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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Dentro del eJerc1c10 de la te515 profe51onal, el d15eño fue de5arrollándo5e 
en ba5e a lo5 proce505 de producción y comerc1ahzac1ón de la Empre5a 
P1rcazo S.A. de C.V. cuya intención e5 introducir el producto en t1enda5 
departamentale5 y e5pec1al1zadas por lo tanto sat15facer la demanda de 
ped1do5 e5pec1ale5 hechos por dependenc1a5 gubernamentale5 o 
negocios particulares ; entre los que se encuentran re5taurante5 y 
cafetería5 que cuenten con e5pac10 al aire libre . 

IK' EL e5 m1 propue5ta de mobiliario para Jardín y exterior. lk' el 51gnif1ca 
in5ecto en la lengua maya. El JUego adaptable lo componen la 5illa con 
de5can5a brazos y la me5a modular. Re5pecto a lo5 mater1ale5 que lo 
componen , un 70% del mueble e5 una aleación de aluminio y acero 
reciclado, y el 30% re5tante 5on elementos cerám1co5. En el ca5o de 
la silla el re5paldo y a51ento, y la cubierta d1v1d1da en cuatro módulo5 
tr1angulare5 en la me5a. 

La e5tét1ca y la 5em1ót1ca de e5te novedo5o d15eño e5ta in5p1rado en 
lo5 in5ecto5 y 5U hab1tat ya que probablemente 5erá el m15mo ambiente 
donde 5e colocará el mobiliario en cue5t1ón . En el de5arrollo formal me 
enfoque en la Mant15 Religiosa 5ab1endo que es un 1n5ecto ágil , fuerte y 
con la capacidad de captar y reproducir lo5 colore5 del ambiente en la 
5uperf1c1e de 5U estructura. La forma y lo5 acabado5 de lo5 materiale5 
que utilice en IK' EL le permiten al mobil1ar10 m1met1zar5e en el ambiente , 
reflejando 5obre 5U 5uperf1c1e. 

El proce5o de producción fue planeado pen5ando en una manufact1ra 
piloto artesanal, fund1c1ón en caja de arena verde, para los componente5 
metál1co5, y vaciado de pa5ta gres líquida en moldes de yeso para la 
elaboración de la5 p1eza5 de cerámica . A travé5 de una pequeña producción 
5e pretende darlo a conocer al mercado y a lo5 proveedore5. A mediano 
plazo, 5e pretende obtener recur5o5 5uf1c1ente5 para molde5 permanentes 
de fund1c1ón, y molde5 de prensa RAM para la cerámica cuando la demanda 
del producto lo requiera . 

la5 po51b1l1dades de comerc1al1zac1ón son variada5. La me5a al 5er modular 
permite al fabricante tener una amplia gama de tamaños, y la 5illa al ser 
un diseño visualmente amable permite tenerla en el interior de la ca5a , 
of1c1na o negocio. la5 caracterí5t1cas de é5te d15eño son noble5 ya que 
permiten dar d1ferente5 acabado5 al metal , que van del opaco al brillante 
natural y no faltara quien lo quiera pintado. E5to permite ampliar el rango 
de precio al público para hacerlo má5 acce51ble; incluso la5 p1eza5 de 
cerámica se podrían sust1tu1r por otro material como puede ser madera, 
vidrio o plá5t1co. La fund1c1ón en aluminio podría ser rempla5ada por 
lámina negra troquelada pintada con diferentes colore5 ; todo5 
con5ervando la m15ma intención formal y dimensional. Opciones que 

contribuyen abordaje de un mercado más vasto. 
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Introducción 

Actualmente el ser humano lleva un ritmo de vida muy acelerado 
pr1nc1palmente el que vive en las ciudades o en zonas conurbadas , en la 
mayor parte de las culturas se ha desvirtuado y por lo tanto menospreciado 
al importante factor del descanso, por lo que algunos especialistas se 
han dado cuenta de la 1mportanc1a que tiene la relajación , la conv1venc1a 
y el esparcimiento. Para lo cual frecuentemente se tiende a pensar en 
algún espacio adecuado y no hay nada mejor para estar en contacto con 
la naturaleza, tratandose de entidades urbanas, que un Jardín o una 
terraza soleada . 

Los Jardines o terrazas generalmente cuentan con mob11iar10 y accesorios 
especiales para intemperie. He observado que con frecuencia estos 
muebles o accesorios tienen características que no cubren completamente 
las necesidades del consumidor, ya sea por el material inadecuado o por 
las formas poco cómodas en su diseño. 

Perc1b1endo que existen necesidades a cubrir y aspectos de diseño que 
actualizar, elegí el área de Jardinería para desarrollar un tema de tesis 
apropiado a lo que considero un aspecto que favorece el equ11ibr10 que 
debe tener el ser humano para su desarrollo y conv1venc1a. Siendo una 
de las áreas importantes en el diseño, el mobi11ar10, decidí llevar acabo 
este proyecto sobre "Mobiliario modular para exterior" que se vincula 
con Jardines y terrazas . 

En la búsqueda de fuentes de información en el campo del diseño y la 
producción, requería del apoyo de alguna empresa dedicada a este ramo, 
por lo que localicé una fábrica que elabora como línea pr1nc1pal productos 
para cocina , pero que también produce una línea de mobiliario para Jardín 
y exteriores . Esta empresa se maneja con el nombre de PIRCAZO S .A. 
de C.V., la fábrica se encuentra al sur de la c iudad de México; la materia 
prima que ocupan principalmente es aluminio, y el proceso de 
transformación es t roquelado y fund1c1ón. 

Los muebles de Jardín ocupan el último lugar de 1mportanc1a para la 
producción en esta empresa, ya que no ha representado buenos ingresos 
por ventas , por lo tanto no se ha generado una considerable 1nvers1ón 
para su fabricación, la causa principal probablemente es el mercado que 
no esta bien enfocado, por lo que no se alcanza un niver satisfactorio en 
el diseño. Uno de los propietarios de la empresa, el Sr. Roberto Álvarez , 
plantea que s1 se actualiza el diseño, aumentarán las ventas de estos 
productos. Así, se tiene contemplado invertir en moldes permanentes 
siempre y cuando se cuente con una propuesta interesante . Con la 
información anterior , se abarcan puntos muy importantes en la etapa de 
invest1gac16n y desarrollo del producto. Se tocan elementos útiles como: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Antecedentes del mobiliario y su entorno 

Anál1s1s de la competencia y de mercado 

Materiales y procesos de producción 

Áreas de comerc1al1zac1ón 

Elementos de ergonomía 

Entre otros más que se desarrollaron en este trabajo . 

9 



CAPÍTILO 1 

ANTECEDENTES 

El mob11tano para Jardín y exteriores, representa un elemento que ha 
acompañado al ser humano en casi todas las culturas importantes, por lo 
que he considerado necesario comenzar por descr1b1r lo que es un Jardín, 
mencionar brevemente sus orígenes hasta nuestros días, hablar de la 
presencia de este tipo de mob11tano y proponer el diseño de un modelo 
innovador. 

El Jardín se desarrolla en un área de terreno donde se cultivan plantas de 
ornato, frutales o medicinales; su función es proporcionar un lugar para 
el descanso y el deleitarse de la naturaleza; el complemento indispensable 
es el mobtl1ano adecuado a este espacio. 

1 1 
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Breve historia del Jardín 

Los orígenes de la Jardinería se remontan a unos 7 ,000 años atras , los 
más antiguos se encontraban en Mesopotam1a y al parecer, se relacionan 
con la 1nvenc16n del riego art1f1c1al. A esta cultura pertenecían los 
leJendar1os Jardines colgantes de Babilonia que se constituían por una 
serie de terrazas, donde se asentaban asombrosas plantas y que en 
conjunto se podía apreciar una maravillosa arquitectura del paisaje . Pero 
de los Jardines antíguos que más se ha encontrado información es de los 
eg1pc1os, se dice que normalmente eran rectangulares y atravesados 
por un pequeño canal que comúnmente terminaba en estanque, en estos 
Jardines se cultivaban plantas medicinales y ornamentales . 

Es posible que los Jardines chinos sean aún más antiguos que los 
mencionados anteriormente, eran Jardines menos estructurados, trataban 
de 1m1tar los escenarios creados por la naturaleza, los elementos más 
destacados eran el agua y las piedras; las plantas se elegían por su 
forma y por su aroma , no por su color . Después surgieron los Jardines 
Japoneses , estos se consideraban lugares de med1tac16n, llenos de 
simbologías rel1g1osas taoístas y budistas. 

En la antigua Grecia la Jardinería apareció cuando Alejandro Magno entró 
en contacto con Egipto, la mayoría de estos Jardines se formaban con 
plantas de otras regiones . Los romanos crearon las villas urbanas rodeadas 
de Jardines, el diseño seguía siendo muy geométrico. Durante la edad 
media los Jardines más característicos fueron los de los monasterios , 
dedicados a hortalizas, árboles frutales y plantas medicinales; en esta 
época aparecieron los grandes laberintos formados por setos. 

En el renac1m1ento, con el auge del estudio de la botánica , surgen 
precisamente los Jardines botánicos; los trazos se mantienen s1métr1cos 
y estas áreas se encontraban completamente aisladas del paisaje urbano. 
Ya en el barroco, el Jardín se fue integrando al paisaje popular, dando 
más prioridad a la arquitectura . En el romanticismo ya se apreciaba la 
planta en su ind1v1dual1dad perdiéndose así la simetría en los diseños del 
Jardín . 

En la época moderna y debido al aumento de la clase media , a la existencia 
de las grandes ciudades y a la necesidad de espacios abiertos, surgieron 
los Jardines públicos . En la actualidad, con el aumento de número de 
v1v1endas unifamiliares permanentes o de fin de semana, se dispone de 
espacios ajardinados. La Jardinería también aparece unida a la arquitectura 
y esta presente a la hora de diseñar casas destinadas a comunidades de 
vecinos, urbanizaciones y grandes centros comerciales . 



Jardines de patios, 
terrazas y azoteas 

Debido a la escasez del espacio, 
especialmente en las ciudades, 
surgieron los Jardines de patios 
y terrazas, generalizándose 
también los Jardines de azoteas; 
todos ellos tienen en común el 
uso de rec1p1entes para cultivo. 
Se trata por lo general de 
Jardines móviles , ya que los 
mencionados rec1p1entes pueden 
cambiarse de lugar o colgarlos 
en la pared, según las 
preferencias de las personas que 
habitan en estos sitios. 

La terraza es un espacio exterior 
a las hab1tac1ones y s1 se posee, 
constituye un pr1vileg10 dónde 
puede perm1t1rse el contacto con 
la naturaleza en la int1m1dad del 
hogar, siendo posible añadirle 
atractivo y funcionalidad mediante 
muebles y complementos 
diseñados y ubicados 
adecuadamente. 

1 ' 

Mob1har10 para Jardín 

Es probable que, cuando el 
tiempo tanto cronológico como 
meteorológico lo permitan, la 
gente pase períodos muy 
agradables y considerables en la 
terraza , por ello trata de 
esmerarse en la elección del 
mobiliario, que al estar expuesto 
a las inclemencias del tiempo 
resulta el elemento más 
maltratado de la terraza , por lo 
que un factor decisivo en la 
elección de los materiales es su 
resistencia. 

Los muebles más comunes que 
son elegidos para una terraza son 
las sillas, las tumbonas , los 
sillones y las mesas, algunas con 
parasoles ; su diseño, material y 
colorido es muy diverso. Los 
decoradores de interiores creen 
conveniente la preferencia por 
mobiliario y colores que no 
supongan una ruptura visual muy 
brusca con los muebles del hogar, 
sino que el efecto sea el de 
armonizar, sobre todo s1 la terraza 
es la continuación del comedor o 
la sala de estar. 

En libros de Jardinería se habla 
de las características de los 
materiales comúnmente utilizados 
para elaborar muebles de Jardín, 
se dice que se pueden elegir el 
aluminio o el hierro porque 
resultan inalterables a los rayos 
del sol; o bien la madera como la 
teca, el haya , el pino o el fresno, 

que resultan materiales más 
delicados por su origen orgánico 
y requieren de un mayor 
mantenimiento; el plástico es muy 
resistente y tiene la ventaja de 
que puede l1mp1arse con agua y 
Jabón; una comb1nac1ón frecuente 
son los materiales mencionados 
anteriormente con telas como la 
loneta de algodón que refracta el 
calor, o telas art1f1c1ales a base 
de plásticos; otro material que 
puede o no entrar en combinación 
con metales y maderas, son las 
fibras vegetales, como el mimbre 
o la caña que son delicadas pero 
se l1mp1an con facilidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, 
realicé un anál1s1s sobre el 
mobli1ar10 ya existente, detecté 
fallas en el diseño de los muebles, 
algunos resultaron incómodos por 
el material , por la forma o por 
ambos. 

Frecuentemente se nota la falta 
de novedad en los diseños y en 
muchos es difícil mantenerlos 
limpios; la mayoría son pesados 
con excepción de los elaborados 
en plástico y es notable la falta 
de mobli1ar10 diseñado exprofeso 
para espacios más pequeños 
como la terraza de un 
departamento. 

La mayoría de la gente percibe 
que el 1nter1or de la casa , la 
terraza o el Jardín son áreas muy 
distintas y no se preocupa de 
ellos con la misma intensidad ; no 
se piensa en el interior y en el 
exterior como un mismo elemento 
de v1v1enda o complementario uno 
de otro; por lo que las 
consecuencias son notablemente 
desfavorables en cuanto al 
diseño, pues no existe la misma 
demanda en los muebles para 
Jardín o terraza , como la hay en 
los muebles para el interior, 
consecuentemente la industria de 
mobiliario para el exterior es 
escasa . 

13 
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Oportunidad de diseño para mob1har10 de Jardín . 

Revisados los antecedentes ya descritos, se puede apreciar que no se 
ha dado la 1mportanc1a debida a los diseños, ergonomía y fabr1cac1ón de 
los muebles para exterior. 

En la búsqueda y el análisis de la información para el desarrollo del 
proyecto, me dirigí a una fábrica en Xoch1mllco que se dedica a la 
elaboración de utensilios de cocina y mobiliario para exterior, manejando 
el troquel y la fund1c1ón de aluminio. La empresa se denomína: P1rcazo 
S.A. de C.V., entrevistando a uno de los dueños, el Sr. Roberto Álvarez 
Rincón, mencionaba que los diseños de los muebles resultaban anticuados 
y trad1c1onal1stas, y que la empresa estaba dispuesta a invertir en moldes 
permanentes s1 se lograba el diseño adecuado para el negocio. Esta 
inversión no se ha realizado por dos razones importantes: 

No es el producto prioritario en la fábrica . 

No ha encontrado el diseño adecuado que garantice mayores 
ventas que el actual. 

Actualmente , el señor Álvarez menciona que P1rcazo S.A. de C.V. , depende 
de talleres externos a la fábrica para la elaboración de partes del mob1hario, 
por lo que se tiene la intención de invertir en moldes permanentes para 
realizar la fabricación en la propia planta . 

Los principales consumidores de mobiliario de P1rcazo son los particulares 
o usuarios finales , seguido de otros canales de distribución, como son 
los comerciantes de tianguis , constructoras e instituciones de gobierno; 
estos dos últimos hacen lo que se denomina : pedidos especiales . Existe 
la pos1bil1dad de ampliar el mercado a tiendas espec1al1zadas o 
departamentales con la actualización e innovación en los diseños, como 
el que se propone en este trabajo. 

Para el desarrollo del proyecto, he pensado en la apl1cac1ón proporcional 
de material cerámico a cubiertas , como en superf1c1es de mesas, asientos 
y respaldos, por lo que considero que puede ser novedosa la combinación 
de la cerámica y el aluminio en mobiliario de este tipo. La cerámica 
proporciona características favorables para el mantenimiento en estos 
muebles, ya que es fácil de limpiar y es resistente a factores del medio 
ambiente , aunque tiene varios puntos en desventaja como el no ser 
resistente a fuertes inpactos, es pesada y d1fíc1I de colocar s1 no se 
utilizan cementos especiales o resinas plásticas . 

Serv1c10 que presta comúnmente el mob1l1ar10 para Jardín 

El Juego de Jardín consistente regularmente en mesa , sillas y parasol , 
perm1t1endo a los usuarios disfrutar de una agradable estancia con motivo 
de comidas , reuniones o fiestas ; o simplemente el disfrute del Jardín o la 
terraza de sus hogares , con comodidad y tranqu1l1dad . 

¿Dónde se vende? 

Los puntos de d1stribuc1ón y venta para la adqu1s1c1ón de los Juegos de 
Jardín se 1dent1f1can con tiendas especializadas en muebles y accesorios 
para Jardín; también en tiendas departamentales y de autoserv1c10 , en 
exposiciones de muebles, en t1angu1s, por Internet ó por pedido especial 
en talleres y fabricas de fund1c1ón o forJa. 

¿Quién lo compra? 

Por medio de técnicas de invest1gac1ón, como lo es la observación 
s1stemát1ca aplicada al comportamiento de los clientes y por entrevistas 
aplicadas a los vendedores de las tiendas espec1al1zadas, se verificó en 
varios puntos de venta, que la mayoría de los compradores de estos 
productos son personas de 25 años en adelante, generalmente 
matrimonios Jóvenes, que cuentan con la pos1b1l1dad económica para poder 
invertir en el Jardín o la terraza y tienen la v1tal1dad de organizar reuniones 
y comidas en su casa. Es común que el mob1l1ario de Jardín lo adquieran 
personas que tienen casa fuera de la Ciudad de México, por ejemplo en 
Cuernavaca o Acapulco, frecuentemente compran los muebles en la Ciudad 
de México y los trasladan ya sea al interior de la República o en el mismo 
Distrito federal , en zonas que aún se consideran como sem1rrurales, tal 
es el caso de Xoch1milco, Desierto de los Leones , Los Dinamos o Milpa 
Alta; y en la zona conurbada , como Ciudad Satélite y colonias adyacentes 
en el Edo. de México. Otro mercado potencial son las constructoras y 
las inst1tuc1ones gubernamentales, en este sector del mercado, los 
consumidores hacen pedidos especiales a las fábricas de fund1c1ón para 
amueblar parques , Jardines, museos, cafeterías , Jardines o terrazas en 
escuelas , hospitales, universidades, etc. 

¿Quién lo usa? 

El espectro es amplio , destacando las personas de la tercera edad, 
seguido por los Jóvenes, los niños y los adultos . 



Contexto de uso 

Los muebles para Jardín suelen ser de uso no muy frecuente, a menos que 
se trate de un hotel, una cafetería o un restaurante; comúnmente se 
utilizan en las reuniones entre amigos, familiares o en los festejos, 1nclus1ve 
para hacer negocios y mucho depende de la época del año por las 
inclemencias del tiempo. 

El mantenimiento que requieren los muebles de Jardín debe ser, en primer 
termino preventivo, constantemente se tiene que l1mp1ar de polvo y 
residuos de la intemperie o por el uso anterior. S1 el mobiliario se destina 
para comidas, se sigue la misma secuencia del serv1c10 que se proporciona 
en un comedor para interiores. S1 se utiliza para Juegos de mesa, se 
procurará las superf1c1es planas y seguras con el fin de lograr la comodidad 
en el desarrollo de los diversos Juegos de mesa y poder colocar sus 
bebidas y botanas. El usuario recarga los codos sobre la mesa o en las 
sillas tipo sillón donde se ejerce presión, ya sea para descansar o impulsar 
sus mov1m1entos. Los asientos reciben el mayor peso del cuerpo humano, 
ya sea de un niño o un adulto que se cambia de pos1c1ón constantemente 
aún estando sentado. 

Las mascotas son quienes tal vez tienen más contacto con los muebles 
de Jardín, ya que se echan en las superf1c1es o las rasgan, las aves 
también las disfrutan ya que comen las migajas que se dejan. Es importante 
hacer notar que la l1mp1eza constante es 1mpresc1nd1ble para la 
conservación y uso de estos muebles, pues además de estar expuestos 
a los elementos del medio ambiente que oxidan o resecan el material, los 
desechos orgánicos de diversos animales, como pueden ser los de las 
aves o los gusanos, los deterioran provocando el uso del mantenimiento 
correctivo cuando se necesite. 

¿Quién lo fabrica? 

Como se ha mencionado, son principalmente talleres de fund1c1ón quienes 
se ocupan de esta fabricación . Sin embargo, se sabe que quienes se 
dedican a las grandes producciones son empresas más espec1al1zadas y 
de mayor magnitud, dedicadas a la comerc1al1zac1ón y desarrollo de 
mobiliario para exterior como Stella, Jardinland1a o Kettal; sin embargo 
una empresa pequeña como P1rcazo, mantiene un nicho de mercado digno 
de explorar y explotar, la patente sobre el diseño se prevee acudiendo 
a el IMPI , Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Para lograr aciertos y evitar errores en ésta nueva propuesta , es 
importante 1dentif1car estrateg1camente a la competencia directa 
constituida por los fabricantes de muebles similares que usen los mismos 
materiales y a la competencia indirecta que fabrica muebles análogos 
con materiales diferentes; analizando también aspectos importantes, como 
son: los estéticos, los ergonómicos, de comerc1al1zac1ón , etc. 

Existe una gran variedad de materiales que se aplican en la elaboración 
de muebles para Jardín, por lo tanto hay muchos fabricantes que utilizan 
varios tipos de procesos. En la s1gu1ente página se eJemphf1ca con una 
tabla a diversos fabricantes y procesos que utilizan. 

¿Porqué la fábrica P1rcazo 5.A. de C.V.,requ1ere de un 
nuevo diseño para sus muebles de Jardín? 

En la invest1gac1ón de campo se observó que la mayoría de los diseños 
actuales de la competencia y de P1rcazo son un tanto anticuados, cargados 
de muchos adornos, de un estilo que podría llamarse barroco o 
trad1c1onalista; cuentan con muchos elementos de ensamble; moldes para 
fundir con ligeros defectos. 

El consumidor se ve en la necesidad de comprar elementos extra como 
vidrio para la mesa y COJines para las sillas ya que por s1 mismos son 
incómodos, además de perc1b1rse pesados física y estéticamente. Por 
lo que se requiere actualizar los diseños de acuerdo con la estética y el 
estilo de vida del consumidor, procurando no caer en modas pasajeras 
para que sea un producto rentable con v1s1ón general hacia el estilo de 
vida del futuro. 

En cuanto al diseño y la estructura a base de metal y cerámica que se 
propone en este proyecto, me enfoque a la Fabrica P1rcazo S.A. de 
C.V ., ya que la empresa esta interesada en dar un cambio novedoso a 
sus muebles, en cuanto al diseño, color y materiales, pretendiendo meJ0rar 
el proceso de producción para lograr mayores ventajas en cuanto a la 
product1v1dad y las ganancias. 

15 



TABLA DE MATERIALES Y PROCESOS DEL MOBILIARIO 
PARA EXTERIOR EXISTENTE EN EL MERCADO 

MATERIAL PROCE505 FABRICANTE 

PVC REFCRZADO INYECOON Y ESTRUSIÓN QUINTANILLA 

LAMINADO DE PVC PARA INFLABLES CORTE Y UNIÓN CON ULTRASONIDO >KAY ! INFLA TOr' 
>PRINCEL 

PERFILES DE ALUMNIO ESTRUSION, DOBLADO Y UNIONES STELLA 

>PIRCASO S .A . DE C.V. 
>LA HERRERÍA DE SAN MIGUEL 
>FÁBRICA DE MUEBLES Y DE FCRJA RUSTICOS 

ALUMINIO, ACERO INO<IDABLE Y 
FUNDICIÓN Y F~A >BRONCES ARTÍSTICOS 

HIERRO >MUEBLES DE ACERO INOXID<\BLE 
>AZCAPOíZALCO TALLER DE FCRJA 
>STELLA 100% ALUMINIO 
>TALLER DE F~A-CERÁMICA EN QUERETARO 

HIERRO O ALUMINIO 
FORJA O FUNDICIÓN YTATAMIENTOS 
DE TALLER FORJA-CERÁMICA EN QUERETARO. 

CON CUBIERTAS DE AZULEJO. 
CERÁMICA. 

CORTES Y UNIONES >HANG SEAT 
TEXTIL 

>TEPLEX TELAS PLÁSTICAS 

MADERA Y MIMBRE CORTES, UNIONES Y TRATAMIENTOS 
>CEIMA 
>DEMIMBRE 

IG 



CAPÍTULO 2 

1 NVESTIGACIÓN 
y 

MATRIZ DE DECISIONES 

Se integra la 1nformac1ón y los resultados de la 1nvest1gac1ón que se ha 
realizado. 

Se 1nvest1garon y analizaron las oportunidades de negocios, los factores 
humanos , los elementos estéticos, la ergonomía, el desarrollo del 
proceso, la manufactura , el envase , el embalaje , los costos , la 
comunicación gráfica , las patentes y sus registros; puntos que servirán 
para lograr un adecuado desarrollo en el diseño del producto , además 
de las espec1f1cac1ones que se usa en la empresa , así como la demanda 
de los consumidores. 
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2. 1 Perfil de producto 

Producto: 

Cliente: 

Componentes del 
producto: 

Producción: 

Procesos de producción: 

Materia prima: 

Empaque y embalaje: 

Costo de producción 
por silla: 

Costo de producción 
por mesa pequeña: 

Mesa modulable y stlla para 
Jardines y exteriores. 

PIRCAZO 5.A. de C.V. 

Meaa modulable y ailla para 
Jardín. 

Silla 300 un1dadea al mea 
aproximadamente y meaa 
depende del pedido que 
ae requiera. 

Fund1c1ón de alum1n10 
probablemente en moldea 
permanentea, para p1ezaa 
de cerámica vaciado de 
paata líquida para prototipo 
y prenaa Ram para 
producción. 

Alum1n10 reciclado, ae 

propone cerámica atone
ware para reapaldo, aa1ento 1 

y cubierta de meaa. 

Eaté perm1t1ril tranaportar 
el producto folcllmente ain 
que eate aufra dañoa, 
flefando el m1bi11ar10 
protej1endolo con cartón 
corrugado. 

No mayor a $ 300 

No mayor a $ 200 

- _J 

Función: 

Capacidad: 

Consumidor: 

Usuario: 

Punto de venta: 

Costo en tienda: 

Ergonomía: 

Estética: 

Comedor para Jardinea y 
exter1orea . 

Una peraona por a1lla, debe 
aoportar un peao máximo de 
250 Kg y la capaa1dad de 
la mea.a depender¡¡ de loa 
móduloa que la conformen . 

Part1cularea, reataurantea, 
cafetería a, empreaaa, 
dependenc1aa 
gubernamentalea. 

