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RESUMEN 

 

La memoria histórica de la cultura quillacinga en Colombia se ha desvanecido a lo largo del 

tiempo al no mantener un registro de sus valores culturales y técnicas ancestrales en el manejo 

de materiales, es por esto que emerge la oportunidad de desarrollar una nueva propuesta estética 

en el mobiliario desde el diseño del asiento Anura que permita la personalización de un espacio 

y de esta forma el rescatar,  preservar y divulgar distintos conocimientos originarios de la 

comunidad desde el enfoque del diseño industrial, donde se desarrolló un artefacto 

personalizado que representa la cultura y técnicas como el MOPA – MOPA y la GUANGA, 

originarias del cabildo además se arraiga términos y metodologías responsables con el ciclo de 

diseño de producto bajo lineamientos en la cadena de valor como proceso de creación del 

artefacto. 
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ABSTRACT 

 

The cultural history of the Quillacinga crafting, has faede over time, as very few documents 

registered their way to work with timber, so there is not a record of their different craftsman 

techniques, so the opportunity to develop a new aesthetic proposal in the furniture from the 

design of the Anura seat that allows the personalization of a space and in this way the rescue, 

preservation and dissemination of different knowledge originating in the community from the 

perspective of industrial design, where it was developed A personalized artifact that represents 

the culture and techniques such as MOPA - MOPA and GUANGA, originating from the coun-

cil, and also responsible terms and methodologies take root with the product design cycle under 

guidelines in the value chain as a process to create the artifact. 
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1. METODO GENERAL 

 

Diseño del asiento Anura enfocado en la representación simbólica de la cultura Quillacinga 

para la personalización de espacios habitables. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Es pertinente como diseñadores industriales trabajar en el rescate, la preservación y la 

divulgación de los conocimientos ancestrales de la cultura quillacinga puesto que es 

conveniente aportar conceptos creativos y técnicos que permitan el impulso de la innovación 

en el desarrollo de artefactos, análisis y estudios de la comunidad con base en el Ministerio de 

Cultura, Patrimonio en Colombia (2018).1 Es importante fomentar la divulgación de su 

cosmología y habilidades como el Mopa Mopa y la Guanga donde los cabildos puedan 

representar sus creencias, elegir alternativas en las técnicas artesanales, actuar y construir su 

propia identidad de forma colectiva e interdisciplinar desde la implementación de políticas y 

normativas que están constituidas por el patrimonio nacional colombiano 2 logrando un 

impacto más amplio en la economía de esta cultura también la representación de sus técnicas 

como el MOPA-MOPA3 y la cosmología de la espiral en los artefactos de personalización de 

espacios a partir de la combinación de módulos que permitan generar nuevas dimensiones en 

un entorno habitable y por este método acceder  representar de forma creativa el símbolo de la 

espiral perteneciente de la cultura quillacinga.4 para concebir una memoria histórica,  

salvaguardar la técnica e impactar su economía lo cual llega a ser un medio para darse a conocer 

al mundo mediante el marketing y acoplándolo a una cultura material que hay en nuestra 

sociedad, siendo el sector del mobiliario un nicho de mercado potencial en el cual no está 

explorado y surge la oportunidad de abarcar una nueva propuesta estética dado a los análisis y 

estudios de la revista MYM5 pudiendo ser este un detonante para otros sectores de oportunidad 

como la orfebrería y la guanga pero sin ser un factor competitivo a nivel de crecimiento y 

consumo como el mobiliario donde se pretende diseñar y desarrollar un artefacto que evidencie 

 
1 Ministerio de cultura, patrimonio en Colombia (2018). 
2 Ministerio de cultura, política para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. 
3 Ministerio de cultura, el barniz de pasto Mopa-Mopa ya es patrimonio inmaterial de los colombia-

nos. 
4 Narváez, Guillermo, apuntes sobre pastos y quillacingas, (2016). 
5 revista MyM, el sector de mueble bajo la lupa: cifras clave para el 2017, (2017). 
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el trabajo de la comunidad de la mano del diseñador como factor fundamental del proceso en 

la cadena de valor lo cual como diseñador se asume la responsabilidad completa de que los 

productos tienen un determinado carácter en las valoraciones de los aspectos culturales, 

sociales, psicológicos he impactado en el progreso no solamente como crecimiento económico 

sino también común medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual 

para concebir una memoria histórica de la cultura quillacinga y como generador de nuevas rutas 

económicas para los artesanos y diseñadores que participan en el proceso de cadena de valor. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD: 

 

La llegada de empresas multinacionales al mercado de Colombia generan un desafio desde el 

punto de vista de la competitividad fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas, la 

competitividad comprende aspectos concernientes con la calidad, productividad, servicio al 

cliente y en general a todas las variables que pueden situar toda la cadena de valor, esto conlleva 

a que la competitividad sea la capacidad de innovacion frente a usuarios potenciales para dar 

una mejor respuesta a una necesidad, gustos y deseos, siendo este factor de experiencias dentro 

de un contexto junto al diseño y la industria arraigado bajo ciertas características  y técnicas 

con el fin de ser un producto competitivo (Echeverri Sevilla, 2007).6  

La producción industrial de muebles en Colombia ascendió a los 1.71 billones con un 

crecimiento del 0,94 % en el 2017 y este nivel se ha mantenido durante los últimos cinco años, 

liderado por el sector de la construcción en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla con un 40% 

de la producción nacional; En Colombia existen alrededor de 4.781 empresas fabricantes de 

muebles, las cuales tienen una participación en la generación de empleo de 3.5% con 22.858 

puestos y una producción que contribuye al sector industrial con 1.44%., las más emblemáticas 

Jamar, Challenger, Plásticos Rimax, entre otros con conceptos más tradicionalistas (Marín 

Villar, 2017).7 

Todas estas estadísticas están basadas en la encuesta anual manufacturera, publicada por el 

departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE), del año 2017, de acuerdo con 

la revista MyM, el sector del mueble bajo la lupa: cifras clave para el 2017. 

