS_ 

PRINCIPALES PUNTOS QUE LAS LEYES ESTABLECEN COMO PROPIEDADES 

ARTfST!CAS• INTELECTUALES· E INDUSTRIALES. Sus CONCEPTOS ES-
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TÁN SERALADOS EN LA SEGUNDA PARTE QUE SE INTITULA: Los DERE

CHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL· 

EL CONCEPTO DE DISERO INDUSTRIAL ES MUY AMPLIO. "LAs--

OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA• LLAMADAS EN INGLATERRA "Drs~ 

Ros INDUSTRIALES" V DESIGNADAS MÁS COMÓNMENTE COMO "DIBUJOS_ 

V MODELOS INDUSTRIALES", SON CREACIONES DEL ESPfRITU QUE TI~ 

NEN POR OBJETO RESPONDER A ESA NECESIDAD DE LA INDUSTRIA MO

DERNA DE EXPLOTAR EL GUSTO DEL PÓBLICO POR MEDIO DE LA FORMA 

V LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS• INDEPENDIENTEMENTE DE -

SUS CUALIDADES T~CNICAS". 

"LA MAYOR PARTE DE LAS LEGISLACIONES ESTABLECEN UN R~Gi 

MEN DE LOS DIBUJOS V MODELOS INDUSTRIALES• VA SEA BAJO LAS -

NORMAS DEL DERECHO DE AUTOR O AL AMPARO DE REGLAS ESPECIALES 

DE LAS INSTITUCIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL." (13) 

EL DIBUJO INDUSTRIAL ES UNA DISPOSICIÓN DE LfNEAS O DE_ 

COLORES QUE REPRESENTAN IMÁGENES QUE PRODUCEN UN EFECTO DECil 

RATIVO ORIGINAL· Es UN EFECTO DE ORNAMENTACIÓN QUE DA A LOS_ 

OBJETOS UN CARÁCTER NUEVO V ESPECfFICO. 

EL MODELO INDUSTRIAL O FORMA PLÁSTICA• ESTÁ CONSTITUIDO 

POR UNA MAQUETAl POR UN MODELADO• POR UNA ESCULTURA. 

(13) RAÑm. ~'EDINA• llAvm. !iRFPfl re 1 A f'RretE!lA!l lNmsmxru E Iw ECJlJA! • Eon. lllrvc.a 
liIDAD 1-W:IC?JPL ~DE ~1eo. INsrnum DE lNVESTIGACictiEs JURfDICAS. SERIE A: 
TEXTOS V EsnlOIOS LEGISLATIVOS. ~reo. il.9CJL PÁG. ~3 
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DIBUJO Y MODELO DAN A LOS OBJETOS UN CARÁCTER NUEVO Y -

ESPECfFICO. PERO EN TANTO QUE EL DIBUJO O ARTE GRÁFICO OPERA 

SOBRE UNA SUPERFICIE• EL MODELO DE FORMA PLÁSTICA ACTÓA EN -

EL ESPACIO." (14) 

*EJEMPLOS ILUSTRATIVOS. SON DIBUJOS INDUSTRIALES ESTOS_ 

OBJETOS: ALFOMBRAS• GOBELINOS• TAPICES• PRENDAS DE VESTIR• -

CORTINAS Y TAPETES. No IMPOR~A EL MATERIAL DE QUE EST~N ELA

BORADOS: ALGODÓN• IXTLE• YUTE• LANA• FIBRAS• VIDRIO• SEDA• -

LINO• POLfESTER• RAYÓN• PAPEL• SATfN, CELULOSA• PLÁSTICO• -

ACRfLICO• ESTAMBRE• ETC~TERA. ESTAS OBRAS DE ARTE LINEAL Y -

DE SUPERFICIE TIENEN LA fNDOLE DE DIBUJOS INDUSTRIALES• YA -

QUE EL COMÓN DENOMINADOR DE ESTAS OBRAS ARTf STICAS LO CONSTi 

TUYE SU APLICACIÓN A LA INDUSTRIA• SU CONCEPCIÓN ARTfSTICA -

ORIENTADA A PRODUCIR UN RESULTADO DECORATIVO A LA VEZ QUE -

UTILITARIO. EN TODAS ESAS MANIFESTACIONES DE TALENTO SE AD-

VIERTE LA CONDICIÓN DE UN ARTE APLICADO A LA INDUSTRIA CONO

CIDO COMO DIBUJO INDUSTRIAL. 

"SON MODELOS INDUSTRIALESl RELOJES• ZAPATOS• SILLAS ME

SAS• AUTOMÓVILES• MÁQUINAS DE COSER• LÁMPARAS• MÁQUINAS DE -

ESCRIBIR• CASCOS DEPORTIVOS• FLOREROS• CANDELABROS• VENTILA-



DORES1 COPAS• TAZAS1 LENTES• RADIOS• CENICEROS• CAFETEPAS1 -

ASIENTOS DE AVIÓN Y SILLONES PARA DENTISTAS• PARA CONSULTO-

RIOS MÉDICOS• PARA EL HOGAR• ETCÉTERA. AQUf TIENEN EL CARÁC

TER DE MODELOS INDUSTRIALES LAS OBRAS DEL INGENIO HUMAN01 NO 

LINEALES NI DE SUPERFICIE• SINO TRIDIMENSIONALES O DE VOLU-

MEN• QUE IMPRIMEN A LOS CITADOS OBJETOS EN FORMA ARTfSTICA. 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN. LA PROTECCIÓN LEGAL DE QUE SON_ 

SUSCEPTIBLES TODAS ESTAS CREACIONES INTELECTUALES SE B~SA EN 

CUATRO SISTEMAS DE PROTECCIÓN: EL QUE PARTE DEL PRINCIPIO DE 

LA UNIDAD DEL ARTE• ES DECIR• QUE UN MODELO O DIBUJO NO !S -

SINO UN ARTE APLICADO• SIN QUE EL DESTINO DEL MISMO CAMBIE•_ 

POR LO TANT01 EL ORIGEN ARTfSTICO QUE COMO CREACIÓN ORIGINAL 

MENTE TIENE. DE ACUERDO CON ESTE CRITERIO• SE ADMITE QUE EL_ 

DISEílO INDUSTRIAL QUEDA REGULADO AL PROPIO TIEMPO POR LAS L~ 

YES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y POR LA PROPIEDAD LITERARIA Y -

ARTfSTICA. SE TRATA DE UN SOLO OBJETO• UN SOLO CREADOR Y UNA 

DOBLE PROTECCIÓN (fRANCIA). 

EL SISTEMA QUE TAMBIÉN ADMITE LA UNIDAD DEL ARTE• PERO_ 

SOMETE LA PROTECCIÓN DE LOS DIBUJOS Y MODELOS DE LA LEY AUTil 

RAL EXCLUYÉNDOLOS DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUS--

TRIAL. ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN SOLO OBJET01 UN SOLO CREA

DOR Y UNA SOLA PROTECCIÓN (BÉLGICA Y HOLANDA). EL SISTEMA ES 



PARTE DEL PRINCIPIO DE DISOCIABILIDADi SEGÚN EL CUAL LA APLi 

CACIÓN INDUSTRIA~ DE UN MODELO CONFIERE A fSTE UNA AUTONOMÍA_ 

QUE SEPARA LO INDUSTRIAL DE LO PURAMENTE ARTÍSTICO• Y ENTON-· 

CES EL DESTINO DEL OBJETO EL QUE PERMITE APLICAR LAS LEYES -

DE DERECHOS DE AUTOR O LAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. SE TRATA 

POR LO TANTO• DE UN DOBLE ESPACIO Y DE UNA LEGISLACIÓN PARA_ 

CADA UNO DE ELLOS (ITALIA Y ESPÁÑA}. 

UNA CONCEPCIÓN TIPO QUE PODRÍA CALIFICARSE DE INTERME-

DIAi ES LA QUE SEPARA LO ARTÍSTICO DE LO INDUSTRIAL SEGÚN EL 

NÚMERO DE REPRODUCCIONES QUE SE REALICEN DE LA OBRA· 

ASÍ• TENEMOS QUE EL ESENCIAL OBJETIVO DEL DISEÑO INDUS

TRIAL ES LA PROYECCIÓN DE OBJETOS QUE HAN DE PRODUCIRSE EN -

SERIE Y POR PROCESOS INDUSTRIALES. SIN EMBARGO• A ESTE OB

JETIVO PRIMORDIAL SE LE UNEN OTROS TANTOS ESPECfFICOS QUE SE 

PUEDEN OBSERVAR SEGÚN LA RAMA DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL• Y 

SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA Y• FINALMENTE• SEGÚN -

LAS NECESIDADES DEL MERCADO. 
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EL DISERADOR INDUSTRIAL NO SE CONSIDERA COMO UNA ACTI-

VIDAD APRIORfSTICA SOBRE EL VALOR ESTÉTICO DE LA FORMA• COMO 

UNA ACTIVIDAD DE PROYECCIÓN MERAMENTE ORNAMENTAL. POR ELL01_ 

EL DISERADOR INDUSTRIAL NO ES UN ARTISTA QUE PUEDA DAR LIBRE 

EXPRESIÓN A SUS GUSTOS O INCLINACIONES ESTÉTICAS EN EL DISE

Ro QUE PRODUCE. TIENE QUÉ ATENERSE A LAS NECESIDADES DEL PÚ

BLICO Y A SUS PREFERENCIAS. 

SU PRINCIPAL OBJETIVO ES ENTONCES• LLEVAR A CABO TODOS_ 

LOS DETALLES QUE AYUDEN A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS_ 

REQUIRENTES PUBLICITARIOS E INDUSTRIALES. 

SI SE TRATARA DE ENUMERAR LOS OBJETIVOS DEL DISENO IN-

DUSTR IAL• SE PODRÍA RECURRIR A LA SIGUIENTE LISTA: 

A) UTILIDAD• ES ANTE TODO LA META. Los DISERos QUE SE -

ELABOREN DEBEN SER ÚTILES PARA EL MERCADO QUE LOS REQUIERA y, 

TAMBIÉN• DEBEN PRESTARSE A UNA PRODUCCIÓN RÁPIDA Y ECONÓMICA. 

DE LO CONTRARIO• SE PODRfAN SATISFACER LAS NECESIDADES DEL -

PÚBLICO• PERO EL PRODUCTO NO PODRÍA LLEGAR AL MISMO SI ES 

QUE SE DIFICULTA SU PRODUCCIÓN O BIEN• SE TARDA EN LLEGAR AL 

MERCADO. 



B) EcoNOMfA. y ESTO QUIERE DECIR QUE EL DISEÑO DEBE AD.E. 

CUARSE A LA INVERSIÓN QUE SE PIENSA INTRODUCIR PARA LA PRO

DUCCIÓN DEL MISMO. PARA ELL01 EL DISEÑADOR INDUSTRIAL DEBE -

~ASA~Sl: EN DOS COSAS: PRIMERO• LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMAR 

DA y, SEGUNDO• EL HECHO DE QUE LA PRODUCCIÓN DEL DISEÑO NO -

SALGA MÁS COSTOSA QUE LAS GANANCIAS QUE ÉSTE PUEDA CONTRAER_ 

A LA INDUSTRIA QUE LO FABRICA. 

C) NOVEDAD. CUANDO EL PRODUCTO ES ÚTIL Y ECONÓMICO ES -

YA DE POR Sf ACEPTADO POR EL MERCADO PERO SI ADEMÁS DE ELLO_ 

RESULTA NOVEDOSO• PROVOCARÁ UN IMPACTO DE GRAN JMPORTANC!Al_ 

IMPACTO QUE COLABORARÁ A LA VENTA Y A LA ECONOMfA DEL DISEÑ01 

EL PRODUCTO Y LA FABRICACIÓN DEL MISMO. 

n) ESTÉTICA. UN DISEÑO SERÁ MÁS IMAGINATIVO y, POR TAN

TO• MÁS EXITOSO CUANDO• ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS ANTERIORES 

OBJETIVOS• PROYECTA LA FORMA ADECUADAMENTE. "Es DECIR• EL ni 

SEÑADOR DEBE TAMBIÉN• DESDE EL INICIO DE SU DISEÑO• BUSCAR -

COORDINAR• INTEGRAR Y ARTICULAR LOS FACTORES QUE PARTICIPAN_ 

EN EL PROCESO CONSTITUTIVO DE LA FORMA DEL PRODUCTO". ffS) 

Asf MISMO• EL DISEÑADOR INDUSTRIAL DEBE BUSCAR UNA ARM.0. 

TI5> MALDONADQ, TOMÁS. EL DISEÑO INDUSTRIAL RECQNSIDERADQ. -
Eon. GG. BARCELONA 1977, PÁG. 111. 
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NÍA ENTRE TODOS LOS OBJETIVOS ANTES MENCIONADOS. EN CASO --

CONTRARIO ELABORARÍA UN DISEÑO INCOMPLETOl ME EXPLICO• UN -

DISEÑADOR INDUSTRIAL PUEDE PROYECTAR UN ARTÍCULO Y ÉSTE PUE

DE SER DE GRAN UTILIDAD• PERO SI NO RESULTA ECONÓMICAMENTE -

CONVENIENTE PRODUCIRLO• ÉSTE SE QUEDARÁ EN EL TRAZO• EN EL -

PAPEL. 