Todo tipo de peraona y de 
cualquier edad. 

de fábr1c;;i, 
departamentalea y t1endaa 
eapec1al1zadaa en mueblea 
p;;ira prdín . 

De preferencia no mayor a 
$ 1 0,000 en juego de me~ 
de 1 .20 x 1 .20 m y cuatro 
aill;;ia. 

Se pretende que en I¡¡ 
fabr1cac1ón y el armado del 
mob1har10 involucre el menor 
número de uauar1oa 
conatructorea y que al 
uau;;ir10 activo ae le faciliten 
laa acc1onea de l1mp1eza , 
manten1m1ento y 
tr;;inaportac1ón en el area . 

El pr1nc1p.al Objetivo ea un.a 
1ntegrac1ón v1aual con l;;i 
naturaleza tomando como 
baae laa formaa y colorea 
de 1naectoa como 
coleópteroa (eacarabajoa) 
y ortópteroa (gr1lloa) . 
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2.2 Factores de mercado 

Para que un producto próximo a salir a la venta tenga éxito, es indispen
sable considerar la denominada, mezcla de mercadotecnia que consiste 
en un conjunto de variables controlables combinadas , consistentes en: 
el producto, el precio, la plaza y la promoción, cuya f1nal1dad es la de 
provocar una respuesta positiva en los consumidores; en este concentrado 
de elementos se resume el aspecto comercial; pero también los aspectos 
humanos y de producción son muy importantes. 51 no se proyecta un 
enfoque que dé cómo resultado una respuesta comercial pos1t1va, la 
apl1cac1ón de un mal proyecto representará siempre pérdidas y el producto 
desaparecerá del mercado. Aún para el desarrollo de una tesis es pri
mordial el análisis en las oportunidades de negocios. 
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Productos de competencia directa 

La competencia directa es la que utiliza casi el mismo proceso de 
fabricación y los mismos materiales que dan como resultado un producto 
similar; puede que exista alguna variante en cuanto a algún material , el 
diseño puede ser muy parecido, del mismo estilo o diferente pero que 
cumpla con la misma función . En este caso la pr1nc1pal competencia son 
los muebles de fund1c1ón y los muebles de acero forjado con cubiertas 
de azulejo. 

Algunos casos de competencia directa: 
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Muebles para Jardín de aluminio fundido con cubiertas de azulejo. 

Muebles para Jardín de aluminio fundido con cubierta de la mesa 
en vidrio templado con aCOJtnados de vinilo o lona. 

Muebles para Jardín de acero forjado con cubierta de la mesa en 
vidrio templado y aCOJtnados de vinilo o lona. 

Muebles para Jardín de perfiles de aluminio con respaldo y asiento 
de madera y cubierta de la mesa en vidrio templado. 

Muebles para Jardín de perfiles de aluminio, cubierta de la mesa 
en fibra de v1dr10 y cubiertas de textil plast1f1cado en asiento y 
respaldo. 

Productos de competencia indirecta 

Éstos son los muebles para Jardín realizados en otros materiales y con 
otros procesos; éstos representan una fuerte competencia en el mercado, 
ya que tienen ventajas sobre el alum1n10, como la ligereza, punto importante 
para pensar en el plástico en cubiertas y sobre todo en el precio. Algunos 
casos de competencia 1nd1recta: 

Muebles para Jardín en madera de Teca proveniente del oriente 

Muebles para Jardín en madera de Teca con cubierta de la mesa 
en vidrio templado. 

Muebles para Jardín en madera de Mach1che proveniente del 
sureste de México. 

Muebles para Jardín en madera de Mach1che con cubierta de la 
mesa en v1dr10 templado. 

Muebles para Jardín de PVC reforzado con cubierta de la mesa 
en v1dr10 templado con aCOJtnados de vinilo o lona. 

Muebles para Jardín de PVC reforzado inyectado con acojinados 
de vinilo o lona. 

Muebles para Jardín de PVC reforzado myectado plegables. 

Muebles para Jardín en madera de Teca plegables. 



Productos análogos 

Estos son productos que podrían cumplir la función de una mesa o una 
silla de Jardín. Tienen características que se pueden aplicar en el producto, 
la desventaja de tener estos productos es que la gente no compra un 
mueble para Jardín por utilizar estos. 

Algunos casos de productos análogos: 

Comedor de interior 

Sillas colgantes 

Hamacas 

Escalabancos 

Tumbones 

Troncos 

Tapetes 

Botes de metal 

Tablas 
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Materiales y procesos aplicados al mob1har10 para Jardín 
existente en el mercado 

Aluminio Fundido y Acero Forjado 

Los muebles de metal fundido fueron muy populares a fines del siglo XIX, 
los muebles se fabricaban por piezas que luego se unían; a veces eran 
totalmente de acero y en otras, las sillas contaban con respaldo de 
láminas de madera . 5e trata de piezas pesadas, de una gran estabilidad 
tanto física como visual; no obstante resultan tremendamente incomodas, 
por lo que conviene utilizar COJines . 

El acero forjado tiene un aspecto maleable y por eso los muebles se 
componen de tiras de acero unidas entre s1 , pud1endose observar que 
frecuentemente las mesas tienen una estructura de acero y una superf1c1e 
de cristal , de madera o incluso de mármol. El acero se utiliza para hacer 
mesas, bancos , sillas, y algún otro elemento; los asientos se convierten 
rápidamente en centros de atención. Trabajar el metal requiere técnica y 
herramientas apropiadas para la producción en fund1c1ón y en forJa 
respectivamente. 

El progreso tecnológico ha permitido una notable evolución en los muebles 
metálicos de exterior. Junto a la incorporación de nuevas aleaciones han 
aparecido nuevos tratamientos que aumentan la vida de los metales 
t rad1c1onales , a la vez que , en general se han aligerado todas las líneas. 
El mismo acero de forp ha escapado de lo rústico y admite hoy creaciones 
más ligeras y transparentes. Los elementos de Jardín realizados en metal 
siguen siendo fuertes y duraderos, pero incorporan el diseño y la 
funcionalidad a sus cualidades . 
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Madera 

Después de las rocas, la madera debió ser el primer material que el hombre utilizó para sentarse y aún hoy sigue 
siendo uno de los más empleados . Resulta fácil de trabajarla , se adapta a todas las formas y diseños , existen 
variedades más blandas y más duras y no resulta cara. Otra de las ventajas es que es mate y por lo tanto no 
brilla al sol ; cuando envejece obtiene una patina favorecedora . Existen multitud de pos1bil1dades para mesas y 
las sillas : ind1v1duales, con bancos incorporados, de picnic , bancos con respaldo. 

L:I madera es muy fácil de trabajar por un carpintero. Conviene aplicar un producto protector tanto a la madera 
dura como a la blanda , o pintarla. Se fabrican muebles rústicos con trozos de madera, suelen durar menos y 
concuerdan más en los ambientes informales. Existe una enorme variedad de modelos y colores , los muebles de 
madera combinan en prácticamente cualquier s1tuac1ón. 

Madera y Metal 

L:I comb1nac1ón de madera y metal proyectan fuerza y calidez. L:I fuerza reside en la estructura que, fabricada en 
metal , asegura una durabilidad al elemento. El acabado se realiza en madera s1gu1endo pautas de confort y 
estética. El contacto directo con la madera es más agradable que con el metal , prescindiendo así de cojines y 
lonas aprovechando el resultado estético de la combinación de tonos y texturas. 

Fibras Naturales 

L:I estética de los elementos de exterior realizados en fibras naturales como el rattan o los mimbres producen 
sensaciones y matices de tal manera que acercan este mob1hario a su origen vegetal , creandose una atmósfera 
de coordinada naturalidad . L:ls características de las fibras debidamente tratadas permiten modelar respaldos 
y asientos, cons1gu1endo formas redondeadas y ergonómicas conv1rt1endo estos muebles en piezas de gran 
comodidad. 

El rattan es un material que suele comportarse similarmente a la madera por ser de origen natural, s1 se tiene el 
debido cuidado de mantenimiento como encerarlo y ponerle aceites naturales para nutrirlo, a la intemperie suele 
durar cinco o seis años sin que se decolore y sin necesidad de llamar al tejedor de mimbre. 
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Piedra natural y Piedra art1fic1al 

La piedra se utiliza en exteriores desde hace mucho tiempo, sobre todo en los diseños clásicos ; por otra parte , 
existen modelos muy sencillos que consisten en colocar varias losas JUntas . Los bancos pueden ser curvos o 
rectangulares y las mesas suelen ser circulares. Una vez en su sitio los muebles de piedra no son fáciles de 
mover. La piedra natural que incluye la piedra arenisca , la pizarra, el mármol , el granito y muchas más, suele ser 
muy costosa ; la piedra art1f1c1al es mas popular y mucho más económica. 

Los muebles de piedra parecen duros y en efecto, resultan duros cuando uno se sienta, sin embargo al final de 
un paseo, son un verdadero remanso para el descanso y esparc1m1ento. 
Dado que imperan los diseños clásicos , los muebles de piedra suelen utilizarse en los Jardines formales o de 
estilo tradicional. 

La piedra natural es tallada o esculpida por un profesional. La piedra art1f1c1al se crea a partir de moldes y una 
mezcla de resinas profesionales , por lo que es un trabaJO de especialistas. 

Plástico 

51 los muebles de plástico están pensados para que se vean que son de plástico, no hay problema; el problema 
es cuando se intenta 1m1tar otro material. El plástico es muy d1nám1co, conviene aplicarlo en diseños donde se 
aprovechen sus cualidades . 

Entre sus ventajas figuran la ligereza, la res1stenc1a y una amplia gama de colores , la mayor parte de asientos de 
plástico combinan bien con COJines. La fabr1cac1ón del plástico la realizan especialistas con inyectores o maquinas 
para roto-moldeo industrial. Los conjuntos de terraza realizados en resinas y plásticos ofrecen una gran variedad 
de posibilidades de diseño, gracias a la maleabilidad de estos materiales. 

Colores , formas y estructuras buscan una estética funcional y confortable en estas combinaciones para el 
exterior , ofreciendo también una gran res1stenc1a a las 1nclemenc1as del tiempo y un fácil manten1m1ento. 



Textiles 

La lona es un material adaptable a otros materiales como la madera , el metal o el plástico, que funcionan como 
estructura y soporte , su principal ventaja es la comodidad que se asocia un poco a las vacaciones JUnto al mar. 
Este tipo de material suele parecer muy agradable , es sorprendentemente resistente y se vende en una variada 
gama de tonos y de modelos. Se emplea en sombrillas o sillas, las más famosas son de tipo director de cine o 
las tumbonas, ambas se pliegan y son fáciles de guardar. Los toldos y las sombrillas han ido ganando aceptación 
en el mercado en los últimos tiempos. 

Las hamacas resultan una de las formas más agradables y relajadas de descansar en un Jardín, son fáciles de 
instalar y de retirar. Las hamacas solían hacerse de tela, pero hoy en día se fabrican con materiales s1ntét1cos 
que son más duraderos. Las buenas hamacas son amplias y tienen una malla tan tupida como s1 fuera mimbre. La 
mayoría se cuelga entre los árboles pero también se venden con soporte incluido. Estos modelos son muy 
prácticos en aquellos espacios que carecen de árboles, no obstante son d1fíc1les de mover porque los soportes 
son muy pesados. El color no importa demasiado; lo esencial es la comodidad , también es necesario unos 
cuantos cojines. Las hamacas quedan mejor con los ambientes informales. 
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r Perfd del C005"m,dor ~ """"'º· 
1 Es importante saber las características del usuario para concretar 

ideas al momento de d1sei'lar el producto , tomando en cuenta 
¡ sobretodo el poder adqu1s1tivo del consumidor. 

Características básicas del consum1dor-usuar10: 

! 

Clase económica media alta y clase alta 

Edad de 25 a 45 ai'los aproximadamente 

Con ánimos de hacer reuniones y comidas 

Generalmente tienen casa fuera de la Ciudad de México, o 
de cualquier ciudad 

Gusto por invertir tiempo y dinero en el Jardín 

Gente que maneje 1nstituc1ones, museos, casas de cultura 
publicas ó privadas. 

1 Usuario. 
1 

1 

El usuario es toda persona que tiene contacto con los muebles directa 
, o indirectamente y suelen ser, sin importar el sexo: 

1

, •Adultos 

• Personas de la tercera edad 

l 
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•Jovenes 

• N1i'los 

l 

Serv1c1os directos. 

Los serv1c1os que el mueble proporciona cuando se encuentra en 
contacto con el usuario, son : 

Practica de Juegos de mesa 

Entrevistas y negocios 

Descanso 

Esparc1m1ento 

Reuniones familiares o entre amigos 

Comidas en el Jardín o la terraza. 

1 Serv1c1os indirectos. 

Son los que proporciona el mueble sin estar en contacto directo con 
1 los usuarios: 

Decoración en el Jélrdín o terraza 

Descanso para las mascotas y aves 



Puntos de venta 

Puntos de venta son aquellas plazas donde el consumidor puede 
adquirir el producto ya sea física o virtualmente: 

-----*- -- ---------·-

PUNTOS DE VENTA 

JARDINLANDIA INSURGENTES 
SUN BEACH 
ANGELICA S.A. 
RAM SOL 

TIENDAS ESPECIALIZADAS TERRAZIA MUEBLES 
EN MUEBLES PARA JARDlN ELDRIAGA PEDRO RAFAEL 

MUEBLES DE FORJA 
ARTfSTICOS 
EL PATO DE MARTA 
GREEN HOUSE 

WWW.TEKLA51C.COM 
WWW.HABITAT .COM 

INTERNET WWW. HAN G5EAT. COM . MX 
WWW.HUGONET.COM 
WWW.VANNOTTEN .COM 

EL PALACIO DE HIERRO 

TIENDAS DEPARTAMENTALES 
LIVERPOOL 
SEAR.S 
HOME MART 

WALL MART. 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO 
COMERCIAL MEXICANA 
GIGANTE 
AURRERA 

PIRCAZO S.A. 

FÁBRICAS DE MUEBLES PARA 
JARDINLANDIA 

JARDfN 
LA MAGDALENA 
FABRICANTES 
MOBILIER 
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Rango de precios de la competencia 

Este análisis es útil para determmar la amplitud por la var1ac1ón de precios 
entre un límite inferior y uno superior, de acuerdo a un estudio de mercado 
que comprenda los precios de productos similares o sustitutos que ofrece 
la competencia, en este caso de P1rcaso S .A. , para el mismo segmento 
de mercado, además de la normativ1dad of1c1al que haya determmado el 
gobierno del estado o las organizaciones espec1al1zadas , mcluyendo a 
las 1nternac1onales. 

Observando la competencia directa ; es decir, todos aquellos oferentes 
de productos similares, el precio más elevado correspondió a el juego 
de comedor con mesa ovalada de aluminio fundido, cubierta de vidrio 
templado y seis sillas y lona plast1f1cada con un precio de$ 19 ,335.00, 
precio de tienda, como el precio más elevado que se detectó. 

El precio más económico correspondió a un juego de comedor, con 
mesa circular de vidrio templado, cuatro sillas de aluminio tubular en $ 
G,800.00, precio de tienda, como el precio más bajo que se detectó . 

Un precio 1ntermed1ó que se detectó en otra tienda, corresponde a un 
juego de comedor con mesa circular con cubierta de vidrio templado, 
seis sillas de aluminio fundido y respaldo de v1rnl, en$ l 4,4GO.OO, precio 
de tienda . 
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A cont1nuac1ón se presentan 2 tablas , la 1 a. se refiere a la competencia 
directa y la 2a. A la competencia 1nd1recta; en ambas se distingue: el 
precio mas alto, el mas bajo y el 1ntermed10. 



PRECIOS DE LA COMPETENCIA DIRECTA 
VERANO DEL 2003 

PIAZA PRODUCID MISA CANT. 
MATfRIAl. PRECIO 

SILLAS 

ALUMINIO 

JUEGO 
CIRCULAR r UNDIDO 

SUN 131'.'CH 
COMWOR 

VI DRIO ASIENTO Y $ 14,4<;0 INTERMEDIO 
TEMPLADO RESPALDO DE 

VINIL 

CUADRADA 
2 SILLAS 

JUEGO .70 m. 
BAR O 

ALUMINIO 
$ 7,575 

COMEDOR VIDRIO PUNDIDO 
TEMPLADO COMEDOR 

OVALftDA 
JUEGO 2 X l .20m. ALUMINIO 

$ 19,335 
COMEDOR VIDRIO r UNDI DO 

TEMPLADO 

MES A 
RECTANGULAR • TEC A Y 

$ 2 ,4 15 
l .20X .GO m. ALUMINIO 

•La Teca es un.a especi e de madera trop1-

e.a l cert1f1cada que p r o v iene de MESA CIRCULAR 
' TECA Y 

$2,200 
ALUMI NIO 

plantaciones forestales, su color es gris 

rOJIZO y el de su corazón es pardo rojizo; 

es de textu ra median.a. El uso que se le SILLA BAR 
.AlUMINIO 

$ 2, 17 5 
PUNDIDO 

da es en pisos , molduras mueblería, vigas, 

muebles p.a ra Jª rdín; es altamente 

resistente a las plagas y a los hongos . 
SILLA ' TECA/ ALUMIN 10 $ 1,095 

SILLA ALUMINIO $99 5 

MESA ALUMI NIO 
JNWM.ANOIA JUEGO CIRCULAR 

4 
PUNDIDO 

$ 19,400 ELEVADO 
INSl.JRGfNfffi COMEDOR CUBIERTA LON A 

MARMOL PLASTlrlCADA 

MESA ALUMINIO 
JUEGO CIRCULAR rUNDIDO 

$1 5 ,900 
COMEDOR VIDRIO LON A 

TEMPLADO PLASTIPICADA 

MESA ALUMINIO 

JUEGO CIRCULAR 
4 

r UNDIDO 
$<;,900 

COMEDOR VIDRIO LONA 
TEMPLADO PLA5TlrlCADA 

TUBULAR DE 
JUEGO MESA ALUMIN!O 

$<;, 800 BAJO COMEDOR CIRCU LAR LONA 
PLASTIPICADA 

MESA TUBULAR DE 
JUEGO 

CIRCULAR 4 
ALUMINIO 

$1),1)73 
COMEDOR LONA 

SOMBRILLA 
PLASTIPICADA 
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PRECIOS DE LA COMPETENCIA INDIRECTA 
VERANO DEL 2003 

PLAZA PRODUCTO MESA 
CANT. 

PRECIO SILLAS MATERIAL 

CIRCULAR 
SU N BEACH JUEGO COMEDCR. D. 1.40 m. 4 PVC REFCRZADO $ 3,340 

VIDRIO TEMPLADO 

JUEGO COM EDCR. 
OVALADA 

6 PVC REFCRZADO $ 5,430 
2 X 1.20 m. 

MESA 
RECTANGULAR 

' TECA $9,300 
2 X 1 m. 

MESA 
OCTAGONAL 

' TECA $ 16,600 
l.97X l .32 

MESA CIRCULAR 'TECA $ 13,600 

SILLA RESPALDO ALTO 'TECA $ 1,750 

SILLA RESPALDO EA.JO 'TECA $1,450 

S ILLA DIRECTOR " MACHICHE $3,200 

SILLA DESCANSO " MACH ICHE $3,700 

SILLA DESCANSO " MACH ICHE / LGJA $3,400 

SILLA COLGANTE LONA / MADERA $995 

JARDI NLAND IA 
JUEGO COM EDCR. 

M ESA ORCULAR 
6 PVC REFCRZADO $ 12,894 

1 NSU RGE NTES SOMBRILLA 

LIVERPOOL 
JUEGO COM EDCR. 

MESA CUADRADA 
4 PVC REFCRZADO 

PERJSUR COJINES DE VINIL 

JUEGO COM EDCR. MESA O.JALADA 6 PVC REFCRZADO $19,590 

JUEGO COM EDCR. M ESA O.JALADA VICRIOTEMPLADO 6 PVC REFCRZADO $16,390 

• L'l Teca es una especie de madera tropical cert1f1cada que proviene de plantaciones forestales, su color es gris roJizo y el de su corazón 
es pardo rOJIZO; es de textura mediana. El uso que se le da es en pisos , molduras mueblería, vigas, muebles para Jardín; es altamente 
resistente a las plagas y a los hongos. 

•• Mach1che es un tipo de madera tropical extra1da del sur de el territorio mexicano principa lmente del estado de Chiapas, su color es pardo 
rOJIZO; sus apl1cac1ones son en pisos, molduras mueblería de 1nter1or, vigas y muebles para Jardín. 

BAJO 

INTERMEDIO 

ELEVADO 



Volumen de demanda 

En la fábrica P1rcazo la demanda s1gnif1cat1va principalmente se maneJa 
por pedidos especiales hechos por el gobierno o constructoras, los 
pedidos pueden ser de más de 300 unidades, con los minoristas no 
existe una demanda relevante. 

Volumen de oferta 

A lo largo de la invest1gac1ón de mercado se observa que existe variedad 
de proveedores, por la d1vers1dad de materiales, estos se ponen a 
d1spos1c1ón del cliente en las plazas de venta ya mencionadas. La emprea 
P1rcazo prefiere trabajar por pedido. 

Volumen de venta 

P1rcazo en temporada alta que es mayo y d1c1embre, llega a vender más 
de 300 Juegos de Jardín al mes, en temporada baJa puede ser que 
venda sólo un Juego al mes. El Palacio de Hierro, por mencionar a un gran 
1ntermed1ario, vende aproximadamente en promedio cada mes del año 
$300,000 pesos en Juegos para Jardín, no se proporcionaron datos de 
la cantidad de unidades vendidas ; sin embargo, con esta información se 
tiene una referencia en proporción de un proveedor grande en 
comparación con uno pequeño. 

Períodos de demanda durante el año 

De acuerdo a los datos proporcionados por un agente de ventas en el 
área de Jardinería dentro de El Palacio de Hierro en Perisur, este comentó 
que la demanda es muy marcada y se da por períodos a lo largo del año, 
asegura que la temporada alta es cuando se aproximan las vacaciones no 
importando la estación del año. 

La temporada alta es en los meses de febrero y marzo, cuando se 
aproximan las vacaciones de semana santa, los consumidores compran 
muebles y accesorios para llevárselos a Cuernavaca o Acapulco, por dar 
ejemplos; abril es temporada baJa pero aún así hay ventas; Junio y JUiio 
son buenos, en temporada de verano; agosto y septiembre son malos 
meses para la venta ; noviembre y d1c1embre vuelven a ser temporada 
alta. 
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Conclusiones 

Haciendo un análisis de los factores que integran el mercado de los 
muebles para Jardín, se observó que los diseños de la competencia 
directa Junto con los de P1rcazo, siguen siendo clásicos y trad1c1onahstas, 
algunos de precios elevados por tener elementos extra como son cojines 
de v1nil o cubiertas de v1dr10 templado. Además las mesas con mosaico 
son muy laboriosas , cada pieza se tiene que pegar con cemento, 
1mp1d1endo así su repos1c1ón . 

Los productos de la competencia indirecta son atractivos al mercado ya 
sea por sus diseños actualizados o por el precio, también se toma en 
cuenta la ligereza del mueble, en algunos casos la facilidad de guardarlos 
s1 no se requieren; el único punto en contra es la res1stenc1a al clima, que 
en comparación con los muebles de aluminio fundido su desgaste es más 
notorio. 

En general los muebles para Jardín existentes cumplen con la función 
principal, permitir a la gente el descanso y esparc1m1ento, pero no se 
han tomado en cuenta las características de los espacios mult1 -funcionales, 
n1 del poder adqu1s1tivo del consumidor, ya que comprar muebles para 
Jardín resulta un IUJO por los precios tan elevados. 
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Los puntos de venta son variados, específicamente la empresa P1rcazo 
se dirige a tres tipos de mercado: pedidos especiales hechos por 
constructoras y gobierno, venta a minoristas y algunas veces a mayoristas 
y una porción mínima se dinge a tiendas especializadas en muebles para 
Jardín. 

Los precios de la competencia directa en tiendas departamentales se 
encuentran entre $14,000.00 y $19,000.00 ; P1rcazo los vende 
entre $3,500 y $5,000 precio en tienda de fábrica, esto depende del 
tipo de cliente , ya sea venta por volumen como pedido especial de una 
constructora o 1nst1tuc1ón de gobierno, o venta por menudeo a 
particulares. 51 se pensara en puntos básicos para optimizar el diseño 
del producto como son lo funcional, lo estético y lo ergonómico, 
manteniendo el baJO costo, sería mucho más atractivo el producto, 
encontrando la ventaja adicional de local1zac1ón de la fábrica, ya que se 
encuentra en Xoch1milco D.F., lugar estratégico cerca de las salidas de 
las carreteras que van a lugares turísticos; estas características a favor, 
elevarían notablemente el volumen de demanda, s1 se emplearan y 
explotaran debidamente. 



2.3 Factores de uso y 
func1onam1ento 

Los factores de uso y func1onam1ento se componen por esferas de relación 
con cada tipo de actor que 1nterv1ene desde el proceso del diseño y la 
fabr1cac1ón, hasta llegar al usuario ; sin dejar de hacer notar el 
mantenimiento que deba darse al objeto o mueble de Jardín propuesto. 

La secuencia de uso, trabaJO mecánico y como se comportan los materiales 
en el medio en el que se encuentran , son elementos a considerar. Esta 
información sirve para llevar un buen desarrollo en el diseño ya que 
contempla áreas importantes para mobil1ar10 de exterior. 
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Frinc1p10 de func1onam1ento del objeto - producto 

La función del producto denominado: mobiliario de Jardín, el más común 
se integra de una mesa y 4 sillas , fundamentalmente es la misma función 
que la de un comedor para interiores, pero con mayor resistencia a la 
intemperie y menor la frecuencia de uso debido principalmente a las 
inclemencias del tiempo. 

Sentarse a comer en el exterior , JUgar en la mesa, contemplar y estar 
en contacto directo con el Jardín, se traducen en gratas act1v1dades al 
aire libre. 

S15tema: Hombre - Objeto - Entorno 

Este sistema se refiere a la relación del usuario con el objeto y el 
entorno, así como otros actores que intervienen en diferentes momentos, 
como es el caso del diseño, la elaboración, el destino y el mantenimiento 
del sistema aludido, por lo que se puede mencionar que este sistema se 
encuentra d1v1d1do, dependiendo del tiempo, en cuatro esferas: sujeto 
activo-objeto , sujeto pasivo-objeto, sujeto secundario-Objeto y SUJeto 
constructor-objeto; en cada una de ellas interviene un tipo de actor 
diferente, tomando en cuenta los beneficios que recibe cada uno de 
ellos del objeto, así como su aportación al mismo. 

A continuación se explican las act1v1dades que realiza cada actor con 
relación al Juego de Jardín. 