 
6 Echeverri Sevilla, (2007). La competitividad en el desarrollo empresarial, (2007).  
7 revista MyM, el sector de mueble bajo la lupa: cifras clave para el 2017, (2017). 
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Por lo tanto, emerge la oportunidad de generar una nueva propuesta estética de Mobiliario 

desde el diseño del asiento Anura para la personalización de espacios habitables que permitan 

concebir nuevas dimensiones, partiendo de la representación conceptual de los rasgos, 

imaginarios y el uso de técnicas ancestrales quillancingas, para penetrar en un mercado 

contradictorio de consumo y abarcar la enorme oferta disponible donde repercute el cómo se 

fabrican las piezas en relación causa y efecto logrando concebir una memoria histórica a través 

del producto y generar nuevas alternativas económicas para los artesanos y el diseño como 

parte fundamental de la cadena de valor; donde la experiencia producto- usuario podrá ayudar 

más que, a la venta del producto a la interacción por parte del cliente y mejorar el impacto que 

las personas tienen cuando se relacionan con el espacio y el artefacto como significado del 

metalenguaje. 

 

2. FORMULACIÓN DE LA OPORTUNIDAD: 

¿Cómo el diseño industrial centrado en el desarrollo de un artefacto para la personalización de 

espacios en el sector del mueble puede generar una transición cultural sin modificar la esencia 

conceptual y generar una memoria histórica de la cultura quillacinga a través de la forma y el 

espacio como construcción de experiencias? 

 

 3. OBJETIVOS:  

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un artefacto que sintetice la simbología quillacinga, utilizando técnicas originarias, 

dentro de un concepto contemporáneo, enfocado en el sector de mobiliario, que concedan la 

representación dimensional de la simbología de la espiral al implementar una nueva propuesta 

estética que a través de la forma genere una memoria histórica sin modificar la esencia 

conceptual. 
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4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

▶ Analizar cuáles son los valores que tiene la cultura quillacinga alrededor de su cosmo-

logía en la espiral y sus técnicas originarias con el fin de generar una transición formal 

en el proceso productivo sin modificar la esencia conceptual. 

 

▶ Estudiar las relaciones constructivas del artefacto en el sector del mueble que me per-

mitan hacer una determinada modulación y de esta forma generar nuevas dimensiones 

y experiencias en los espacios habitables. 

 

▶ Lograr sintetizar la simbología quillacinga en el desarrollo del artefacto como nueva 

propuesta estética con el fin de concebir una memoria histórica del cabildo. 

 

 

5. MARCO TEORICO: 

 

 

5.1 METALENGUAJE: 

En el caso del diseño industrial el metalenguaje se refiere al punto inicial, es decir el concepto 

y el proceso como se desarrolla una transición a un elemento material o inmaterial acogido para 

definir el nivel semántico más profundo del producto desde el lenguaje. 

El metalenguaje define características específicas que ayudan a una mejor comprensión del 

mensaje debido a la complejidad lógica que esta sostiene («Metalenguaje», 2020)8 plantea 

algunas características. 

• El metalenguaje define un lenguaje usando un lenguaje diferente 

• El metalenguaje debe ser más rico que el lenguaje – objeto ya que describe su sintaxis 

 

 

 
8 Metalenguaje. (2020). Recuperado 25 de abril de 2020, de Significados.com website: 

https://www.significados.com/metalenguaje/ 
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6. MARCO HISTORICO: 

 

6.1 RASGOS E IMAGINARIOS DE LA CULTURA QUILLACINGA: 

Es el conjunto de conocimientos técnicas y prácticas que las comunidades tienen con su entorno 

natural, como lo son las creencias, gastronomía, medicina, espacios simbólicos, técnicas, 

sabiduría ecológica, ganadería, cacería y temas artesanales, estos son transmitidos de 

generación en generación, dando valor simbólico, sobrevivencia y de patrimonio inmaterial 

que se clasifican de la siguiente manera:(Mora Rojas, 2019)9 

 

 

Ilustración 1. Esquema distribución patrimonio cultural inmaterial (Mora Rojas, 2019). 

 

 
9 Mora Rojas, Análisis de las costumbres y tradiciones montuvias del recinto Jauneche para diseñar una 

estrategia de promoción. Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. (2019). 
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Los quillacingas también son conocidos como los hijos de la luna estuvieron ubicados en el 

departamento de Nariño en el municipio de pasto seguidos de la Florida, Tangua y la Cruz 

fueron los primeros pobladores del valle de atriz y habitaban la zona a la llegada de los 

españoles en 1535 estas personas practicaban la agricultura de forma organizada ya que 

pudieron sostener su población en cuanto era muy numerosa de igual forma trabajaban la 

cerámica, piedra, alfarería, orfebrería y manufacturas; en cuanto a su vestido y vivienda usaban  

mantas de algodón en sus espaldas, genitales, vaginas y senos, vivieron en bohíos de 

bareque(Ministerio de Cultura. SINIC, 2019).10 

Estaban reunidos en cacicazgos y estos mismos estaban reunidos unos cerca de otros formando 