EL DISEÑADOR INDUSTklAL DEBERÁ BUSCAR• PARA ALCA~ZAR -

MAYOR ÉXITO EN SU TRABAJO• UNIVERSALIDAD• LO QUE QUIERE DE-

CIR QUE UN PRODUCTO QUE FUNCIONA O ES ÓTIL EN CUALQUIER LU-

GAR DEL MUNDO y, EN CUALQUIER MEDIO ES BIEN ACEPTADO• ÉSTE -

TENDRÁ MAYORES POSIBILIDADES DE SITUARSE EN EL MERCADO. 

Así PUES• RECAPITULANDO• SI UN DISEÑO INDUSTRIAL ECONÓ

MICO ESTÉTICO ES ORIGINAL• PRÁCTICO E INNOVADOR EN CU~LQUIER 

LUGAR• EL DISE~ADOR INDUSTRIAL HA CUMPLIDO SUS OBJETIVOS --

CENTRALES. SIN EMBARGO• COMO YA SE MENCIONO• EL DISE~O IN--

DUSTRIAL SE PUEDE SITUAR EN MUCHAS RAMAS• DE MANERA QUE• EN_ 

CADA UNA DE ELLAS• TENDRÁ SUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

POR SE~ALAR UN EJEMPLO• EL DISEÑADOR DE HERRAMIENTAS -

BUSCA QUE ÉSTAS• CUMPLAN CON MANIPULACIÓN ADECUADAl EN CAM-

BIO• UN DISEÑADOR DE MÓUINAS BUSCARÁ RAPIDEZ EN LA OPERACIÓN 

Y ECONOMfA EN EL COMBUSTIBLE. 
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UN D~SEÑADOR DE EQUIPOS DE MEDICIÓN BUSCARÁ UNIVERSALI

DAD Y EXACTITUDl UN DISEÑADOR DE EMPAQUES TENDRÁ COMO OBJETL 

VO ESPECfFICO SU RESISTENCIA Y MODULACIÓN. 

Asf COMO CADA RAMA DEL DISEÑO INDUSTRIAL TIENE UN OBJE

TIVO ESPECfFIC01 ASf TAMBl~N LOS TIENE UN DISEÑADOR GRÁFICO_ 

Y UNO INDUSTRIAL• SÓLO QUE1 ALGUNAS VECES LOS OBJETIVOS CEN

TRALES TIENDEN A CAMBIAR. 

2.4. AREAS DEL DISERO INDUSTRIAL• GRÁFICO Y TEXTIL· 

~RlNCIP~LMENTE LA DIFERENCIA ENTRE ESTAS TRES PROFESIO

NES DEL DISEÑO FLUCTÚA SU EJERCICIO PROFESIONAL A LOS OBJE-

TOS DE USO COT!DIAN01 LOS GRÁFICOS PARA LA COMUNICACIÓN Y -

LAS APLICACIONES TEXTILES RESPECTIVAMENTE. 

EL DISEÑO GRÁFICO ESTÁ CONSTITUIDO POR DIBUJOS ORNAMEN

TALES• POR LA COMBINACIÓN DE LfNEAS Y COLORES Y POR LA DECO

RACIÓN• ETC. 

EL DISEÑADOR GRÁFICO TIENE COMO UNA DE SUS PRINCIPALES_ 

ÁREAS LA COMUNICACIÓN Y DE ~STA NACEN VARIAS RAMAS1 TALES -

COMO LA PUBLICIDAD• LA PRESENTACIÓN DE EMPAQUES• LA EDICIÓN_ 

D~ LIBROS• E1C. 

TAL VEZ LA MÁS ASISTIDA RAMA DEL DISEÑO GRÁFICO ES LA -



PUBLICIDAD• Y A LA VEZ LA MÁS CONECTADA CON EL DISEÑO INDUS

TRIAL. 

LA PUBLICIDAD QUE ES UNA RAMA DE LA MERCADOTECNIA Y ES

TA A SU VEZ SE DIVIDE EN CUATRO "PES" QUE SON: 

1) PRODUCTOl 

2) PRECIOl 

3) PLAZA DE DISTRIBUCIÓN Y 

4) PROMOCIÓN• QUE ES LA PUBLICIDAD DEL PRODUCTO Y DES-

PUES EL SERVICIO. 

EN ESTE PUNTO TENEMOS QUE ADMITIR QUE EL DISEÑO GRÁFICO 

ES UNA PARTE DE LA PUBLICIDAD Y QUE SIENDO ÉSTE UN MÉTODO -

PARA COMUNICAR A MUCHAS PERSONAS EL MENSAJE DE UN PRODUCTO•_ 

UTILIZA PARA TAL OBJETO UN MEDIO IMPERSONAL. LA PALABRA IN-

GLESA "ADVERTISIN"• QUE SIGNIFICA PUBLICIDAD• VIENE DEL LA-

TfN "AD VERTERE"• QUE QUIERE DECIR "MOVO LA MENTE ~ACIA ..• •, 

PERO LAS FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD SON NUMEROSAS ENTRE LAS_ 

QUE DESTACA EL PROPÓSITO DE CONVENCER A LAS PERSONAS PARA 

QUE COMPREN DETERMINADO PRODUCTO Y TAMBIÉN PARA APOYAR SU 

CAUSA E INCLUSO PARA ALENTAR MENOR CONSUMO• AUNQUE HAY QUE -

RECONOCER• QUE LA MAYOR PARTE DE LA PUBLICIDAD ESTÁ DESTINA

DA A LA MERCADOTECNIA DE BIENES Y SERVICIOS Y ESTO NOS LLEVA 



A UN FUNDAMENTO Y A LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA. EN EFECTO• -

LA PUBLICIDAD FUNCIONA DENTRO DE UNA ESTRUCTURA DE MERCADO-

TECNIA Y SE DEFINE COMO EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES COMER--

CIALES QUE DIRIGEN LA CORRIENTE DE DIENES Y SERVICIOS DEL -

PRODUCTOR AL USUARIO• YA QUE LA MERCADOTECNIA CONSTA DE LOS_ 

CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES QUE HEMOS MENCIONADO• AUNQUE LA 

PUBLICIDAD SE OCUPA PRINCIPALMENTE DE LA PROMOCIÓN• PARA --

LUEGO INTERVENIR ADMINISTRATIVAMENTE EN LAS OTRAS PARA LOGRAR 

UNA MEZCLA EXITOSA. 

EL FIN MÁXIMO DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD ES PRODUCIR_ 

COMUNICACIÓN EFECTIVA• QUE SIRVA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

QUE CON CADA ANUNCIANTE SE HAYAN ESTABLECIDO. 

EL CONCEPTO DE DISEÑO SE REFIERE A LA CAPACIDAD Y HABI

LIDAD HUMANA PARA INTERRELACIONAR LAS EXPERIENCIAS CON EL -

FIN DE DAR SOLUCIÓN ADECUADA AL PLANTEAMIENTO DE UNA NECESI

DAD• CON LA APORTACIÓN DE UN NUEVO CONCEPTO• MODO Y FORMA DE 

SOLUCIONARLO. EL DISEÑO GRÁFICO TIENE POR OBJETO TRADUCIR EN 

UNA REALIDAD TANGIBLE• LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y EL_ 

DISEÑADOR ES UN INTfRPRETE DE MENSAJES• TOMANDO EN CUENTA -

QUE LOS lfMITES DEL DISEÑO GRÁFICO SE HAN AMPLIADO PARA CU-

BRIR ADEMÁS DE LAS NECESIDADES TRADICIONALES• LAS NUEVAS DE_ 
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LAS GRANDES COMPAílIAS INDUSTRIALES Y LAS DE LAS AGENCIAS DE 

PUBLICIDAD, 

Los DISENOS MÁS DESTACADOS SON LOS QUE TIENEN IDEAS IN

NOVADORAS Y SE PREOCUPAN POR EL DETALLE QUE APORTA ALGO, QUE 

ESTE SE SIENTA EN QUE DISENAR ES DESCUBRIR, DEFINIR, PROGRA

MAR, COORDINAR, RELACIONAR, UNIR, PROYECTAR, IMPLEMENTAR Y -

EVALUAR MENSAJES, 

EL DISENO FORMA PARTE DEL DESARROLLO DE LA CULTURA, DE 

LA TECNOLOGÍA Y DE LA EVOLUCIÓN DEL MUNDO Y SU APLICACIÓN SE 

DIVIDE EN SIETE PARTES QUE SON: DISEílO INDUSTRIAL O DE PRO

DUCTO, DISENO GRÁFICO O COMUNICACIÓN GRÁFICA, DISENO TEXTIL, 

DISENO ARTESANAL, DISEílO ARQUITECTÓNICO, DISENO URBANO, Disg 

NO DE INTERIORES, 

Los DISEílADORES GRÁFICOS SON LOS ENCARGADOS DE PROYEC

TAR LA INFORMACIÓN QUE SERÁ LEÍDA Y PROYECTAN TIPOGRAFÍA, -

SÍMBOLOS, ILUSTRACIÓN Y FOTOGRAFÍA PARA COMUNICARSE VISUAL

MENTE Y ADEMÁS, DEBERÁN BUSCAR QUE SUS PROPUESTAS SEAN FUN

CIONALES, EST~TICAS, APROPIADAS, SIMPLES Y ECONÓMICAS, SIEN

DO UN ELEMENTO IDEAL EL QUE APORTE UN BENEFICIO, 

LA PUBLICIDAD QUE HACE EL DISENADOR GRÁFICO, CONSISTEN

TE QUE ES UN CONJUNTO DE MEDIOS QUE SE USAN PARA DIVULGAR 

COSAS O HECHOS, O PARA DAR A CONOCER UN SERVICIO O PRODUCTO 
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QUE SE PUEDE CONSUMIR O USAR. EL DISERO GRÁFICO SE HACE Y SE 

PROYECTA POR MEDIO DE MEDIOS DE EXPRESIÓN DIMENSIONALES• SIN 

DEJAR DE CONSIDERAR LOS TRIDIMENSIONALES Y SU PRINCIPAL OBJE

TIVO ES• SI NO LA ORNAMENTACIÓN• SI EL BUEN GUSTO O LA BELLA 

PRESENTACIÓN DE QUE ALGO RESULTE AGRADABLE A LA VISTA. 

EL DISERO GRÁFICO• CONFORMADO POR LfNEAS• cfRCULOS y 

CONTORNOS ENTRE OTRAS COSAS• BUSCA DAR UNA FORMA PLÁSTICA A_ 

LO TRATADO. EN EL CASO DE DISERos DE EMPAQUES• CABE MENClo-

NAR QUE ESTÁ TAMBIÉN MUY RELACIONADA ESTA ACTIVIDAD AL DISE

Ro INDUSTRIAL• YA QUE EN ESOS EMPAQUES IRÁN LOS PRODUCTOS 

PLANEADOS POR EL DISERADOR INDUSTRIAL O ELABORADOS CON EL 

MODELO DE UTILIDAD QUE ÉL DISERÓ. 

DE ESTA FORMA• GRACIAS A LA UNIÓN DE UN DISERO GRÁFICO_ 

y OTRO INDUSTRIAL• SE CONJUGAN PRESENTACIÓN• UTILIDAD• ORNA

MENTACIÓN• ECONOMfA, ETC. 

SIN EMBARGO• TAMBIÉN PUEDE TENER DISTINTAS ÁREAS DE TRA

BAJO• POR EJEMPLO• EL DISERO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN• EL 

DE HERRAMIENTAS• EL DE MAQUINARIA. 

EXISTE UN ÁREA PRÁCTICAMENTE NUEVA DEL DISEílO INDUS ---
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TRIAL Y ES AQUELLA QUE BUSCA LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA• -

ES DECIR• LA QUE SE ABOCA A DISERAR SISTEMAS DE EMERGENCIA•_ 

MÁQUINAS QUE OTORGUEN SEGURIDAD• Y EN GENERAL INSTRUMENTOS -

PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LA INDUSTRIA• TALES C0MO -

CASCOS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA. 

LA COMPUTACIÓN ES UN CAMPO• YA NO TAN NUEVO• QUE EL DI

SERADOR INDUSTRIAL HA ENCONTRADO COMO ÁREA DE TRABAJO. CADA_ 

DfA ESTAS MÁQUINAS ESTÁN MÁS REVOLUCIONADAS Y EL DISERADOR -

GRÁFICO HA FORMADO PARTE IMPORTANTE EN TAL EVOLUCIÓN DEBIDO_ 

A LOS PROGRESOS DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EL DISERADOR IN

DUSTRIAL HA SIDO MÁS QUE PROTAGONISTA EN ESTE DESARROLL01 YA 

PUE ES éL QUIEN SE ENCARGA DE ENCONTRAR MODELOS QUE SATISFA-

GAN EL CONTENIDO ELECTRÓNICO DE LAS MISMAS. 

EL HOMBRE INICIÓ UNA CARRERA AL ESPACIO EN 1969 Y DESDE 

ENTONCES• LOS AVANCES HAN SIDO ININTERRUMPIDOS: EL DISERADOR 

INDUSTRIAL HA PARTICIPADO DIRECTAMENTE EN ESTA CARRERA• DES

DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN HASTA EL 

DISEílO DE ALGUNAS PARTES DE LOS GRANDES SÁTELITES O COHETES_ 

ESPACIALES EN INTERIORES DE LAS CÁPSULAS• MOBILIARIO• ARTf-

CULOS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS• VESTIDO• CONTROLES DE -

MANDO• MAPUINAS DE ESCRIBIR• COMPUTADORAS• VEHÍCULOS• RASURA 



DORAS• ARADOS• MOBILIARIO URBANO• ETC. 