Lo componen todos los habitantes de la casa y posiblemente entre 
ellos se encuentre el comprador; s1 es un lugar público como un 
café, los clientes son los usuarios activos . En los muebles para Jardín , 
todos los habitantes de la casa que disfrutan de la terraza o el Jardín 
son sujetos activos , haciendo uso del mobil1ar10 se benef1c1an 
directamente de su función. Regularmente estos sujetos influyen en 
la dec1s1ón de compra , principalmente los Jefes de familia. 

En los s1gu1entes puntos se muestra la secuencia de uso: 

'---

Desde que se adquiere el mobil1ar10 ya se debió de tomar en 
cuenta donde se va a colocar. 

Cuando ya se encuentra el mobiliario en el sitio, se retiran 
los empaques o protecciones que se usaron para el 
transporte. 

Comúnmente los habitantes de la casa no frecuentan el Jardín, 
así que cada que usan el mobiliario tienen que limpiarlo. 

Dependiendo de la actividad que se realiza se colocan objetos 
sobre la mesa , tal vez utensilios de cocina , botellas , vasos , 
libros o JUegos de mesa. 

Se acomodan las sillas para sentarse , casi siempre son 
pesadas y cuesta trabajo moverlas, la mayoría de las veces 
las patas se atoran con el pasto , o rayan los adoquines 

Las actividades se realizan como en el mobil1ar10 de interior. 

Al final se retiran las cosas y se l1mp1a el mobi11ar10. 

Los v1s1tantes de la casa ó del lugar donde se encuentre este tipo de 
muebles, suelen ser usuarios pasivos , en algún momento determinado 
s1 el c lima y la ocasión lo permite , se benef1c1an con la función del 
mueble, éstos no influyen tanto en la dec1s1ón de compra , tal vez 
hacen alguna sugerencia estética . 

En los s1gu1entes puntos se muestra la secuencia de uso: 

En ocasiones se realiza la reunión al aire libre , o tienen 
preferencia por sentarse a disfrutar del Ja rdín. 

Depende de la actividad que se realice son los objetos que 
se colocan en la mesa . 

Por lo general se mueven las sillas para sentarse. 

Las act1v1dades se llevan acabo como en un comedor de 
interior . 

Al final se retiran las cosas y se limpia o se cubre con una 
lona plástica. 

--·---' 
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Sujeto secundario - objeto. 

Éste puede ser el técnico en reparación , el transportista o el Jardinero; 
el sujeto secundario sirve al mobiliario y no recibe ningún benef1c10 
físico de la función que presta , tiene una relación activa y directa con 
su manipulación , ya que es quien da mantenimiento al mueble. 5u 
relación con el producto es ocasional. 

En los s1gu1entes puntos se muestra la secuencia de uso: 

El transportista tiene que trasladar los muebles desde la 
fábrica hasta la tienda y de la tienda hasta el lugar donde el 
comprador lo 1nd1que. Tiene que subir y bajar los muebles 
desde una bodega , pasando por un camión hasta el Jardín de 
una casa , por ejemplo. 

El técnico en reparación puede realizar sus actividades de 
mantenimiento correctivo en un mismo lugar , s1 no cuenta con 
la herramienta suf1c1ente en el sitio, tiene que llevarlos a un 
taller de reparación y regresarlos al lugar de origen. 

El Jardinero solo tiene que moverlos de un lugar a otro, 
l1mp1arlos y darles mantenimiento preventivo s1 es el caso. 

Sujeto constructor -Objeto 

En este caso , los sujetos son el diseñador quien crea el Objeto y el 
constructor es quien fabrica los muebles para Jardín . Éstos no reciben 
ningún benef1c10 físico del producto, todo su beneficio es monetario. 
También componen esta esfera , los obreros y los vendedores , ya 
que éste es un trabajo en equipo. La manipulación del mueble es 
diferente que la de los otros actores , los obreros en el proceso de 
elaboración , ensamble y embalaje y los vendedores en espacios de 
demostración o por medio de catálogos , la relación con cada mueble, 
en ambos casos , es la mayoría de las veces , por única vez. 

Proceso de diseño, producción venta y d1stribuc1ón. 

En los s1gu1entes puntos se muestra la secuencia de uso: 

El fabricante requiere de un diseñador para presentarle su idea o 
rediseñar el objeto . 

El Diseñador desarrolla una idea del Objeto. 

Se produce un proyecto para plasmar el diseño. 

Se presenta el proyecto al fabricante para que revise 
espec1f1cac1ones. 

El fabricante cuenta con el diseño, moldes y herramental para 
producir. 

Se adquiere la materia prima. 

Se producen las partes que se van a ensamblar. 

Los obreros manipulan y ensamblan las piezas fabricadas . 

Se da un acabado a las piezas. 

Se integra el producto terminado . 

Empacan los productos y les ponen p rotecciones . 

Los transportistas los introducen al camión hasta el punto de 
venta . 

Los cargadores de la tienda los ponen en puntos de exh1b1c16n. 

Los vendedores se encargan de atender a los clientes y mostrar 
el objeto. 

El transportista de la tienda se encarga de llevar los muebles 
hasta el comprador. 



Trabajo mecánico 

El trabaJO mecánico en los muebles para Jardín se refiere al comportamiento 
estructural del diseño, a la capacidad de carga , al comportamiento ante 
el medio ambiente, a la resistencia a fuertes impactos. En los s1gu1entes 
puntos se expone brevemente las características con las que cuenta el 
diseño actual , las cuales debe conservar la nueva propuesta : 

La silla soporta el peso de el cuerpo humano, este puede llegar 
a ser mayor de 130 Kg., Inclusive se sabe que llega a soportar 
hasta 230 Kg. 

Resiste temperaturas elevadas de más de 40 grados y 
temperaturas inferiores a baJO cero. 

Resiste fuertes impactos en sus componentes de metal , sin dejar 
de observar que la cerámica, componente importante del mueble 
de Jardín propuesto , es poco resistente . 

Medio ambiente de uso 

Los factores que rodean al producto y que de alguna manera influyen en 
la función y trabajo mecánico son los que integran el medio ambiente de 
uso . Estos factores pueden ser físicos , cl1matológ1cos o b1ológ1cos, 
integrado por seres vivos que comparten el espacio con el mobil1ar10. A 
continuación se enl1sta una serie de elementos que podrían 1nflu1r en la 
elección de materiales y en el diseño del mueble: 

Terraza, Jardín, balcón o patio. 

Humedad 

Contaminación 

Pasto 

Sol 

Altas y bajas temperaturas 

Lluvia 

Aves 

Mascotas 

Ser Humano 
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Partes de desarrollo propio y partes integradas 

He pensado en usar módulos, es decir, pequeñas piezas modulares de 
cerámica que se monten en una base de aluminio, este sistema perm1t1rá 
al comprador tener la libertad para crear sus propias combinaciones de 
colores y texturas. 

Las partes integradas en este proyecto son todo el sistema de fabricación 
para la fund1c1ón de aluminio en moldes permanentes y el sistema de 
fabricación de piezas en prensa Ramo vaciado de pasta cerámica. 

Conclusiones 

Conforme avancé en la investigación, observé que los muebles de Jardín 
actuales, efectivamente cumplen con la función básica , pero la mayoría 
no son adecuados a la v1v1enda actual por su diseño y por ser poco 
prácticos y posiblemente, en el futuro lo serán menos. 

Con respecto a las esferas de relación hombre - objeto, he detectado 
que el principal problema en este tipo de muebles de metal es el peso, 
por lo que es conveniente analizar la estructura y tratar de reducir material 
para que sean más ligeros, ó pensar en un sistema de pequeñas rodajas 
en un par de patas para facilitar su transportación en forma inclinada. 



2.4 FACTORES DE MATERIALES 
y 

PROCESOS 

En esta etapa de la 1nvestigac1ón se explican las características de los 
materiales que intervienen : el aluminio y la cerámica ; así como los procesos 
de manufactura que emplea la fábrica P1rcazo, S.A. de C.V. , para elaborar 
muebles en fund1c1ón y también se menciona la alternativa de fabricación 
para el nuevo diseño. 
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Clas1f1cac1ón de los sistemas de producción en una 
fábrica. 

Actualmente se maneja dos tipos básicos de sistemas productivos : 

a) Sistemas de producción en masa o continuos 

b) Sistemas de 1nterm1tentes. 

a) Sistemas de producción en masa o continuos 

En los sistemas continuos , por ejemplo: los plásticos, donde las 
1nstalac1ones, los fluJOS de producción y los productos se encuentran 
entrelazados . Son productos que la sociedad requiere en grandes 
cantidades ; usan líneas de producción automatizadas; los cambios en la 
línea de producción son muy costosos ; los costos unitarios de producción 
son baJOS, debido a los volúmenes que se manejan; el mantenimiento 
previo es muy importante, puesto que s1 se para una máquina , se para 
toda la línea. 

b) Sistemas 1nterm1tentes 

En los sistemas intermitentes, las 1nstalac1ones deben ser flexibles para 
poder producir una amplia variedad de productos. Algunas de sus 
características son: 

Fabrican productos que la sociedad requiere no en muy grandes 
cantidades , por ejemplo: muebles de Jardín o terraza. 

Debido a que cada producto tiene una secuencia diferente de 
operaciones , la d1stribuc1ón de la maquinaria para la producción 
es muy complep. 

Las 1nstalac1ones se pueden adaptar con facilidad a los cambios 
de proceso. 

Poca automatización. 

Requiere de más trabajadores cal1f1cados. 

La Fábrica P1rcazo opera con un sistema 1nterm1tente, por dedicarse a 
diversos artículos para cocina y mobiliario para exterior en fund1c1ón. 
utilizando el mismo material con diferentes procesos, como el troquelado, 
el rechazado, fund1c1ón en molde permanente y fund1c1ón en caja de arena . 



Características del metal que utiliza la fábrica para la 
elaboración de sus productos. 

Terminología de las propiedades físicas de los metales 

Para poder hacer una correcta selección y uso de los materiales 
empleados en los procesos de manufactura, así como en el diseño y 
fabricación del herramental en este proyecto, es necesario conocer sus 
propiedades físicas fundamentales , son las que a cont1nuac1ón se 
mencionan : 

Dureza. Es la capacidad para resistir penetración o para soportar 
la absorción , esta es una propiedad importante en la selección 
de materiales para herramientas. 

Elasticidad . Es la capacidad de un metal para recuperar su forma 
original después de que ha sufrido una deformación por tensión, 
que no rebase su l1m1te de fluencia . 

Plast1c1dad . Es la capacidad de un metal para deformarse 
permanentemente sin llegar a romperse. 

Fatiga. Es la tendencia de un metal a romperse baJO la acción de 
esfuerzos cíclicos , menores que su res1stenc1a máxima a la tensión. 

Tenacidad . Se define como la capacidad de un material para 
res1st1r el impacto y la rotura . 

Resistencia a la compresión . Es la mayor carga que un metal, 
SUJetO a la compresión o a aplastamiento, puede soportar sin 
fractura . 

Dureza roJa . Es la capacidad de un metal o de una herramienta 
para resistir el ablandamiento a temperaturas elevadas. Es una 
propiedad importante cuando se trata de moldes para fund1c1ón . 

Corrosión. Es un ataque químico o electrónico sobre los metales , 
y consiste en una destrucción por desgaste lento de una pieza o 
herramienta . 
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Metales ferrosos y no ferrosos empleados en los procesos 
y manufactura 

Los metales se d1v1den en dos grandes grupos. Al primer grupo pertenecen 
los metales cuya compos1c1ón química o elementos que lo constituyen 
son de origen ferroso. El segundo grupo lo forman aquellos que no tienen 
hierro o que contienen una mínima parte de este metal. 

Metales: 

Ferrosos: 

Hierros y Fundiciones 
Aceros 
Aceros aleados 

No Ferrosos: 

Cobre 
Latón 
Bronce 
Aluminio y aleaciones 
Plomo 
Zinc 
Níquel 
Estaño 
Magnesio. 

Aluminio 

El aluminio se descubrió a princ1p1os del siglo XVIII . Se sabe que las 
reservas naturales de este material son enormes representando el 8% 
de la corteza terrestre. A partir de 1 950 las aplicaciones se ha extendido 
a la construcción, la 1ndustr1a eléctrica, la transportación, los envases, la 
maquinaria, la farmacéutica y muchas otras apl1cac1ones. Las características 
de este material No Ferroso son las s1gu1entes: 

Su densidad es de 2. 7 K.g ./ dm3 a 20 ºC que es aproximadamente 
la 3ª parte de la del acero, lo que lo hace uno de los materiales 
más ligeros de uso común . 

Su punto de fusión es de G50ºC lo que facilita trabajarlo en 
caliente (extrusión, laminado, etc.). 

Su punto de ebul\1c1ón es de 2270ºC. 

Su conductividad eléctrica es aproximadamente de G2% de la 
del cobre, por lo cual es un excelente sustituto de este en líneas 
eléctricas. 

Su color es blanco azulado y acepta un buen pulido. 

Es un metal no magnético por ello es útil para construir aparatos 
de med1c1ón ant1magnéticos y barcos . 

Su aptitud a la autoprotecc1ón mediante una película de alumina 
(oxido de aluminio) que se adhiere a su superf1c1e lo hace muy útil 
para aplicaciones a la intemperie. 

Su módulo de elast1c1dad es baJO, aproximadamente igual a su 
tercera parte del módulo de elasticidad del acero. 

La tracción fluye entre 1 y 2 Kg./ mm2. 

Se rompe entre 7 y 8 Kg./ mm2, aunque con trabajo en frió se 
puede elevar el punto de ruptura hasta 1 2 K.g . / mm2 . 



Procesos para la obtención de una pieza terminada 

Procesos de Fund1c16n 

Se entiende por Fund1c1ón al proceso por el cual los metales, minerales 
u otras substancias sólidas se derriten mediante la acción del calor. 
Estos materiales se dejan sol1d1f1car dentro de un molde, obteniendo 
piezas de diversas formas y d1mens1ones. 
Este proceso tiene una gran aplicación en la manufactura de productos 
terminados y sem1terminados , cuya variación va desde el deshzador de 
un cierre para ropa, hasta corazas gigantes de turbinas utilizadas en las 
plantas hidroeléctricas. 

Los métodos de fund1c1ón son variados, los más conocidos se d1v1den 
de s1gu1ente manera: 

f'ROC!505 D? 
.--------1 l'UNDICION 1-----------. 

ARENA 
SECA 

CENTRÍFUGA 

MOL es DE 
METAL 

PERMANENTE 

DADO 

FUNDICIÓN 
HUECA 

MOLDES CON 
LIGA QUÍMICA 

CÁSCARA 

INVERSIÓN 

YESO 

Proceso que se seguirá en la elaboración del prototipo : Fund1c1ón en Arena 

O Proceso que se seguirá en la elaboración de la producción en serie: Fund1c1ón en 
moldes permanentes 

A.- Proceso de Fund1c1ón en Arena 

Este es el proceso que está utilizando actualmente P1rcazo para elaborar 
sus muebles y es el proceso que se utilizará para elaborar un prototipo. 
Está técnica se compone de seis pasos fundamentales: 

1 • Realización del modelo (incluyendo corazones) . 

2 . Preparación de la arena del moldeo. 

3 . Moldeo. 

4 . Construcción de corazones. 

5 . Fund1c1ón y vaciado. 

G. Limpiado de las piezas. 

A continuación se explicará cada uno de los pasos a seguir. 

1. Reahzac16n del moldeo. 

Se requiere hacer un moldeo, que sirva para formar la cavidad del molde 
donde se vaciará el metal fundido. En el moldeo se le agregan las bases 
para montar los corazones . Se construyen generalmente de madera, pero 
pueden hacerse con metal, yeso, plástico o cera. 
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Requ1s1tos básicos para el moldeo en arena: 

1 • Arena- es el principal material estructural para el molde. 

2 . Un modelo- forma la cavidad en la arena. 

3. Una caja de moldeo- Contiene la arena. 

4. Un método de compactación- compacta la arena alrededor del 
modelo. 

5 . Un corazón- forma las superf1c1es internas (no se requiere para 
fund1c1ones sin cavidades o agujeros). 

G. Un sistema de puertas de molde- crea un medio de llenar la 
cavidad del molde con metal líquido. 

Caja de modelo (Marco 1nter1or) 

Modelo 

Paso 1 

Compuesto de part1c16n 

Paso 3 

Paso 5 

Pasador guía 

Tablero seguidor 

Paso 2 

Caja de moldeo 
(marca superior) 

Paso 4 

Paso G 



Normas para hacer un modelo 

Excedentes de contracción . Es el aumento en las d1mens1ones del modelo para compensar la contracción del metal al 
enfriarse . Para no tener que hacer todas las conversiones, los modelistas cuentan con reglas en las que cada milímetro, es 
en realidad más grande que un milímetro real. 

- - ---~--- -- ---- - - - -¡ 
TABLA DE EXCEDENTES DE CONTRACCIÓN 

ALEACIÓN DIMENSIONES DEL MODELO PIEZAS CON 
CONTRACCIÓN EN% 

PIEZAS MACIZAS mm MACHOS mm 

ALUMINIO Y 
PIEZAS PEQUEÑAS PIEZAS PEQUEÑAS 1.3 - 1 .5 

SUS ALEACIONES 

PIEZAS MEDIANAS PIEZAS MEDIANAS 1.2 - 1.3 

PIEZAS GRANDES PIEZAS GRANDES 1.1 - 1.2 

Excedentes para maquinado. Es el aumento que se da a aquellas d1mens1ones que hay que maquinar posteriormente, 
depende del material , del diseño de la pieza, del método de limpiado, y debe ser mayor s1 la superf1c1e está en la tapa del 
molde, que s1 se esta en la base del molde, ya que la base sufre una menor variación d1mens1onal. 

- -·- - - ---- - -- - - - -----·- --

TABLA DE EXCEDENTES PARA MAQUINADO 

ALEACIONES DIMENSIONES DEL 
BARRE NADO EN mm ACABADO EN mm 

FUNDIDAS MODELO EN mm 

LATÓN HASTA 304.8 2 .38 1.587 

BRONCE 330.2 A G09 .G 4.7G 3 . 175 

ALUMINIO G35 A 914.9 4.7G 3.9G8 

MÁS DE 914.4 
INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES 

ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS 
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Características básicas del Modelo 

La función principal del modelo es formar la cavidad del molde, pero 
también es importante que cumpla con otras funciones: 

Hace los bebederos (alimentadores para el metal 
fundido) y conductos de colada, para obtener 
máximos beneficios del moldeo a máquina. 

Hace las bases de montaje de corazones . 

Establece puntos de med1c16n y de localización para verificar 
d1mens1ones y para localizar la pieza en maquinados posteriores. 

51 la superf1c1e es lisa y los montajes firmes, se eliminan defectos 
en la pieza fundida. 

Reduce costos por medio de un buen aprovechamiento en el 
espacio del molde, tamaños estándar, método de moldeo, etc. 

Ángulos de salida. Son aquellos que se requieren para perm1t1r que el 
modelo salga sin romper las paredes del hueco. Fara el desmolde a 
mano, se deja un ángulo de 3º y en cavidades muy profundas se deja más 
para evitar golpear la pared al estar retirando el modelo. 

T oleranc1a. Es una d1ferenc1a entre el valor mínimo y el máximo en una 
d1mens16n de una pieza fundida. Una regla común es tomarla como la 
mitad de la contracción, aunque en ciertas fund1c1ones muy precisas, se 
puede reducir a una décima de milímetro. 

D1stors1ón. Ciertos domos o formas de "U" al enfriarse se d1stors1onan 
y pierden la forma del molde, en estos casos el modelo se distorsiona al 
revés, 1ntenc1onalmente, para que al enfriarse la pieza tome la forma 
deseada. 

de5pue5 de la contracc ión 

T oleranc1a para maquinado 



2.- Preparación de la arena de moldeo 

Las arenas de moldeo tienen un origen común, el granito que es la roca 
madre de la cual derivan. Estos materiales están construidos por granos 
de cuarzo ( b1óx1do de s1hc10 muy refractario) y por arcilla (silicato hidratado 
de aluminio) , que es el elemento de unión y da plast1c1dad al molde. 
Estas arenas pueden res1st1r altas temperaturas sin descomponerse, son 
de bajo costo y tienen una gran duración. Las características técnicas 
de una arena que interesan más conocer son : 

a) La refractabil1dad de una arena, que se determina por la 
temperatura a que puede someterse sin presentar signos de 
fusión . 

b) Tener cohesión y res1stenc1a con el objeto de poder reproducir 
y conservar la forma del modelo. La cohesión es consecuencia 
directa de la acción del aglutinante , depende de la naturaleza y 
contenido de este último y del porcentaje de humedad. 

c) Perm1t1r la evacuación rápida del aire contenido en el molde y 
de los gases que se producen en el acto de la colada por la 
acción el calor sobre el mismo molde, deben tener permeabilidad. 

d) El deslizamiento y la movilidad de una arena de fund1c1ón , 
gracias a los cuales llena todos los huecos del modelo y no 
necesariamente en la d1recc1ón del apisonado. 

e) Disgregarse fácilmente para perm1t1r la extracción y el pulido 
de la pieza. 

Existe una gran d1ferenc1a entre la arena que esta en contacto 1nmed1ato 
con el molde y la arena de relleno. La p rimera , al formar la superf1c1e del 
molde, sufrirá la acción d irecta del metal líquido, por lo tanto, debe 
ex1st1r una comprobación cuidadosa del tamaño del grano y una preparación 
perfecta para garantizar la refractab1l1dad , permeabilidad y cohesión más 
elevadas. 

Para hacer corazones , siempre se utiliza arena nueva de grano grande , 
con el fin de que el corazón sea una pieza porosa y los gases que se 
forman al contacto con el calor puedan salir. 

La arena de moldeo puede d1v1d1 rse en dos categorías : la arena para 
moldeo en verde y Arena para moldeo en seco. 

Con la Arena para moldeo en Verde , se confeccionan moldes en los que 
se efectúa la colada sin someterlos a ningún secado Implica un sistema 
de moldeo más económico, permite producciones en sene y un empleo 
menor de cajas de moldeo. Particularmente las piezas grandes son d1fíc1les 
de hacer con este sistema. Es el método más común , consiste en una 
mezcla de arcilla , agua y algunos otros materiales. El término " verde" no 
se refiere al color sino a la humedad que contiene la arena . 

Con Arena para moldeo en Seco se hacen moldes que antes de la colada , 
se someten a un secado, esto s1gnif1ca que no habrá humedad en la arena 
que va a estar en contacto con el metal fundido. cuya finalidad es aumentar 
la cohesión de la arena, con el f in de que soporte mejor la acción mecánica 
del metal fund ido, acrecenta r la permeabilidad y absorber parte de los 
gases que se producen en la colada . Los moldes de arena seca dan un 
mejor acabado y permiten un mayor control d1mens1onal. 
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3.- Moldeo 

Principales componentes de un molde: 

Respiradero: Orif1c10 delgado, generalmente hecho con una aguja, sirve 
para que no se quede aire y gas atrapado al momento de ser vaciado el 
metal fundido. 

Rebosadero : Sirve para evitar que queden huecos por falta del metal 
al sol1d1f1carse una pieza, ya que actúa como una reserva de metal caliente 
y ayuda a compensar la contracción por sol1d1f1cac1ón (rechupe), además 
de servir como vía de escape a los gases que se forman por el metal 
caliente . 

Bebedero: Es el conducto que lleva al metal, consta de las s1gu1entes 
partes : 

a. Represa de vaciado . Es el lugar que recibe el chorro de metal, 
sirve como embudo y en algunos casos como filtro de escoria. 

b. Orif1c10 de colada . Es el conductor vertical que lleva el metal al 
nivel de la cavidad del molde. 

c. Alimentador. Es el conducto que une el or1f1c10 de colada con la 
cavidad del molde; se hace en la mitad 1nfer1or de este último y 
muchas veces lleva trampas de escoria , donde esta queda 
flotando sobre el metal. 

Bebedero 

Represa de vaciado 

Or1f1c10 de colada 

Alimentador 

4 .- Construcción de corazones 

Un corazón es una pieza hecha de material de moldeo, que se coloca en 
la cavidad de un molde, estos excluyen el flUJO del metal con el propósito 
de formar superf1c1es internas y espacios vacíos en las piezas de fund1c1ón . 
Los modelos de arena verde se pueden hacer de yeso, metal , madera o 
cualquier otro material , s1gu1endo el proced1m1ento usual del moldeo. 

5. Fund1c1ón y vaciado 

Horno de combustible : Los hay de metal y el combustible en contacto 
(cubilotes), y con el metal y el combustible separados. El que se utiliza 
en el taller de fund1c1ón que fabrica las piezas de los muebles, es un 
horno de crisol. Es el más sencillo, consta de un crisol de grafito ( en 
aleaciones de baJO punto de fusión, puede ser de acero) montado sobre 
refractarios y rodeado de Coke que es el combustible . El aire para la 
combustión se suministra mediante un soplador. 

El vaciado en el molde de arena se realiza cuando el metal fundido en 
estado líquido alcanza la temperatura adecuada, el translado del líquido 
al bebetero del molde para formar la pieza se realiza mediante un crisol 
que es un cucharón hecho de un metal que tiene mayor punto de fusión . 

G.- L1mp1ado de las piezas 

Esta etapa se refiere a las operaciones de elim1nac1ón de arena pegada, 
bebederos , rebosaderos y demás adhesiones. 51 la fund1c1ón es 
quebradiza, se hace por medio de un impacto o por v1brac1ón; se efectúa 
con un martillo o con un marro. Con este método existe el riesgo de que 
se fracture la pieza. Otro método consiste en cortar los bebederos con 
sierra c1nta , sierra circular o disco abrasivo. Para piezas grandes o de 
acero se recomienda usar el soplete ox1acettlenico. 



B. Fund1c1ón en Moldes Permanentes 

Este tipo de fund1c1ón es conveniente cuando se necesita obtener 500 
piezas o más de un solo modelo y no se cuenta con un sistema parcial o 
totalmente automatizado para moldeo en arena, los moldes permanentes 
son utilizados con frecuencia para fundir aluminio, zinc o bronce. 

Cuando los moldes no se van a utilizar para metales de alto punto de 
fusión, se hacen de acero o de fund1c1ón aleada de hierro; estos moldes 
son caros porque: la forma entera de la pieza, el orif1c10 de colada, 
respiraderos etc, deben ser maquinados u obtenidos JUnto con el molde, 
s1 este es de fund1c1ón, las d1mens1ones deben perm1t1r la contracción 
del metal cuando se enfría y el molde debe ser diseñado para que la 
pieza fundida pueda extraerse fácilmente. 