Pequeñas confederaciones respecto a la estructura política eran vecinos de otra tribu indígena 

llamada los pastos y en el día de hoy los confunden, pero en un pasado sus costumbres y 

creencias eran distintas ya que su estilo de vivienda y vestuario eran más básicos, su lengua era 

la quechua y su connotación va más allá de lo simple, referencia a un adorno prendido en la 

nariz lo cual apuntaba a las practicas rituales de un culto lunar dando sacrificios humanos como 

ofrenda a la diosa luna, tenían la costumbre de comer carne humana de aquellos que peleaban 

en contra, por lo tanto, eran conocidos como seres dispuestos e indómitos, creían en una vida 

después de la muerte donde esta era muy importante para ellos y en los entierros hacían grandes 

pompas sepultándolos con algunas de sus mujeres e indios guerreros para que los acompañaran 

en el otro mundo; Estos seres fueron quienes pusieron mayor resistencia a la conquista por 

parte de los europeos e incas con gran capacidad de poner a otras tribus a su altura y 

determinación para la batalla, también tenían cualidades estratégicas que usaron contra sus 

rivales dado a que fue una tribu que no se dejó doblegar de forma breve se generó su extinción 

(Burbano Rosas, 2015).11 

 

 

 

 

 
10 Ministerio de Cultura. SINIC, R. de C, Quillacinga. Los hijos de la luna. Retrieved, (2019). 

11 Burbano Rosas, IMAGINARIOS QUILLACINGAS DE VIDA, EVOLUCIÓN Y COSMOS PRESENTES EN 

LAS ESPIRALES DE LOS PETROGLIFOS DE SANDONÁ, NARIÑO. (2015). 
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6.2 COSMOLOGIA DE LA ESPIRAL PARA LA CULTURA QUILLACINGA: 

En términos generales es preciso anotar que la espiral es un símbolo universal que se 

encuentran en muchas culturas y comunidades ancestrales, dado a su sentido de orientación y 

forma adquiere un significado distinto como afirma (Douglas Charon,1998)12. La figuración 

de la espiral está relacionada con la ingesta de alucinógenos por parte de los chamanes de la 

tribu, lo que hace que vivencie otra dimensión, percepción, alteración de la conciencia y una 

experimentación por todos como la transición al mundo de los espíritus. 

ESPIRAL – VIDA 

Como símbolo de la representación de la vida se afirma la evocación en la naturaleza como la 

serpiente enrollada sobre si misma con la cabeza en el centro y en actitud defensiva, en el vuelo 

del gavilán que sube girando en círculos para coger la fuerza del sol, haciendo parte la cola del 

mono y una de las más importantes es la ondeada del agua se puede inferir en que la espiral 

está relacionada con elementos vitales y de fertilidad como el agua y el aire ya que es altamente 

argumentativo por (Gastón Bachelard, 2016)13 “todo liquido es agua toda agua es leche” dado 

que la madre es quien alberga y produce la vida; como el viento tiene forma de colera y 

creación, nada puede detener el movimiento giratorio, todo se conforta, nada se detiene, crea 

al ser, las estrellas y la palabra. Los monos se representan como ancestros son la primera pareja 

y se destacan en casi todos los petroglifos, cerámicas y se asocia con la fertilidad. La 

representación del sapo es muy esencial ya que está asociada en la cultura como la mujer del 

sol y ella es quien llama la lluvia, la noche, la agricultura y la luna donde también por estas 

creencias eran llamados como el culto de la rana, el pueblo guerrero y agrícola. 

LA ESPIRAL COMO TRANSICIÓN ESPIRITUAL 

Los quillacingas creen en la vida después de la muerte donde irían a otra dimensión, razón por 

la cual eran unos guerreros indómitos y creían que la muerte no era definitiva por esa razón 

enterraban a sus muertos con comestibles, bebidas, objetos de guerra y acompañantes mujeres 

y hombres de servicio los cuales no eran obligados, sino que se embriagaban como parte del 

ritual conociendo sus tradiciones (Burbano Rosas, 2015)14. 

 
12 Douglas Charon, el chamán de los cuatro vientos, (1998). 
13 Gastón Bachelard, el agua y los sueños, (2016). 

14 Burbano Rosas, IMAGINARIOS QUILLACINGAS DE VIDA, EVOLUCIÓN Y COSMOS PRESENTES EN 

LAS ESPIRALES DE LOS PETROGLIFOS DE SANDONÁ, NARIÑO. (2015). 
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6.3 MOPA – MOPA: 

También conocido como barniz de pasto consiste en la decoración de elementos con diseños 

elaborados en finas laminadas coloreadas que se obtienen de la resina vegetal conocida como 

mopa-mopa esta lleva un proceso de recolección, limpieza, macerado y se calienta en agua para 

la elaboración de las láminas y el aplique del color con el propósito de adherir al producto y 

ser decorado y la capacidad de impermeabilizar el elemento; en este aspecto los artesanos  

juegan un papel muy importante como la conversación de esta técnica la cual se ha mantenido 

en el tiempo con cambios mínimos llegando a ser una técnica nombrada como patrimonio 

nacional .(Gomezjurado Garzón, 2014)15. 

 Ilustración 2. Mopa - Mopa 

6.4 GUANGA: 

Resguardo indígena del gran Cumbal, estas personas obtienen la fibra textil de la oveja en 

combinación con fibras industriales la cual combinan para dar un estilo a su artesanía 

posteriormente escogen la lana según la oveja se debe tener en cuenta que sea noche oscura en 

los primeros días de la luna creciente hasta dos días antes de la luna llena se sigue al siguiente 

paso el cual es el tizado consiste en la limpieza y estiramiento manual de la lana para el hilado 

en el que se forman hilos continuos por estiramiento y torsión que son utilizados en el sisge 

para darle una torsión al hilaje y sea resistente de manera que se pueda montar en el aspador 

para la tintura a base de elementos extraídos de la naturaleza y puestos a temperatura lenta 

(Pantoja Medina, 2009)16 

 Ilustración 3. Guanga 

 
15 Gomezjurado Garzón, El barniz de Pasto: testimonio del mestizaje cultural en el sur occidente colombiano 

(2014). 
16

Pantoja Medina, el color del tejido en el nudo de los pastos; asociación “piedra de machines” resguardo 

indígena del gran cumbal, (2009). 
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6.5 ASPECTOS GEOGRAFICOS: 