Y ASÍ SE PODRÍA SEGUIR SEÑALANDO UN SIN FIN DE ÁREAS -

DE CADA UNO DE LOS TIPOS DE DISEÑO• DEMOSTRANDO CON ELLO QUE 

EL DISEÑO INDUSTRIAL CONSTITUYE UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL· 

TAMBI~N ES IMPORTANTE RECALCAR LA FUERTE RELACIÓN QUE -

HAY ENTRE EL DISEÑO GRÁFICO' Y EL DISEÑO INDUSTRIAL· No ES -

UNA RELACIÓN FORZOSA• PERO SÍ CONVENIENTE. 

UN DISEÑO INDUSTRIAL PUEDE ADQUIRIR MÁS PERSONALIDAD E_. 

INCLUSO MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CAMPO DE LA MERCADOTECNfA• -

YA QUE UN OBJETO ÚTIL• CUANDO SE ENCUENTRA BIEN PRESENTADO,_ 

ES MEJOR RECIBIDO POR EL CONSUMIDOR DEL MISMO. 

CONFORME EL DISEÑO INDUSTRIAL Y EL DISEÑO GRÁFICO SE -

INTEGRAN PODRÁ EVOLUCIONAR TODO EN MAYOR MEDIDA• YA QUE SERÁ 

MÁS ACEPTADO. ERGO• LA HISTORIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL• TIENE 

MUCHO QUE CONTAR TODAVfA Y MUCHOS CAMPOS1 HASTA AHORA NO EX

PLOTADOS• ~UE NECESITA OBSERVAR. 

PARA ELLO ES PRECISO OBSERVAR QUE EL DISEÑO INDUSTRIAL_ 

Y EL DISEÑO GRÁFICO• AL RELACIONARSE• PUEDE PROVOCAR MEJORES 

RESULTADOS• PERO PARA QUE ESTO SUCEDA• ES NECESARIO OTORGAR_ 
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AÚN MAS ALICIENTES AL DISERO EN GENERAL• GARANTIZAR SU PRO-

PIEDAD• FOMENTAR LA INVENTIVA Y MEJORAR LOS MEDIOS EN QUE EL 

DISERADOR• INDUSTRIAL• GRAFICO Y TEXTIL SE MUEVE. 
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LOS "ODELOS DE UTILIDAD EN EL DISERO INDUSTRIAL 



CAPITULO 111. LOS ftODELOS DE UTILIDAD EN EL DISERO INDUSTRIAL. 

3.1. DIFERENCIA ENTRE EL DISEAO INDUSTRIAL Y EL "ODELO DE 
UTILIDAD· 

PARA PODER ENTABLAR ESTA DIFERENCIA ES CONVENIENTE RE-

MITIRSE A LA LEY DE fOMENJO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD IN

DUSTRIAL MISMA QUE• ADEMÁS DE LEGISLAR PARA CADA ACTIVIDAD -

POR SEPARADO• OTORGA DEFINICIONES DE CADA UNA QUE AYUDAN A -

MARCAR LA DIFERENCIA. 

"SE CONSIDERAN MODELOS DE UTILIDAD LOS OBJETOS• UTENSI-

LIOS• APARATOS O MAQUINAS HERRAMIENTAS QUE• COMO RESULTADO -

DE UNA MODIFICACIÓN EN SU DISPOSICIÓN• CONFIGURACIÓN• ESTRUC

TURA O FORMA PRESENTEN UNA FUNCIÓN DIFERENTE• RESPECTO DE -

LAS PARTES QUE LO INTEGRAN O VENTAJAS EN CUANTO A SU UTILl-

DAD". (16) 

"Los DISE~OS INDUSTRIALES SEGÓN LA LEY COMPRENDEN A: 

l.- Los DIBUJOS INDUSTRIALES• QUE SON TODA COMBI~ACIÓN_ 

DE FIGURAS• LfNEAS O COLORES QUE SE INCORPOREN A UN PRODUCTO 

INDUSTRIAL CON FINES DE ORNAMENTACIÓN Y QUE SE LE DEN UN AS-

PECTO PECULIAR Y PROPIO• Y 

(1~) LEY DE FOMENTO DE PROTECCIÓN A !A PROPIEDAD INQUSTRIAL. 
ART. 28. 
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II. los MODELOS INDUSTRIALES• CONSTITUIDOS POR TODA FOR

MA TRIDIMENSIONAL QUE SIRVA DE TIPO O PATRÓN PARA LA FABRl-

CACIÓN DE UN PRODUCTO INDUSTRIAL• QUE LE D~ APARIENCIA ESPE

CIAL EN CUANTO NO IMPLIQUE EFECTOS T~CNICOSH. (17) 

COMO SE VE1 EL MODELO DE UTILIDAD ES UN CONSECUENTE DEL_ 

DISEÑO INDUSTRIALl SIN EMBARGO• NO SE PUEDE DECIR LO CONTRA

RIO. 

MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE UN DISE~O INDUSTRIAL SE PUE

DEN EXTRAER UN SIN FIN DE PRODUCTOS Y PROYECTARLOS EN UN --

PLANO• O BIEN• DE FORMA TRIDIMENSIONAL. 

NECESARIO ES ACLARAR QUE• MEDIANTE EL DISEÑO SE PUEDEN_ 

ELABORAR DIBUJOS Y MODELOS. DICHOS MODELOS SERVIRÁN COMO PA

TRONES O GUfAS PARA LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO FINAL. A ES

TO TAMBl~N SE LE DENOMINA REDISE~O. 

EN EL CASO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD NO SE DA ESTA --

MEZCLA DE ACTIVIDADES YA QUE SE PARTE DE UN PRODUCTO YA DI-

SEÑADO. 

(17) lDEM. ART. 32. 
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EL OBJETIVO FINAL DEL MODELO ES OTORGAR EFECTOS NUEVOS_ 

A LOS PRODUCTOS YA DISE~ADOS• O BIEN• OTORGAR NUEVOS BENEFI

CIOS• TALES COMO ECONOMfA EN EL TIEMPO Y COSTO DE PRODUCCIÓN• 

O EL MEJORAMIENTO DE SU UTILIDAD (REDISE~O). 

3.2. EL DISEAO DE INSTRUMENTOS• HERRAMIENTAS Y "AQUINARJA. 

Es ESTE• SI NO EL éAMPO MÁS IMPORTANTE DEL DISE~O lN--

DUSTRIAL• SI EL MÁS PRACTICADO. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN• HERRAMIENTA Y MAQUINARIA CON

FORMAN UNA CADENA. A DECIR VERDAD• EXISTE MAQUINARIA PARA 

HACER HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS Y MUCHOS INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS SIRVEN PARA MANTENIMIENTO Y COMPOSTURA DE LA 

MAQUINARIA. 

EL TIEMPO EN QUE VIVIMOS ESTÁ COMPLETAMENTE CIMENTADO -

E~ MÁQUINAS QUE MUEVEN NO SÓLO A LA INDUSTRIA MECÁNICA• SINO 

TEXTIL• AGRO~ECUARIA Y HASTA TURfSTICA• POR NOMBRAR ALGUNAS. 

RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO FOMENTAR LA INVENTIVA EN ESTE 

CAMPO Y EL PRIMER PASO A SEGUIR• AL PRIMER GRUPO PROFESIONAL 

QUE HAY QUE APOYAR• ES PRECISAMENTE EL DE LOS DISE~ADORES 

INDUSTRIALES ACTUALMENTE POCAS INSTITUCIONES DE ENSE~ANZA DE 

DISE~O INDUSTRIAL ENFOCAN SUS ESFUERZOS A ESA ÁREA• UN DISE-
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AADOR INDUSTRIAL DEBE ADECUARSE AL PRODUCIR Y UTILIZAR COMO_ 

MEDIO A LA INDUSTRIA. 

SI BIEN ES CIERTO QUE YA EXISTEN MÁQUINAS MUY REVOLU--

CIONADAS Y HERRAMIENTAS MUY PRÁCTICAS• ASf COMO LOS TIEMPOS_ 

CAMBIAN• ASf TAMBifN EVOLUCIONA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGfA,_ 

y. PARA PODER CONTINUAR ESE AVANCE NECESARIO ES OTORGAR A LA_ 

CIENCIA Y A LA TfCNICA LOS ~EDIOS PARA QUE PUEDAN DESENVOL-

VERSE MEJOR. 

UN DISEAADOR INDUSTRIAL QUE NO PREVEf LAS NECESIDADES -

DE LA INDUSTRIA EN DONDE TRABAJA• NI PUEDE PROPONER SOLUCIO

NES A LOS REQUERIMIENTOS DE LA MISMA• ESTÁ LEJOS DE LA RE~-

LIDADI EL DISEAADOR INDUSTRIAL DEBE CONOCER LA MAQUINARIA -

EXISTENTE DE LA INDUSTRIA DENTRO DE LA CUAL TRABAJA• CON EL_ 

OBJETO DE PROPONER LO GUE NECESITA DISEAAR. 

CON LO ANTERIOR SE COMPRUEBAN DOS COSAS• POR UN LADO• -

QUE EL DISEAO INDUSTRIAL DE INSTRUMENTOS• HERRAMIENTAS Y MA

QUINARIA• DEBE SER UN PROCESO CONTINUO Y BIEN SISTEMATIZADOI 

AS! COMO QUE'EL DISEAADOR INDUSTRIAL DEBE FORMAR PARTE IN7E

GRAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERfA INDUSTRIAL O DE INGENIE

RfA DE LA PRODUCCIÓN• CON UNA RELACIÓN MUY ESTRECHA CON EL -

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA FÁBRICAI Y DEBE SER UN--
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PROFESIONAL DIRECTAMENTE ENTERADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE -

LA MISMA• YA QUE SÓLO ASf SABRÁ QU~ DISERAR• BAJO QU~ NORMAS 

HACERLO Y CUÁNDO EJECUTAR SU INVENCIÓN. 

3.2.1. LA NECESIDAD DE "EJORAR LOS EQUIPOS DE "EDICIÓN EN -
LAS EMPRESAS. 

LA MAYORfA DE LAS ~ÁQUINAS DE LA INDUSTRIA• "SI NO ES -

QUE LA TOTALIDAD• POSEEN INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN• YA SEA DE 

COMBUSTIBLE O DEL NÓMERO DE PRODUCTOS QUE VAN EDIFICANDO• 

ASf COMO DEL TIEMPO Y DE LAS NECESIDADES DE LA MAQUINARIA". 

(18) 

"MÁS DEL 80 POR CIENTO DE LOS EílRCRES DE LAS MAQUINAS• -

DE LOS ACCIDENTES OUE ~STAS PROVOCAN O DE LOS PROBLEMAS EN -

GENERAL QUE ~STAS OCASIONAN SE DERIVAN DE FALLAS EN LOS INS

TRUMENTOS DE MEDICIÓN". (19) 

Los SISTEMAS INTERNACIONALES DE MEDICIÓN SON DIFfCILES_ 

(18) BRYCE. MURRAY· Mtrppos PARA El DESARRQ! 1 a lNm!STRIA! 

EDIT. REVERT~• M~x1co. !968, PÁG. 17. 
(19) lDEM. 
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DE CAMBIAR• AUNQUE SEA PARA UN MEJORAMIENTOl SIN EMBARGO• LO 

QUE Sf ES POSIBLE ES MEJORAR LOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILI-

ZAN PARA ESOS SISTEMAS DE MEDICIÓN. 

UN DISEílADOR INDUSTRIAL TIENE• DENTRO DE SU CAMPO DE -

TRABAJO• LA POSIBILIDAD DE HACER QUE ESOS INSTRUMENTOS RE--

PRESENTEN UNA GRAN POSIBILÍDAD DE CRECIMIENTO PROFESlo--

NAL. 

COMÚNMENTE SE TRABAJA SOBRE DISEílos DE MAQUINARIA DE 

DISTINTA fNDOLE Y POCAS VECES SE MEJORAN O SE TRANSFORMAN 

POR COMPLETO LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN• QUE EN ELLAS SE -

INSTALAN. POR LO REGULAR• LOS INSTRUMENTOS EN CUESTIÓN ÚN1-

CAMENTE SON INSTALADOS EN NUEVAS MAQUINAS SIN HACERLES NIN-

GUNA MODIFICACIÓN Y YA QUE SON LOS ELEMENTOS QUE MAS DAílO 

PROVOCAN• EL MEJORARLOS NO SOLAMENTE SERfA UN GRAN AVANCE 

PARA LA T~CNICA INDUSTRIAL• SINO QUE• ADEMAS• SE PRESENTARfA 

COMO UN GRAN NEGOCIO PARA EL QUE TRABAJÓ SOBRE ELLO. 

DE LA MISMA FORMA• EL DISEílADOR DE INSTRUMENTOS DE MEDi 
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CIÓN DEBE TENER ALICIENTES• DEBE SER FOMENTADA SU INVENTIVA• 

TAL VEZ UN POCO MÁS QUE LO QUE SE HACE CON LOS DISERADOREJ -

DE MAQUINARIAS O DE HERRAMIENTAS• DEBIDO A QUE ESTE SERÍA UN 

CAMPO MÁS NUEVO QUE ES PRECISO EXPLORAR• ATACAR Y SOBRE TODO 

MEJORAR. 