El molde puede constituirse de dos a cuatro partes, con algunas secciones 
desplazables . Este desplazamiento puede hacerse manual, mecánica o 
hidráulicamente. Los corazones pueden ser de acero o de arena seca. 
Para la salida de aire y los gases que se forman durante el vaciado, se 
pueden utilizar pequeñas ranuras de O. 1 25 a O. 25 mm de profundidad o 
pequeños barrenos que permitan su escape. 

Estos moldes tienen un margen de uso de 1 ,000 a 10,000 piezas , 
antes de ser reparados o reconstruidos para corregir sus d1mens1ones. 
Las piezas obtenidas pueden pesar sólo unos cuantos gramos ó hasta 
más de 25 Kg .. También se pueden utilizar moldes de cavidades múltiples 
cuando los requer1m1entos de producción y el tamaño de las piezas lo 
amerite . 

El molde se mantiene en temperatura constante durante el periodo de 
producción, mediante la combustión de gas L.P. ó con energía eléctrica. 
Una vez al día o con mayor frecuencia, el molde es rociado con un agente 
refractario o con un recubridor hecho de grafito, óxido de aluminio u 
otros materiales mezclados con silicato de sodio y agua . Esta cubierta 
previene al molde de choques térmicos y evita una fusión ocasional del 
metal fundido al molde. 

Se pueden utilizar estos mismos métodos de fund1c1ón , vaciado y limpieza 
que para la fund1c1ón en arena. No es comercial un sistema de moldes 
permanentes completamente automático, aunque el proceso de fund1c1ón 
s1 pueda serlo . 
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Ventajas y desventajas de los procesos de fund1c1ón en arena y en moldes permanentes 

Fund1c16n en arena 

Ventajas 

1 • El tamai'lo de las piezas que se pueden fund ir varia de entre 
250g y 300 ton . 

2. Se puede hacer una gran va riedad de formas , algunas de 
ellas 1mpos1bles de obtener por otros medios. 

3 . Muchos tipos y tamai'los de piezas se pueden fundir 
automática ó sem1automaticamente. 

4. Es posible vaciar cualquier tipo de metal ó aleación utilizado 
en fund1c1ón. 

Desventajas 

1 • Las var1ac1ones en las d1mens1ones son grandes y el acabado 
superf1c1al es def1c1ente comparado con otros procesos. 

2. La superf1c1e de las piezas puede tener arena, lo que causa ' 
un rápido desgaste en las herramientas de corte. 

3 . El proceso es lento, ya que se debe hacer un molde por 
cada pieza fundida. 

4. Los procesos de l1mp1eza y terminados son más caros que 
los empleados en otros métodos de fund1c1ón . 

Fund1c16n en moldes permanentes 

Ventajas 

1 • Los moldes son capaces de resistir altas temperaturas debido 
a la clase de materia les con que se hacen. 

2 . Se utiliza ventajosamente pa ra colados no ferrosos de tamai'lo 
pequei'lo y mediano producidos en grandes cantidades . 

3. Las fund1c1ones se enfrían más ráp ido que las real izadas en 
moldes de arena . 

4. Debido a lo anterior poseen una estructura granular fina y , 
mayor res1stenc1a. 

5 . . Las tolerancias que se pueden mantener están en un promedio 
de +- 0.38 mm , aunque no se utilizan para grandes piezas . 

G. Se producen piezas libres de arena , con buen acabado y 1 

excelentes detalles en la superf1c1e . 
7. La cantidad de maquinado es de 1 .G a 5 mm. 
8. El tiempo de producción es más corto que el de fund1c1ón en 

arena , porque se el1m1na el moldeo por pieza. 
9. El alto costo de los moldes se hace recomendab le para alta 

producción . 

Desventajas 

1 • Sólo c iertas aleaciones pueden ser fundidas en moldes 
permanentes . 

2. Muchas formas complejas no se pueden hacer, porque no es 
posible extraerlas de un molde rígido. 

3. Los moldes y el equipo de manejo son muy caros . 
4. Las piezas obtenidas , usualmente son de menos de 1 5 Kg. 
5. Para la obtención de piezas grandes resulta más económico 

hacerlas por fund1c1ón en arena . 
G. El costo de mantenimiento de los moldes es elevado. 



¿Cómo lo hace F1rcazo, 5 .A de C.V.? 

El análisis del proceso de fund1c1ón en aluminio se llevó a cabo en el taller 
que elabora las asas para ollas, que se fabrican en productos para cocina: 
PIRCAZO S.A. de C. V. El taller donde se hacen las asas y otro tipo de 
productos como charolas , candelabros , portarretratos , artesanías en 
general de fund1c1ón, se localiza en la 1 i!. Cerrada de Guadalupe Ramírez 
No. 7, San Lucas Xoch1manco. El propietario de este taller es José 
Manuel Sánchez, él JUnto con un ayudante elaboran todo el proceso. 

El Sr. Sánchez explicó el proceso de fund1c1ón en moldes permanentes, 
valiéndose de un ejemplo con la elaboración de asas en aluminio para 
ollas, piezas que en ese momento se encontraban en proceso. También 
explicó en forma básica , el método de fund1c1ón en caja de arena . 

Primero se explicará el proceso de caja de arena, porque es el que se 
utiliza para fundir los muebles de Jardín o terraza , aunque éste suele ser 
tardado y más laborioso que el de moldes permanentes y por lo tanto 
más costoso; posteriormente se explicará como esta empresa fábrica 
sus asas de aluminio en moldes permanentes que será de utilidad para 
eJempl1f1car este proceso. 
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A. Proceso de Fund1c16n en Caja de Arena que utiliza el taller que le hace la fund1c16n a 
F1rcazo 5.A. de C.V. 

1. Diseño de la pieza. Ya que se tiene la idea de la pieza, se elaboran bocetos y planos tomando en 
cuenta ángulos de salida y encog1m1ento de material , con ind1cac1ones para que el modelista pueda 
entender el plano. 

2. Elaboración de modelos. Se requiere de un modelista para fabricar la pieza , ya que se tiene el 
diseño analizado tomando en cuenta porcentajes de encog1m1ento de material (el aluminio se contrae 
1. 1 25% aprox. del volumen total) y ángulos de inclinación y de salida , también la cantidad de piezas que 
se requiere fabricar y la vida útil del modelo. Estos datos le sirven al modelista para seleccionar el 
material con que se elaborará, este puede ser: espuma de poliuretano, madera , resina , yeso, metal , 
etc . Se fabrican volúmenes exteriores , modelos b1part1dos y corazones para piezas huecas. 

3. Grabado en tierra. El primer paso del moldeador es tamizar la arena sílica con bentornta, utilizando 
una malla de 240 aprox. , esto es para que no se marquen los granos grandes de la arena en la pieza; la 
mezcla se aglutina en Cajas de madera, el tamaño de la Caja depende de la pieza y el número de piezas 
que se quiera realizar . Se graba el modelo en la arena, s1 es un modelo b1part1do se copia la mitad en la 
Caja, se coloca la segunda parte del modelo, se da vuelta y se coloca otra caja con arena para grabar 
la segunda parte . S1 la pieza es hueca , se requiere un corazón o " Chel " que es como lo conocen en los 
talleres; este se crea con unos moldes parecidos pero restando el grosor de la pared del articulo con 
otro tipo de arena, que se llama arena Sher, es de color amarillo y al contacto con el calor se compacta . 
Teniendo el corazón de arena Sher, este se coloca en las cajas donde fue grabado el volumen exterior. 
Se graban canales de al1mentac1ón. 

4. Selección de chatarra . Con este término le nombran al material que se va a utilizar para la fund1c1ón. 
A veces esto lo decide el fabricante , todo depende del tipo de pieza y la función que va a desempeñar 
el producto. Se puede mezclar viruta de aluminio y pistón de auto que sirve para dar dureza a la pieza; 
s1 el chente es exigente pide aluminio de lingote. 



5. Encendido del horno. Puede ser que la preparación de las cajas y el vaciado no se hagan el mismo 
día , por el tiempo que requiere cada etapa . El tipo de crisol que se ut1l1za es de grafito. Se eleva la 
temperatura a más de 700 grados, se limpia el aluminio con un polvo 1sotérm1co llamado escor1f1cante 
que sirve para retirar la escoria (basura) , se espera hasta que el aluminio se encuentra en estado l1qu1do 
y rojizo, como espejo en la capa superior. 

G. Al1mentac1ón de la matriz. Preparadas las cajas cerca del horno, con un cucharón especial de hierro 
gris se alimentan de material en estado l1qu1do; el punto en el que se sabe que el aluminio llenó toda la 
pieza es cuando el material llega al vertedero en forma de burbuja . El calor se expande en la arena , en 
cuatro minutos aproximadamente se puede desmoldar la pieza. 

7. Eliminación de la colada. Las piezas cuando salen tienen colada, que es el sistema de al1mentac1ón 
con venas de circulación , esta parte de la pieza se le corta con segueta, con sierra o con guillotma . 

8. Eliminación de rebabas . Se le quitan las rebabas con esmeril. 

1 
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9. Elabora c16n de 
barrenos. Se barrena donde 
lleva tornillos. 

10. Acabado Final. Estas 
piezas se mandan a pintar o pulir 
en otro taller. 

Además de que así lo fabrica esta empresa, puntos mencionados son 
básicamente los pasos a seguir para la elaboración de cualquier tipo de 
pieza en fund1c1ón con caja de arena. 



B. Proceso de Fund1c1ón en Moldes Permanentes que utiliza el taller que le hace la 
fund1c1ón a P1rcazo S.A de C.V. 

1 • Diseño de la pieza.Tornando en cuenta contracciones de material y ángulos de salida ; se elaboran 
los planos de lap1eza con sus respectivas 1nd1cac1ones para el modelista. 

2. Elaboración de moldes. Teniendo el modelo se mandan a hacer los moldes en hierro colado, con 
una o varias matrices, esto depende del diseño de la pieza y la capacidad económica del cliente . Se 
podrían hacer en acero pero es un material costoso. 

3. Montaje en Prensas. Los moldes se montan en prensas especiales para abrirlos y cerrarlos. 

4. Calentamiento del horno. Se calienta al 1nic10 del proceso, desde temprano del día de trabajo, 
hasta que llega a una temperatura de G80 grados. 
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5. Fund1c16n de chatarra. Se funde la selección de chatarra y se l1mp1a , en el caso de las asas para 
ollas se utiliza el recorte de las mismas que pasaron por el proceso de troquelado. En el caso de 
muebles para Jardín , de 100 Kg. de material para fundir, 70% son aluminio suave y 30% es aluminio 
de pistón , monobloque, o algún otro material de aluminio duro. 

G. Precalentam1ento de los moldes . Se precal1entan los moldes con un "quemador", es un 
soplete para templar el molde antes de vaciar, así el material que fluya no sufrirá el choque térmico. 

7. Cerrado del molde. Precalentado el molde, se cierra . 



8.Ailmentac1ón del molde. Con un cucharón especial , se vierte el aluminio l1qu1do. 

9 . Expulc1ón de Burbuja. Emerge hasta que el vertedero esta lleno, lo que s1gnif1ca que se expulso el aire u 
otros gases. 

1 O. Salida de la pieza. Después de unos segundos la pieza se puede retirar de la matriz, se pone en un balde 
con agua para enfriarla . Las primeras piezas siempre tienen pequeñas fracturas , esas piezas regresan al horno. 

59 



GO 

1 1. la 
pieza. La pieza sale con la colada 
y rebabas , la colada se corta con 
guillotina y las rebabas con 
esmeril. 

12. Ela borac16n de 
barrenos. 5e barrena donde sea 
necesario. 

13. Almacenamiento . 
5e almacenan las piezas para que 
sean pulidas , esto representa el 
último acabado. 

Como se observa , el proceso de 
moldes permanentes es mucho 
mas rápido y reduce costos , el 
problema se encuentra en la 
inversión 1rnc1al , se debe estar 
seguro que la pieza o producto 
elaborado sea rentable 
asegurando la recuperación de la 
inversión a corto plazo. 



Elementos herramentales 
para el proceso en caja 
de arena: 

L 

Modelo (material 
seleccionado) 

Arena síl1ca con 
benton1ta 

Tamiz (d1st1ntos 
grados de malla) 

Cajones de madera 

Talco para desmoldar 

Corazón o " chel " 

Arena sher 

Horno 

Cucharón de hierro 

Segueta 

Guillotina 

Esmeril 

Taladro de banco 

Elementos para 
acabado 

! 
Pinzas 1 

Protección para elj 
trabajador (guantes , 
delantal y gafas). 

Elementos herramentales 
para el proceso en 
moldes permanentes : 

Modelo (material 
selecciona do) 

Molde de hierro o de 
acero 

Corazón (material 
seleccionado) 

Horno 

Cucharón de hierro 

Prensa especial para 
montar el molde 

Quemador (soplete) 

Pinzas 

Protección para el 
t rabajador (guantes , 
delantal y gafas) 

Gu1llot1na 

Esmeril 

Taladro de banco ! 

Contenedores par.aj' 
enfriar la prez.a 

~------

Cons1derac1ones de herramental para la elaboración de 
mobi11ano para Jardín que actualmente se fabrica en 

F1rcazo 

Estaciones de ensamble: 

La mesa actual la forman 7 p1eza5 , 5e empieza a en5.amblar por : 

1. la5 cuatro patas a la cubierta inferior . 
2 . la5 do5 parte5 que componen la cubierta superior a la5 pata5 y 

cubierta inferior. 
3 . Todo unido por 24 tornillos con sus respect1va5 tuerca5. 

la silla cuenta con 1 1 p1eza5: 

1 . La5 cuatro pata5 5e unen a el a51ento . 
2 . A la5 pata5 5e le colocan do5 cruceta5. 
3 . Se colocan la5 do5 p1eza5 del re5paldo. 
4. Se unen lo5 de5can5abrazo5. 
5 . Todo 5e une con 1 5 torn11lo5 y 5U5 tuerca5 . 

La fabricación de la5 p1eza5, como ya 5e mencionó, 5e elaboran el un 
taller externo a la fábrica , fuera de la zona urbana por cue5t1one5 del 
medio ambiente , el en5amble 51 5e realiza en la fábrica , lo llevan a cabo 
de uno a do5 trabajadore5, dependiendo la cantidad del pedido, realmente 
no ex15te una e5tac16n de en5amble ba5e. 
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CONCLUSIÓN 

Resulta que el proceso que se está empleando actua lmente en caJa de 
arena es lento, costoso y requiere de más herramental que en molde 
permanente, este proceso se ut1l1za por la poca demanda del producto; 
en cambio el proceso en molde permanente al princ1p10 requiere de una 
alta inversión, pero es un proceso en dónde se elaboran las piezas más 
rápido. 51 se considera alta la inversión 1nic1al , ésta se recuperará 
relativamente en corto plazo, debido a la demanda del producto. En 
este nuevo diseño se logra reducir el número de piezas a ensamblar, y 
por consecuencia el número de moldes y los gastos 1nic1ales. 



í Cerámica 

Elección de materia 1 

En esta nueva propuesta de 
mob1l1ar10 para jardín , se 
propone aplicar módulos de 
cerámica en cubiertas y 
asientos. Se contempla que 
las piezas de cerámica sean 
modulares, sem1ab1ertas para 
poder ensamblar con las 
piezas de aluminio. Fara 
desarrollar esta parte del 
proyecto fue necesario 
estudiar las características, 
propiedades y desventajélS 
de las cuatro pastas 
trad1c1onales, estas son: la 
alfarería , la loza, gres (stone
ware) y porcelana; se el1g1ó 
la más adecuada basándose 
en la función y características 
que debe cumplir el producto 
por lo que seleccioné el 
Stone-ware por ser la más 
adecuada para la producción 
de estas piezas. 

Gres: L.a palabra gres es un 
término de origen francés, 
ut1l1zado para designar la 
cerámica de alta temperatura 
o cerámica compacta, ya que 
se hornea a cono 8 o más, el 
gres también se conoce como 

I stone-were en el 1d1oma 

1 

inglés; su color puede ser 

1 
gris , rojizo o crema. 

L _____ _ 

Gres Fino: 

Fasta de alta 
temperatura 

Temperatura de 
cocción: 1200-1300 ·c. 

Compos1c16n: 
Arcilla 70% 

Sílice 5- 25% 

Feldespato 5- 25% 

Características 
técnicas: 

Contracción 1 3- 1 G%, 
Absorción 0.0-2 .5% 

Resistente al fuego 

Características: 

Fasta v1trif1cada , muy densa y 
compacta de aspecto pétreo y 
rústico. 

De color opaco gris, marfil , 
gamuza o castaño. 

No es translúcida, no es porosa , 
ni blanca. Suele ser pesada. 

Es impermeable a gases y 
líquidos. 

Es d1fíc1lmente atacada por 
agentes químicos. 

Es dura y resistente , no se raya 
con punta de acero resiste a la 
absorción. 

No resiste al choque térmico. 

Puede ser muy plástica, por lo 
cual ser trabajada manualmente. 

Por tener muy poca porosidad no 
necesita forzosamente un esmalte 
que le recubra. 

Los esmaltes pueden ser 
brillantes u opacos, transparentes 
o de color. 

Se le puede agregar grog para 
texturizar. 

El espesor de la pieza es de 4-G 
mm según el tamaño de la pieza. 

Gres resistente al fuego: 

·Temperatura de cocción: 
1 200- 1 300 Qc 

·Compos1c16n: 
agregar a lo anterior 1 5-25% 

de grog 
·Características técnicas: 

contracc16n 1 O- 1 5% 

Procesos de producción: 

Puede ser trabajada en 
molde en todos los 
procesos ( vaciado, 
torno y prensas) 

Permite ser moldeada 
manualmente. 

Torno de alfarero. 

Productos: 

Artículos decorativos. 

Artículos de mesa. 

Vajillas . 

Enseres domésticos. 

Macetas y vasuas en 
general. 
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Procesos de producción 

La pasta cerámica se puede manejar en tres estados , líquida, plástica y 
sólida; cada una tiene su herramental y secuencia de producción para la 
fabricación de piezas en la industria cerámica . Con el objeto de elegir el 
que más se adecue a la elaboración de los módulos que se quieren 
emplear en los muebles propuestos , se analizarán de manera general los 
procesos de producción trad1c1onales y los que se toman como tecnología 
avanzada en México. 

1 . Pasta L1qu1da 
Vaciado en moldes de yeso 

Nombre común: barbot1na . 

Contenido de agua de entre 45 - 35% . 

fluye por todos los espacios del molde por simple gravedad. 

Para lograr una barbotina poco" húmeda" es necesario usar sustancias 
desfloculantes. Los desfloculantes son electrol1tos que invierten la carga 
eléctrica de algunas partículas de arcilla con lo que éstas en lugar de 
atraerse se repelen, lo cual incrementa la fluidez de la suspensión sin 
requerir de una gran concentración de agua . Los desfloculantes más 
usados son el Carbonato y el Silicato de Sodio. 

Este proceso consiste básicamente en verter barbotina, que tenga buenas 
propiedades de flujo con un contenido mínimo de agua en moldes de 
yeso , en donde la doble acción de absorción y floculac1ón por el sulfato 
de calcio del yeso hace que se forme paulatinamente una capa dura de 
pasta sobre la superf1c1e interna del molde, copiando la forma de este 
una vez que se tiene el espesor requerido , de 20 a 30 minutos, se retira 
la barbot1na contenida misma que podrá ser reutilizada en otros vaciados. 

El molde debe dejarse boca abajo para que la pasta aún líquida pueda 
escurrir , posteriormente la pieza se va secando y al contraste por la 
perdida de humedad se desprende para poder ser retirada . Una vez 
extraída la pieza se recorta el sobrante con la cuchilla y se pule con 

esponja húmeda para quitar irregularidades. 

El vaciado es uno de los procesos más utilizados desde la industria 
cerámica hasta pequeños talleres artesanales, es muy accesible por no 
necesitar maquinaria especial. La cantidad de piezas que es posible 
elaborar depende del número de moldes de que se disponga , un molde 
puede rendir 50 a 1 50 vaciados . 

molde de yeso 
sujetado con ligas 

se vierte 
la 

barbot1na 

cost ra consid
erable, se 
devuelve el 

sobrante de la 
barbotina a un 

rec1p1ente 



Molde de yeso 

Permite producir los detalles finos . 

El molde es estable química y físicamente . 

La absorción puede variar entre amplios límites de acuerdo a la 
relación yeso-agua, según los usos que se requieran. 

La superf1c1e formada es lisa y duradera. 

Los poros no se obturan fácilmente por materiales cerámicos. 

Presenta estabilidad dimensional. 

Los costos son moderados. 

No se requiere de equipo sof1st1cado para su elaboración. 

Salida de la pieza cerámica del molde de yeso 

La salida de la pieza depende de la sencillez de su forma, s1 es recta y 
lisa , el molde puede ser de una sola pieza , y a medida que la forma se 
hace apenas un poco más compleja, el número de partes de que está 
compuesto un molde puede crecer. Por costos y manejo no es conveniente 
que el número de piezas crezca demasiado, de tal manera que se puede 
considerar que entre 2 y 4 piezas es un número razonable para un molde. 

Las s1gu1entes imágenes son de un modelo con sus respectivos excedentes 
de la pieza que queremos obtener, puede ser de madera o de cualquier 
otro material que nos permita hacer un molde , se muestra la cara superior 
e inferior. 

Desmolde de la pieza 

Pieza de barbotina , 
segueta , esponja y ligas para 
sujetar el molde. 

se tiene que quitar los 
sobramtes a la pared la pieza . 

al final hay que tallar 
suavemente la pieza con una 
esponja húmeda para quitarle 
la marca de la linea de part1c1ón 
del molde, hay que esperar a 
que pierda la mayor humedad 
posible y así será una 
pieza lista para la 1 º quema. 
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2. Pasta Plástica 
Torno automático y Molde de tarraJa 

Con esta pasta se necesita baja o mediana presión para trabajarla ; el 
tipo de maqu1nar1a y herramental es variado , principalmente se utiliza el 
torno de alfarero , este proceso no necesita molde, con este método se 
generan formas de revolución que pueden ser deformadas posteriormente . 
Con esta pasta se puede utilizar el molde de tarraja o el torno automático, 
en este torno se utiliza molde de yeso de una sola pieza y contra molde 
metálico; con este torno se generan formas de revolución con pequeñas 
variantes . 

3. Pasta seca en Prensa 1sostát1ca y Prensa RAM 

3. 1 Pasta Seca en prensa 1sostática 

Para trabajarla se necesita de mucha presión, es 1mpresc1nd1ble una prensa 
1sostát1ca, la cual debe tener un molde hembra y un molde macho de 
acero con sistema de aire. Con este proceso se puede generar cualquier 
forma siempre y cuando no sean de bordes cerrados o con " hombros". 

3. 2 Pasta Seca en Prensa RAM 

Este proceso consiste esencialmente en: 

Comprimir el material en estado plástico en un molde de yeso de dos 
partes una hembra y un macho, cada elemento cuenta con un sistema de 
tubería que provocan el vacío una vez cerrado el molde. 

El proceso para formar una pieza se compone de los s1gu1entes pasos : 

1 • La pasta se coloca 
dentro del molde . 

2 . Se cierra el molde 
mecánicamente presionando el 
material. 

3 . Cuando la pieza esta formada 
el molde se abre haciendo vacío 
para levantarla pieza recién 
formada . 

4. Se desactiva el vacío para 
soltar la pieza sobre una placa 
que es puesta manualmente para 
rec1b1r la pieza . 



Características de la pasta 

Es necesario trabajar con una pasta plástica con ciertas características 
para que el material llegue por medio de la presión ejercida a todas las 
partes del molde sin agrietarse. 

El proceso de prensa RAM es usado para producir piezas que no pueden 
tornarse como patrones ovales ó platos especiales. La producción es 
de 1Oa1 5 piezas por hora y solo es usada en alta producción. 

Salidas del molde 

El molde lo conforma una parte hembra fija y una parte móvil macho . la 
salida de la pieza es por el sistema de presión-vacío que se ejerce 
sobre la pieza , por esta característica en este sistema no se pueden 
producir piezas cerradas . 

Consideraciones en el proceso de diseño: 

1 . Este proceso permite tener una forma externa diferente a la 
interna 

2. Los espesores pueden ser diferentes siendo mínimas las 
d1ferenc1as. 

3. Reproduce perfectamente texturas y relieves en ambas caras de 
la pieza 

4. Una prensa pude producir piezas de cualquier forma siempre y 
cuando tengan salida 

5. Permite una producción de piezas 1dént1cas 
G. El proceso no permite producir piezas cerradas 
7 . Debido a los costos de inversión en maquinaria y moldería son 

altos este tipo de procesos, generalmente solo se encuentran 
en las industrias de alta producción. 

mitad del molde macho 

pieza de pa5ta 515tema pre51Ón-vacfo 

mitad del molde hembra 

G7 



G8 

Decorados 

La parte vistosa de una pieza de cerámica es el decorado, existen muchísimas formas de decorar una pieza , en 
esta parte veremos los métodos más utilizados comercialmente. los decorados se pueden d1v1d1r en dos 
grandes grupos, decoración con pasta cerám1ea ó decoración con esmalte o vidriado. Cada rama tiene sus 
variantes : 

1 . Decoración con pasta cerámica 

Uno de los métodos es agregar a la pasta cerámica que va a formar la pieza , óxidos colorantes o grog 
para texturizar. 

Dentro de las opciones de la pasta se encuentra el engobe, que consiste en la apl1cac1ón de pasta 
líquida coloreada por aspersión o con pincel sobre la pieza cruda o en sancocho. 

También existen los relieves o texturas sobre la pasta cruda , por técnicas manuales o por moldeo. 

2. Decoración con esmalte o vidriado 

En otra rama de los decorados se encuentra el esmalte o vidriado: 

Esmalte coloreado. Se agregan óxidos colorantes al esmalte. 

Color baJO esmalte. Es un decorado a mano con pmcel. 

Color sobre el esmalte. Se esmalta y se decora a mano con pincel de aire, ser1grafía directa o calcomanía . 

Todos los decorados se pueden aplicar a piezas artesanales, artísticas y/o industriales. 



Apl1cac1ón de esmalte 

El esmalte en la cerámica es muy importante, ya que es la capa vidriada que tapa totalmente los poros 
1mpermeab11tzando la pieza . El esmaltado se puede realizar por tres métodos comúnmente utilizados desde un 
taller pequeño hasta las grandes producciones . 

1 . Inmersión. Este método es comúnmente para piezas llanas, con cuello abierto o cerrado , pequeñas a 
medianas . 5e tiene el esmalte líquido ya preparado en contenedores grandes para sumergir la pieza de 
cerámica cruda o en sancocho, manteniéndola de 2 a 3 segundos dentro de la mezcla , esto es para que 
se forme una ligera capa sobre la pieza. Este proceso es recomendable para piezas artesanales , artísticas 
y/o industriales. 