El municipio de Sandoná se encuentra en la zona centro occidental del departamento de Nariño 

a 48 kilómetros de la capital san juan de pasto a una altura sobre el nivel del mar 1.817 mts, 

con una temperatura promedio de 18º C, es una región con alta afluencia turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. (Burbano Rosas, 

2015). Ubicación geográfica 

Sandoná 
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6.6 MOBILIARIO: 

Se entiende normalmente por mobiliario todo aquel elemento o ítem que sirva para decorar los 

ambientes de una casa, oficinas y otro tipo de locales y que tenga la posibilidad de ser movido 

de lugar. El mobiliario es el grupo de muebles que existen en una vivienda, aunque también 

pueden entrar dentro de este grupo elementos de decoración y accesorios que completan el 

espacio y lo hacen más apropiado para la vivienda.17 

  

7. MARCO ESTETICO: 

 

7.1 TENDENCIAS: 

2018-2019 “menos es más” y más de un nuevo post modernismo del S.XX donde los detalles 

y acabados artesanos, así como las técnicas artesanales se recuperarán, los materiales 

sostenibles representaran la industria en este sentido surge la inquietud de rescatar la 

autenticidad de los materiales naturales unido a un proceso ético ya que el nuevo usuario es 

más consciente con el valor de las cosas y el medio ambiente donde el bambú reemplazara 

muchas maderas que no han respetado la sostenibilidad de la industria maderera, en tanto a los 

colores se implementarán los tonos sutiles y auténticos que transportan a ambientes igualmente, 

inspiradores que evocan a la tierra.18 

 

7.2 RECUPERACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA A TRA-

VÉS DEL ARTEFACTO Y EL ESPACIO: 

el concepto de este espacio es donde las ideas innovadoras se unen para generar el sentido de 

experiencia a los clientes, combinando varios elementos de manera estética elaborados bajo 

una misma línea de diseño con el objetivo de atraer un segmento especifico de clientes, 

teniendo como propósito generar una nueva rama económica para los artesanos del Mopa -

Mopa, la guanga y los diseñadores de manera interdisciplinar  y generar memoria histórica a 

través de la experiencia en el artefacto y el entorno habitable. Esta experiencia de recuperación 

y conocimiento se otorgará desde el servicio de venta al cliente lo cual es la gran tendencia en 

el comercio de muebles, en los siguientes pasos: 

 
17 ECURED, mobiliario (2019). 
18 Grupo Crisga, Diseño interior, mobiliario de oficinas y estudios tendencias 2018-2019. (2017). 

https://www.ecured.cu/Casa
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EN LINEA: la mayoría de los clientes se informará primero en internet antes de acudir a la 

tienda física, ya sea página web o redes sociales aquí encontrará el catálogo, precios y 

condiciones de compra, las tiendas serán pequeños foros de conocimiento de la cultura y 

conversación de otras artesanías interdisciplinar con el diseño los cuales las mismas personas 

estén interesadas donde no habrá vendedores sino más bien asesores para satisfacer las 

necesidades del cliente que ha decidido entrar a la tienda. 

EXPERIENCIAS MEMORABLES: sensoriales, tecnológicas, personales. 

SATISFACCION DE DESEOS INDIVIDUALES: el comercio tendrá que ser más factible 

dado a que la sociedad de consumo nos obliga a ser comercios distintivos lo cual repercutirá a 

como se elaboran las piezas, modelos de financiación, formas de envió y facilidades de 

devolución, detalles del producto, tipo de técnicas de nudo en los tejidos de guanga, colores y 

formas simbólicos más llamativos para el usuario teniendo en cuenta que ninguna pieza será 

completamente parecida dado a que en el proceso de creación es de manera interdisciplinar el 

artesano tiene total flexibilidad en lo que quiere plasmar en el producto esto es dado a sus 

sentimientos y emociones del preciso momento teniendo claro algunos detalles que el 

diseñador le allá determinado. 

TIENDAS MULTIPRODUCTOS – MULTISERVIOS Y LA TRANSICION DEL 

CONCEPTO PRODUCTO - ESPACIO: vender más productos siguiendo el concepto y bajo la 

misma línea de diseño como lo hacen las salas de cine donde ganan más por la venta de 

alimentos que, por el propio cine como tal, y de igual forma los servicios como podría ser la 

asesoría de diseño de interiores, en el momento en que el producto valla ser adquirido por el 

cliente se le otorgara la información histórica del producto, quienes y de qué manera esta 

plateado el proceso de diseño, la importancia de trabajar interdisciplinarmente y generar una 

memoria histórica de la cultura quillacinga, técnicas ancestrales, creencias, valores y como el 

producto en su hogar representara estos elementos desde la perspectiva del metalenguaje 

intangible y tangible de la configuración del artefacto. Concepto propio desde la lectura de 

cómo serán las tiendas de muebles en el futuro. (De la Torre, 2018)19.  