PARA ELLO• ES NECESARIO QUE EXISTA UN APARTADO ESPECIAL 

EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• 

QUE SE REFIERA ESPECÍFICAMENTE AL MEJORAMIENTO DE ESTOS INS

TRUMENTOS• ADEMÁS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ANTROPOMETRÍA Y 

LA ERGONOMfA. 

PUEDE OUE NO HAYA UNA INVENCIÓN• PERO EL MEJORAMIENTO -

DE ALGÚN OBJETO O MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA ES TAMBlfN UNA_ 

CREACIÓN QUE DEBE SER TRATADA Y PROTEGlílA COMO TAL: SÓLO ASÍ 

HABRA UN APOYO QUE SIRVA PARA FOMENTAR EL DISERO Y MEJORAR -

O PERF~CCIONAR ESTE TIPO DE INSTRUMENTOS. 

3.2.2. EL DJSEAO INDUSTRIAL CO"O PRO"OTOR DE LA SEGURIDAD EN 
UNA INDUSTRIA A TRAVfS DE LA ANIROPOMEIRfA Y LA ERGO-
&.Q!ÚA. 

ANTES QUE NADA CABRÍA DEFINIR LOS TfRMINOS QUE PUEDEN -

OCASIONAR ALGUNA CONFUSIÓN: 
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LA ANTROPOMETRÍA ES UNA RAMA DE LAS CIENCIAS NATURALES_ 

Y DE LA MANERA MÁS ESPECIFICA• DE LAS CIENCIAS QUE ESTUDIAN_ 

EL CUERPO HUMANO. Es LA DISCIPLINA QUE ESTUDIA LAS DIMENSIO

NES Y LAS PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO• TALES COMO CABEZA• 

TRONCO Y EXTREMIDADES. 

POR OTRO LADO• AL CONJUNTO DE T~CNICAS PUESTAS AL SERVl

C I O DE LAS EMPRESAS PARA AU"MENTAR LA CAPACIDAD PRODUCT 1 VA -

y EL GRADO DE INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO DE LOS PRODUCTORES -

DIRECTOS• SE LE LLAMA• PRECISAMENTE• ERGONOMfA1 QUE ES EN -

REALIDAD UNA DISCIPLINA CIENTIFICA QUE ESTUDIA LOS PROCESOS_ 

DE ELABORACIÓN• CON EL FIN DE CREAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE -

TRABAJO. 

$1 EL DISERADOR INDUSTRIAL TIENE CONOCIMIENTOS DE LA -

ANTROPOMETRIA• UBICARÁ sus DISERos DE ACUERDO A LAS NECESl-

DADES ESPECIFICAS DEL ESPACIO EN EL QUE SE DEBEN Y SE PUEDEN 

MOVER LOS OBREROS DE LA FÁBRICA• ASIMISMO• EL LUGAR EN QUE -

LOS CONTROLES INDICADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS DEBEN QUEDAR 

EN LAS MÁQUINAS. 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ• LA ANTROPOMETRf A RESULTA SER -

UNA DISCIPLINA INDISPENSABLE A CONOCER POR EL DISERADOR IN-

DUSTRIAL Y ASI PUEDE ADECUAR LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EL 
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CONDUCTOR Y SUS PASAJEROS. 

SIN EMBARGO• NO SÓLO EN ESTA INDUSTRIA• LA ANTROPOMETRfA 

SE PRESENTA COMO UNA DISCIPLINA NECESARIA DE CONOCER• POR EL 

CONTRARIO• HASTA EN EL DISEílO DE HERRMIENTA E INSTRUMENTOS -

ES NECESARIO LA ANTROPOMETRf A• SÓLO AS[ SE PODRÁ SABER• POR_ 

EJEMPLO• DE QUÉ TAMAílO CONVIENE INTRODUCIR SU PALANCA O QUÉ_ 

DIMENSIONES DEBEN TENER LAS HERRAMIENTAS• CONTROLES• DISP~-~ 

PLAYS• INDICADORES• MANGOS. 

PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL PERSONAL Y 

BUSCAR UN MEJOR GRADO DC INTEGRACIÓN ENTRE EL MISMO• EL DI-

SEílADOR DEBE ESTAC foN~CIENTE DE QUE UNA MÁQUINA QUE OFRECE -

MAYOR OPERABILIDAD HARÁ QUE SE SIENTAN MÁS SATISFECHOS EN SU 

MEDIO DE TRABAJO. 

AÚN MÁS: CUANDO SE TRATA DE HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS• 

SI EL DISEílO ES ERGONÓMICO (DISEílADO PARA SU FÁCIL MANEJO) -

TENDRÁ MUCHA MAYOR DEMANDA EN EL MERCADO. 

y POR OTRO LADO• CUANDO EL DISEílo SE PRESENTA CON OB--

SERVANCIA DE LA ANTROPOMETRÍA Y LA ERGONOMfA, ESTE VA A OFRE

CER O PROMOVER LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA· Y UN UTENSILIO_ 

QUE FUE DISEílADO PARA USO EXCLUSIVO DEL SER HUMANO• SI NO -~. 
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PRESENTA LA CAPACIDAD PARA QUE ÉSTE LO UTILICE• PUEDE PROVO·· 

CAR ACCIDENTES Y• SI EL MANEJO DE LA MAQUINARIA• DE LA HERRA

MIENTA O DEL INSTRUMENTO NO FÁCIL• CUESTA MÁS TRABAJO QUE LO 

HABITUAL• PUEDE SER CAUSANTE DE PELIGROS VARIOS. 

ESTO TRAE A COLOCAR UNA NUEVA Y FACTIBLE NECESIDAD MÁS_ 

POR ATENDER DEL DISE~O INDUSTRIAL COLABORANDO CON GRUPOS IN

TERDISCIPLINAR IOS 1 LA ASESORfA EN ESTA _RAl!fA• PERO PARA SER -

ASESOR• SE NECESITA SER CONOCEDOR• DEaIDO A QUE EL EDUCADORi 

DEBE SER TAMBIÉN UN DISE~ADOR INDUSTRIAL y, AL MISMO TIEMP01 

EXPERTO EN ESTAS MATERIAS. 

3.3. LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN A LOS INVENTOS EN EL RAMO 
INDUSTRIAL· 

SE CONSIDERÁ INVENCIÓN TODA CREACIÓN HUMANA QUE PERMI-

TA TRANSFORMAR LA MATERIA O LA ENERGfA QUE EXISTE EN LA NATU

RALEZA• PARA SU APROVECHAMIENTO POR EL HOMBRE• A TRAVÉS DE -

LA SATISFACCIÓN INMEDIATA DE UNA NECESIDAD CONCRETA· QUEDAN_ 

COMPRENDIDOS ENTRE LAS INVENCIONES LOS PROCESOS O PRODUCTOS_ 

DE APLICACIÓN INDUSTRIAL". C20) 

Tono EL CAPfTULO II DE LA LEY DE FOMENTO y PROTECCIÓN -

(20) 1 EX PE FOMENTO y PROTECCIÓN PE 1 A PRQPIEPAP INpllSTBIAL. 
ART. 16. 
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DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL VERSA SOBRE LAS INVENCIONES• EM

PERO• AL REVISARLO CUIDADOSAMENTE• NOS ENCONTRAMOS CON QUE_ 

EL ARTÍCULO 57, SEílALA QUE SON PATENTABLES LAS INVENCIONES_ 

QUE SEAN NUEVAS· RESULTADO DE UNA ACTIVIDAD INVENTIVA y sua 

CEPTIBLES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL• EN LOS TÉRMINOS DE LA -

LEY· 

COMO YA SE EXPRESO• LA INDUSTRIA DE LA COMPUTACIÓN ES

TÁ EN UN PROCESO EVOLUTIVO IMPRESIONANTE• CADA VEZ LAS MÁ-

QUINAS SE APOYAN MÁS EN LAS COMPUTADORAS. Q, DICHO DE OTRO_ 

MODO• LA INDUSTRIA ESTÁ CADA VEZ MÁS COMPUTARIZADA. 

SIN EMBARGO• EL ARTÍCULO 19 DE LA MULTICITADA LEY• EN_ 

SU INCISO IV, ESTABLECE QUE NO PODRÁN SER CONSIDERADOS COMO 

INVENCIONES LOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN. CABE MENCIONAR~

QUE EXISTEN PROGRAMAS ELABORADOS POR DISEílADORES GRÁFICOS -

E INDUSTRIALES QUE AYUDAN EN MUCHO A LAS MÁQUINAS DIRIGIDAS 

POR COMPUTADORAS. 

SI SE TRATA DE EVOLUCIONAR• LAS COMPUTADORAS SON UN -

BUEN MEDIO. PERO ES DIFÍCIL QUE ÉSTAS EVOLUCIONEN EN EL RA

MO INDUSTRIAL SI NO EXISTEN PROGRAMAS QUE LAS GUTEN. MÁS 

DIFfCIL ES QUE UN DISEílADOR INDUSTRIAL SE DEDIQUE A ALGO 

QUE NO LE SERÁ RECONOCIDO. 
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EXISTEN MUCHAS INVENCIONES QUE NO SON TOMADAS COMO TA

LES EN EL RAMO INDUSTRIAL• COMO MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS QUE 

SI TUVIERAN UNA PROTECCIÓN MAYOR• SERÍA MÁS FACTIBLE QUE -

LOS DISERADORES INTENTARAN TRABAJAR AL RESPECTO. 

EN POCAS PALABRAS• ALGO QUE NO SE FOMENTA ES DIFÍCIL_ 

QUE SE D~• ALGO QUE NO SE PROTEGE ES MÁS DIFÍCIL QUE SE --

MUESTRE• POR LOS PELIGROS QÜE ELLO CONTRAE. 

LA MEJOR FORMA DE FOMENTAR LA INVENTIVA EN EL RAMO IN

DUSTRIAL ES PROTEGER LOS PRODUCTOS DE LA MISMA Y GARANTIZAR 

AL AUTOR LOS DERECHOS DEL PRODUCTO DE SU INVENCIÓN. 

EN DEFINITIVA• ESTA ES UNA FALTANTE MUY GRAVE EN LA YA 

CITADA LEY• LA MEJOR MANERA DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA Y DE -

CONVENCER A LA AUTORIDAD DE QUE ELLO ES NECESARIO• ES RECU-

RRIENDO NO SÓLO AL DERECHO• SINO A LA ETIMOLOGÍA DE LA PALA

BRA INVENCIÓN. SI CONSIDERAMOS QUE EL RAMO INDUSTRIAL NECEsi 

TA• CADA VEZ MÁS• DE UNA EVOLUCIÓN• NECESARIO ES PROTEGER A_ 

LOS QUE TRABAJAN POR DICHO DESARROLLO. 

Es CUESTIÓN DE LÓGICA• SI YO INVENTO ALGO Y OTROS SE -

APROVECHAN DE LOS BENEFICIOS QUE MI INVENCIÓN CONTRAE• SIM-

PLEMENTE NO ME CONVIENE DARLO A ATRABAJAR. Y ESA ES UNA DE -
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LAS RAZONES PARA LA FUGA DE CEREBROS EN MATERIA DE INVENCIO

NES INDUSTRIALES• DE NUESTRO PAfS. 

SI SE PUEDE MODIFICAR UNA LEY• EN BIEN DE NUESTRA SOCIE 

DAD• DEBE HACERSE ••• 

3.4. EL ~ODELO DE UTILIDAD ce"º ALICIENTE PARA EL DlsEAADOR 
INDUSTRIAL ... 

COMO SE HA VISTO• LAS INVENCIONES EN EL RAMO INDUSTRIAL 

NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE PROTEGIDAS• RAZÓN POR LA CUAL -

EL DISEílADOR INDUSTRIAL ENCUENTRA UN ALICIENTE IMPORTA~TE EN 

LOS MODELOS DE UTILIDAD• MISMOS QUE sf SE ENCUENTRAN PROTEGi 

DOS POR LAS LEYES MEXICANAS. 

ESTO TIENE SUS PROS Y SUS CONTRAS• YA QUE LA MAQUINARIA 

NUNCA PODRÁ SER DIFERENTE EN LA ESENCIA• PERO ES BUENO PARA_ 

EL DISEílADOR YA QUE EL MODELO DE UTILIDAD sf LE TRAE BENEFI-

CIOS DIRECTOS PORQUE SE TRATA DE UN MODELO ESPECIAL. 

SI NO SE PUEDE CAMBIAR LA ESENCIA Y ÓNICAMENTE SE PUE--

DEN MODIFICAR LOS FACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO CON~ 

TITUTIVO DE LA FORMA DEL PRODUCTO• ENTONCES• SE PUEDE ALCAN

ZAR UNA EVOLUCIÓN MUY RELATIVA• EN EFECTO• PERO CONVENIENTE_ 

PARA LA INDUSTRIA Y PARA EL DISEílADOR· 
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Es POR ELLO QUE• HASTA NO MODIFICARSE LA LEY• EL DISERA 

DOR INDUSTRIAL ENCUENTRA MAYORES.ALICIENTES EN INNOVAR Q~E -

EN CREARl PREFIERE ELABORAR MODELOS DE UTILIDAD QUE Sf LE --

PRODUZCAN BENEFICIOS DIRECTOS1 QUE INVENTAR ALGO QUE NO LE -

OTORGUE ESOS BENEFICIOS· 

HAY QUE RECORDAR QUE LOS MODELOS DE UTILIDAD LE OFRECEN 

AL DISERADOR INDUSTRIAL LA ~OSIBILIDAD DE SU EXPLOTACIÓN EN_ 

EXCLUSIVA• DURANTE LA VIGENCIA DEL REGISTRO OBTENIDO (DIEZ -

AAos). 