2. Bañado. El bañado se aplica en piezas llanas con cuello abierto o cerrado, de tamaño mediano o 
grande. Consiste en bañar la pieza con esmalte líquido, para realizar esto se necesita un pequeño 
contenedor para bañar la pieza . Este método es recomendable para piezas artesanales , artísticas y/o 
industriales. 

3 . Aspersión . Este método se puede aplicar en piezas llanas, piezas con cuello abierto, de tamaño 
mediano a muy grandes. La aspersión se realiza de preferencia en una cabma especial con una pistola de 
aire. El esmalte líquido se vierte en el contenedor de la pistola , la pieza de cerámica se coloca en la 
cabina , la persona aplica el esmalte a la pieza, cubriéndola toda o dándole algún efecto en especial. Este 
método se recomienda para p1ezas1ndustr1ales . 
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Conclusión 

Analizando el perfil de producto, la memoria descr1pt1va y la propuesta 
final, se llegó a la conclusión que la prensa RAM es la mejor opción para 
la elaboración de los módulos de cerámica, tomando en cuenta las 
caracter1st1cas de las piezas y el volumen de producción es el más 
adecuado y para la realización de un prototipo en una producción piloto 
el mejor método es el de vaciado de pasta líquda en moldes de yeso 
por ser un proceso económico, dónde se podran elaborar las piezas 
propuestas en el diseño, para mostrar la func1onal1dad y res1stenc1a de 
los muebles. 



2.5 ERGONOMÍA 
La Ergonomía es un tratado mult1d1sc1pltnar10 que combina vanos aspectos 
de algunas c1enc1as, así tenemos que incluye a la anatomía y la med1c1na, 
a la fisiología y a la psicología experimental, así como a la física y a la 
ingeniería. Esta es una d1sc1pltna que intenta explicar con un enfoque 
c1entíf1co, el equ1hbr10 que se establece entre el medio ambiente y el 
hombre; su meta primordial es medir las capacidades del hombre y después 
arreglar el ambiente para que se ajuste a ellas. 

El hombre, "diseña" para "ajustarse" a las demandas de su mundo físico, 
la mayoría de las personas aceptan normalmente una gran cantidad de 
incomodidad y de 1ncapac1dad sin s1qu1era conc1entizar esta s1tuac16n. 
Hoy en día el Diseñador Industrial se apoya en los conoc1m1entos de la 
Ergonomía para optimizar el desarrollo de productos . 

En este proyecto es muy importante la Ergonomía, ya que se está 
desarrollando un producto que debe cumplir con una función en especial, 
la de brindar descanso y comodidad al usuario, en un ambiente externo. 
Para lograr esto, se aplicará la 1nformac16n que se ha logrado recopilar, 
como por ejemplo, las medidas estandarizadas que ayudarán al desarrollo 
del mobl11ar10, para brindar segundad , ef1cac1a y confortabilidad al usuario 
de los muebles propuestos. 
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ASPECTOS ORTOPÉDICOS DE LA POSTURA DE SENTADO EN SILLAS DE DESCANSO 

Cuando se está sentado, las estructuras primarias de apoyo del cuerpo son la columna vertebral , la pelvis , las 
piernas y los pies . Explicado en forma simple, la columna se d1v1de en cuatro áreas, de arriba hacia abajo, siete 
vértebras cervicales , después doce torácicas y cinco lumbares, seguidas de cinco vértebras soldadas en el 
sacro y cuatro vértebras soldadas en el cóx1s. 

Desde el punto de vista del diseño, en la postura donde el ind1v1duo se encuentra sentado, lo importante es la 
orientación de las vértebras sacras y lumbares . Pues en estas vértebras y en sus respectivos discos y músculos 
recae toda la carga vertebral de la persona sentada . 

La posición más cercana a la forma lumbar normal, es aquella en la que el ángulo entre el tronco y el muslo se 
encuentra cerca de 1 1 5 grados y La pos1c1ón lumbar de la columna esta apoyada. Sentarse derecho sin un 
respaldo produce un grado moderado de act1v1dad en la región lumbar, debido probablemente a los intentos de 
enderezar la curva lumbar. 

Por lo tanto el asiento ideal es aquel en que la persona deja de prestar atención al asiento y a la postura . Cuando 
se halla en este estado , la persona es capaz de dar su entera atención a cualquier actividad que desee seguir. 

DINÁMICA CONDUCTUAL DE LA POSTURA DE SENTADO 

La conducta de sentado puede caracterizarse por los mov1m1entos regulares o los mov1m1entos de nerv1os1smo 
que ayudan a bajar la presión de la mala d1stribuc1ón sobre las partes de la columna vertebral. Las piernas y la 
pelvis adoptan la forma de una palanca mecánica y de un sistema de suspensión que ayudan a estabilizar el 
cuerpo. 

El contacto con el asiento se hace mediante dos huesos redondos: las tuberosidades 1squ1át1cas, cubiertas por 
muy poco músculo. El cuerpo humano soporta , aproximadamente, el 75% de su peso total sobre 25 cm2 . esta 
carga es suf1c1ente para producir " fatiga de compresión" esta da como resultado sensaciones de dolor, de 
adormec1m1ento y de malestar. 
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La silla 
Diseño de asientos 

Frinc1p10 para el diseño de los asientos: 

a. El tipo y las d1mens1ones del asiento están relacionados con la razón de estar sentado. 

b. Las d1mens1ones del asiento deberían adecuarse a las d1mens1ones antropométricas apropiadas para la 
persona que se sienta. 

c. La silla debe diseñarse para dar apoyo y estabilidad a la persona que se sienta. 

d . La silla debe diseñarse para perm1t1r variar la postura a la persona que se sienta . 

e . La silla debe tener un respaldo , particularmente prominente en la región lumbar. 

f. La superf1c1e del asiento necesita el suf1c1ente acolchonado y la suf1c1ente firmeza 
para ayudar a d1str1bu1r las presiones del peso del cuerpo. 

Existen tres grupos de asientos: asientos para descanso, asientos para trabajo y asientos para propósito 
múltiple . El grupo de asiento que se utilizará para el desarrollo de esta tesis es el que incluye asientos confortables , 
cómodos para la relajación; en este tipo de asientos , el criterio para diseñar una silla eficaz, podría ser una 
pérdida de la conc1enc1a del asiento y una incomodidad mínima para cualquier parte de la estructura de apoyo del 
cuerpo. 

La principal función de la silla será la de Syntarse, esto 1mpl1ca un estudio ergonómico muy minucioso, ya que 
sentarse es una pos1c1ón variada y dinámica. Además no hay que olvidar que también será utilizada para comer y 
a esto se agrega otras opciones y necesidades del usuario, mismo que pasará largos ratos en ella. 

En pos1c1ón sedante aproximadamente el 75% del peso total del cuerpo es soportado por 25 cm. 2 de las 
tuberosidades 1squ1át1cas, lo que lleva a compresiones considerables en los glúteos (aproximadamente de G a 7 
Kg./cm.2), la superf1c1e de la piel en contacto con el asiento experimenta una compresión de entre 2 .5 y 4 Kg. 
/cm.2 , cuando en otros puntos más alejados se reduce a solo 250 gr/cm2 . 

En una silla se debe procurar repartir el peso del cuerpo que cargan las tuberosidades 1squ1át1cas, sobre una 
superf1c1e más extensa, razón por la cual los asientos son generalmente curvos y cuando es posible acojinados. 
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La conjugación de estas presiones ocasiona fatiga e incomodidad por lo que hay constantes cambios de postura 
a micro mov1m1entos,por aliviar la molestia. Por esta razón no son recomendables las dobles curvas en un 
asiento, ya que se restringe el mov1m1ento en ambos sentidos (horizontal y vertical). En cambio s1 hacemos una 
suave curva vertical (similar a la curvatura de las doce vértebras lumbares) repartiendo el peso sin restringir el 
mov1m1ento horizontal dejando este último para el constante acomodo. 

Para fuar las medidas y holgura necesarias es indispensable considerar los siguientes datos antropométricos: 

La pos1c1ón al estar sentados es inestable, por apoyarse en solo dos puntos (las tuberosidades). 

La estabilidad se da gracias a las piernas, pies y espalda. 

El centro de gravedad se encuentra por encima de las tuberosidades a 3 ó 4 cm. delante del ombligo. 

Las posturas son intentos del cuerpo por equilibrar el peso de la cabeza y el tronco. 

Cuando el cuerpo requiere estabilidad es necesaria la presencia y efecto de las fuerzas musculares 
activas. 

Es importante localizar las superficies donde se apoyan la espalda, la cabeza y los brazos, al igual que 
su tamaño y forma puesto, que son elementos que actúan como estabilizadores. 

incorrecto correcto 



CON51DERACIONE5 ANTROPOMÉTRICAS 

Altura del asiento en silla de descanso a de 35 .5 a 45 cm. 

La altura del asiento se ajusta correctamente cuando los muslos del 1nd1v1duo están horizontales al p1zo y la parte 
inferior de las piernas esta vertical , los pies descansan de manera plana en el piso. La silla de descanso permite 
que las piernas se estiren bien hacia fuera . Otro factor importante la altura del asiento con respecto al suelo, 
ref1r1éndonos a la distancia entre el piso y la región posterior a la rodilla. 

Se considera que el percentil 5 es la base más recomendable , pues comprende al sector de la población con 
dimensiones del cuerpo menores. Esta altura del asiento acomoda a toda persona con menor altura y a la de 
altura mayor también, ya que una superficie del asiento muy alta provoca una compresión en la cara 1nfer1or de los 
muslos y por cons1gu1ente irregularidades en la circulación sanguínea . 

Los pies de las personas bajas no se recargan en el piso y les produce una mala postura de la espalda, 
alejándolas del respaldo, en cambio una persona alta en un asiento bajo , tiene la oportunidad de estirar las 
piernas y recargarse hacia el respaldo , en una posición más cómoda que la que se le presenta a una persona de 
estatura baja . Por lo tanto el percentil 5 de la altura pop1tlea para mujeres de 35. 5 cm. es el más acertado, 
dando comodidad a un mayor número de personas. 

~
R.CENTIL 

ALTURA 
---

TABLA ERGONÓMICA DE ALTURA DEL ASIENTO 
__ H_O_M_BR.ES-----~,----

50 1 951-5 

_ 43 .9 c_m ]49 cm 35 .5 cm 

5 

39 .3 cm 
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Ancho del asiento: de 43 a 45 cm. 

En este caso , el modelo es para las personas mas grandes. La anchura 
del asiento se determina de acuerdo a la anchura de las caderas . 51 
consideramos el percent1I es para hombres hablamos de 43.4 cm., 
pero como la d1stanc1a libre para sentarse es de 48 cm., resulta adecuado 
utilizar esta última como la d1stanc1a mínima para estos muebles de 
descanso, pudiendo aumentar tomando solo en cuenta el ancho de los 
descansa brazos, los cuales los podemos extender hasta unos GO cm. 

Profundidad del asiento: silla de descanso, de 40 a 43 cm. 

L3 1mportanc1a de la profundidad apropiada del asiento es asegurar que 
todos los 1nd1v1duos que potencialmente se sentarán en él , puedan apoyar 
el área lumbar en el respaldo. 

7G 

L3 profundidad del asiento no debe de ser excesiva , de ser así el borde 
ó arista frontal del asiento compr1m1rá la zona posterior a las rodillas, 
entorpeciendo el riego sanguíneo a las piernas y los pies originando 
1rritac1ón cutánea y molestia . 

Fara d1sminu1r esa molestia , el usuario cambiará de postura desplazando 
los glúteos hacia delante, con lo que la espalda podrá quedar falta de 
apoyo y se 1ntens1f1cará el esfuerzo muscular. El resultado final podría ser 
cansancio , incomodidad y dolor de espalda . En cambio , la escasa 
profundidad del asiento deja al usuario sin el adecuado apoyo baJO los 
músculos y con la sensación de caerse . 
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TABLA ERGONÓNICA DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 

HOMBRES MUJERES 

-

PERCENTIL 

DISTANCIA 

1 J 5 1 5 50 99 50 
= 

_ 40.9 =~I_43.2 cm 

-w=,,_ " 

41.9 cm 43.9 cm 49 cm 54 .9 cm 55.3 cm 
----'- ~·--~ 

Al analizar los datos percentlles se observa que la medida adecuada para la profundidad del asiento debe ser de 
43. 2 cm, tomando como base el percentil 5 en mujeres , evitando así la posible 1rri tac1ón y molestias de la piel. 

La altura de asiento respecto al 
suelo, será aquélla que permita a 
los pies apoyarse firmemente en 
el mismo; si esta d1mens1ón es 
excesiva , los pies colgarán en el 
aire y la parte del muslo tras la 
rodilla estará comprimida y sufrirá 
1rritac1ón. 

La mayoría de las personas 
estarán cómodas con una altura 
de asiento de 40.G y 4 1 .3 cm . 
T amb1én hay que dejar holgura 
suf1c1ente entre la parte superior 
del muslo y la inferior de la mesa , 
con un mínimo de 1 9. 1 cm el 
respaldo tendrá las 
características adecuadas para 
dar suf1c1ente apoyo a la región 
lumbar. 
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Ángulo del asiento. Silla de descanso, de 1 9 a 20 grados. 
Esto se refiere al ángulo de la superf1c1e del asiento con el plano horizontal. 

Altura y ancho del respaldo: de 48 a G3 cm de alto. 

Las dimensiones del respaldo se relacionan con la d1stanc1a desde el hombro hasta la parte inferior del glúteo 
(altura), y de hombro a hombro para el ancho. Algunos diseñadores sugieren que el respaldo deberían tener un 
área abierta o retroceder por encima de la superf1c1e del asiento. Se requeriría un espacio de por lo menos 
1 2.5 a 20 cm para acomodar los glúteos de esta manera. 

La función del respaldo radica en la estabilidad del tronco , por ser esta la principal zona de equ1hbr10 en posición 
sedante o de reposo, ayudando a retardar la fatiga de la espalda. Las d1mens1ones del respaldo pueden variar 
de altura y de ancho, pero sin olvidar la función de dotar de apoyo a la región lumbar. Conviene tener en cuenta 
la prominencia de la zona de los glúteos. 

Ángulos del respaldo: de 103 a 1 1 2 grados 
Según las invest1gac1ones comprobadas en sillas de descanso, de 1 05 a 1 08 grados es un ángulo óptimo para 
el descanso. 

Altura del descanso para el brazo: silla de descanso, de 2 1 cm a 22 cm arriba del asiento comprimido . 

La función principal del descanso para en brazo es que este se apoye cómodamente para poder colocar el 
cuerpo en una posición estable. En una silla de descanso para realizar todo esto, a menudo se emplea el brazo 
y la mano para sostener la cabeza. Los descansos para el brazo pueden también ser útiles para ayudar a cambiar 
de pos1c1ón o para sentarse ó levantarse de la silla. La altura donde cae el codo marcará la altura del apoya 
brazos. La d1mens1ón del descansa brazos responde a la altura del codo a partir de la superf1c1e del asiento, se 
recomienda que la altura del descansa brazos oscile entre 1 7 y 25 cm. 
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La silla debe de estar planeada para soportar el peso y la fuerza que se ejerce sobre ellas al apoyarnos, aunque 
en ocasiones sea bruscamente. 



Aunque una silla antropométricamente no garantiza comodidad , el diseño 
debe basarse en datos antropométricos seleccionados con acierto , s1 
no la 1ncomod1dad esta asegurada . 

Su estabilidad también es importante, sin importar la s1tuac16n, deben 
soportar el rudo uso que el usuario común le de y no podemos pasar por 
alto los costumbres de la mayoría de la gente de mecerse sobre las 
sillas , de Jalarlas, etcétera . Por lo que se debe cuidar muy bien ese 
punto. 

Su traslado también deberá ser cómodo y fácil ; considerando que 
muchas veces se desea usar o mover la silla cuando se tiene ocupada una 
de las manos, el despliegue podrá ser realizado con una sola mano sin 
grandes esfuerzos , inclinándola y desplazándola. 

·- · t, ' I'"~ _ j : 
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La mesa 

Fara d1mens1onar una mesa hay que verla compuesta de dos zonas. La 
zona es la de asiento, corresponde al espacio de act1v1dad personal 
situado inmediatamente dentro de la plaza 1nd1v1dual. Deberá ser el 
suf1c1ente para que quepa holgadamente la vajilla , los cubiertos , etc. , en 
su d1stribuc1ón protocolaria y la que asume la comida. Es evidente que 
esta d1mens1ón tiene que comprender la dimensión humana y las diversas 
posturas que el cuerpo toma . Conforme a la antropometría se seleccionará 
la máxima anchura del cuerpo de la persona de mayor tamaño. Esta medida 
es de 7G.2 cm , hasta un mínimo adm1s1ble de G 1 cm; pero de considerar 
únicamente los elementos de serv1c10, las profundidades optimas y mínimas 
para esta zona son 4G .7 y 40 .G cm respectivamente. 

La segunda es la zona óptima de serv1c10, es similar a un rectángulo de 
7G .2 x 45.7 cm , medida máxima y la mínima de G 1 x 40 .G cm , la zona de 
acceso compartido es el espacio de mesa opuesto a las de asiento, 
dónde se depositan fuentes , vajilla, elementos decorativos, etc. , cuyas 
d1mens1ones varían en función del estilo de vida, clase de alimentación, 
sof1st1cac1ón, serv1c10, circunstancias y número de personas. 

La profundidad óptima de la zona de acceso compartido es de 45. 7 cm, 
la mínima es de 225.4 cm, s1 se asigna la mitad de esta profundidad a 
la zona de serv1c10 de mesa 1nd1v1dual , logramos un incremento mínimo y 
optimo unitario por comensal que entra en el d1mens1onado de una mesa 
para un número dado de personas, la unidad de incremento optima es de 
7G .2 x G8.G cm y la mínima de G 1 x 53 .3 cm . 
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Una mesa rectangular para seis personas, tendrá medidas de 1 3 7. 2 x 
243 .8 cm , con lo que cada zona de serv1c10 sera de 45 .7 x 7G.2 cm y 
quedará una zona de acceso compartido central con una profundidad de 
4Gcm por persona, lo que deja suf1c1ente espacio para los codos. 

En contra pos1c1ón , en una mesa cuadrada se trabaja con el incremento 
mínimo unitario, aunque la anchura y la profundidad de las zonas de 
serv1c10 son iguales que en las mesas rectangulares , su forma cuadrangular 
reduce s1gnif1cat1vamente la superf1c1e y la zona de acceso compartido 

51 la mesa redonda tiene un diámetro de 121 .9 cm , es suficientemente 
amplia para cuatro personas y con zonas de serv1c10 holgadas y espacio 
para los codos . Esta mesa tiene la ventaja de que, destinada a mesa de 
café o para consumir ligeros refrigerios , el número de plazas puede 
llegar a cinco. 

Espacios para comer 

Entre el asiento y la mesa de comedor se establece una 1mportantís1ma 
relación. El primero trata de las distintas pos1c1ones que toma la silla 
respecto a la mesa en el curso de la comida , así como de las holguras 
necesarias; se estima que durante dicho período pueden sucederse hasta 
cuatro cambios . 

Al princ1p10 de una comida , la silla esta muy cerca de la mesa , al final , 
cuando el comensal toma el café y procura relajar el cuerpo cambiando 
de pos1c1ón , la silla llega a ser separada G 1 cm , pero una conversación 
íntima puede ser que aquella sea aproximada a ésta aún más que al 
comenzar. Por último, finalizada la comida o la plática , al levantarse el 
comensal , la silla quedá a 9 1 .4 cm, d1stanc1a suf1c1ente para realizar 
mov1m1entos para dejar el comedor. 
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Pt..AZA DE SERVICIO ÓPTIMA PARA TIIES PERSONAS 

~aa~a~~aa~aa~aa~• 
Pt..AZA DE SERVICIO MINIMA PARA TRES PERSONAS 

pulg. cm 

A 27 68,6 

B 18 45,7 

e 9 22,9 
o 30 76,2 MESA DE OESAYUNOI COCINA PARA CUATRO PERSOHAll 

E 21 53,3 
F 16 40,6 
G 5 12,7 

pulg. cm 

H 24 61,0 A 96-102 243,8-259, 1 
1 90 228.6 B 18- 24 45 ,7-61 ,0 
J 72 182.9 e 12 30,5 

D 30 76,2 
E 132-144 335,3-365,8 
F 96 243,8 
G 18 45,7 
H 54 137 2 
1 36- 42 91 4- 106.7 
J 48 min. 121 ,9 min. 
K 18 min. 45 7 min. 

Espacios para comer en 
cafeterías y restaurantes 

Es importante para el buen 
desarrollo de este proyecto , 
examinar el nexo que une la 
d1mens16n humana y los espacios 
para comer , ya que cafeterías y 
restaurantes son algunos de los 
ambientes en que este mobil1ar10 
cumple una de sus funciones. 

Lo que interesa especialmente 
son las holguras adm1s1bles 
alrededor de la mesa y el número 
de personas que puede acoger. 
La holgura entre el canto de una 
mesa y la pared u otro obstáculo 
físico debe , al menos , acomodar 
dos elementos : el espacio que 
ocupa la silla y la máxima anchura 
del cuerpo de una persona de 
gran tamaño. La silla puede ser 
cambiada de pos1c16n repetidas 
ocasiones en el curso de una 
comida y es probable que el 
usuario concluirá conversando de 
manera informal , por lo que se 
alejará de la mesa . 

Al calcular el número de perso
nas que caben en torno a una 
mesa , se confía en la separación 
inter ejes de sillas de G 1 cm, en 
vez de ajustarse a la máxima 
anchura del cuerpo de la persona 
con mayor tamaño corporal , los 
codos pueden estar extendidos. 

HOLGURA MINIMA PARA SIUA/SIN ctRCULACION 

pulg. cm 

A 96- 108 243,8- 274,3 
B 18- 24 45,7-61,0 
e 60 152,4 
o 30 76,2 
E 12 305 
F 30- 36 76 2- 91 4 
G 72 182 9 
H 132-144 335 3-365 8 
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Al recorrer la silla para sentarse 
resulta pesada, provocando ruido 
desagradable s1 se arrastra . La 
posible solución es poner 
regatones y rodajas en las patas . 

Anál1s1s ergonómico del mobil1ario existente. 

Ya sentadas las personas, 
normalmente ponen los codos en 
la mesa , los huecos del mueble 
provocan malestar en esa parte 
del cuerpo, lo meJOr es evitar 
huecos. 

La parte 1nfer1or de la superf1c1e 
resulta estorbosa al querer cruzar 
las piernas, sobre todo para las 
personas de piernas largas. 

Estas imágenes revelan las posturas que adopta el usuario en el 
momento y después de un tiempo de estar sentados. 

El usuario adopta diferentes 
posiciones para mayor 
comodidad , ya que resulta 
cansado sentarse en la superf1c1e 
de metal , los descansa brazos 
l1m1tan los mov1m1entos. 

Esta es una postura después de 
mucho tiempo de estar sentados. 



La5 5dla5 no 5oportan grande5 
carga5 por tener punto5 débile5 . 

Lo5 mueble5 5on dema51ado 
pe5ado5 para moverlo5 con 
facilidad , el u5uano tiene que 
hacer grande5 e5fuerzo5 que 
principalmente repercuten en el 
área lumbar. Po51blemente 5e 
requiera tomar en cuenta la opción 
de colocar en la5 pata5 de la me5a 
pequeña5 rodaJa5 con freno, en 
ca5o de que 5e utilicen en terraza 
ó cafetería. 

Uno de los problema5 es la falta 
de niveladores , que 5on 
1nd1spen5able5 en p1505 como el 
adoquín. La mesa necesita 
niveladore5 1mprov15ados para 
que no 5e mueva, este mov1m1ento 
resulta desagradable y provoca 
mayor esfuerzo al colocar la 
corcholata ó lo que este a la mano 
al momento de nivelar. La solución 
e5 poner niveladores que al mi5mo 
tiempo sirvan como regatones. 

El U5uano coloca la sombrilla , lo 
que casi siempre tiene problemas 
por el peso de la m15ma ó por la 
poca e5tabil1dad en el espacio 
donde se apoya . 
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Los utensilios para la comida y bebida, muchas veces no se encuentran 
estables , debido a los orificios irregulares de la superficie , esto provoca 
inseguridad y estrés manifestándose en mal humor, en el usuario. Será 
necesario destinar espacios específicos, como concavidades en la 
superf1c1e de la mesa para este tipo de utensilios. 



CONCLUSIONES 

En el aspecto ergonómico de este proyecto, lo importante es que la 
persona se encuentre cómoda al hacer el uso .adecuado de este tipo de 
muebles, los tiene que sentir funcionales y prácticos. Como y.a se ha 
mencionado en la teoría de la ergonomía , la manifestación de que el 
asiento se.a ideal , es precisamente cu.ando la persona deja de prest.ar 
.atención al asiento y a la postura . En los .asientos par.a el exterior, 
también debe .atenderse a los mov1m1entos regulares o al nerv1os1smo 
que pueden presentar las personas, así como las causas de fatiga por 
estar sentados en superf1c1es duras. 

En el diseño se debe de tomar en cuenta vanos puntos básicos par.a 
llegar a un buen resultado: 

Antropometría. 

Apoyo y estabilidad a la persona. 

Perm1t1r van.ar la postura 

Es necesario pensar en un respaldo par.a este tipo de muebles. 

Ligereza. 

Es muy útil que la mes.a se pueda mover con facilidad par.a la l1mp1ez.a del 
lugar y mucho más s1 se encuentra en lugares públicos como un restaurante, 
por lo que la mes.a mas pequeña cuenta con un.a pata con base y la silla 
cuenta con un par de rodajas en las patas posteriores par.a facil1t.ar su 
tr.ansl.ado con sólo inclinarla un poco. 
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2.G FACTORES DE ESTÉTICA Y 
SEMIÓTICA 

Al mismo tiempo que cambian las relaciones de familia y sociedad , cambia 
la función, la forma y el estilo de los objetos , la estética del mobiliario 
que fabrica la empresa P1rcazo ya no es atractiva para las Jóvenes 
generaciones, la sem1ót1ca de los muebles para el exterior siempre seguirá 
siendo la misma, provocar la sensación de estar en contacto con la 
naturaleza. Para desarrollar muebles de exterior es primordial tomar en 
cuenta la estética y por su puesto la semiótica , ya que son elementos 
que proporcionan la buena decoración, apoyando el diseño. 

La mayoría de los diseños de los muebles en existencia fueron basados 
en la naturaleza, se tomaron elementos como las flores , las aves , y criaturas 
de fantasía como hadas y ángeles . En la invest1gac1ón realizada , me he 
percatado que muy pocos ó que ningún diseño esta basado en insectos, 
esos pequeños seres que habitan el Jardín. 