 

 

 
19 De la Torre, R. Cómo serán las tiendas de muebles de futuro. (2018). 
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8. MARCO LEGAL: 

 

La Ley 397 de 1997, en el artículo 66, el Ministerio de Cultura como organismo de la cultura, 

encargado de coordinar y vigilar la política del Estado en la materia, La Ley 1185 de 2008 

modificó y adicionó la Ley 397 de 1997, al tiempo que dictó otras disposiciones, algunas de 

las cuales contemplan al patrimonio cultural como fuente de protección y rescate a partir de la 

gestión de proyectos enfocados en fomentar su conocimiento, protección y manejo. De igual 

forma, esta dirección debe implementar las políticas públicas que permitan generar en todo el 

país. En este marco, a partir del año 2010 el Grupo de Bienes Culturales Muebles se abocó a la 

tarea de formular la presente política dirigida a la protección del PCMU, y lo hizo mediante un 

ejercicio participativo que se ha adelantado hasta la fecha en varias regiones del país. Resulta 

indispensable reconocer las múltiples áreas del PCMU en los ámbitos nacional, regional y 

local, pues allí se hacen evidentes las diferencias de los grupos sociales, las de la historia y las 

formas de construcción de la vida social, política y económica del país. No hay que olvidar que 

por medio del PCMU se construyen modos de afiliación social y de participación en la vida 

social, política y económica. Por ello, todos los grupos sociales y étnicos tienen derecho a 

conservar, enriquecer y difundir su PCMU y a generar y divulgar conocimiento sobre el mismo, 

de acuerdo 39 con sus tradiciones. Por eso la Política fomenta el reconocimiento e 

identificación de esos bienes.20 

¿PCMU? es el conjunto de bienes que las comunidades, los grupos sociales y las instituciones 

públicas y privadas reconocen como parte de sus memorias e identidades, o como parte de las 

memorias e identidades de la nación, toda vez que les atribuyen, entre otros, valores colectivos, 

históricos, estéticos y simbólicos. Por lo general, estos bienes son protegidos y transmitidos a 

las futuras generaciones21. 

 

 

 

 
20 Ministerio de cultura, política para la protección del patrimonio cultural del mueble. (2013). 
21 Mincultura.gov.co, lineamientos para el levantamiento de inventario de bienes culturales muebles 

– PCMU Y BIC. (2016). 



ºº18 
 

9. METODOLOGIA DE DISEÑO 

 

APLICACIÓN DEL MODELO ITERATIVO EN EL DISEÑO INDUSTRIAL 

 

Jakob Nielsen es un ingeniero de interfaz danés que en 1993 desarrollo el concepto de usuario 

iterativo. Su modelo determina que para que una interfaz este correctamente desarrollada 

requiere de un proceso muy cercano a su uso, no solo desde la perspectiva de la ergonomía si 

no desde otros ámbitos que deben ser cuidadosamente evaluados por los desarrolladores22. 

El modelo iterativo puede definirse como un conjunto asociado de tareas agrupadas en 

pequeñas etapas repetitivas conocidas como iteraciones, que determinan un incremento 

sustancial del conocimiento asociado al desarrollo de diseño. En cada iteración se repite un 

determinado proceso de trabajo que rápidamente ofrece un acopio de información bajo prueba 

y error que brinda un mejor resultado del proyecto a desarrollar, El modelo iterativo de diseño 

surge como una nueva opción creativa para el desarrollo de artefactos que genere la 

personalización de espacios ya que el método tradicional en cascada es un proceso 

metodológico lineal. Por este motivo no permite al diseñador hibridar conceptos no científicos, 

o cualitativos si se quiere para dar respuesta a situaciones que se dan en el proceso lógico de la 

investigación. Para que este modelo se desarrolle con éxito es necesario que en cada iteración 

se lleve un registro para que de esta manera la investigación logre alcanzar los objetivos 

planteados por el proyecto. Se busca que en cada iteración los componentes y partes del 

proyecto evolucionen la idea, agregando nuevas opciones de requerimientos y determinantes, 

logrando así un mejoramiento rápido y completo. En el diseño industrial para usar los 

resultados obtenidos en los desarrollos anteriores y generar una transformación plástica en 

versiones entregadles del producto, dispositivo, sistema u objeto en desarrollo. Así en cada 

iteración se realizan modificaciones de diseño y se agregan nuevos elementos funcionales, 

comunicativos y estéticos al proyecto.  

 
22 acimed, método de usabilidad. (2015). 

http://www.acimed.sld.cu/
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1- INICIACIÓN                                  2-   DESARROLLO 

 

4- AJUSTE                                            3- COMPROBACION 

 

Ilustración 5. Metodología, modelo iterativo fases, Duván Figueroa, 2019 

funcion 
pratica

funcion estetica

funcion 
comunicativa

relaciones 
constructivas

modelado 3d y 
simulacion

tecnicas y 
materiales

determinantes

variables

requerimiento
s

diseño de 
experiencias

protocolos de 
comprobacion

sistema 
normativo 

y 
variabilidad

PROCESO 
DE 

DISEÑO

2- DESARROLLO:  
prototipos rapidos y 

rediseño en iteracion.

3- COMPROBACION: 
evaluacion de 
prototipos en 

contexto.

4- AJUSTE: estudio 
iterativo de 

parametros para 
rediseño.

1-INICIACION: 
propuesta preliminar 

de diseño.

Metodología, modelo iterativo, Duván Figueroa, 2019 
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9.1 INICIACIÓN  
 

atributos físicos Atributos del signo estético FUNCIÓN ESTÉTICA 
Elementos de la configuración de 

la forma. 
Percepción y entendimiento de la 

composición. 
Composición, análisis de la forma 

y configuración. 
Significado de la apariencia. 

Adaptación de principios estéticos 

de la forma 
Significado del uso e interacción 

con el contexto. 
Conceptos asociados a la forma.  

  

Atributos semánticos FUNCIÓN COMUNICATIVA 

Estudio de equilibrio: estica, forma función.  
Sintaxis del signo estético. 

 

 

Aspectos técnicos Aspectos ergonómicos FUNCIÓN PRACTICA 
Constructivismo: análisis de partes 

y componentes. 
Indicadores de uso. 

Diagramas de funcionamiento. Estudio de seguridad. 
Materiales y adaptación técnica 

funcional. 
Medidas antropométricas. 