3.5. VISIÓN COMPARATIVA ENTRE LA DEFINICIÓN DEL DISEAO INDUS
TRIAL Y LA DEFINICIÓN INTEGRAL DE DISEAO INDUSTRIAL. 

EL DISERO INDUSTRIAL ES UNA ACTIVIDAD PROYECTUAL QUE ---

CONSISTE EN DETERMINAR LAS PROPIEDADES FORMALES DE LOS OBJE-

TOS PRODUCIDOS INDUSTRIALMENTE. POR PROPIEDADES FORMALES NO -

HAY QUE ENTENDER TAN SÓLO LAS CARACTERÍSTICAS EXTERIORES• SI-

NO SOBRE TOD01 LAS RELACIONES FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

QUE HACEN QUE UN OBJETO TENGA UNA UNIDAD COHERENTE DESDE EL -

PUNTO DE VISTA TANTO DEL PRODUCTOR COMO DEL USUARIO• PUESTO -

QUE MIENTRAS LA PREOCUPACIÓN EXCLUSIVA POR LOS RASGOS EXTERID 

RES DE UN OBJETO DETERMINADO CONLLEVA EL DESEO DE HACERLO APA 

RECER MÁS ATRACTIVO O TAMBifN DISIMULAR SUS NECESIDADES CONS-
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TITUTIVAS• LAS PROPIEDADES FORMALES DE UN OBJETO• SON SIEM

PRE EL RESULTADO DE LA INTEGRACIÓN DE F~CTORES DIVERSOS1 

TANTO SI SON DE TIPO FUNCIONAL• CULTURAL• TECNOLÓGICOS O 

ECONÓMICO. 

EL DISERO INDUSTRIAL INTEGRAL ES UNA ACTIVIDAD INNOVA

TIVA• INCERTADA EN EL ~ARCO GENERAL DE LA INNOVACIÓN TECNO

LÓGICA· EL DisERO INDUSTRIAL ES COMO UNA HERRAMIENTA PARA -

LA NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODU~ 

TOS. 

ESTE TIPO DE DISER01 QUE TUVO SU ORIGEN EN TIEMPOS DE_ 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL• ATIENDE BÁSICAMENTE A LA FINALIDAD 

PRÁCTICA DEL MODELO• AJUSTÁNDOSE A LAS EXIGENCIAS DEL MERCA 

DO Y LA PRODUCCIÓN. EN GENERAL• MÁS QUE UNA OBRA INDIVIDUAL• 

ES UN TRABAJO DE EQUIPO. 

A PARTIR DE 1920 SE DISERARON OBJETOS DE GRAN C~CIDAD -

ESTÉTICA Y EL CAMBIO IMPRESO EN EL DISERO ACTUAL• HA SIDO LA 

EVOLUCIÓN OPERADA DESDE UNA ESTÉTICA INDUSTRIAL EMBELLECEDO

RA DE LOS OBJETIVOS• AL DISERO "MARKETING"• (MERCADOTECNIA)_ 

QUE RESULTÓ IMPULSOR DEL CONSUMO• PARA ENLAZAR CON EL DISERO 

BIÓNICO Y EL DISERO MODERNO• QUE RECUPERA ESTÉTICAMENTE LOS_ 

OBJETOS BANALES. 



C A P I T U l O I V 
El FUTURO DEL DISERO INDUSTRIAL. 
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CAPITULO IV. El FUTURO DEL DISENO INDUSTRIAL. 

4.1. LA FUNCIÓN SOCIAL DEL DISEAO INDUSTRIAL• GRAFICO Y TEX
TIL. 

LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA ESTÁ CIMENTADA EN TRES GRAN-

DES PILARES: LA COMUNICACIÓN• LA INDUSTRIA EN GENERAL Y EL -

PROGRESO TECNOLÓGICO Y CIENTfFICO. 

EL DISERO ABARCA ESTAS TRES GRANDES RAMAS1 ADEMÁS1 SE -

PUEDE DECIR QUE EL DISE~O ES LA INTRODUCCIÓN O LA CIMENTA--

CIÓN DE CADA UNA DE ELLAS. ERGO• ES UNA PARTE FUNDAMENTAL DE 

LOS CIMIENTOS DE LA SOCIEDAD. 

LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA ES UN PROC~ 

SO INDISPENSABLE. No SE PUEDE UNO IMAGINAR A UNA SOCIEDAD SIN 

COMUNICACid~ GRÁFICA: PEqI6n1cos. REVISTAS. LIBROS· PUBLICI--

DAD• ETC. 

CADA CAMPO CUMPLE UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA. OFRECEN NO SÓ

LO INFORMACIÓN1 SINO HASTA 'TRANQUILIDAD' VISUAL• DESCANSO A 

LA VISTA. PUES BIEN• ESA ES PRECISAMENTE LA TAREA DEL DISERA 

DOR GRÁFICO: "BUSCAR LA FORMA DE PRESENTAR UNA !NFORMACIÓN1 -

DE MANERA QUE EL OBSERVADOR DE~CANSE AL LEERLA 01 POR LO ME-

NOS1 DISFRUTE AL MIRARLA". C2J.) 

(Zl') VILLEGAS. ENRIQUE. DISEÑO INpusrn1AL GRÁF1co. ED1r. G1L. 
MÉXICO· L989. PÁG. 57. 
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SI LA INDUSTRIA PRODUCE• NECESARIO ES VENDER EL PRODUk 

TO O POR LO MENOS• INFORMAR AL PÚBLICO QUE ÉSTE EXISTE. LA_ 

PUBLICIDAD DESEMPEílA ESTE TRABAJO Y EL DISEílO GRÁFICO O EL_ 

DISENO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA ES LA HERRAMIENTA BASE DE 

LA PUBLICIDAD. 

GRACIAS A LOS ADELANTOS CIENtfFICOS Y TECNOLÓGICOS• LA 

INDUSTRIA SE ENCUENTRA EN tlN CRECIMIENTO CONSTANTE. EL DI~~ 

No INDUSTRIAL• SI ES QUE SE FOMENTA DEBIDAMENTE• PROMUEVE -

LA INVENTIVA Y PROTEGE LA PROPIEDAD LEGALMENTE ES SIN DUDA• 

UNA HERRAMIENTA EN LA CUAL LA INDUSTRIA SE PUEDE BASAR PARA 

CONTINUAR SU CRECIMIENTO• NO EN CUANTO A CANTIDAD• SINO AL_ 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD· 

CADA VEZ ES MÁS NECESARIO CUBRIR UNA MAYOR CANTIDAD DE 

SATISFACTORES QUE LA SOCIEDAD SE VA CREANDO• SATISFACTORES_ 

QUE SE VEN REFLEJADOS POR NECESIDADES DE PRODUCTOS Y SERVI

CIOS• RAZÓN POR LA CUAL• LA INDUSTRIA DEBE MANTENERSE EN -

UNA BÚSQUEDA CONSTANTE DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y DE ECO

NOMfAS CONVENIENTES. 

EL DISEílADOR INDUSTRIAL TIENE UNA GRAN RESPONSABILIDAD 

A ESTE RESPECTO: "DEEE INNOVAR• CREAR• PARA SATISFACER A -

UNA SOCIEDAD EN CRECIMIENTO Y APOYAR A UtlA INDUSTRIA CADA VEZ 
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MÁS NECESITADA." (22) 

ÜNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA SOCIEDAD ES SIJ TAN -

CAMBIANTE PERSONALIDAD• SUS TRANSFORMACIONES y, ANTE TOD01_ 

SU PECULIAR FORMA DE ADECUARSE A LOS TIEMPOS1 TIEMPOS QUE -

ELLA MISMA CALIFICA Y OTORGA VALORES. MUESTRA DE ELLO ES LA_ 

MODA EN EL VESTIDO Y EL ORNAMENTO EN GENERAL. 

LA INDUSTRIA TEXTIL ES PUES UNA INDUSTRIA DE CAMBIOS -

PROFUNDOS Y CONTINUOS• LA MODA ASÍ LO REQUIERE. "EL DISEílA--

DOR TEXTIL ES EL PADRE DEL CAMBIO• EL OCASIONANTE DEL MISMO_ 

Y SOBRE QUIEN RECAE LA RESPONSABILIOAD DE LOS CAMBIOS EN LA_ 

MODA QUE LA SOCIEDAD REQUIERE." (23) 

(ABE SEílALAR QUE EL DISEílADOR GRÁFICO Y EL TEXTIL DEB~N 

ESTAR EN UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE 01 POR LO MENOS TIENEN -

LA OBLIGACIÓN DE CONOCER LOS CAMPOS DE CADA UNO. AMBOS SON -

NECESARIOS PARA CADA TAREA. 

CON TODO LA JNDUSTRIA~LIMENTICIA• AUTOMOTRIZ• AGROPE-

CUARIA• DE COMPUTACIÓN• ETC.) ES LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA_ 

SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA. SE PUEDE IMAGINAR •A UN INDIVIDUO NO 

(225 

( 23) 

~ALDONADQ, To~ÁS 4 D~fERO ~NDUSTRIAL GG. RARCELO'IA 19/t. G. 8. 
VILLEGAS. ENRIQUE. y1gRo INnusrnIAJ 
MÉXICO 19891 PÁG. 2 • 

RECONSIDERADO. EDIT. 

Y GRÁF1co. EDJT. GIL. 
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ACTIVO EN LA MOOA1 PERO NO SE PUEDE IMAGINAR A UNA SOCIEDAD 

SIN ALIMENTOS PROCESADOS1 TRANSPORTE Y SUS MÁQUINAS RESPEC

TIVAS QUE LE HACEN MÁS GUSTOSA LA VIDA 11
• (24) 

SI EL CRECIMIENTO Y LA EVOLUCIÓN ES CARACTERÍSTICA DE_ 

TODAS LAS SOCIEDADES1 EL PROFESIONAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL_ 

ES HOMBRE CLAVE. St LA INDUSTRIA NECESITA NUEVOS CAMPOS DE_ 

TRABAJ01 O BIEN1 NUEVOS MÉTbDOS1 PROCESOS Y PRODUCTOS1 EL -

DISEÑADOR INDUSTRIAL ES UNO DE LOS PARTICIPANTES DENTRO DE_ 

LOS GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS. 

LA FUNCIÓN SOCIAL QUE DESEMPEÑA EL DISEÑADOR1 SEA IN-

DUSTRIAL1 GRÁFICO O TEXTIL1 ES PROMOVER EL CAMBIO. St NO O.E. 

SEMPEÑA SU FUNCIÓN1 LA SOCIEDAD SE QUEDA ESTÁTICA Y ELLO 

NO ES CARACTERÍSTICO DE NINGÚN GRUPO ÉTNICO. POR TANT01 EL_ 

DISEÑADOR ES A LA SOCIEDAD• LO QUE EL CAMBIOf Y EL PROGRESO 

ES PARA LA MISMA. 

ESTO NO QUIERE DECIR QUE EL DISEÑO SEA LA ÚNICA ACTI-

VIDAD IMPORTANTE EN ESTOS MOMENTOS PARA LA SOCIEDAD• NOl -

SIMPLEMENTE SE AFIRMA QUE ES UNA PARTE FUNriAMENTAL DEL EN--

( 24 ) I DEM. 



GRANAJE QUE LA MUEVE. PERO ES TAMBIÉN UNO DE LOS ROTORES 

QUE• SI SE ENCUENTRA BIEN APOYADO Y PROTEGIDO GIRARÁ MÁS RÁ 

PIDO Y DARÁ MÁS VELOCIDAD AL CAMBIO QUE NECESITA LA SOCIE-

DAD EN LA QUE VIVIMOS. 

HAY UNA CARRERA IMPORTANTE ENTRE CIENCIA Y TECNOLOGfA, 

NO ES UNA CARRERA PARA BUSCAR TRIUNFOS• ES MÁS BIEN ENFOCA

DA A RELEVARSE• A APOYAR~E. EL DISEÑADOR INDUSTRIAL ESTÁ• -

PRECISAMENTE• AL SERVICIO DE LA TECNOLOGfA• AUNQUE CON UN -

APOYO FUNDAMENTAL DE LA CIENCIA. 

4.2. EL DISEAO INDUSTRIAL• LA TECNOLOGfA Y LA CALIDAD TOTAL. 

Los CONOCIMIENTOS TÉCNICOS y CIENTfFICOS• APLICADOS A_ 

LA INDUSTRIA• FORMAN LA TECNOLOGÍA. 

AMPLIAR LOS MERCADOS SÓLO PUEDE SER LOGRADO CUANDO SE_ 

MEJORA LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y ESE ES• PRECISAMENTE• EL -

RETO QUE ENFRENTAN LOS INDUSTRIALES EN GENERAL Y LOS DISEÑA 

DORES EN PARTICULAR. 