Estos animalitos diminutos , son conformados por estructuras muy 
especiales y estéticas, volúmenes orgánicos compuestos de figuras 
geométricas muy específicas. Están vestidos de colores inimaginables 
que los hacen hermosos, que a la vez los ocupan como protección o 
medio de comunicación, muchos de ellos mutan de colores y formas, por 
su ciclo de vida, por la estación del año o el estado del clima, el poco 
peso de su cuerpo , as1 como la forma y componente de sus patas los 
hace muy ágiles , gracias a su estructura y a pesar de su tamaño , algunos 
logran soportar hasta 500 veces su propio peso. 

Ahora bien , el mundo de los insectos lo integran otro tipo de formas de 
vida, específicamente la flora, dónde las plantas funcionan como hab1tac1ón 
y alimento, a cambio de que los insectos sean portadores de polen para 
la fertli1zac1ón de las plantas; son dos mundos que vital y estratégicamente 
se complementan. Por estas razones se toman formas y colores de este 
microcosmos, para el diseño del mob11iar10 del exterior e integrarlo así a 
la vida del hombre. 
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Puntos importantes para 1dentif1car el lenguaje 
semiótico en el mobil1ar10 para Jardín. 

Es importante considerar algunos puntos que tienen relación con el 
entorno, el área y los objetos que se encuentran en el espacio donde 
normalmente se encuentra este tipo de mobil1ar10, esta información servirá 
para encontrar la respuesta adecuada en el punto de la sem1ót1ca. 

Hoy en día, aprovechar el espacio en el momento deseado es 
necesario , ahora es muy común que el mobiliario se pliegue. 

El ind1v1duo maneja objetos mas l1v1anos, encuentra en su movilidad 
y mult1func1onalidad una mayor libertad de organización , esto se 
refleja en el mobiliario y objetos en general. 

La lógica del ambiente es un factor a considerar, actualmente no 
es frecuente la construcción de casas con grandes Jardines; en 
las casas antiguas se destinaban espacios para la ub1cac1ón de 
mob!l1ar10 de Jardín o terraza , de los que ya nunca se desplazaban, 
ahora se destinan espacios para pequeñas terrazas y Jardines; 
es frecuente observar en un establecimiento denominado café , 
se cuente con espacio suf1c1ente para colocar una o dos mesas 
en el exterior, donde hay que considerar que los muebles están 
SUJetos al mov1m1ento por la circulación de la gente, la l1mp1eza o 
el mantenimiento. 

Los asientos deben cumplir con la función mínima la de sentarse 
cómodamente para descansar o para comer. El diseño de la silla 
ya no gravita tanto el torno de la mesa. El asiento cobra su 
sentido propio, la forma ya no es de postura corporal solamente, 
tamb1en debe de considerarse la pos1c1ón reciproca de los 
interlocutores. La d1spos1c1ón general de los asientos y el cambio 
sutil de pos1c1ones en el transcurso de una conversación en el 
Jardín, por ejemplo , provocan que los asientos sean más 
funcionales para las relaciones humanas eta de por medio tomar 
alimentos y bebidas , o solo por la grata sensación de disfrutar 
este espacio. 

T amb1én cuentan las formas y los colores que se manejan para 
lograr un ambiente cómodo , agradable en todos los sentidos , 
que reflejen libertad y tranquilidad. 

Del color específicamente podemos considerar que no es del 
todo la naturaleza la que transforma verdaderamente el ambiente 
cotidiano, sino que son las vacaciones , ese simulacro natural , 
ese envés de la cot1d1anidad que no viene de la naturaleza sino 
de la idea de la naturaleza . Son las vacaciones el modelo que 
delega sus colores en el dominio cot1d1ano primario. La tendencia 
es hacia los colores vivos, cálidos , a la plasticidad , a la 
pract1c1dad . 

Los valores de ocio , la libertad y la 1rresponsabil1dad se inscriben 
en el color, en el carácter transitorio 1ns1gnif1cante de la materia 
y de las formas. 

En esta propuesta trato de encontrar la misma sensación que reflejan 
los elementos anteriormente mencionados, esta sensación es la de 
estar en contacto con la naturaleza, es el concepto pr1mord1al. 



Anál1s1s estético del mobll1ano para exterior de la 
Fabrica P1rcazo 

Como se ha mencionado, la empresa cuenta con una línea de muebles 
para exterior, ésta se compone de luminarias, bancas, sillas y mesas para 
Jardín, cada una con varios modelos. Todos ellos cumplen con sus funciones 
básicas sirviendo con comodidad y esparc1m1ento al usuario, considerando 
un especto muy importante, la de decorar el espacio que ocupan ya sea 
en Jardines, cafés , plazas ó parques. 

Se dice que la conf1gurac1ón del mob1har10 es una imagen fiel de las 
estructuras familiares de una época , y los muebles de P1rcazo 
corresponden a una época en que la forma es más importante que la 
función. En tiempos pasados los muebles se hacían para quedarse en un 
solo s1t10, esta v1s1ón corresponde a las familias trad1c1onahstas , numerosas 
y estables. 

En sus 1nic1os el mobl11ario para Jardín fue extraído del 1nter1or de la casa , 
en la forma se refleJa la sustracción de elementos que contienen los 
muebles de una sala o de un comedor, como son el respaldo, las patas, 
los descansa brazos; formas utilizadas comúnmente en la época del 
neoclásico, éstas y otras más son plasmadas en los muebles de PIRCAZO . 

Visual y físicamente los muebles tenían que ser pesados para brindar 
seguridad , todavía se fabrica este tipo de muebles, en ellos se plasman 
símbolos de naturalidad y romant1c1smo, los elementos decorativos son 
plantas , flores , animales , figuras fantásticas como ángeles, divas y 
dragones. 

Se sabe que el primer impacto visual es el color; los colores que aplica 
la fábrica P1rcazo en sus muebles resultan muy trad1c1onales, como el 
verde o el blanco que son colores frescos , son perfectos recordatorios 
de sensación de la naturaleza, están cargados de alusiones psíquicas y 
morales , son impuestos sobre el acontec1m1ento. 
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Análisis estético de la 
competencia 

La competencia directa también 
manep el concepto estético 
trad1c1onal1sta, tiende a las formas 
1nsp1radas de la naturaleza y el 
romant1c1smo . Los colores que 
ocupan básicamente son el verde y 
el blanco y para modernizarlos aplican 
el color plata . 

Los muebles de forja con cubiertas 
de mosaico manejan un concepto 
camp1rano, las formas en el metal son 
sencillas , tal vez se deba al proceso; 
algunos tienen term1nac1ones en 
espiral, otros llegan a formar 
verdaderas obras de arte con los 
mosaicos, los más comunes suelen 
contener pequeños mosaicos 
cuadrados con colores llamativos . 
Generalmente , el color del metal es 
negro mate. 

La competencia 1nd1recta que son los 
fabricantes que utilizan plástico o 
madera , se ha preocupado por 
actualizar sus diseños , teniendo 
presente el estilo de vida actual y 
las tendencias de la moda. Se aplican 
líneas suaves y sencillas , no están 
recargados con adornos ; dan la 
sensación de ser ligeros y prácticos, 
como es hoy en día la moda en el 
vestido y la vida en general. 

Hay mucha variedad en los colores, 
por ejemplo, los colores pastel, los 
metalizados y los naturales, como la 
madera . 



~ 
1 

Mobiliario para exterior en 
metal forjado y cubierta de 
mosaicos y pedacería de 

cerámica. 
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La Cerámica Mexicana, es otro rasgo de calidad ; vanos estados de la 
República Mexicana manifiestan este arte , como son Sonora, Oaxaca , 
Puebla , Jalisco y especialmente GuanaJuato, donde se encuentra 
produciendo actualmente la Cerámica Mayólica de Capelo , "Capelo" es 
el nombre con el que se denomina al excelente ceramista guanaJuatense 
Javier de Jesús Hernández, Arquitecto de origen , a quién tuve la 
oportunidad de entrevistar en su taller, ubicado en las montañas con 
vista a la Ciudad de GuanaJuato, el realiza la cerámica con una libertad he 
1maginac1ón únicas, experimenta con materiales para lograr efectos 
originales en los esmaltes , las formas que aplica son 1hm1tadas, sus 
texturas , colores y formas siempre transmiten alguna sensación estética . 
Estas son algunas imágenes del mob1hano para exterior que " Capelo" 
realizó respondiendo a peticiones especiales . 



¡- Concepto -

Mediante la 1nvestigac1ón y anál1s1s de los factores necesarios para el desarrollo de esta tesis, he 
visto y comparado tendencias de mobil1ar10 anterior y actual. Existen notables d1ferenc1as como las 
formas, la ligereza visual y física, pero entre ellos persisten elementos en común, como son la 
proyección de la frescura, la naturalidad y la sensación de "vacaciones" que proyectan. 

El mundo se ha vuelto más cosmopolita, la clase de gente que compra un JUego de Jardín, por lo 
general ha viajado o tiene acceso a medios de comun1cac1ón como Internet y revistas de arquitectura , 
diseño y moda, se da cuenta rápidamente de las 1nfluenc1as culturales de otras regiones del 
planeta. 

Todo tiende a la evolución ó a desaparecer en el peor de los casos, la cultura en general cada día 
esta cambiando, y seguramente lo hace rumbo formas mas d1nám1cas y flexibles. 

M1 propuesta en este proyecto, es continuar con la idea de que la principal 1nfluenc1a sea la 
naturaleza misma, enfocando el objeto en las formas de los insectos y su entorno , dejando un poco 
de lado modas actuales que pueden resultar ser no muy or1g1nales . 
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Para empezar, creo conveniente dar una breve explicación de lo que es 
un insecto: 

Los insectos se desarrollaron originalmente de animales procedentes 
del mar. Representan uno de los dos grandes grupos que se adaptaron 
a la vida terrestre , el otro grupo lo forman los vertebrados . Los insectos 
poseen una estructura córnea en el exterior de sus cuerpos , esto se 
llama "exoesqueleto" -o esqueleto exterior- , que en su mayor parte esta 
formado por una sustancia llamada quitina , especie de plástico líquido 
que es segregado por el propio insecto. Esta sustancia se endurece 
hasta formar un caparazón duro, muy parecido a una armadura , la que 
muda periódicamente y el cual vuelve a formarse conforme el insecto 
crece. 

El cuerpo de un insecto consta de tres partes : la cabeza , el tórax y el 
abdomen . El tórax a su vez esta d1v1d1do en tres segmentos , cada uno de 
los cuales frecuentemente , tiene un par de patas . Además de esas seis 
extremidades , la mayoría de los insectos tienen dos pares de alas , dos 
JUegos de mandíbulas, dos pares de OJOS y dos antenas. 

Los órganos bucales son muy variados y pueden estar dispuestos para la 
mast1cac1ón y tr1turac1ón de los alimentos , para succión o para lamer. Las 
patas están mod1f1cadas a fin de que sirvan para funciones d1st1ntas a la 
de andar, como es la de saltar. Las alas están formadas por una superf1c1e 
membranosa a la que dan res1stenc1a eJeS rígidos . 

La mayoría de ellos pasan por tres estados diferentes: huevo, larva y 
ninfa , antes de convertirse en un insecto perfecto. Son animales de 
pequeño tamaño; su dermatoesqueleto nunca endurecido por sales calizas , 
esta cubierto en muchos casos por pelitos ó cerdas , ó como sucede en 
las mariposas que consta de pequeñísimas escamas. 



í 
COLEÓPTEROS 

Una de las principales clases de 
insectos son los coleópteros, 
muy fuertes y ágiles a pesar de 
tener un caparazón que da la 
sensación de ser pesado, cuentan 
con: 

Cubiertas sólidas sobre 
estructuras funcionales 

Todas las secciones de 
la pata son funcionales . 

Las estrías, los puntos y 
los rectángulos bajo 
relieve , ayudan a 
estructurar los 
caparazones de estos 
insectos, de esta misma 
forma se podrían 
estructurar las piezas de 
cerámica. Y s1 tienen 
or1f1c1os podrían funcionar 
como desagüe de fluidos 
y vent1lac1ón. 

Colores llamativos en los 
caparazones . También 
estos inspiran para ser 
aplicados en las cubiertas 
de cerámica. 

~ ,,.,• .. 
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Todos los insectos 
cuentan con las s1gu1entes 
características: 

· Fuerza 

· Compat1bil1dad 

· Permeabilidad 

· Efectivos puntos de unión. 

· Sobresale la estructura de 
los conductos de sus fluidos 
formando estrías . 

~-J 

· Mimetismo con el entorno 

· Cuerpos d1nám1cos 

· Estructura funcional 

· La forma de la ca be za 
puede funcionar 
perfectamente como 
respaldo de la silla. 

· Sensación de Ligereza y 
agilidad 



r 
Los insectos alados : 

· No tienen el mismo d1bUJO, 
ni los mismos colores al 
reverso de sus alas. 

· La forma y estructura de 
las alas sigue una lógica para 
opt1m1zar los fluidos del 
insecto y agilizar el vuelo. 

· La geometría básica y su 
estructura del ala de un 
insecto, se podría aplicar al 
mobiliario para optimizar, en 
la etapa de fab r1cac16n , el 
fluido del material ya sea 
cerámico 6 aluminio en el 
molde . 
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· Lo ideal sería que el nuevo 
mobil1ar10 tienda a ser 
modular para poder 
adaptarlo a cualquier espacio 
y función que este 
relacionada con terrazas y 
Jardines , algo s1m1lar sucede 
en la colmena. 

· Los colores y los d1bUJOS 
que tienen en sus cuerpos 
las orugas , funcionan como 
insp1rac16n para decorar la 
cerámica. 



2.7 FACTORES DE 
COMUNICACIÓN GRÁFICA 

Es importante tomar en cuenta la comunicación gráfica en un producto, 
que en este caso es tangible , ya que este pretende aportar 1nformac16n 
básica del producto y del fabricante, ya sea del modo de uso, de las 
precauciones o del proceso y materiales de fabr1cac1ón . 

La empresa con la que se llevó a cabo el proyecto maneja en todos los 
productos de cocina marca P1rcazo, en cuanto el mobd1ar10 para exterior 
que comercializan , lo fabrica un taller asociado este es fund1c16n Mont1el. 

Este es el logotipo que se maneja en los productos para cocina: 

La idea es integrar en el mueble y en su empaque la marca de la empresa 
explotar la marca corporativa, para lograr que la gente lo 1dent1f1que 
entre las marcas de mobil1ario para Jardín. Considero que es importante 
crear un logotipo que caracterice al nuevo mob1l1ario para exterior y 
Jardín de PIRCAZO, pero continuando por efectos del pos1c1onam1ento 
con el mismo estilo que maneja la empresa . 
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2.8 FACTORES DE ENVASE Y 
EMBALAJE 

Requer1m1entos de Almacena Je y D1stribuc16n. 

Estos requerimientos no escapan del amb1to del área de mercadotecnia 
de una empresa en coord1nac1ón con el área de almacenes e inventarios, 
pues además de la transportación , se 1mpl1can las act1v1dades de manejo, 
exped1c1ón, embarque, contratación , consol1dac1ón, carga, descarga, 
almacenamiento y d1str1buc1ón en la bodega de la mercancía. 

Otro concepto importante es el embalaje , se puede definir como un 
envase de d1stribuc1ón o contenedor para la d1str1buc1ón del producto. 
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Sistemas de maneJO. 

En el proceso que los muebles tienen que seguir , desde su fabricación 
hasta el consumidor final , existen diferentes pasos: 

• Diseño 

• Producción 

• Embalado del producto y marcado del embalaje 

• Traslado al almacén del producto terminado 

• Colocación en tarimas 

• Almacenamiento e inventarios 

• T ransportac16n 

• Descarga 

• Almacenamiento e inventario del detallista 

• Acarreo al punto de exh1b1c16n 

• Vaciado del embalaje 

• Venta 

• Distribución 
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Transporte 

Gracias a los medios de transporte , los muebles producidos por F1rcazo 
pueden ser adquiridos por los consumidores finales en diferentes zonas 
geográficas dentro del país . 

Autotransporte . Este es el medio a través del cual se mueve la mayor 
parte de las mercancías en el mercado nacional y las exportaciones a 
países vecinos. 

Ventajas. Actualmente la mercancía que es transportada por este medio 
se maneja desde su origen en una misma caja , cambiando únicamente el 
tractor en la frontera, s1 se da el caso de exportación. Con esto se evita 
la manipulación 1ndeb1da de la carga y los retrasos . 

Desventajas. Cuando los productos son transportados por carretera 
están sujetos a un tipo de v1brac16n severa , repetida y prolongada por 
muchas horas o días. A tres clases de fuerza se enfrentan los transportes 
de superf1c1e: aceleraciones long1tud1nales, laterales y verticales . 



NORMAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD 

Embalaje y etiquetado 

El embalaje debe ser lo suf1c1entemente seguro para evitar cualquier 
daño de la mercancía y a su vez tiene que ser del gusto del comprador. 

Básicamente el embalaje tiene tres funciones: 

1 • Protección del producto durante el viaje . 

2 . D1v1de el producto en unidades (pieza accesible al 
consumidor) . 

3 . Contiene un mensaje para el comprador o el consumidor 
(instrucciones de uso, recomendaciones, etc.) 

El embalaje de preferencia debe incluir los tres s1gu1entes niveles: 

a. Embalaje primario: embalaje inmediato al producto 

b. Embalaje secundario: material que protege al embalaje 
primario y el cual se deshecha cuando el producto se 
encuentra listo para ser usado, ó cuando el producto se 
presenta a los minoristas. 

c. Embalaje final: se refiere al empaque necesario para 
1dent1f1cac1ón almacenaje y transporte . 

El etiquetado 

También puede considerarse como parte muy importante del embalaje , 
consiste en información y descr1pc1ón del producto, incluyendo claramente 
su compos1c1ón , cuidados y hm1tac1ones. 

La etiqueta o el logotipo es de gran 1mportanc1a para el intermed1ar10, 
aún s1 es exportador y para el consumidor final ; las instrucciones y 
características del producto deben ser escritas en varios 1d1omas de la 
Unidad Europea (inglés , francés, alemán) y especialmente en el 1d1oma 
del país al que se exporta. Actualmente existe en Europa una tendencia 
muy fuerte con respecto a la util1zac1ón de materiales de embalaje 
reciclables, según las normas el porcentaje de recuperación de materiales 
debe ser de un G5%. 

En el embalaje y etiquetado se utiliza frecuentemente el cartón , 
acontinuac1ón se presentan los tipos más comunes de cartón corrugado : 

Corrugado de una cara 

Corrugado sencillo 

Corrugado doble 

Corrugado triple 

El corrugado más utilizado, es el corrugado sencillo con res1stenc1a a la 
penetración , lo cual se mide a través de la denominada prueba de MULLEN , 
que consiste en aplicar una fuerza perpendicular al eje de las flautas con 
la cual se determina la calidad del cartón. 

Es recomendable proteger los embalajes de cartón del efecto cortante 
del fleje , mediante un trozo de cartón , plástico o madera que en forma 
de ángulo evite el desgarre de la arista del embalaje al ejercer presión 
con este . 

Ecología 

El papel y el cartón son 1 00% reciclables . Son totalmente aceptados 
por las autoridades aduanales, siempre y cuando no estén recubiertos 
con materiales que dificulten su separación , clas1f1cac1ón y reciclaje . 
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Cartón corrugado con 
doble capa duro y flexible . 

Sistema de Flejado, broches y diferentes cintas este 
sistema de embalaje podría ser útil para la transportación 

del mob1hano. 

1 
1 

Pohetileno con burbuja , 
servirá para protejer las 

piezas de cerámica . 



2.9 FACTORES DE MEDIO 
AMBl1EN1TE 

Esta etapa de la invest1gac1ón es importante por la conc1enc1a social y 
ecológica que debemos asumir, sobre todo los diseñadores y fabricantes 
de este tipo de mobiliario. L3 fábrica F1rcazo siempre se ha preocupado 
por estos aspectos, una buena parte del material que utiliza en la fund1c1ón 
para crear los componentes de sus muebles es material reciclado, como 
los recortes que se producen en la fabricación de los utensilios de 
cocina , piezas con defectos de la misma producción y chatarra de partes 
del motor de los automóviles , como los pistones que tienen una gran 
cantidad de acero y le proporcionan dureza al material. 

Como he mencionado anteriormente la fábrica F1rcazo y su asociado, el 
taller de cerámica Rodríguez, quieren lanzar un producto en conjunto que 
emplee los dos procesos y materiales, aluminio y cerámica para aumentar 
la productividad de ambas empresas; sin embargo, la firma dominante es 
F1rcazo. 

Hice una 1nvest1gac1ón acerca de las características del aluminio y de la 
cerámica , siendo factible recuperar estos materiales después que un 
producto original al término de su vida útil que tan frecuente se da este 
caso en los muebles de Jardín, dando origen a los costos de reciclaje, 
pero disminuyendo al mismo tiempo los costos de operación , en fin toda 
clase de información que pudiera ser útil en el desarrollo de este producto. 
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En el mercado existe una serie de mitos acerca de los productos 
elaborados con material reciclado, se ha llegado a pensar que son 
productos caros, puesto que generalmente estos conllevan una extensa 
investigación de desarrollo, estos estudios suelen ser costosos y muchas 
veces el fabricante pretende recuperar estos gastos en el precio de 
introducción. 

Otro de estos mitos es que los productos hechos con esta materia 
prima suelen ser de mala calidad , en realidad esto ha ido cambiando a 
través del avance acelerado de la tecnología, empleándola y haciendo 
que cada vez sean productos mejor pensados , basándose en su tiempo 
real de vida útil. 

Es muy importante que el diseñador siempre tenga en mente todas las 
etapas de un producto cuando esta proyectando, fabricación , vida útil y 
deshecho de un producto. En el caso del mobd1ar10 para Jardín que he 
diseñado, tuve en cuenta todas las etapas de la vida de estos muebles, 
cons1derándo con mucha 1mportanc1a al reciclaje. 

IOG 

Diseño. Lo ideal en esta etapa es generar propuestas basándose 
en gran parte en los parámetros del reciclaje ; entre otros, 
pensando en que los muebles sean de reparación fácil , 
probablemente que sean reutilizables o destinables a nuevos usos; 
en la parte del desarrollo de moldes, las formas y soluciones 
son planeadas para evitar el desperd1c10 de material a la hora de 
la colada ó el vaciado; también se diseñan las piezas para evitar 
lo más posible maqu1larlas cuando están fundidas y evitar que se 
produzca viruta cuando se estén produciendo. 

Producción y Reciclaje . El aspecto del reciclaje en la 
producción de este tipo de muebles es importante, ya que es 
donde se aprovechan o se desperd1c1an los recursos 
principalmente la materia prima y su costo; es 1nd1spensable para 
la fabr1cac1ón que los muebles contengan un porcentaje de material 
reciclado lo más elevado posible, que se fabrique con un baJO 
consumo energético y pocas materias primas no recicladas; el 
costo de la maquinaria , los moldes, la mano de obra deben ser 
los más racionalmente baJOS . Esta etapa requiere de una 
plarnf1cac16n precisa para evitar incrementos innecesarios en el 
precio final. 

Empaque y Embalaje. Este tipo de mobiliario generalmente no 
lleva empaque, a lo mucho lleva una cubierta de plástico, pero en 
el caso que nos ocupa s1 va a ser necesario pensar en un empaque 
que proteja las piezas de cerámica y dar mayor protección a las 
piezas de aluminio ; la envoltura de protección podría ser de 
cartón y ser fleJada ó utilizar cinta canela. Cabe destacar que 
materiales como el cartón son los más demandados en la industria 
del reciclaje. 

Venta. Las tiendas especializadas en muebles de Jardín o las 
grandes tiendas departamentales son los principales puntos de 
venta , en algunos casos estos puntos de venta cuentan con 
almacén , así que los muebles necesitan de una adecuada 
protección como cartón ó plástico para su manejo y almacenaje. 

Serv1c10 o vida útil. Este tipo de mobiliario tiene una larga 
vida útil , sobre todo cuando esta hecho de aluminio, ya que es 
un material muy resistente como la cerámica, a menos que sufran 
fracturas , estos muebles pueden durar en perfectas condiciones 
por más de 1 5 años . 

Fin de la vida útil del mueble. Esta etapa se refiere al momento 
en el que el mobiliario ya esta muy desgastado, perdió su color, 
se debilito, tiene fracturas ó esta roto por completo. 

Desperd1c10. El mueble se va a la basura y se convierte en 
desperd1c10, se pretende que el mobiliario no sea problemático 
para el postconsumo. 

Recuperación para reciclaje. En los tiraderos se hace 
selección de basura , lo que s1grnf1ca la separación por materiales 
y su evaluación para mandar el desperd1c10 adecuado a la etapa 
de reciclado, dependiendo de la limpieza y otras cond1c1ones 
favorables del objeto. 



RECICLAJE 

Por lo anterio r se puede 
mencionar concretamente que 
el reciclaje es una operación 

1 complep , que permite la 
recuperac ión parcial , la 
t ransformación y la 
elaboración de un material a 
partir de residuos para 
sacarles el meJOr provecho 
nuevamente. Los muebles de 
Jardín que se desechan se 
podrían denominar como 
residuos asimilados a urbanos, 
este es un término utilizado 
en el campo de la 1ngen1ería , 
por la cercanía que tienen con 
el usua rio directo, por ejemplo 
el que habita la casa ó el que 
asiste al café . 

El ALUMINIO COMO 
MATERIAL DE RECICLAJE 

La vida de m1 !Iones de personas 
está desaperc1b1damente ligada 
al aluminio, por ejemplo: el JOVen 
que destapa una lata de refresco, 
el enfermo que combate su dolor 
con medicamentos , la persona 
que abre una ventana de una 
hab1tac1ón que da al mar , el 
hombre que en la mañana oprime 
su tubo de pasta de dientes; la 
muchacha que se aplica una crema 
de belleza, el automovilista que 
no 1mag1na cuantas partes de su 
vehículo están hechas con una 
aleación de aluminio. 

Una leyenda , recogida por Phnio 
el Viejo en su Historia Naturalista , 
relata que bajo el reinado de 
T1ber10 se conocía un metal más 
ligero que el hierro que se 
trabajaba después de haber sido 
preparado a partir de una arcilla , 
aquí se ha pretendido ver el 
origen del alum1n10 . La fábula 
cuenta que el emperador hizo 
decapitar al inventor para que su 
oro no fuera desvalorizado por el 
nuevo metal. 