Medio de producción análogo y 

digital. 
Estudio ergonómico del artefacto 

usuario. 
Estudio comunicativo de la forma.  
Funcionalidad como paquete 

tecnológico. 
 

 

Ilustración 6. Modelo iterativo iniciación, Duván Figueroa, 2019. 

 

9.2 DESARROLLO 
 

Consideraciones técnicas y productivas TÉCNICA Y MATERIALIDAD 

Materiales rápidos para representaciones básicas en 

las primeras interacciones del proceso. 
Bocetar rápidamente las ideas. 
Profundización en diseño de forma y material. 
Relaciones constructivas y paquete técnico.  
Otras alternativas para modelos y prototipos. 
Estructura modular desarrollo y adaptación.  

  

Consideraciones del modelado MODELADO Y SIMULACIÓN 
Interacción de planos en representación básica. 
Modelados de aproximación formal. 
Estudio e interacción coherente a los requerimientos 

y determinantes. 
Modelado final para la presentación del artefacto 

como proceso de iteración. 



ºº21 
 

 

Atributos semánticos: función, forma, 

contexto 

RELACIONES CONSTRUCTIVAS 

Estudio y análisis de estructura. 
Estructuras cuantitativas y modulares. 
Adaptación de partes y componentes. 
Planos para producción y comprobación. 
Comprobación en el contexto. 
Modelo de comprobación de usabilidad  

Comprobación de estética.  

Estudio de comunicación de la forma y su percepción 

significativa. 

Modelo de comprobación de usabilidad. 

 

Ilustración 7. Modelo iterativo desarrollo, Duván Figueroa, 2019 

 

9.3 COMPROBACIÓN 
 

Validación del sistema normativo en 

contexto 

SISTEMA NORMATIVO Y 

VARIABILIDAD 

Estudio del contexto (ergonómico, físico y cognitivo). 
Comprobación normativa. 
Resultado del análisis. 
Revisión normativa. 

 

 

Estructura de evaluación del diseño PROTOCOLOS DE COMPROBACIÓN 

Comprobación artefacto – usuario. 
Comprobación estética. 
Comprobación comunicativa, funcionalidad y forma. 

Simulación de artefacto en escenario. 

Tipo de producción. 

 

 

Estudio experiencial EXPERIENCIA 

Desarrollo de significados del artefacto. 
Comprobación estética. 
Valores de la cultura e el artefacto y los espacios 

habitables. 

Componentes generadores de experiencia. 

 

 

Ilustración 8. Modelo iterativo comprobación, Duván Figueroa, 2019 

 



ºº22 
 

9.4 AJUSTE 
 

 

Consideraciones de elementos 

indispensables para el funcionamiento y 

usabilidad del artefacto 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de uso. 
Requerimientos de función. 
Requerimientos estructurales. 
Requerimientos técnico-productivos. 
Requerimientos legales 

 

 

Consideraciones de elementos necesarios 

pero variables y adaptables al 

funcionamiento y usabilidad del artefacto 

ESPECIFICACIONES 

Requerimientos de uso. 
Requerimientos de función. 
Requerimientos estructurales. 
Requerimientos técnico-productivos. 
Requerimientos legales 

 

 

Consideraciones de elementos deseables 

para el funcionamiento y usabilidad del 

artefacto 

VARIABLES 

Requerimientos de uso. 
Requerimientos de función. 
Requerimientos estructurales. 
Requerimientos técnico-productivos. 
Requerimientos legales 

 

 

Ilustración 9.Modelo iterativo ajuste, Duván Figueroa, 2019 
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10. DESARROLLO 

 

10.1 Capítulo del desarrollo coherente al objetivo 1 

Analizar cuáles son los valores que tiene la cultura quillacinga alrededor de su cosmolo-

gía en la espiral y sus técnicas originarias con el fin de generar una transición formal en 

el proceso productivo sin modificar la esencia conceptual. 

 

 Metodología, modelo iterativo, Duván Figueroa, 2019. 

Tabla 1. Iniciación - Metodología, modelo iterativo 

F. ESTÉTICA – RELACIONES CONSTRUCTIVAS 

 

 
COMPOSI-

CIÓN ANÁLI-

SIS DE LA 

FORMA 

 

HERRAMIENTA - MOODBOARS 

Se trabajo con base en moodboars como 

una herramienta de diseño visual y de esta 
manera exponer un concepto una idea y una 

línea estética sobre la cual desarrollar el 

artefacto. 

 

 

SIGNIFI-

CADO DE LA 
APARIEN-

CIA  
 
CONCEPTOS 

ASOCIADOS 

LA FORMA 
  

Estos aspectos encontrados por medio de la herramienta tu-

vieron grandes rasgos de análisis como concepto repetitivo y 

la importancia de identificar elementos visuales, que permi-
tan informar el proceso de diseño. 

 

ADAPTA-
CIÓN DE 

PRINCIPIOS 

ESTÉTICOS 

 
 

PERCEP-

CIÓN Y EN-

TENDI-
MIENTO DE 

LA COMPO-

SICIÓN 

 
 

ELEMEN-

TOS DE 

CONFIGU-
RACIÓN 

 Para la elaboración de los prototipos se desarrolló con los ras-

gos analizados los cuales fueron significativos en el proceso de 

diseño y la materialización de estos aspectos, en primera ins-

tancia se representa la primera imagen que simboliza los ocho 
cabildos de la cultura quillacinga los cuales estaban distribui-

dos de tal forma. En la segunda imagen con dichas formas se 

representa a la madre luna y la madre tierra unidas por un ciclo 

interminable y el gozo de todo lo que tenga vida; en la tercera y 
cuarta imagen representamos de forma material el cambio for-

mal del artefacto con un movimiento en espiral de esta forma 

representamos este símbolo en espiral que representa el cambio 

la vida y la muerte y como esta es necesaria para ellos para que 
en el otro mundo puedan tener batallas más épicas, estar junto a 

los mejores guerreros y tomar la mejor chicha junto a sus muje-

res de compañía. 