EL DISEÑADOR INDUSTRIAL COMO INTEGRANTE DE EQUIPOS --

MULTIDISCIPLINARIOS TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CREAR LOS -

MODELOS (EN ESTE CASO• DE UTILIDAD) Y PARTICIPARON REALIZAR 



DO LOS ESQUEMAS QUE COLABOREN A SER MÁS COMPETITIVA LA INDUS

TRIA EN LA QUE SE DESEMPEÑA. PARA ELLO• NECESARIO ES OBSERVAR 

EL FACTOR MÁS IMPORTANTE QUE AUGURA EL ÉXITO DE LA MISMA! LA 

éALIDAD TOTAL TIENE LA IMPORTANCIA DE INTEGRAR LA CIENCIA Y -

LA TECNOLOGfA EN LAS TAREAS DEL DESARROLLO NACIONAL• LO QUE -

SIGNIFICA ORIENTAR LA CREACIÓN CIENTfFICA Y TECNOLÓGICA PARA_ 

OFRECER SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES• SO

BRE TODO AQUELLOS LIGADOS A"CUESTIONES DE INTER~S ESTRATÉG1-

COS1 NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN Y LA INTEGRACIÓN Y -

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO. 

PARA LOGRAR UNA EXCELENTE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS1 ES -

NECESARIO CONJUGAR EL DISEÑO CON LA TECNOLOGfA QUE SE ENCUEN

TRE AL ALCANCE DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL. LA DEFINICIÓN MÁS -

SENCILLA DE LA CALIDAD• ES REALIZAR LA PRODUCCIÓN DE CUALQUIER 

PRODUCTO AJUSTÁNDOSE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONSUMIDORES• 

QUE SON LOS QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA• EXIGEN LOS PRODUCTOS DE -

TAL O CUAL MANERA QUE PUEDAN SEílLES UTILESi PARA SATISFACER -

SUS NECESIDADES. 

MEDIANTE LA CALIDAD TOTAL SE VUELVE LA INDUSTRIA MÁS COli 

PETITIVA.Y• PARALELAMENTE• SE ADQUIEREN AVANCES TECNOLÓGICOS_ 

QUE MEJORAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA O INDUSTRIA_ 
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Y DEL PA{S MISMO. 

EL DISEÑADOR INDUSTRIAL SE ENCUENTRA MUY LIGADO A ESTOS 

DOS T~RMINOS: TECNOLOG{A Y CALIDAD TOTAL. A DECIR VERDAD• -

GRACIAS A UN BUEN DISEÑO SE ADQUIERE TECNOLOG{A MÁS AVANZADA 

y, POR ENDE• MAYOR CALIDAD. 

LA CALIDAD TOTAL EM~IEZA CON UN DISEÑO DE CALIDAD• QUE_ 

RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS MEDIANTE LA APLI

CACIÓN RACIONAL DE TECNOLOG{A AL ALCANCE• APROVECHANDO AL MÁ 

XlMO LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA• PROVOCANDO LA OPTIMIZA 

CIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 

PARA QUE EL DISEÑADOR INDUSTRIAL LOGRE ESA CALIDAD• ES_ 

NECESARIO FOMENTAR Y ESTIMULAR DOS PROCESOS: EL DE LA INVEN

TIVA Y EL DE LA INNOVACIÓN. CON TALES PROCESOS• LA TECNOLO-

G{A SE VE ENRIQUECIDA Y LA CALIDAD SE PRESENTA IRREMEDIABLE

MENTE· 

GRACIAS A UN BUEN DISEÑO• LA TECNOLOG{A CRECE Y APORTA_ 

MAYORES fNDICES DE PRODUCTIVIDAD A LA INDUSTRIA. Asf PUES• -

EL DISEÑADOR INDUSTRIAL• DEBE SER CONTINUAMENTE ESTIMULADO -

PARA QUE PARTICIPE EN EL CAMBIO Y EN EL AVANCE TECNOLÓGICO -



DE LA INDUSTRIA DEL PAÍS Y DE LA HUMANIDAD EN GENERAL. 

No SE PUEDE HABLAR DE TECNOLOGÍA SIN HABLAR DE CIENCIA. 

EL DISE~ADOR INDUSTRIAL DEBE ESTAR AL TANTO DE LOS ACONTECI

MIENTOS EN EL MUNDO CIENTÍFICO• PARA PODER PROPONER CAMBIOS_ 

TECNOLÓGICOS. 

Los MODELOS DE UTILIDAD"SON BUEN ALICIENTE PARA EL DIS~ 

~ADOR INDUSTRIAL• YA QUE EN ELLOS PUEDE PRESENTAR LOS MEJORA 

MIENTO$ TECNOLÓGICOS NECESARIOS (REDISE~O). 

CON LO ANTERIOR• QUEIJA ESTABLECIDO QUE EL DISE~ADOR IN-

DUSTRIAL MERECE UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL• PORQUE NO ES ÚNi 

CAMENTE EL QUE TRAZA O EL QUE DIBUJA• ES EL PROMOTOR DEL CAH 

BIO EN DIFERENTES ÁREAS: SOCIALES• TECNOLÓGICAS Y HASTA CIEH 

TÍFICAS• RAZÓN POR LA CUAL DEBE SER ESTIMULADO Y APOYADO CON 

TODOS LOS RECURSOS QUE NECESITE. ESTE APOYO SE V•A A OBSERVAR 

NO SÓLO EN EL CRECIMIENTO O EN EL BENEFICIO PERSONAL DEL Di 

SE~ADOR• SINO EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO• 

EN LOS AVANCES TECNOLÓGICOS y, A LA LARGA• EN LOS CAMBIOS S~ 

CIALES. 
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4.3. EXPORTACIÓN E l"PORTACIÓN DE DISEAOS INDUSTRIALES. 

MfXICO SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA DE APERTURA COMERCIAL_ 

AL MUNDO. TAMBI€N SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA DIFfCIL DE PRO-

DUCCIÓN ALIMENTARIA y, SOBRE TODO• EN UN MOMENTO EN QUE sus_ 

RECURSOS NATURALES• DE NO SER BIEN EXPLOTADOS, PUEDEN LLEGAR 

A LIMITARSE~ 

LA INDUSTRIA EN M€x1co ESTÁ SUFRIENDO UNA TRANSICIÓN IH 

PORTANTE• UN CRECIMIENTO MUY ACELERADO• A DECIR VERDAD• GRAH 

DES COMPA~fAS TRANSNACIONALES ESTÁN VINIENDO A ESTABLECER -

SUS FÁBRICAS A M€XICO• GRACIAS o DEBIDO AL BAJO COSTO DE MA

NO DE OBRA EN NUESTRO PAfS. 

"CHILE HA SIDO EL PRIMER PAÍS EN FIRMAR CON M€x1co UN -

TRATADO DE LIBRE COMERCI0"( 2~)y CABE SE~ALAR QUE DICHO PAÍS_ 

ESTÁ SALIENDO DE UNA GRAVE CRISIS POLÍTICA• RAZÓN POR LA ---

CUAL SU INDUSTRIA"LA TIENE MUY ATRASADA Y NO LE HA DADO MU-

CHA IMPORTANCIA AL CRECIMIENTO DE SU TECNOLOGf A. 

Es PUES ESTE UN BUEN MERCADO PARA EXPORTAR TECNOLOGÍA Y 

ELLO SE PUEDE LOGRAR CON LA AYUDA DE LOS DISE~ADORES INDUs--

(25) InEM. 
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TRIALES MEXICANOS. 

EN EFECTO• SERÍA MÁS CONVENIENTE PARA NUESTRO PAÍS• -

QUE EN LUGAR DE EXPORTAR MAQUINARIA• ÚNICAMENTE LO HICIERE_ 

CON MODELOS DE UTILIDAD O• EN SU DEFECTO• CON DISEÑOS IN--

DUSTRIALES EXCLUSIVOS. 

Y PARA QUE ESTO PUEDA fiACERSE REALIDAD• ES NECESARIO -

FOMENTAR Y ESTIMULAR AL DISEÑADOR• NO SÓLO A QUE PRODUZCA.

TAL O CUAL ARTÍCULO• SINO QUE EXPORTE SU PRODUCCIÓNl SÓLO -

QUE EL DISEÑADOR INDUSTRIAL NECESITA DE GARANTfAS• DE PRO-

TECCIONES• MISMAS QUE EL GOBIERNO MEXICANO PUEDE BRINDARLE 

Y DE ESA MANERA IMPULSAR LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CON -

CALIDAD. 

PERO NOS ENCONTRAMOS TAMBIÉN EN UN MOMENTO EN QUE EL_ 

DISEÑADOR INDUSTRIAL MEXICANO PUEDE Y DEBE APRENDER DE 

OTROS PAfSES MÁS AVANZADOS. ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ SON -

PAfSES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS Y CON ELLOS MÉXICO ESTÁ_ 

A PUNTO DE FIRMAR UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO• Y AS[ COMO 

ES CONVENIENTE LA EXPORTACIÓN DE DISEÑOS MEXICANOS• TAMBIÉN 

LO ES LA IMPORTACIÓN DE ÉSTOS Y MÁS CUANDO PROVIENEN DE 

PAÍSES TECNOLÓGICAMENTE MÁS AVANZADOS QUE EL NUESTRO. 
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LA COMUNIDAD INTERNACIONAL TODA• EN EL CAMPO DE LA TE~ 

NOLOGfA, ES UNA META QUE DEBE MÉXICO TRAZARSE. 

SE PUEDE EVOLUCIONAR SOLOS• PERO SI EXISTE UN MERCADO_ 

TAN AMPLIO• DEBEMOS INTEGRARNOS A ÉLl HEMOS COMPROBADO QUE_ 

CERRAR LAS ECONOMfAS EN EL .ORDEN INTERNACIONAL NO ES CONVE

NIENTE• MUCHO MENOS CERRARNOS A LA ENTRADA DE TECNOLOGfA Y_ 

NEGARNOS A LA VENTA DE ÓISEÑOS INDUSTRIALES MEXICANOS. 

LA TECNOLOGfA MEXICANA EN GENERAL Y EL DISEÑO INDUs---

TRIAL EN PARTICULAR• NECESITAN URGENTEMENTE DE RECURSOS ECil 

NÓMICOS Y HUMANOS• UTILIZAR ESTE MERCADC ES LA SOLUCIÓN. DE 

LO CONTRARIOr NOS PODEMOS ENFRENTAR A UNA FUGA DE CEREBROS_ 

COMO SUCEDIÓ EN LA DÉCADA DE LOS 60's Y PARTE DE LOS 30's, 

FUGA QUE• NO ES NECESARIO DECIRLO• NO NOS CONVIENE. 

4.4. PROBLEMAS A RESOLVER• PRECEPTOS PARA PARTIR Y ÜPCJO~ES 
A SEGUIR· 

COMO SE HA SEÑALADO• EXISTEN PROBLEMAS PARA EL DESARRil 

LLO DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN MÉXICOr MISMOS QUE FLUCTÚAN 

DESDE LA FALTA DE APOYOr HASTA LA FALTA DE RECURSOS. 

PERO EL PROBLEMA PRINCIPÁL ES• SIN DUDA• LA FALTA DE -



PROTECCIÓN EFECTIVA A LOS INVENTOS E INNOVACIONES EN EL RAMO_ 

INDUSTRIAL. LA NUEVA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIE

DAD INDUSTRIAL PROPORCIONA CIERTA AYUDA• SIN EMBARGO• QUEDA -

TODAVfA MUCHO POR HACER. 

UNA PARTE DE LA SOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PARTICIPACIÓN 

DE GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LOS DISE~ADORES INDUSTRIALES_ 

MEXICANOS• YA QUE ELLOS DEBÉN ESFORZARSE POR CONSEGUIR UNA ME

JOR CALIDAD EN SUS TRABAJOS1 DE MANERA QUE• IRREMEDIABLEMENTEJ 

SE DETERMINE APOYARLOS• AL OBSERVAR LOS BUENOS FRUTOS DE SU -

TRABAJO. 

DENTRO DE ESE MEJORAMIENTO DEL QUE SE HABLA• NECESARIO ES 

LA" PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA QUE OFREZCA AL INDUSTRIAL SEGURI-

DAD1 CALIDAD Y ECONOMfA. 

POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS SE NECESITA UN --

MAYOR FOMENTO Y ESTÍMULO AL DISE~ADOR: MÁS CONCURSOS1 BECAS -

QUE LE AYUDEN A CONTINUAR SU PREPARACIÓN (DIPLOMADOS1 MAES.-~~ 

TRÍAS• POSGRADOS Y DOCTORADOS), PROTECCIÓN A LOS INVENTOS EN -

EL RAMO INDUSTRIAL. Tooo ELLO NO SERÁ GRATUITO• DE INMEDIATO -

SE NOTARÁN LOS CAMBIOS Y LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAERÁ A LA -

INDUSTRIA MEXICANA Y POR ENDE AL PAÍS ENTERO. 
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BENEFICIOS QUE APOYARÁN LA ECONOMfA Y EL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PUEBLO• EN UNA PALABRA• DISEÑO -

INDUSTRIAL• GRÁFICO Y TEXTIL CON SENTIDO SOCIAL. 