El aluminio es un material sin igual 
por sus características , en 
seguida menciono las 
características más importantes 
del alum1n10 , as í como de la 
cerámica , estos datos nos ayudan 
a tener en claro la 1mportanc1a que 
tiene cada uno en la industria del 
reciclado: 

Es l1v1ano. 

No tóxico. 

Resistente a la 
corrosión . 

Excelente conductor del 
calor y la electricidad . 

Magnetizab le. 

De fácil manejo. 

Reflector. 

Es reciclable. 

Muy buena apariencia . 

El reciclaje de productos de 
alum1n10 puede resultar sencillo, 
por ser un material magnético, la 
recolección en agrupamientos con 
otros metáles se resuelve con un 
electroimán , el proceso se 
complica en la etapa de l1mp1eza 
de estos objetos , esta etapa 
también genera residuos y un 
importante desperd1c10 de agua , 
al igual que la etapa de 
desestañado que se realiza 
electrónicamente. 
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LA CERÁMICA Y EL 
RECICLAJE 

El reciclado del material cerámico 
se puede efectuar cuando no se 
ha decorado con esmalte y 
cuando no se ha expuesto a 
cocción . El material que se puede 
recuperar es el de las piezas 
secas o que se encuentran en 
dureza de cuero, son piezas que 
contienen cierto grado de 
humedad pero ya no son 
maleables . 

Estas se rompen en pedazos 
pequeños y se ponen a remoJar, 
recuperando toda la humedad 
necesaria para poder generar 
nuevamente pasta y formar 
nuevas piezas en cualquiera de los 
métodos de producción . 

Cuando una pieza cerámica ha 
pasado por lo menos por la 
primera quema que se conoce 
también como sancocho, esta 
esmaltada o es una pieza 
terminada a la que se le realizó la 
segunda quema por lo que ya no 
es posible recuperar el material 
de ésta para regresarlo a su 
estado or1g1nal , y la pieza 
inservible por algún defecto se 
vuelve residuo sólido. 
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Según los testimonios de 
personas expertas que trabajan 
en un par de tiendas que 
comercializan pisos , azuleJOS , 
muebles y accesorios para baño, 
como son el Centro 
AzuleJero Ayuntamiento y Br1-mart, 
quienes comentaron que las 
piezas rotas y todo el 
desperd1c10 cerámico lo tiran a 
la basura sin pensar en darle un 
reuso. 

Ellos creen que el camión de la 
basura se lleva el desperd1c10 
para clas1f1carlo en desperd1c10 
de construcción, meJOr conocido 
como cascajo y utilizarlo como. 
relleno de terreno. Sin embargo 
este tipo de desechos sólidos 
también tiene otros reusos, como 
los que se encuentran en las 
macetas y piezas de decoración . 

Existe otra alternativa de reuso 
para algunos productos de 
cerámica, esta es la decoración 
con pedacearía de piezas que 
fueron esmaltadas a piezas o 
productos como macetas o 
lámparas también de algún material 
cerámica ó a alguna construcción 
como puede ser el marco de una 
puerta , fuentes , bancas para 
parques o fachadas de ed1f1c1os . 



En México prácticamente no 
existe una cultura del reciclaje a 
pesar de que existen inst1tuc1ones 
y secretarías como el Instituto 
Nacional de Ecología (INE) y la 
Secretaría de Medio Ambiente , 
Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), entre otras 
dependencias al interior de la 
República que controlan la 
1nformac1ón de recursos naturales 
y desechos; además de realizar 
programas para fomentar y 
controlar el reciclaje, no cuentan 
con información de residuos 
cerámicos y su reut1hzac1ón, así 
que la poca 1nformac1ón fue 
extraída por medio de entrevistas 
a gente que comerc1al1za 
productos cerámicos, gente que 
los fabrica y recolectores de 
basura y cascajo. 

Las piezas de cerámica y aluminio 
de la mesa y la silla de este 
proyecto serán sometidos al 
mismo proceso de reuso y 
reciclaje que se manep 
actualmente en el país, están 
diseñadas pensando en no 
obstaculizar dichos procesos 
tomando en cuenta la evolución 
de éstos las formas del mueble 
son sencillas y las piezas de 
aluminio no necesitan de acabado 
de pintura . 

1 

Del arquitecto Anton1 Gaudí J 
Casa Batlló, fachada y remate 

1 

y Parque G'üell en Barcelona , 
Espaf'la 
l__~~~~~~~~-

Piezas de decoración, 
lámparas de pedasería de 
v1dr10 pegada con material 
cerámico y portaretratos 
elaborados con marco de ' 
madera y apl1cac1ones de 
modulos pequef'\os de 
cerámica. ' Glorieta de Vaqueritos al sur 

de la ciudad de México; 
decoración de pedacería de 
cerámica en p1so~de v1a 

1 pública . 
L __ - -
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Fuente de Tlaloc, creación de Diego Rivera , es una construcción 
decorada con pedacería de mosaico y marmol , esta fuente 
se encuentra en el parque Chapultepec, Ciudad de México . 
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Alternativas: Las Ecocerám1cas 

Desde mediados de los 80's , en distintos centros de enseñanza como 
la facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Baja Cal1forn1a , así como el Instituto de lnvest1gac1ones en Materiales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, han promovido la 
invest1gac1ón en el área de Cerámicos y Vítreos , lo cual ha perm1t1do 
establecer una relación académica con diferentes centros nacionales e 
internacionales. 

Dentro de la invest1gac1ón de materiales cerámicos y vítreos se esta 
abriendo una nueva opción la cual consiste en aprovechar residuos sólidos 
de origen industrial. Se tiene contemplado de que en un futuro cercano 
se incremente la apl1cac1ón de este tipo de deshechos como son el 
vidrio ,el metal o el cascajo entre otros ; estos a su vez se considerará~ 
subproductos manejados con un previo y adecuado tratamiento, de esta 
forma se d1sminu1rá el uso de recursos naturales no renovables . 

Lo anterior es planteado por el Doctor Gerardo César Díaz Trujillo 
investigador ampliamente reconocido en esta área , él es egresado de la 
UABC y posgraduado en la Universidad Autónoma de Madrid como Doctor 
en Ciencias Químicas , actualmente esta colaborando en dos proyectos 
internacionales sobre V1trocerám1cos y B1omateriales . 

Pensando en el futuro del mobil1ar10 para exterior y pr1nc1palmente en m1 
propuesta de diseño, me contacté gracias a la orientación de la Dra . 
Ma . Elena V1llafuente, investigadora titular del Instituto de Investigaciones 
en Materiales de la UNAM, con el Dr. Díaz Truj1llo al cual le mostré m1 
proyecto de tesis , mob1har10 para exterior hecho con aluminio y cerámica , 
al Dr. Díaz Le pareció muy buena idea el utilizar estos materiales que 
podrían ser obtenidos de productos reciclables, creando " ecocerám1cas" 
como él las llama, estas son cerámicas resistentes al impacto entre 
otras características que todavía se encuentran en proceso de 
invest1gac1ón y hasta la fecha con resultados muy favorables . Planteó 
que así se puede ampliar la gama de productos en los que se puedan 
aplicar los v1trocerám1cos o ecocerám1cas , aclaró que los resultados 
han sido aceptables , comparándolos con materiales comerc1ahzables. 

Considero que así se continuará fomentando y fortaleciendo la cultura 
de la aplicación de materiales reciclables en los productos de diseño, 
ya que cada vez es mayor la conc1enc1a en la sociedad hacia todo lo que 
se relacione con la conservación del medio ambiente. 
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2. 1 O FACTORES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

La función comerc1al 

Es importante conocer contenido y alcances de los factores de 
comerc1al1zac16n para darle una d1recc16n más consistente a la investigación 
y desarrollo de esta tesis. Quién solicite el diseño tiene que proporcionar 
los puntos básicos de estrategia y comerc1al1zac16n de su empresa al 
diseñador para que éste desarrolle soluciones de diseño y producción 
completamente apegadas al maneJO y capacidad de la fábrica . Para tener 
más claridad acerca de lo que un diseñador necesita conocer, para un 
desarrollo integral de su modelo, es importante tener una def1nic16n 
sencilla de la comerc1al1zac16n o función comercial , comprendiendo las 
actividades que d1r1gen el flUJO de los bienes y serv1c1os, desde la 
1nvest1gac16n de mercados, el diseño del producto, la producción hasta 
el consumo final. 

El Proceso Adm1nistrat1vo que se aplica al proceso de producción y 
comerc1al1zac16n consta de seis etapas fundamentales , según uno de sus 
planteamientos más completos: prev1s16n, planeac16n, organizac16n, 
integración, d1recc16n y control, el cual indica los pasos sucesivos y 
alternos que deben cumplirse para llevar acabo una adecuada 
adm1nistrac16n para lograr los objetivos y las metas fuadas, con la máxima 
ef1c1enc1a. 
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La Empresa P1 rcazo y su asociado el Taller de Fund1c1ón Montiel , deben 
aplicar a sus procesos de producción , el Proceso Administrativo a partir 
del cual , en la Prev1s1ón se determinan los objetivos , se aplican 
invest1gac1ónes, como pueden ser la de mercados y obtiene una sene de 
alternativas de solución para tomar decisiones; en cuanto a la Planeac1ón 
debe fuar sus políticas , como pueden ser la de ventas a cred1to o de 
contado. sus proced1m1entos, programas, presupuestos y pronósticos; 
debe conc1ent1zar la estructura de la empresa por medio de la Organización 
que comprende la d1v1s1ón de func1ónes , la fuac1ón de Jerarqu1as y análisis 
de puestos ; en la Integración debe d1stingu1rse cuatro tipos de recursos : 
personas , materiales , recursos financieros y técnicos ; en cuanto a la 
D1recc1ón es importante retomar los niveles Jerárquicos dónde se fua la 
autoridad y el mando para ser ej ercidos por medio de un sistema de 
comunicación y superv1s1ón , donde deben coordinarse las act1v1dades 
del personal para el mejOr desarrollo de los procesos de producción y 
operac1ónes que se manifiestan en fábrica , ta ller u oficinas y el Coltrol 
que se aplica para ver1f1car, evaluar y medir las acciones y resultados de 
los procesos, perm1t1endo conocer en que proporción de llegaron a los 
objetivos y metas, y en su caso, mejorar, corregir o formular nuevos 
proyectos . 

Para el lanzamiento de un nuevo modelo de muebles para exterior, la 
empresa P1rcazo necesita una planeac1ón formal y ef1c1ente para su 
comerc1al1zac1ón. El modelo de planeac1ón estrateg1ca se puede ajustar 
a las necesidades de esta empresa , consiste en desarrolla r una m1s1ón , 
una v1s1ón y el establecimiento de objetivos y metas de acuerdo a las 
cond1c1ónes internas y externas. 

~ ANALIZAR EL AMBIENTI'. -----. 

IDENTIFICAR LA MISIÓN, 
LA VISIÓN Y -

LOS OBJETIVOS 
DE LA ORGANIZACIÓN 

ANALIZAR LOS ----... RECUR505 DE LA r---. 
ORGANIZACIÓN 
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A nivel corporativo la compañía define primero sus propósitos generales , 
la m1s1ón y la v1s1ón . Comúnmente su propósito espec1f1co esta claro 
desde el comienzo , su m1s1ón consiste en establecer la razón de ser de 
la empresa y la v1s1ón es dónde quiere pos1c1onarse la compañia a futuro. 

En P1rcazo es claro que el negocio principal son productos para cocina , 
abarcando vanos tipos de mercado, el valor del producto es la buena 
calidad y los precios bajos , los productos alternos para la empresa son 
los muebles para exterior. 

Indudablemente, el objetivo de producir y comercializar muebles de Jardín 
son una altenat1va que la empresa ha determinado como viable en su 
desarrol lo de productos , al cual le ha concedido una probabilidad 
aceptable de éxito, por lo que desde el punto de vista de la estratég1a 
de mercado, el diseño de este modelo representa una unidad de negocios 
digna de cons1derac1ón , por lo que el desarrollo de este producto forma 
parte fundamental de los objet ivos de la empresa . 

La Planeac1ón Estratégica contempla ademas de la m1s1ón , la v1s1ón, los 
objetivos y metas , una sene de consideraciones que pertenecen tanto 
al ambiente interno como externo a la organización , estas están 
1dent1f1cadas como las fue rzas y debil idades de la empresa y las 
oportin1dades y amenazas del medio ambiente, que influyen de forma 
determinante en los procesos de comerc1al1zac1ón de product os o de 
serv1c1os y que cond1c1onan evidentemente los procesos de diseño y 
producción, tal y como se indica en el s1gu1ente cuadro: 

IDENTIFICAR LA5 
OPORTUNIDADES Y -

AMENAZAS 

FORMULAR IMPLEMENTAR l'.VAWAR r. ESTRATEGIAS ... f:5TRATEGI A5 r. RE5ULTAD05 

IDENTIFICAR LA5 
FORTALEZAS Y -
DEBILIDAD!:S 



M1s1ón 

Para la colocación en el mercado del mobil1ano IK' EL, es aumentar el 
disfrute de los muebles de Jardín con la mejor sat1sfacc1ón del cliente y 

a un precio acc1s1ble . 

V1s1ón 

Colocar en el mercado el mobil1ano IK'EL durante el año 2005 en las 
plazas de Xoch1milco y Pensur en el D.F. , en Cuernavaca , Mor. y en 
Acapulco Gro . 

Fuerzas y Debilidades 

Fuerzas: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

D1sei'lo Or1g1nal 

D1sei'lo Ergonómico 

D1sei'lo Estético 

Producción con materiales reciclab les 

Producto de alta calidad 

Personal capacitado 

Personal ef1c1ente 

Bajo costo de 3 1 a n piezas 

Debilidades: 

• 
• 
• 

No es el pr1nc1par producto de la empresa 

Producción artesanal 

Alto costo de 1 a 30 piezas 

l 

1--

J 

Producir y d1str1bu1r el mobil1ar10 1 K' EL, según el diseño original patentado, 
vendiendo por lo menos I 200 unidades, en el año 2005 , en sus cuatro 
plazas 1dent1f1cadas como: Pensur y Xoch1milco en el D. F., en Cuernavaca 
Mor. y en Agapulco Gro. a un precio de $ 8 ,200 por un JUego de una 
mesa y cuatro sillas . 

Metas 

Producir y vender 1 200 unidades durante el año 2005 . 
En cuatro plazas: Per1sur y Xoch1milco en el D.F., en Cuernavaca Mor. y 
en Agapulco Gro. 
Precio por unidad $ 8 ,200. 

Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

D1sei'lo Or1g1nal 

D1sei'lo que se 1dent1f1ca con la naturaleza 

Precio de promoción 

Puntos de venta apropiados 

Demanda no conservadora , o consumidores que prefieran este 
novedoso d1sei'lo 

Registro ante el 1 MPI 

Amenazas: 

• 

• 

• 

Imitadores del d1sei'lo análogo, a pesar del regist ro ante el 
IMPI 

Imitadores que introduzcan producto análogo de baja calidad 
y precio 

Demanda conservadora, o consumidores que prefieran los 
d1sei'los trad1c1onales 

1 

___ ____) . 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l IG 

Estrategias 

Fuphc1tar en puntos de venta con ploters por medio de un buen 
d1seflo gráfico. 

Venta directa en cadenas de restaurantes (puntos de venta) . 

Venta directa en negocios de muebles de Jardín (puntos de venta). 

lnagurar puntos de venta a la salida de las carreteras: México -
Acapulco, Cuernavaca - Acapulco, México - Oaxtepec. 

lnagurar puntos de venta en centros comerciales . 

Mantener el precio de $ 8 ,200 en las primeras 1 200 unidades . 

Promocionar el producto dando el 1 0% de descuento a los 
primeros 1 O clientes en cada plaza. 

Método de Ruta Crítica 

El método de la ruta crítica es la representación gráfica de un programa, 
constituye una técnica de planeac1ón y control. 

Sus pasos son: 

1 • Tábla de secuencias de las act1v1dades a desarrollar con la est1mac1ón 
del tiempo estandar (TE) que se establece para cada act1v1dad 
conc1derando 3 tiempos : óptimo (TO) , normal (TN) y pes1m1sta (TF) , la 
formula es : 

TE = TO + 4 TN + TF 
G 

2 . Trazo de una red compuesta por act1v1dades (flechas) y eventos 
(círculos), unidos de tal forma que se indica su relación de secuencia y 
dependencia . Las act1v1dades requieren de determinado tiempo y costo, 
los eventos son puntos que no consumen tiempos ni costos , en los que 
algo ha acontecido o alguna s1tuac1ón se ha originado. 

3 . Ya estructurada la red que se integra de diferentes rutas o caminos , 
se 1dent1f1ca la ruta de mayor duración y que incluye log1camente el tiempo 
de las demás rutas o caminos , por lo que a ésta se le denomina la ruta o 
camino crítico, las act1v1dades que la integran no tienen holguras como 
lo pudieran tener las otras rutas o caminos de la red. La ruta crítica 
dentr1 de la red se debe 1dent1f1car remarcando o indicando con otro 
color las act1v1dades que la incluyen , como en el s1gu1ente proceso. 

Gráfica Gantt o Gráfica de Barras 

El método de ruta critica puede ser complementado con la técnica 
denominada Graf1ca Gantt o Gráfica de Barras, aunque cualquiera de las 
dos técnicas pueden utilizarse por separado, pero es conveniente 
aplicarlas al mismo proyecto. 

La Gráfica Gantt representa también a los programas y debe su nombre 
al ingeniero Henry L. Gantt, quien fue el que propuso esta técnica, por lo 
que se incluye en el siguiente proceso, complementando a la ruta crítica . 



RUTA CRÍTICA 

TABLA DE SECUENCIAS 

PROGAAMA: LANZAMIENTO AL MERCADO DEL MOBILIARIO PAAA JARDÍN IK'EL 

1 ACTIVIDAD 
> 
1 A ¡.-: 

D 

r-
, ___ 

G 

H 
1----

1 
¡-

J r- K 

TIEMPO id AS 

5 

30 

20 

20 

10 

12 

5 

DESCRIPClá-1 DE LA ACTIVIDAD 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y FINANCIERA 

INVESTIGACIÓN CLJO.UTATIVA DE MERCADO 

INVESTIGAClóN CLJO.NTITATIVA ll:L MERCADO 

DISElilO DEL PRODLK:"TO FASE BÁSICA 

PLANEAClóN DE LA PRODUCCIÓN 

CONJUNTAR DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGAOóN [).; Ml3'1.CADOS 
-+-------- --- -- --------+--

ESTUDIO DE cosros DE PRODUCClóN 

DI SElilO DEL PRODUCTO FASE FINAL 

EVIENTO -EVIENTO 

0-1 

1-2 

1-3 

2-4 

2-3 

3-4 

4-5 

3-5 -+-----__,,__ ___ ---- -- -
15 

3 

2 

ESTUDIO DE cosros DE DISTRIBUCIÓN 
-+------- --- --- -----------

SELECClóN DE LOS PUNTOS DE VIENTA 

ADQUISIClá-1 DEL EOUPO 

INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL EQUPO 

3-G 

5-7 

7-0 

A 

A 

B 

B 

C, E 

D, F 

C, E 

G, H 

C, E 

G, H 

K 
f-------+-----+-----~- ---------------+----

M 5 ADQUISIClóN DE MATERLO.LES 5-0 G, H 

N 3 

lil 12 
----

o 20 

p t 15 

Q 20 

R 5 

4 CAPACITAClóN A VENDEl:lCRE5 * G-5# J 
--- E-LA_BCl'(A ____ -a_óN_DE~LA~_P_U_a~IC~l-D\~D-~~~---_-_______ __,r----G--0 1: J 

FAERICAOÓN ll: PRUEBA 0-5 L, M, fil 

+= CAMPAlilA DE PUBLICIDAD 0-108 L, M, fil I 

VIENTAS Y D5TRIBUClá-I DE PRUEBA 5-1 O N, O 1 

---------+-
- _ VIERIFICAR RESULTADOS PARA Türv'AR DECISIOIES 10-1 1 P.Q 

RED 
RUTA CRÍTICA 

DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA' 1 35 DfAS 
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2.1 1 
Factores de Propiedad Industrial 

¿Qué es la propiedad industrial? 

Es un derecho exclusivo que otorga el estado a ind1v1duos o empresas 
para usar o explotar en forma industrial o comercial, aquellas 1nvenc1ones 
o 1nnovac1ones y signos d1st1nt1vos para d1st1ngu1r sus productos o 
servicios ante la clientela en el mercado. 

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es 
la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) , y la única Institución que administra 
el Sistema de Propiedad Industrial en México es el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) . 
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La propiedad intelectual se conforma de dos partes : la propiedad autoral 
que se refiere a los derechos de autor y la propiedad Industrial , esta 
última es a la que se acude para proteJer legalmente el diseño de este 
proyecto y registrar la marca y el logotipo, ya sea como persona física 
o moral. 

La propiedad industrial en México protege y promueve : 
a) Invenciones: 

• 
• 
• 
• 

Otorgamiento de patentes de invención, 

Registro de modelos de utilidad , 

Registro de diseños industriales (d1bUJOS y modelos) y 

Registro de esquema de trazado de circuitos integrados. 

b) Marcas y otros signos distintivos: 

• 
• 
• 
• 
• 

Registro de marcas, 

Registro de marcas colectivas , 

Registro de avisos comerciales , 

Publicación de nombres comerciales y 

Declaración de protección de denom1nac1ón de origen . 

¿Porqué es necesario el registro de una marca o del diseño industrial , 
que en este caso es mobiliario para Jardín? 

El registro de una marca y/o de un diseño proporciona el derecho al uso 
exclusivo en México y es aplicable para aquellos productos o serv1c1os 
que un 1nd1v1duo o empresa desea fabricar o comercializar, lo que le 
perm1t1rá d1stingu1rlos en el mercado de los de sus competidores y así 
estar protegido legalmente ante la copia o 1m1tac1ón, que pud1éra ex1st1r 
sin autorización, producida por otras empresas o talleres que se dediquen 
a fabricar muebles para exterior; también se recomienda para 1nic1ar 
trámites de registro en el extranjero s1 se desea exportar. 
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Trámites para el Registro de Marca 

Presentar el formato de solicitud IMPl-00-00G ante el IMPI, en sus 
oficinas de Signos Distintivos, ubicadas en Periférico Sur #3 1 OG Col . 
Jardines del Pedregal, México D.F., 4º piso, con los s1gu1entes datos: 

• Nombre del solicitante, nacionalidad y dom1cil10. 

• 

• 
• 

Espec1f1car el signo d1stint1vo sol1c1tado, en esté caso: lk'el y 
diseño; el tipo de marca debe indicarse, de entre las opciones: 
nominativa, innominada , trid1mens1onal o mixta, esta última puesto 
que se registrará la comb1nac1ón de palabras y diseño del logotípo. 

Fecha de primer uso . 

Productos o serv1c1os a los que se aplicará , en este caso: mob1l1ario 
para Jardín y exterior . 

Además se deberá anexar a la sol1c1tud: 

• Comprobante de pago de la tarifa correspondiente : $2,420.00, 
por el estudio de una sol1c1tud para el registro de una marca hasta 
la conclusión del trámite o la exped1c1ón del título. 

• Una etiqueta pegada en el recuadro correspondiente de la solicitud 
y seis etiquetas en un sobre cuyas medidas no sean mayores de 
1 O x 1 O cm, n1 menores de 4 x 4 cm. 

La v1genc1a de una marca es de 1 O años apart1r de la fecha de presentación 
de la sol1c1tud y puede renovarse por períodos iguales con el pago 
correspondiente de derechos por $2,820.00 , de un registro. 

Se hace un Examen de Marca, el cual consiste en que una vez presentada 
la sol1c1tud, el IMPI realizará una rev1s1ón de la documentación y anál1s1s 
del signo propuesto para considerar s1 el registro procede en los términos 
en los que señala la Ley. 

Es recomendable que se solicite una Busqueda de Marca, éste es un 
informe que el IMPI proporciona a la persona física o moral por escrito, 
sobre s1 una marca o aviso comercial ha sido registrado con anterioridad. 

El importe total de este trámite es de $1 09.99 y se entrega el mismo 
día de su solicitud, este informe revelará s1 existen marcas 1denticas o 
semejantes en grado de confusión, que puedan ser 1mped1mento para 
obtener el registro de la marca. 



Registro de Diseño Industrial 

La Propiedad Industrial también protege y promueve: 1nvenc1ones 
patentables , modelos de utilidad y diseños industriales; además de las 
ya mencionadas indicaciones comerciales, como son : marcas, avisos y 
nombres comerciales. El Juego de Jardín lk'el, se encuentra en la categoría 
de Diseño Industrial por cumplir con las características que a continuación 
se mencionan: 

Los D1sefios Industriales comprenden : 

1 • Los d1bUJOS industriales , que son toda combinación de figuras , líneas 
o colores que se incorporen a un producto industrial, con fines de 
ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio. 

2 . Los modelos industriales, constituidos por toda forma trid1mens1onal 
que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial , 
que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. 

Cond1c1ones que deben satisfacerse: 

a) El diseño sea d1bUJO o modelo debe ser nuevo , de creación 
independiente y que d1f1era en grado s1gnif1cat1vo de diseños conocidos 
o de combinaciones de características conocidas de diseños a nivel 
mundial. 

b) El diseño modelo o d1bUJO debe ser utilizado o producido para 
explotación industrial. 

El diseño solo esta protegido contra el uso no autorizado por su titular 
en México. La protección JUríd1ca de los derechos de la propiedad 
industrial únicamente se otorga en el país donde fue solicitada y concedida . 

S1 se desea la misma protección JUríd1ca en el extranjero, tendrá que 
reclamarse el derecho de pr1or1dad (artículos 40 y 4 1 de la Ley de la 
Propiedad Industrial) . El derecho de prioridad , consiste en la obl1gac1ón 
que asume cualquier país de conceder al titular un periodo no menor de 
seis meses desde el registro en el pa1s de origen , contados a partir de 
la fecha de presentación de la primera solicitud , a fin de que en ese 
lapso promueba con prioridad, frente a cualquier otra solicitud el registro 
del diseño industrial. 

Las Solicitudes de registro de diseño industrial se pueden presentar 
ante el IMPI , en las of1c1nas de Patentes ubicadas en el Ed1f1c10 Arenal, 
con dom1c1lio en la calle Arenal #550, Col. Tepepan , México D.F. Los 
documentos básicos para la presentación de las solicitudes son : 

1 .Solicitud forma IMPl-00-00 1 , debidamente llenada y firmada en 
triplicado. 

2 . Comprobante del pago de la tarífa (original y copia rosa) , la tasa 
1nic1al para la presentación de la Solicitud de Registro de D1sefio Industrial 
es de $2 , 1 20.00, se debe considerar que existen otros costos que 
repercuten en el trámite , por la exped1c16n del titulo de registro, por 
pago de anualidad entre otros. 