 SIGNIFICADO 

DEL USO E IN-

TERACCIÓN 
CON EL CON-

TEXTO 

Desde el punto de vista simbólico se quiso mostrar una representación simbólica de la cultura qui-

llacinga a través de la armonía del artefacto, del entorno y del usuario que permita percibir unos 

saberes, creencias y una existencia cultural la cual es desconocida por una gran parte de la pobla-
ción.  
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10.2 Capítulo del desarrollo coherente al objetivo 2 

▶ Estudiar las relaciones constructivas del artefacto en el sector del mueble que me 

permitan hacer una determinada modulación y de esta forma generar nuevas dimen-

siones y experiencias en los espacios habitables. 

Tabla 2. Desarrollo 

 
Bocetación rápida de ideas: 

 

Como diseñador este medio me sirve para dar forma a las 

ideas desde la bocetación rápida y plasmar perspectivas, 
volúmenes, colores, lo cual es útil para concretar que el 

producto tenga un determinado carácter. 

 

 
Papel iris    cartón paja    cartón cartulina   cartón piedra 

 

 

Materiales rápidos para las representaciones básicas en 

las primeras interacciones del proceso 

 

 

 

Profundización en diseño de forma material: 
 

Alternativas de modelos y prototipos: 

 

 

Desarrollo de estructura y adaptación: 
En esta fase de modelado se llegó a la forma estructural en 

rombo que está planteada  en múltiples graficas de la co-

munidad esto en conmemoración a los ocho cabildos de la 

cultura de los quillacingas que estaban alineadas de tal 
forma en su época y al tipo de movimiento en espiral para 

cambiar o personalizar un espacio o el mismo artefacto a 

personalización del cliente con una estructura simple que 

representa el movimiento constante de los universos, el 
cambio en nuestro mundo, la vida y la muerte donde el re-

poso en este mundo es necesario para el reencuentro con 

los mejores guerreros quillacingas y sus mujeres de esta 

forma poder tener mejores batallas en el otro mundo y em-
briagarse con sus compañeros de combate.  

  

 
Medios de produccion por corte laser en lamina  mdf 
100cm * 70 cm * 5 ml de espesor 

Se selecciono este material por su fácil accesibili-

dad, por ser un material útil para el corte laser y re-

producido en grandes cantidades si se requiere, por 

ser un material compatible con la técnica mopa – 

mopa o barniz de pasto y por ser la madera el prin-

cipal material que era requerido por los quillacingas 

lo cual se observaba en los Mood Boars. 

 

 

F. COMUNICATIVA – TÉCNICAS Y MATERIALES - VARIABLES 
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10.3Capítulo del desarrollo coherente al objetivo 3 

Lograr sintetizar la simbología quillacinga en el desarrollo del artefacto como nueva pro-

puesta estética con el fin de concebir una memoria histórica del cabildo. 

 

Tabla 3. Comprobación y ajuste 

 

Aspectos técnicos y ergonómicos 

Diagrama de funcionamiento del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM 

 

 

 

 

 

F. PRACTICA – VISUALIZACIÓN – REQUERIMIENTOS Y DETERMINANTES 

PERCENTIL  95 pulgadas centímetros 

Altura popitlea 19.3 49.0 

Largura nalga popitlea 21.6 54.9 

Anchura caderas 15.9 40.4 

A 33 - 35 

B 38 – 40 

C 34 – 36 

D 38 - 40 

Se utilizaron medidas ergonómicas del libro de las 

dimensiones humanas en los espacios interiores 

basándonos en el asiento individual bajo y la mesa 
de centro la cual permite el cambio en su forma y 

teniendo estas medidas en centímetros en un rango 

en el que este puede variar. 

ESTUDIO COMUNICATIVO 

DE LA FORMA  

Función 

estética 

Técnica y 

materialidad 

Estudio de 

seguridad 
antropometría  

Dimensiones antropométricas 

fundamentales que se necesitan para 

el diseño de un asiento individual bajo 

Se utilizaron medidas percentiles del libro de las 

dimensiones humanas en los espacios interiores así 

que se tomaron medias A, B y C las cuales 

corresponden a la tabla planteada para el asiento y 
comodidad de una mayor parte de la población 

colombiana. 

ergonomía del producto 



ºº26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Plano 1 

Medio de producción análogo y digital 

diseño 

planos 
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Ilustración 11. plano 2 
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Ilustración 12. Plano 3 
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Ilustración 13. Plano 4 
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Sierra diagonal 

relleno 

Esta herramienta nos sirve para 

dar algunos ángulos 

determinados por la estructura 

del producto luego de haber 

pasado por el corte laser para 

dar una forma estipulada desde 

la fase de diseño. 

Luego del proceso de la elaboración de la 

guanga se procede al relleno de este mismo 

para mejor comodidad del usuario al 

sentarse y generar una sensación de confort 

en el espacio. 

lijado 

Esta parte es fundamental para dejar la madera 

completamente lisa y plana para la perfecta 

adherencia del MOPA - MOPA 

En la técnica existen diferentes 

tipos de nudos e interpretaciones 

que están acogidas en el 

desarrollo de proyecto para el 

asiento del individuo. 

MOPA - MOPA 

esta técnica es También 

conocido como barniz de 

pasto consiste en la 

decoración de elementos con 

diseños elaborados en finas 

laminadas coloreadas que se 

obtienen de la resina vegetal 

y se encargan de 

impermeabilizar el material 

al que sea adherido. 