TENEMOS BASES PARA PARTIR• HAY"QUE UTILIZARLASl CADA_ 

VEZ ES MÁS NOTABLE EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA --

EDUCACIÓN DEL DISEÑADOR• SÓLO QUE ESA MEJORfA DEBE VERSE -

ACRECENTADA CADA DfA MÁS~ LA TECNOLOGfA EN EL MUNDO NO DE

TIENE SU MARCHA. SIN EMBARGO• LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO SON1 

MUCHAS VECES• YA CADUCOS• UNA REVISIÓN• POR LO MENOS ANUAL 

SE NECESITA DE DICHOS PROGRAMAS. SOLAMENTE ASf EL DISEÑADOR 

PODRÁ SAL1R DE SU CARRERA ENTERADO DE LOS GRANDES AVANCES -

EN EL CAMPO TECNOLÓGICO Y TENIENDO UNA RELACIÓN MÁS ESTRE-

CHA. DE UNIVERSIDAD-INDUSTRIA. 

MÁS AÚN• UNA VEZ TITULADOS• LOS DISEÑADORES DEBEN SER_ 

CONTINUAMENTE ACTUALIZADOS• PARA LO CUAL DEBE DE ELABORARSE 

UNA ASESORfA EN EL RAMO QUE ACTUE DE MANERA CONTINUA. 

UTILIZAR LOS MERCADOS EXISTENTES EN EL CAMPO INDUSTRIAL 

ES U~A BUENA FORMA (AUNQUE NO LO SEA TOTAL), DEBE PUES SER -

UNA OPCIÓN A SEGUIRSE. 
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TODOS ESTOS CAMBIOS SE VERÁN DE INMEDIATO REF.LEJADOS EN 

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD TOTAL y, CONSECUENTEMENTE• EN_ 

LA ECONOMfA NACIONAL. CUANDO UNA INDUSTRIA OFRECE CALIDAD• -

ÉSTA DEBE TENER UNA EXCELENCIA Y SI ES EL DISEílADOR INDUS--

TRIAL UNA DE LAS PIEZAS CLAVES EN ESTA MEJORfA, UN BUEN IM-

PULSOR PARA CONTINUAR ASf SERfA EL MEJORAMIENTO DE SU NIVEL_ 

DE VIDA• MEDIANTE PROMOCIONES ECONÓMICAS. 

HAY MUCHO POR HACER EN ESTE CAMPO• PERO TAMBIÉN HAY BA

SES SÓLIDAS QUE DEBEN SER UTILIZADAS. EXISTEN OPCIONES Y HAY 

QUE SEGUIRLAS. 

COMO YA ANTES LO EXPRESÉ• LO MÁS IMPORTANTE DEL HOMBRE_ 

ES QUE ES UN PUENTE• UN CAMINO Y NO UNA META. LAS METAS SE -

TRAZAN PARA PODERLAS ALCANZAR Y MARCARSE OTRAS• DE LO CONTRA 

RIO EL ESTANCAMIENTO LIMITA LA ACTIVIDAD HUMANA. 

M~XICO ESTÁ CONFORMADO POR UNA SOCIEDAD DE LUCHA Y SÓLO 

ES NECESARIO DARLE LAS HERRAMIENTAS• LAS ARMAS PARA PROSEGUIR 

y, PRECISAMENTE• EL MEJORAMIENTO DE NUESTRA INDUSTRIA RADICA 

EN EL DISEílADOR INDUSTRIAL• PIEZA CLAVE PARA EDIFICAR ESAS -

ARMAS• ÉL ES UN ENGRANAJE IMPORTANTE PARA LOGRAR ESE MEJORA-

MIENTO• POR LO QUE HAY QUE FOMENTAR SU INVENTIVA• E IMPULSAR_ 

SU PRODUCCIÓN. 
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4.5. AREAS DE DESARROLLO DE DrsEAO INDUSTRIAL y GRAFrco. (26) 

ALINENTQS 

PRODUCCIÓN y RECOLECCIÓN, 

l. APEROS DE LABRANZA• EQUIPOS DE RECOLECCIÓN Y SISTEMAS DE_ 

RIEGO. 

21 CONTROL DE PLAGAS• PROTECCIÓN O RECUPERACIÓN DE TIERRAS_ 

DE CULTIVO Y EQUIPOS PARA FERTILIZANTES. 

3. EQUIPO PARA SANIDAD Y CONTROL DE ANIMALES Y SISTEMAS DE -

ALIMENTACIÓN. 

4. SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS DE ANIMALES Y EQU!-

POS PARA MATANZA Y DESTACE. 

5. APAREJO DE PESCA Y SISTEMAS DE DESTACE DE PESCA. 

6. EQUIPO PARA SANIDAD 'f CONTROL DE PESCA Y SISTEMAS PARA -

ALIMENTACIÓN DE LA PESCA. 

CONSERVACIÓN y ALMACENAMIENTO 

l. ARTEFACTOS PARA EL ALMl\CENAMIF.NTO l)"O SF.MJLLAS. 

2. ARTEFACTOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE HORTALIZA, 

3. ARTEFACTOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FRUTOS. 

4. ARTEFACTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO OE-LÁCT'EOS 

(26) LAZO MARGA!N, ALEJANDRO. AREAS DE DESARROLLO DE IlISEílO 
INDUSTRIAL V GB¿F!Cp, ACADEMIA r.EXICANA DE IlISEílO 199e. 
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5. ARTEFACTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y ~LMACENAMIENTO DE HUEVOS. 

6. ARTEFACTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CARNE. 

ENVASE y EMBALAJE 

l. ARTEFACTOS PARA SEMILLAS• ARTEFACTOS PARA HORTALIZAS Y 
ARTEFACTOS PARA FRUTAS. 

2. ARTEFACTOS PARA CARNE• ARTEFACTOS PARA HUEVOS Y LÁCTEOS. 

3. ARTEFACTOS PARA ALIMENTOS PROCESADOS LfQUIDOS Y ARTEFAC
TOS PARA ALIMENTOS PROCESADOS SÓLIDOS. 

l\RTEEACIQS PARA 1 A PREPARACIÓN Y CONSUMO 

l. ARTEFACTOS PARA LA PREPARACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS: 
LIMPIEZA• CORTE• MOLIENDA• MEZCLA• COCCIÓN1 ENFRIAMIENT01 
MANEJO. 

2. ARTEFACTOS PARA LA PREPARACIÓN INDIVIDUAL DE ALIMENTOS: 
LIMPIEZA• CORTE Y EXTRACCIÓN• MEZCLA• ENFRIAMIENTO• MANEJO. 

3. UTENSILIOS PARA EL CONSUMO INDIVIDUAL DE ALIMENTOS. 

q, ARTEFACTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HOTELES Y 
RESTAURANTES. 

lRANSpORTE 

l. EQUIPAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS VEGETALES -
NATURALES POR VÍA AÉREA1 MARÍTIMO O FLUVIAL Y TERRESTRE. 

2. EQUIPAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CARNES POR VÍA AÉREA• 
MARÍTIMA O FLUVIAL Y TERRESTRE. 
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3. EQUIPAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS PROCESADOS -
LÍQUIDOS POR VÍA A~REA• MARÍTIMA O FLUVIAL Y TERRESTRE· 

4. EQUIPAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS PROCESADOS -
SÓLIDOS POR VÍA A~REA• MARÍTIMA O FLUVIAL Y TERRESTRE· 

VIVIENDA, VESTIDO Y TRANSPORTE 

Man 11 !AR ro 

l. MOBILIARIO URBANO Y RURAL: ILUMINACIÓN Y LIMPIA. 

2. MOBILIARIO URBANO Y RURAL: COMUNICACIÓN• RECREACIÓN• ORNA 
MENTACIÓN Y DESCANSO· 

MOBII IARIO DOMtSTJCO 

l. ALMACENAJE Y ALIMENTACIÓN. 

2. DESCANSO• ASEO• TRABAJO Y RECREO. 

ENSERES DOMÉSTJ COS 

]. ARTEFACTOS PARA LA LIMPIEZA EN EL HOGAR. 

2. ARTEFACTOS PARA LA COMUNICACIÓN EN EL HOGAR. 

3. ARTEFACTOS PARA LA COMODIDAD DEL HOGAR. 

4. ARTEFACTOS PARA LA RECREACIÓN EN EL HOGAR. 

5. ARTEFACTOS PARA EL ORNATO. 

6. ARTEFACTOS PARA EL TRABAJO EN EL HOGAR. 
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P!JRIEICACIÓN y CONSERVACIÓN DEI AMBIENTE 

l. EXTRACTORES E INYECTORES. 

2. FILTROS. 

3. ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE. 

4. VENTILADORES. 

S. RECOLECTORES DE BASURA. 

6. PROCESAMIENTO DE DESECHOS. 

MnBlt !AR to• lNSTRl!MENTAt y EQU!po 

l. MOBILIARIO DE EMERGENCIAS• MOBILIARIO EN ÁREAS DE RECUPE-
RACIÓN. 

2. MOBILIARIO EN ÁREAS CONVALESCENCIA. 

3. MOBILIARIO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS. 

4. MOBILIARIO DE LABORATORIO. 

S. INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA E INSTRUMENTAL DE AUSCULTACIÓN. 

6. ARTEFACTOS PARA USO DE LOS ENFERMOS. 

7. EQUIPOS ESPECIALIZADOS: QUIRÓFANOS• SALAS DE RADIOLOGÍA. 

ApARATQS PARA INVA! IpFZ Y REHABll ITACIÓN 

l. PRÓTESIS. 

2. APARATOS ORTOPÉDICOS. 

3. APARATOS Y ARTEFACTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL· 

4. APARATOS PARA HIDROTERAPIA. 
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5. APARATOS PARA FISIOTERAPIA. 

6. ÜTROS SISTEMAS DE REHABILITACIÓN. 

TRANSPORTE 

1. TRANSPORTE AÉREO DE HERIDOS O ENFERMOS. 

2. TRANSPORTE TERRESTRE DE HERIDOS O ENFERMOS. 

3. TRANSPORTE MARfTIMO O FLUVIAL DE HERIDOS O ENFERMOS. 

FNYASE Y EMBAI A.JE 

1. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA HIGIENE. 

2. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA HERIDOS Y ENFERMOS. 

3. DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. 

SgRV te to PE l NHl!MAC JQNES 

1. PREPARACIÓN DE CAD.VERES Y FÉRETROS. 

2. VELACIÓM. 

3. TRANSPORTE. 

4. INHUMACIÓN. 

~ESIIPD PE Uso CoIIPUtlD 

l. ROPA INTERIOR. 

2. ROPA DE VESTIR PARA DAMA. 

3, ROPA DE VESTIR PARA CABALLERO. 

4. ROPA DE VESTIR PARA NI Flos. 



5. hPATERfA. 

6.- JOYERÍA. 

!RANSPQRIE 
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1. A~REO PARA PERSONAS Y A~REO PARA CARGA. 

2. TERRESTRE PARA PERSONAS. 

3. TERRESTRE PARA CARGA. 

4. MARÍTIMO PARA PERSONAS Y MARÍTIMO PARA CARGA. 

5. INTERPLANETARIO. 

fREFABRICACIÓN E INDUSTRIA! IZACJÓN 

1. ABIERTA A BASE DE PLANOS• ABIERTA A BASE DE PLANOS Y Lí-
NEAS• ABIERTA A BASE DE VOLÚMENES. 

2. CERRADA A BASE DE PLANOS• CERRADA A BASE DE PLANOS Y Lf-
NEAS, CERRADA A BASE DE VOL~MENES. 

3. AUTOCONSTRUCCIÓN. 

TRABA.ID 

SI SUMAS 

l. GRAN INDUSTRIA. 

2. MED1ANA INDUSTRIA. 

3. PEQUEÑA INDUSTRIA. 

PROPllCTIVIOAp 

1. ERGONOMÍA: SISTEMAS MÁQUINA• RELACIONES ARTEFACTO HOMBRE• 
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RELACIONES EN TORNO HOMBRE. 

2. TECNOLOGÍA. 

Moa11 IARIQ y EQUIPO OF TRABAJO 

1. UNIFORMES. 

2. ARTEFACTOS PARA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

3: MOBILIARIO DE OFICINAS. 

4. MOBILIARIO PARA LA INDUSTRIA. 

TRANSPORTE EN El TRABAJO 

l. SISTEMAS DE TRANSPORTE FIJOS: BANDAS• NEUMATICOS1 MONTA--
CARGAS 1 ESCALERAS 1 ELEVADORES Y GRÚAS. 

2. SISTEMAS DE TRANSPORTE MÓVILES AÉREOS. 

3. SISTEMAS DE TRANSPORTE MÓVILES TERRESTRES. 

4. SISTEMAS DE TRANSPORTE MÓVILES MARÍTIMOS Y FLUVIALES. 

ED\ICACION 

MOBll IARIQ 

1. JARDINES DE NIRos. 

2. PRIMARIA. 

3. ENSERANZA MEDIA Y ENSERANZA SUPERIOR. 

4. ENSERANZAS ESPECIALES. 



IABORATQRIOS y TA!! ERES 

l. INSTALACIONES. 

2. INSTRUMENTAL. 

3. EQUIPO. 

q, ALMACENAMIENTO. 

ARTEFACTOS IlIQÁCTICQS 

1. JARDINES DE NI~os. 

2. PRIMARIA. 

3. ENSE~ANZA MEDIA. 
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q, APARATOS DIDÁCTICOS EN GENERAL. 

DEPORTES y JUEGOS. 