3 . Descr1pc1ón del diseño y re1vind1cac1ón por triplicado . 

4 . Dibujos o fotografías por tr1pl1cado. 

Exámen de Forma y de Fondo 

Se realiza este examen para verificar que los documentos e información 
necesarios se encuentren correctos en el expediente de la sol1c1tud de 
registro, una vez realizado el examen, s1 se encuentra todo correctamente 
se le not1f1ca al sol1c1tante para que proceda a efectuar el pago por la 
exped1c16n del título y pagará de una a cinco anualidades. El trámite dura 
de G a 1 2meses hasta la exped1c16n del título . 

La v1genc1a del derecho exclusivo de explotación a partir del primer día 
del trámite de solicitud es de: 1 5 años. 
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CAPÍTULO 3 

GENERACIÓN DE IDEAS 
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4. 1 Memoria Descriptiva 

Este producto surge de la necesidad que tiene la empresa PIRCAZO 
S.A. de C.V. por renovar e innovar su línea de mobd1ar10 exterior, para 
ofrecerlo en el mercado; así como asociarse con otra empresa productora 
del material que complementa esta propuesta: Cerámicas Rincón, lanzando 
al mercado la siguiente línea de productos: 

Mesa con sistema modular para Jardín y terraza 
Silla para Jardín y terraza 

Los s1gu1entes puntos son información de las características básicas con 
las que cuenta el nuevo mobiliario: 

Son mesas que por su sistema modular permite al fabricante 
ofrecer al cliente la pos1bd1dad de adaptar estas mesas a cualquier 
espacio destinado a balcón, terraza, Jardín, cafeterías, 
restaurantes y áreas comunes. 

Básicamente se conforma de dos elementos : mesa y silla con 
descansa brazos. 

Materiales: aluminio y cerámica Stone ware son los pr1nc1pales 
aunque cuenta con elementos como rodajas, tornillos, tuercas y 
pernos, estas son piezas comerciales . 

Procesos de producción: fund1c1ón de aluminio en Caja de arena 
y vaciado de cerámica en moldes de yeso para las primeras 
producc1ónes; moldes permanentes para la fund1c1ón y proceso 
en prensa Ram para las piezas de cerámica pensando en las 
producc1ónes donde la empresa cuente con más capital. 

IK'EL 
s1grnf1ca insecto en dialecto Maya 
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silla lk'el 

Stlla con descansa brazos: 

• Cuenta con una pieza estructurada de aluminio como asiento, a la 
cual se le coloca un módulo de cerámica en la superf1c1e 
asegurandolo con resina epóx1ca , a esa estructura de aluminio 
se le ensamblan los descansabrazos a los cuales se le conectan 
las patas delanteras y estas a su vez se fuan a un soporte que se 
encuentra también ensamblado por de bajo el asiento . 

• En la parte inferior del asiento también se le ensamblan las patas 
traseras, estas a su vez reciben el respaldo fuandolos con un 
par de tornillos alen de cabeza plana en cada pata . 

• Es opcional que cuenten con un par de rodajas o con gomas que 
son colocadas en la parte 1nfer1or de estas. 

• El respaldo es una estructura de metal sujetado a las patas 
traseras, a este respaldo en la parte superior se le coloca una 
pieza de cerámica , esta pieza es la superf1c1e de apoyo de la 
espalda. 

• El sistema de sujeción entre las piezas de cerámica y las 
estructuras de aluminio es por medio de resina epóx1ca; y la 
sujeción entre piezas de aluminio es por medio de torniller1a de 
acero 1nox1dable . 

Los acabados de ambos elementos mucho dependen del gusto y las pos1b1hdades económicas del cliente, ya que esta fábrica trabaja en gran parte por 
pedido. Pero en tienda se dará el acabado de pulido al aluminio conservando su color original y a los módulos de cerámica se les aplicara esmalte 
contando con una gama de cuatro a seis colores que son los que maneja el taller de cerámica Rincón. 
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mesa lk'el 

La mesa lk'el 1nd1v1dual es un módulo cuadrado de 40 x 40 cm sujetado 
sobre una pata de 72 cm de altura la cual en el extremo inferior esta 
unida a una base que proporciona equ1hbno a la mesa, los elementos 
estan unidos por tornillos alen de cabeza plana ; éste tipo de mesa, es 
ideal para terrazas de departamento muy pequeñas, perfecto para poner 
el café o el desayuno de una persona. 

La mesa de cuatro unidades (para cuatro personas) cuenta con la zona 
optima de serv1c10 por persona que es de 7G .2 cm. por 45.7 cm. Es 
posible ensamblar con otros módulos por medio de una cruceta y así 
aumentar el tamaño adecuandose al espacio cumpliendo con las 
necesidades del usuario o consumidor. 

Elementos que componen una mesa para cuatro personas: 

• 4 módulos base de aluminio para la superf1c1e . 

• 4 patas de aluminio . 

• A cada base de aluminio se le colocan 4 módulos de cerámica, 
utilizando 4 bases de aluminio se crea una mesa de 85 x 85 cm 
de superf1c1e, para esta mesa se necesitan 1 G módulos de 
cerámica. 

• 

• 

La unión de las bases de aluminio para la superficie es por medio 
de una cruceta . 

Los módulos de cerámica están sujetos a la estructura de aluminio 
con de resina epóx1ca . 
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Cuenta con una cruceta de 
fund1c16n de aluminio que es un 
elemento de ensamble entre 
otros módulos , este se 
encuentra en la parte 1nfer1or 
central a las estructuras de 
aluminio . 



Precio al público 
alum1n10 con acabado pulido brillante 

Silla con descansabrazos : $ 3 ,GOO 

Juego de mesa 1nd1v1dual de 40 x 40 cm: $2,800 

Mesa para 4 personas de 80 x 80 cm : $ 10,800 

Juego de mesa 1nd1v1dual de 40 x 40 y silla : $ G,400 

Juego de mesa para cuatro personas y cuatro sillas : 
$ 25 ,200 

Estos precios son aproximados, la empresa maneja sus precios 
dependiendo del cliente , cantidad y acabado que requiera el 
comprador. 

Plazas o puntos de venta 

Tienda de fábrica 

Tiendas espec1al1zadas en mobil1ar10 para Jardín 

Tiendas departamentales 

Pedidos especiales 

Consumidor: 

Particulares de entre 25 a 55 años , que cuenten con ingresos y 
espacio para colocar este tipo de mobil1ar10. 

Dueño de restaurante o cafetería , para 1nter1or o terraza de su negocio. 

Gobierno para amueblar áreas comunes , plazas de museos y of1c1nas. 

Peso aproximado de cada elemento: 

Mesa 1nd1v1dual: 1 2. 1 GG Kg . 

Silla con descansabrazos: 1 1 .5 Kg. 

Usuario: 

Desde niños hasta adultos de la 3º edad . 

Estética y Sem1ót1ca 

Se ana li zaron antecedentes de mobil1ar10 para Jardín y exterior , así 
como el ambiente donde son colocados, se observó que en mobil1ar10 
reflejaba naturaleza y descanso , que es lo que se quiere conservar 
en el nuevo diseño. L.a nueva línea esta basada en los insectos y su 
habitad . 

Las OJaS de los árboles que funciona como protección y alimento de 
estos insectos fue 1nsp1rac1ón para los módulos de cerámica para la 
mesa. L.a forma básica de la Mantis es base para la modulación del 
asiento de la silla. El respaldo es la cabeza del insecto. 

El nombre que le asigné al mobiliario en conjunto fue lk' el que s1gn1f1ca 1 

insecto en la dia lecto Maya; la sil la lleva el mismo nombre al igual 
que la mesa . 

J 
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------¡ 
1 Mesa conformada por un , 

1 módulo de 40 x 40 cm y de ! 
1 altura 70 cm, SUJetO a la pata J 
1 con base. 
'--- - ~-- --

--- l __ --, 
esa formada por 4 módulos , 1 

superf1c1e es de 82 x 82 1 

y la altura es de 72 cm . I 

--T -~ 
Mesa formada por G módulos, 
sus d1menc1ones de superf1c1e , 

son 1 22cm x 81 cm . ¡ 
_____) 

Í~es' f~oc 9 módoloJ 

I '.~ 1~u'.erf1c1e es 1 22 x 1 22] e 
cltura es de 72 cm . 

1--
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Ísi1~ 1 k' el con descansa brazos 
1 ~ cubiertas de cerámica con 
1 alternativa a utilizar madera, 

plástico PET- G o vidrio. 



-------------------

Gama de colores aplicados a la cerámica 1t--------
.__~~~-J_u_e_g_o_p_a_ra~Ja_rd_ín l_K'EL~~~-_J 
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Planos Técnicos 
Juego para Jardín lk' el 

Silla lk'el Mesa lkél 

lsométrico Vistas Genrales 
Vistas Generales lsométrico 
Despiece 2 Despiece 
Asiento de aluminio 3 Cubierta de aluminio 
Respaldo de aluminio 4 Hop derecha de cerámica 
Pata posterior 5 Hoy¡ 1zqu1erda decerám1ca 

Pata Frontal G Pata 
Descanzabrazo 7 Base 
Travesaño 8 Cruceta 
Asiento de cerámica 
Respaldo de cerámica • Tornillo (pza. comercial) 
Perno 

Roda Ja 
Rendering 

(pza. comercial) 

Tornillo galvanizado 
(pza. come;rc1al) 



Silla lk'el 

1 lsométrico 
2 Vistas Generales 
3 Despiece 
4 Asiento de aluminio 
5 Respaldo de aluminio 
G Pata posterior 
7 Pata Frontal 
8 Descanzabrazo 
9 Travesaño 
10 Asiento de cerámica 
1 1 Respaldo de cerámica 
12 Perno 

• Roda Ja 
(pza . comercial) 

• Tornillo galvanizado 
(pza. comercial) 
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4.3 COSTOS DEL PROYECTO 
IK'EL 
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Costo del Diseño 

El costo del diseño de un producto es el antecedente de los probables 
costos de producción , s1 se decide por industrializar el diseño. 

A d1ferenc1a de los costos de producción , el costo del diseño es único, 
la responsabilidad de su cálculo recae en el diseñador como un elemento 
necesario para la presentación de su creación y el cálculo de los costos 
de producción pertenece al ámbito de los industriales , que deben 
considerar al cálculo del diseño del prototipo como un punto de partida 
importante a considerar. 

El costo de producir el prototipo del diseño " lk'el " considera tanto el 
esfuerzo de creación , como los materiales y los gástos 1nd1rectos que 
se incluyen, como puede apreciarse en las siguientes tablas : 
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Tabla 1: Desarrollo del proyecto lk'el - Costo Total 

Tabla 2: Tiempo estimado del Proyecto 

Tabla 3: Gastos personales por mes . Diseñador Industrial 

Tabla 4: Gastos del Proyecto. Impacto por Hora 

Tabla 5: Costos de prototipo Silla lk'el 

Tabla G: Costos de prototipo Mesa lk'el 



ACTIVIDAD 

fase 1 

1 nformac1ón 
base 
f ase 2 
Perfil de 

roducto 
Fase 3 
Generación de 
Ideas 
fase 4 
Selección de 
conce to final 

Fase 5 
Desarrollo de 

roducto 
fase G 
Validación 
f ase 7 
Documentación 
liberada 

Tabla 1: Desarrollo del proyecto lk'el - Costo Total 

sem . sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem . sem. sem. sem. sem. sem. sem. 
8 9 1 o 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 b 1 7 18 1 9 20 2 1 -25 

TOTAL 442 horas d1stnbu1das en 25 semanas 

COSTO DEL PROYECTO 
D. 1. (hr.): $1 22 .82 

$ 54,28G.44 

PROTOTIPO 
JUEGO IK'EL 
$ 9 ,508 .04 

TOTAL :$ G3, 794.85 
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Tabla 2: Tiempo estimado del Proyecto Tabla 3 : Gastos personales por mes . Diseñador Industrial 

TIEMPO ESTIMADO EN CL PROYECTO Gastos .----·-les por mes 

ACTIVIDAD HORAS GA5T05 CONFORT 5 LJPERVIVENCIA 

r a:;e 1 / lnfonnac16n ba:>e Antecedentes 16 
SUPERM ERCADO $ 1.000.00 $G40.00 

EntrtM5ta con el cliente 4 

Documento perfi l de!>e<>do 2 
GASOLINA $ 500.00 $ 350.00 

REF'ARACIONE5 AUTOMÓVIL $ 250.00 $ 150.00 

Fa~ 2 / Pernl del Producto 
5EGURO AUTOMÓVIL $0.00 $0.00 

lnvest1~ac16n y Matn2 de dec1~1one!t 1 S EGURO GA5T05 MÉDIC05 $0.00 $0.00 

Factores de Mere<Jdo 1 <; CONTABILIDAD $0.00 $0.00 

factore5 de U50 y funcionamiento 4 LUZ $ 200.00 $ 200.00 

f;octore!> de rnatenales y pr~ 8 TELÉFONO $400.00 $250.00 
factort:!:> Ergono mía 8 LARGA DISTANCIA $ 20.00 $0.00 
factores de E!>tét•ca y 5em16tica 16 

CELULAR $ 200.00 $100.00 
Factores de emt>ala ¡e ::l 

AGUA $ 50.00 $50.00 
Comumcaco6n Gr~hca 1 

Norm;i!> Aphcable!> 3 
RfNlA $0.00 $0.00 

MANTENIMIENTO $0 .00 $0.00 

Fa~ 3 / Generac ión de Idea~ 40 MEDICO $450.00 $ 200.00 

D"""rrollo de id~ 40 MEDICINA $ 1 ~0 .00 $80.00 

Prep.ar.ar preo;ient..ic.;16n 16 GAS $ 130.00 $ 130.00 

Pnmera presentación al cliente 2 TINTORERÍA $180.00 $75.00 
A¡u!>t e!> a meiora!> de idea!> {) LAVANDERÍA $ 120.00 $000 
Prep.rar presentación 8 LIBROS $ 350 .00 $0.00 
~unda pre~t.ación al cliente 2 

REVISTAS $ 120.00 $0.00 

f ase 4 / Selecc16n de concepto final 4 
ROPA $ 300.00 

LIMPIEZA $t;OO.OO 

f¡¡,,., 5 / De,,.rrollo de Product o 
f ERIÓDIC05 $80 .00 $0.00 

Pnmer• reunión con "'l"'f"O de on"lenierfa GIMNASIO $550.00 $0.00 

{d1bu_¡ante. modeh!>t<l , fundidor y cerami~) B DIVERSIONES $500.00 

Desarrollo a detalle 8 TOTAL $3.0 25 .00 
5equnda reunión con equif'O de 1nqeme.r1a 4 

Plana!> mecániC05 prehm1n;ire!> IG INVtRSIÓ N 

Entr~ de lnform.aaón prehm1n.ar par.a fa~ de: val1dac1ón 3 M ENSUALIDAD DEL AUTOMÓVIL $ 2,438 .00 

CASA $0.00 
f ;r.;e 6 / Vahc:lac1ón 50 

Consl:rvcco6n del prototipo 120 
MUEBIE5 $0.00 

AUDIO $ 400.00 

Fase 7 1 Documentación hl>erada 8 lfldeo 

Elal>oracs6n de plana!> meclmC05 ñnale!> 16 VIAJES 

Revisión de planre meúmC05 y e5f'CC1k•c1ones 4 club $0.00 

Recepción de documentación hl:>erada 3 

TOTAL 442 GA.5T05 + INVERSIONES $8,228.00 
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Tabla 4 : Gastos del Proyecto . Impacto por Hora 

GASTOS DEL PROYECTO 

1. C05T05: Costos Unitarios Costos Promedio Mensual (CPM) CPM/ 1 G01mpacto por hr. 

Consumibles 

Hoias carta $0. 13 . 125(1 50) o= IB.75 $0.12 

Cartones pa ra montar $10.00 10(4)= 40 $0.25 

CD $23.00 23(3)""b9 $2.31 

Tintas impresoras $989.00 989/.5=494 .5 $ 3.09 

Lápices $5.00 5(2)=10 $0.0G 

Papel Bocetos $25.00 25(.5)"" 1 2 .5 $0.08 

Plumones $18.00 18(3)=54 $0.34 

Equipo 111da promedio 48 meses 

Computadora $20,000.00 

Impresora $ 1,500.00 

Quemador $1.200.00 

5c.;mner $2 ,000.00 

Cármra D1t¡1tal Foto $3,200.00 

Teléfono $850.00 

Internet $30G.5 /mes 

T ar¡etas de presentación $2 .00 2(30)=GO $0.38 

~ua 50 $0.31 

Luz 400 $2 .50 

Gastos de v1s1ta a clientes 500 $3. 13 

SUELDO 12,540 $78.38 

$90.93 

2. lnvest1G1ac16n y Desarrollo: 5% $4.3G 

$95.29 

3. Ut1hdad: 30% $27.53 

TOTAL $122.82 
IMPUESTOS 15% UTILIDAD $17 .89 
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Tabla5: Costos de prototipo Silla lk'el TablaG: Costos de prototipo Mesa lk'el 

C05T05 Of. l'f<.OTOTIPO SILLA lf:.TL COSTOS DE PROTOTIPO \•?• 

MESA lt:..'EL 
Modelo de madera para flmd1c1ón en ca1a de arena: 

Descr1p c1ón : cantidad precio / unidad TOTAL Modelo de madera para fundición en ca.1a de arena : 

rnater1al: 

MOf Cmm ( 1 .22 ><2.4'1 m) 1 $130.00 $ 130.00 
Descr1pc16n cantidad prec io / unidad TOTAL 

chlp41 dé e11cir10 3 $45 .00 $ 135.00 

chapti de pino 1 $17.00 $17.00 Material 

~a~t.ón de pmo 1 • 50cm $ 14.00 $14.00 MDF Gmm (/ .22 X2.44 m) 1 $ 130.00 $13000 
~mento Planco l l 1 $3G.00 $3G.00 polín clc: 00 cm 1 $35.00 $35 .00 
peqoimento ele wntolcto 1 L 1 $G0.00 $GO.OO Re!>1stol 850 1 L 1 $3G.OO $3G.OO 
re~n~ f'ara madera 1 $7.00 $7.00 

--ll 1/2 l $45.00 $25.50 

1·eUe:11.o1dur p~tKXI l ~ 1 $4tl.20 $4~.w 

r=aNdor par¡i mader.1 1 $7.00 $7.00 

re/lenador plá5t1co 1 Nj i NJ $49.00 $49.00 

... 11enatJo< f'lh'"'º 1/2 ""1· 1/21(,,. $30 $ 15.00 rellen•dor plá5t1co 112 Nj. 1/2 f::.:i . $30 $15.00 

clav~ 1 /2" 'ni c.1bel.ól 1/2 ""· $35.00 "'J. $ 17.50 ..,u.ctor 1 L 112 L $45.00 $ 25.50 

pmtvr.a en .ieroeol tr,¡¡n517arente 1 $27.50 $27.50 clavos l /2' "'" cal:>eza 1/2 NJ. $35.00 Na· $17.50 
r~na M-70"60 1 ~- 1 $33.35 $33.35 i pintor.a en aer~ tr.an-.oarente 1 $27.50 $27.50 
caiultzac::Jor l'-2CX>O 20 o/· 1 $a.SO $8.50 

p~ roan.;1dora CIC 950 mi 475 mi $43 .70 $2r .8~ 

cera de~no4d;,mt.e 700 cy. 350,, .. $33.40 $1G70 

r~n• M-70' GO 1 Nj. 1 $33.35 $33.35 

cabhzaclor i<--2000 20 o/· 1 $8.50 $8.50 

lip p.:Jr,¡¡ m.;ióer.a ll $1 .00 $5G.OO p••t. re!>.Onaclor• CIC 950 mi 475 mi $43.70 $21 .85 

h)ól; de il~Uil 5 $b.50 $~2 .50 cera desmoidante 700 gr. 350t.lr. $33.40 $iG.70 

llJI d.e b1nd.t '3rano &; 1 $i¡; $lb.()() h_¡a ele: banda grano 86 1 $/G $1G.OO 
lij& ~ b.trda ~rartO 3(. i $10 $9.50 h_¡a ele b•rtda 'lrano 3G i $10 $9.50 
eñ.Opa 250 "r. 1 ?5 9" $" 50 $4 .?5 

"'"ele"""" 5 $G.50 $32.50 

Herramienta 
l'J<' para madera 5 $7.00 $35 .00 

br~ p.air.1 rooter 1 $7G.OO $7G .OO e5toi:>a 250 " '· 125 .:ir. $9.50 $4.25 

CUÑ de llmina 1 $10.00 $iO.OO 

p~te de t..apa J::>ou~ 1 $2G.50 $26.50 Herr¡im1enta 
brocha No. 2 1 $12.G7 $12.G7 

l1F de am..a l /4" ~r.1M fino 1 $31.05 $31.05 
l:><'och;t No. 2 1 $1 2.G7 $ 12.G7 

~dor 1 moi.Otool doble ñlo 1 $~ .~7 $54 . .37 

n.11va.)il~ trvper 1 $ 17.00 $i7 .00 Mano de Obra: $2,000 

Mano de Ol:>ra: $2.000 Fundición del modelo en ca1a de arena: 

f undición del modelo en ca1a de arena : 

fundición (incluye Mat. y m.o .) 10"'3. $50!"'3 . $~00.00 

funcl!clÓ/l (incluye Mat. ym.o.) 81'.g $50/~ . $400.00 

pul1clo 8~. $400 

pulodo 10"'3. $500.00 

Pie.zas de cerámica: 

Piezas de cerámica : ho.J8 rnode:lo $250.00 
a~to modelo $425.00 

n~lde $250.00 
molde $42~ .oo 

=P"'"° modelo $225.00 
IP•sta cer~m1ca 

""""" $225.00 1<1""""1 

p~cerámica e5tn.illtl'!S 

'IV<"" Pi= krmon>cl;. / Kc¡. 4 Kc¡ . $40/1\t.l. $1 GO 
esn~ltes 

Pleu termin'd.ii / Kt:J. 2 "-"· $40.00 $/l0.00 Piezas comerciale5: 
r1c:2'ls c omerciales' 

tomillo:> ttllc::n xc:rc rnoir .. $47.64 
tom1ll<1'> allen acero lné•. $47.G4 

Otros qa5~ $00.00 
TOTAL $5,467.58 TOTAL $4,040.4G 
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4.4 PROTOTIPOS 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS MOLDES 
EN MADERA PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROTOTIPO 1 K' EL 



PROCESO DE FUNDICIÓN 
EN CAJA DE ARENA 

J ___ ___, 197 
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IMÁGENES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS 
PIEZAS DE CÉRÁM ICA QUE SON EL COMPLEMENTO 

MOBILIARIO PARA JARDÍN IK' EL 



ENSAMBLES 

, 1 

1 CORRECCIONES EN EL ~ 
FROTOTIFO 

11 

1 

-- ---~) ~--------' 
199 



~:· 

NIÑOS 

1 
1 

ANIMALES 

HOMBRES 

MUJERES 

ADULTOS DE LA 
TERCERA EDAD 



IK'EL 
EN EL JARDÍN 
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CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista estético y sem1ót1co el diseño de lk' el cumple 
con las expectativas: "proyecta naturaleza ". No es necesario que este 
en un área con césped, por s1 solo provoca la sensación de estar en un 
Jardín. 

La gama de colores aplicada en los elementos cerámicos fue elegida en 
torno a las tonalidades de las Mant1s Rel1g1osas cuando se m1met1zan 
con su entorno. Para conseguir dicha gradación se debió adecuarse a 
los esmaltes existentes en el taller de cerámica , estos son: verde, azul , 
café roJIZO y negro o café muy oscuro. El aluminio que compone la 
estructura muestra un acabado pulido en color original del metal. 

El mantenimiento es simple. Se puede lavar con aparatos que usan un 
chorro de agua a presión o sencillamente con un trapo húmedo. En caso 
de que se rompa una pieza de cerámica o de aluminio, el propietario del 
mueble tendrá que acudir a la tienda donde lo adqu1r1ó. Ahí, se podrá 
efectuar el pedido del repuesto y su debida reparación. Claro que también 
esta la alternativa de acudir directamente a la fabrica . Las piezas cerámicas 
se colocan igual que los azulejos o losetas, es decir, adhiriéndolos con 
resinas epóx1cas. 

Hace poco tiempo la empresa P1rcazo S .A. de C.V. dec1d1ó cerrar la 
fábrica por problemas adm1nistrat1vos y la falta de capacidad para resistir 
con la competencia extranjera en sus productos de cocina. Estos sucesos 
desembocaron en la term1nac1ón de venta de mob1hano para prdín. Así 
que el segu1m1ento a este proyecto corre por parte del Sr. Cas1m1ro 
Mont1el Huesca, propietario del taller de Fund1c1ón Duralumin10 muebles 
de intemperie. De hecho desde un princ1p10, el Sr. Montiel Huesca, es 
quien producía este tipo de muebles para P1rcazo. Además, cuenta con 
una sección que se dedica a hacer sombrillas y carpas para Jardín y 
exteriores. S1gu1endo en esta línea se pretende 1ntroduc1r la sene lk'el 
en el mismo mercado de las sombrillas. Entonces sería en tiendas 
departamentales, especializadas y por pedido; prácticamente lo mismo 
que se manejó con la empresa P1rcazo. 

El proyecto, aunque largo, fue satisfactorio y muy enriquecedor. Entre 
otras cosas , experimente la 1mportanc1a de observar los aspectos que 
envuelven un producto y darles la 1mportanc1a debida a cada uno de ellos 
para que no se conviertan en obstáculos. Encontré de vital 1mportanc1a 
la observación de otras formas de vida , en este caso la de los insectos, 
y la interacción y comparación con nuestra especie, entorno y 
comportamiento. Una forma de práctica de comprobar la estrecha relación 
del Diseño Industrial con tantas otras ramas de la c1enc1a . A simple viste 
nadie diría que se pudiera relacionar con la Biología, Ecología o con la 
Etología. 

En este proyecto conocí y apliqué formalmente la parte b16nica de la 
naturaleza al diseño, pues siempre tuve gran inquietud por experimentarlo . 
Encuentro muy grato el resultado, pero con la firme conv1cc16n de que 
todo se puede mejorar y que nunca vamos a llegar a punto en el que 
todo sea " absolutamente perfecto" . Lo que es una forma de pensar 
estimulante para seguir en esta línea de diseño profesionalmente , 
adquiriendo experiencia y práctica de una manera muy dinámica . Continuar 
con la búsqueda de un estilo propio y depurado mezclando la b1ónica, 
1m1tando las formas, estructuras y func1onam1ento de la naturaleza 

mezclándolo con m1 estilo personal. 
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