Modelo final 

Material: lamina MADEFLEX de 100 cm x 70 cm x 8ml de 

espesor esta es una lámina de eucalipto, es seleccionado por 

sus ventajas físicas ya que es durable, resistente a la 

humedad, permite ser doblado, maquinado y llevarlo al corte 

laser con facilidad. 

 

técnica 

Ilustración 14. Anura 
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EL ARTEFACTO Y EL ESPACIO:  

 

 

 

 

 

Manual de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISTA DEL ASIENTO INDIVIDUAL 

BAJO 

VISTA DEL ALVOLCHADO EN GUANGA 

VISTA SUPERIOR 

VISTA INFERIOR 

VISTA LATERAL 

Ilustración 15. Vistas del asiento 
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VISTA DEL PRODUCTO COMO CAMBIO EN REPREESENTACION DE LA ESPIRAL 

VISTA SUPERIOR 

VISTA INFERIOR 
VISTA FRONTAL 

Ilustración 16. Vista del artefacto sin asiento. 
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11 DELIMITACIONES Y ALCANCES: 

 El proyecto se desarrollará en Bogotá y Pasto contando con la participación de artesanos 

del mopa – mopa y guanga para conservar el espectro cultural e inclusión social dentro de 

un territorio y así contar con un prototipo estético, practico y comunicativo a escala  1-1 

con materiales reales, implementando protocolos de comprobación, validaciones formales 

y funcionales, con lo cual se satisfaga las necesidades de los usuarios, en lo que concierne 

el artefacto y el espacio  habitable desde el metalenguaje. 

Tabla 4. Delimitaciones y alcances 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

Analizar cuáles son los valores 

que tiene la cultura quillacinga al-

rededor de su cosmología en la es-

piral y sus técnicas originarias con 

el fin de generar una transición 

formal en el proceso productivo 

sin modificar la esencia concep-

tual.  

Clasificar, jerarquizar y sintetizar 

datos, rasgos e imaginarios de las 

culturas quillacingas con el fin de 

adoptar varios elementos que puedan 

aportar al proyecto. 

Bitácora 

investigación, 

registro. 

Estudiar las relaciones constructi-

vas del artefacto en el sector del 

mueble que me permitan hacer 

una determinada modulación y de 

esta forma generar nuevas dimen-

siones y experiencias en los espa-

cios habitables.  

Análisis y estructuración de la 

información recolectada para la 

selección de las variables que 

determinan el factor de creación. 

Reunión con los actores implicados y 

toma de decisiones   

Bitácora, 

registro, 

bocetación  

Lograr sintetizar la simbología 

quillacinga en el desarrollo del ar-

tefacto como nueva propuesta es-

tética con el fin de concebir una 

memoria histórica del cabildo.  

Modelado, prototipado fase de 

experimentación, cambios o ajustes 

del producto y Desarrollo de la 

propuesta física y documentada. 

Modelado, 

prototipo 

funcional. 
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12 RESULTADOS ESPERADOS: 
 

Tabla 5. Resultados esperados 
 

RESULTADO IMPACTO 

Trabajo con artesanos con 

conocimientos en las técnicas 

ancestrales quillacingas. 

Planteamiento de las técnicas en la 

creación interdisciplinar para el 

desarrollo y comunicación con el 

mobiliario y el concept store. 

Acompañamiento con el artesano y el 

uso de técnicas. 

Satisfacer la absorción de conocimientos 

mutuos y el trabajo interdisciplinar. 

Pruebas del producto por parte del 

usuario. 

Reconocimiento de fallas para intervenir 

en las mejoras. 

Ajustes del producto. 
Cambios para la óptima aprobación del 

cliente. 

Producto final. 

Impactar a los potenciales clientes con 

una nueva propuesta estética como 

producto y concept store desde la 

experiencia de uso. 

                                                                 Fuente: elaboración propia. 

 

 

13      CRONOGRAMA: 

 

Tabla 6. Cronograma 
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14 CONCLUCIONES: 

  

▶ Se analizaron distintos valores de la cultura quillacinga alrededor de su cosmología y 

técnicas originarias por medio de herramientas como los moodboars que sirvieron para 

exponer un concepto, una idea, y una línea estética sobre la cual se desarrolló el arte-

facto para dar un significado de la apariencia con conceptos asociados a la forma, como 

elementos de configuración y el entendimiento de la composición con el fin de generar 

una transición formal en el proceso productivo sin modificar la esencia conceptual. 

 

▶ Se estudio las relaciones constructivas del artefacto Anura desde la función comunica-

tiva, técnicas, materiales y variables iniciando el desarrollo por una bocetación rápida 

y plasmar que el producto tenga un determinado carácter al darle volumen por medio 

de modelos y prototipos como una profundización de forma material para el desarrollo 

de una estructura determinada en un proceso productivo eficaz como el corte laser, bar-

nizado (mopa-mopa), y el tejido en guanga plasmando así los valores de la cultura qui-

llacinga en el mobiliario Anura y de esta forma generar nuevas dimensiones y expe-

riencias en los espacios habitables. 

 

▶ Se logro sintetizar la simbología quillacinga en el mueble Anura como función estética, 

comunicativa y practica interpretando aspectos técnicos, ergonómicos y dimensiones 

conceptuales de las creencias y valores del cabildo que se requerían y eran determinan-

tes en el desarrollo del artefacto para el efectivo proceso de producción como en el 

asiento, la comodidad de una mayor parte de la población y el enfoque de generar una 

memoria histórica de la cultura a través del objeto. 
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16 ANEXOS: 

 

RELACIONES CONSTRUCTIVAS CON BASE EN MOODBOARS: 

moodboars, Duván Figueroa, 2019 
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ESTUDIO CONSTRUCTIVO: 
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ANALISIS DEL TEXTO Y VISUALIZACION MENTAL: 
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Bocetación e interpretación: 
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