1. APARATOS PARA GIMNASIA. 

2. ARTEFACTOS DEPORTIVOS. 

3. CANCHAS Y EQUIPO. 

q, MOBILIARIO RECREATIVO INFANTIL. 

TODOS ESTOS PRODUCTOS SIEMPRE LLEVARÁN LOS GRÁFICOS -

PARA LA COMUNICACIÓN (LOGOTIPOS• IMÁGENES CORPORATIVAS• FO

LLETOS• PUBLICACIONES• IMPRESOS• ENVASES EMBALAJES• ETC.) 



e o N e L u s I o N E s 
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e o N e L u s I o N E s 

1) LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL 

ES MUCHO MÁS AMPLIA QUE LA QUE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 

A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LE SAÑALA, SE TRATA SIN DUDA, DE 

UNA VISIÓN REDUCCIONISTA Y SIMPLISTA DE DICHA PROFESIÓN Y ELLO 

TIENE FUNESTAS CONSECUENCIAS, 

2) EL PRINCIPIO Y EL FIN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ES EL 

OBJETO O PRODUCTO Y QUIEN LO CONCIBE ES UN PROFESIONISTA tON -

UNA CAPACITACIÓN ESPECfFICA AL CUAL SE LE DENOMINA DISEÑADoq 

INDUSTRIAL. 

3) EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL NO ES 

LA SIMPLE DELINEACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMO LO MARCA LA ~EY DE 

FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

4) UN MODELO DE UTILIDAD SE PRESENTA COMO UNA FORMA QUE SE 

SIGUE PARA EJECUTAR UN TRABAJO INDUSTRIAL. ES UNA CREACIÓN QUE 

SE TOMA COMO EJEMPLO PARA PRODUCIR OBJETOS NUEVOS, SIMILARES AL 

PRIMERO, PERO CON MEJORAS IMPORTANTES, 

5) LA FUNCIÓN QUE EXPRESA LA LEY COMO "MODELO DE UTILIDAD", 

ES REDUCCIONISTA DEBERfA DE SEÑALARSE COMO DISEÑO INDUSTRIAL. 
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6) LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUS

TRIAL ESTABLECE UN SISTEMA PERMANENTE DE PERFECCIONAMIENTO DE 

LOS PROCESOS INDUSTRIALES Y DE LOS BIENES MISMOS, Y BUSCA 

FOMENTAR E IMPULSAR LA INVENTIVA NACIONAL EN LA APLICACIÓN 

INDUSTRIAL, AL MISMO TIEMPO PROTEGE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

MEDIANTE PATENTES DE INVENCIÓN y REGISTRO DE MODELOS y DISENos 

INDUSTRIALES, 

7) EL DISENO INDUSTRIAL ES AQUEL QUE SE UTILIZA COMO 

INSTRUMENTO ESENCIAL PARA LA FABRICACIÓN DE ALGÚN PRODUCTO 

PARA LA INDUSTRIA, LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA TAMBIÉS ES IN

NOVACIÓN Y ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA QUE IMPLICA NUEVAS EXPERIEN

CIAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y EN FORMAS DE ASOCIACIÓN 

PARA LA PRODUCCIÓN QUE MÁS HARÁ A NUESTRA INDUSTRIA PRODUCTIVA 

Y MÁS COMPETITIVA, LA POLfTICA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EXTE

RIOR DEBERÁ ESTAR ORIENTADA A PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DEL 

APARATO PRODUCTIVO, 

ESTA ACTIVIDAD HUMANA CUENTA CON UNA GRAN HISTORIA QUE 

NOS MUESTRA SU EVOLUCIÓN Y LA NECESIDAD ACTUAL DE SU PERFECCIQ 

NAMIENTO CONTINUO Y ESTÁ RELACIONADA CON EL DISENO GRÁFICO Y 

PRESENTE EN DIVERSAS ÁREAS DEL CAMPO INDUSTRIAL, TALES COMO EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA, EL MEJORAMIENTO DE LOS 

INSTRUMENTOS QUE ÉSTA UTILIZA Y LA INVENCIÓN DE HERRAMIENTAS Y 

OTROS, 
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DEBIDO A QUE NO EXISTE UNA PROTECCIÓN LEGAL PARA LAS 

INVENCIONES EN EL RAMO INDUSTRIAL, EL DISEÑADOR ENCUENTRA COMO 

UN ALICIENTE DIRECTO A LOS MODELOS DE UTILIDAD, 

8) EL DISEÑADOR INDUSTRIAL Y EL GRÁFICO SE PRESENTAN COMO 

PIEZAS CLAVES EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, NO SÓLO MEXICA

NA SINO MUNDIAL, YA QUE COLABORAN ARDUAMENTE EN EL AVANCE DE 

LA TECNOLOGfA Y EN EL PERFECCIONAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PRODUCEN, 

9) CON LA APERTURA COMERCIAL QUE MÉXICO ESTÁ EXPERIMENTAN 

DO, SE PUEDE Y SE DEBE PRESENTAR UN INTERCAMBIO DE DISEÑOS Y 

DE TECNOLOGfA QUE COADYUVE A MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

DEL PAÍS Y EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NACIONAL, 

DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA ES UN ÁREA EN CONSTANTE EVOLU

CIÓN, EL DISEÑADOR INDUSTRIAL NECESITA DE ACTUALIZACIÓN PERMA

NENTE y DE AsesoRfA CONTINUA, 

10) LA CAPACITACIÓN DEL DISEÑADOR DEBE CONTEMPLAR LAS NE

CESIDADES SOCIALES Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL INTERNACIONAL, 

11) EL APOYO QUE SE LE DEBE DAR AL DISEÑADOR INDUSTRIAL 

HA DE SER GRATUITO Y LOS RESULTADOS DE ELLO SE VERÁN REFLEJADOS 

EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y 

DE LOS BIENES EN GENERAL QUE LA INDUSTRIA PRODUCE; ASÍ COMO EN 

EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NACIONAL Y, ANTE TODO, EN EL 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXICANOS, 

12) SE REQUIERE UNA RELACIÓN MÁS ESTRECHA DE LAS ESCUELAS 

DE DISENO CON LA INDUSTRIA, 

13) EL EJE DE LA MODERNIZACIÓN DE MÉXICO ES SIN DUDA EL QUE 

MARCAN LOS OBJETIVOS DEL DISENO INDUSTRIAL POR CUANTO AL USO 

ÓPTIMO DE RECURSOS NATURALES Y HUMANOS, RACIONALIZACIÓN PRODUC

TIVA Y ALTOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD, ABATIMIENTO DE COSTOS, 

EF!CIENTIZACIÓN INDUSTRIAL, COMERCIAL, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Y DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGfAS, MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y 

DEFENSA DEL ECOSISTEMA, 

14) LA INDUSTRIA MEXICANA NO PUEDE SER COMPETITIVA EN EL 

COMERCIO EXTERIOR E INTERIOR, SIN EL DISENO DE NUEVOS Y MEJORES 

PRODUCTOS, 

15) LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUS

TRIAL EMPLEA EL NOMBRE uDISENO INDUSTRIALu EN RELACIÓN A LAS 

CARACTERfSTICAS MERAMENTE ORNAMENTALES O DECORATIVAS DE LOS 

PRODUCTOS, ÉSTA DEFINICIÓN ESTRECHA OCASIONA QUE FALTE PROTEC

CIÓN LEGAL PARA LOS EFECTOS TÉCNICOS O DE CONFIGRACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS, 
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GLOSARIO DE TER"INOS 
1.- ALGORITMO: 

CÁLCULOS MEDIANTE SfMBOLOS UTILIZANDO REGLAS Y UN DETER 
MINADO NÚMERO DE PASOS. 

2.- ANTROPOMETRIA: 
DISCIPLINA• DENTRO DE LAS CIENCIAS NATURALES• QUE BASA 
SU ÉSTUDIO EN LAS DIMENSIONES Y PROPORCIONES DEL CUER
PO HUMANO. 

3.- COMPUTADORA: 
DISCIPLINA Y TÉCNICAS ALTAMENTE DESARROLLADAS PARA EL -
MANEJO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN, INSERTADA EN MEMO
RIAS DE COMPUTADORAS. 

4.- DIBUJO: 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE OBJETOS• SERESi IMÁGENES O 
FIGURAS POR MEDIO DE LfNEASi TRAZOS, SOMBREADOS• CLA-
ROSCUROi ETC., OBTENIDA POR DIVERSOS MEDIOS Y PROCEDI-
MIENTOS EN DISTINTOS MATERIALES. 

5.- DISEÑADOR: 
ESPECIALISTA QUE CREA Y PROYECTA LA FORMA• LA IMAGEN• -
LA PRESENCIA Y EL SIGNIFICADO DE UN OBJETO AL RELACIO-
NARLO FfSICAi PSfQUICA Y CULTURALMENTE CON LOS CONSUMI
DORES. Es EL PROMOTOR DEL CAMBIO EN LA SOCIEDAD MEDIAN
TE LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DE sus DISE~os. 

6.- DISEÑO: 
PLANTEAMIENTO PARA HACER ALGO. ESFUERZO CONSCIENTE PARA 
ESTABLECER UN ORDEN SIGNIFICATIVO. PROCESO DE ADAPTACION 
DEL ENTORNO DE LOS OBJETOS A LAS NECESIDADES Ff SICAS Y -
PSfQU!CAS DE LOS HOMBRES. INDUSTRIAL. ACTIVIDAD DE PRO-
YECTO QUE CONSISTE EN DETERMINAR LAS PROPIEDADES FORMA-
LÉS DE LOS OBJETOS PRODUCIDOS INDUSTRIALMENTE• ES DECIR, 
LAS RELACIONES FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES QUE HACEN 
QUE UN OBJETO TENGA UNA UNIDAD COHERENTE DESDE EL PUNTO 
DE VISTA TANTO DEL PRODUCTOR COMO DEL USUARIO. 
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7.- DISE~O GRAFICO: 
CONJUNTO DE MEDIOS PARA DIVULGAR O DAR A CONOCER SERVI
CIOS O PRODUCTOS MEDIANTE IMÁGENES APROPIADAS Y AGRADA
BLES A LA VISTA. 

8.- ECONOMIA: 
ESTUDIO DE CÓMO LA HUMANIDAD ORGANIZA SUS ACTIVIDADES 
DE CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN. 

9.- ERGONOMIA: 
DISCIPLINA CIENTfFICO-TÉCNICA QUE CONSISTE EN ESTUDIAR 
LOS PROCESOS DE ELABORACION CREANDO CONDICIONES OPTIMAS 
DE TRABAJO PARA EL HOMBRE. 

10.- INNOVACION: 
ALTERACIÓN EN ARTEFACTOS INTRODUCIENDO ALGUNA NOVEDAD, 

11.- INVENCION: 
TODA CREACIÓN HUMANA QUE PERMITE TRANSFORMAR LA MATE
RIA o LA ENERGfA EXISTENTE EN LA NATURALEZA. PARA su_ 
APROVECHAMIENTO POR EL HOMBRE. 

12.- MARCA: 
NOMBRE• FIGURA O FORMA1 UTILIZADO PARA DIFERENCIAR PRO
DUCTOS O SERVICIOS QUE LA INDUSTRIA REALIZA. 

13.- MERCADOTECNIA: 
LA MERCADOTECNIA REÚNE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA 
VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y DE CONSUMO. 

14.- MODELO DE UTILIDAD: 
APARATO U OBJETO QUE AL MODIFICAR SU ESTRUCTURA• CONFI
GURACIÓN O FORMA• PRESENTA VENTAJAS EN CUANTO A SU UTI
LIDAD• AHORRO DE TIEMPO• DE ENERGfA Y UN MEJORAMIENTO -
EN LOS OBJETOS A PRODUCIR• DISMINUYENDO LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN. 
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15.- PATENTES DE INVENCION: 
DERECHO QUE ADQUIEREN EN EXCLUSIVA LOS AUTORES PARA BE
NEFICIARSE DE SU INVENCIÓN O CREACIÓN. 

16.- PROPIEDAD INDUSTRIAL: 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO QUE ABARCA FIGURAS Y DIBUJOS TA
LES COMO PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCIÓN, MARCAS, 
ANUNCIOS• ETC. PROTEGIDO POR LA LEY DE FOMENTO Y PRO
TECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

17.- PUBLICIDAD: 
ACTIVIDADES COMERCIALES QUE DIRIGEN LA CORRIENTE DE -
BIENES Y SERVICIOS DEL PRODUCTOR AL USUARIO. 

18.- REDISEÑO: 
EN BASE A UN DISEÑO (JNDUSTRIAL1 GRÁFICO, TEXTIL• ARTE
SANAL1 ARQUITECTÓNIC01 URBANO) CREAD01 REALIZAR UNA 
NUEVA ALTERNATIVA. 

19.- REGISTRO DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES: 
INSCRIPCIÓN OFICIAL TEMPORAL• QUE PROTEGE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL• ORIGINAL• NOVEDOSA Y DE USO NECESARIO QUE 
NO SE HALLE EN CONTRA DE LA MORAL Y DE LAS BUENAS COS
TUMBRES. 

20.- TECNOLOGIA: 
CONJUNTOS DE MEDIOS Y PROCESOS PROVENIENTES DE LOS CO
NOCIMIENTOS TÉCNICOS Y CIENTfFICOS1 APLICADOS EN LA 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. 
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