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El mal acopio y las malas prácticas de 
separación de residuos en Bogotá en 
los últimos años, se ha convertido en un 
signo de preocupación con relación a 
las afecciones que traen al medio 
ambiente. Los impactos ambientales 
que se dan son, la afectación al recurso 
hídrico (río Tunjuelo), afectación al 
recurso aire, entendiéndose como la 
generación de malos olores, material 
particulado, vectores y ruido, además 
de la generación de lixiviados; igual-
mente dichas afectaciones generan un 
impacto social a las comunidades 
próximas al relleno de doña Juana, 
reflejándose en posibles enfermedades 
y las problemáticas que se derivan de 
los derrumbes que provoca la satura-
ción del sistema.( Molano.F, 2019). 
Por otro lado, debido a que el sistema 
de recolección está diseñado para que 
los residuos vayan a un mismo contene-
dor, esto repercute en que los usuarios 
dejen de separar los residuos de 
manera aútonoma debido a que perci-
ben que lo que se separa previamente 
no genera ningún impacto ya que al 
final todo se mezcla en el camión reco-
lector.

Formulación.

1.1. Problemática.

desechos vegetales con desechos 
animales en un mismo sistema de 
acopio perjudica el tratamiento de los 
mismos, principalmente al contaminar 
los posibles residuos aprovechables. 
Dicho esto, el sistema de almacena-
miento (bolsas plásticas) se convierte en 
un problema en sí, no solo porque 
incita al consumo desmedido de las 
mismas, sino también por la utilización 
de estos medios de almacenamiento 
que interrumpen la degradación natural 
de ciertos residuos, convirtiéndose en 
obstáculos para un posible aprovecha-
miento de materias orgánicas desecha-
das.

 
Por consiguiente, la separación de  
materias desde un contexto domiciliario 
y comercial se muestra como una de las 
principales causas de las malas prácti-
cas, al generalizar los desechos en tres 
categorías básicas, como lo reciclable, 
lo orgánico y lo no aprovechable, se 
pierden de vista las subcategorías que 
están dentro de cada una, es decir no 
se profundiza en las particularidades de 
cada desecho,por ejemplo; mezclar 
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Es preciso señalar, que la problemática 
nace desde la concepción de la separa-
ción de residuos y su disposición final 
como un ciclo ajeno a la rutina diaria 
de una persona, dada por una falta de 
educación respecto al
tema en relación con la desinformación 
y la ausencia de motivación por parte 
del sujeto, por ende, las consecuencias 
van de la mano con el aspecto humano 
y conductual.  

La deficiencia en el acopio de residuos 
orgánicos se presenta como una 
interrupción a la degradación natural 
que el residuo tiene, esto conlleva a la 
saturación del sistema de acopio de la 
ciudad, como se expone en la siguien-
te figura, según la Unidad Administra-
tiva Especial de Servicios Públicos 
UAESP: 
 

1’318.254 t
año

Generación de residuos orgánicos

1’119.800
 toneladas

300 
toneladas 

por día

Se aprovechan
118.454 
tonaladas

1,1%

Tras lo anterior, es notable la brecha entre los residuos enterrados y los que son apro-
vechados, evidenciando un fallo en la estructuración del sistema de manejos de 
basura en la ciudad y en el manejo que le damos los ciudadanos, resaltando que 
estos residuos orgánicos tienen un alto nivel de aprovechamiento como: compostaje, 
lombricultivo y biodigestión según el modelo de gestión de aprovechamiento de la 
(UAESP, 2021).
 

Figura 1
Generación de residuos orgánicos ton/dia.

Nota: La figura muestra las cifras de generación de residuos orgánicos en toneladas por días, 
además de presentar  el porcentaje de aprovechamiento. UAESP (2021). Realización propia.



PRÁCTICAS 
DE ACOPIO, 

SEPARACIÓN Y 
RECOLECCIÓN

PRÁCTICAS 
DE ACOPIO, 

SEPARACIÓN Y 
RECOLECCIÓN

Deficiencia en la manera y 
la estructura donde se 

realiza el acopio de los 
residuos organicos que no 

permite su correcto a
provechamiento y degradación.

Acumulación de 
residuos en el relleno 

de doña Juana.

Falta de educación 
respecto 

a las prácticas 
de cuidado 
ambiental.

Falta 
de sentido 

de pertenecia

Percepción nula 
de participación 

colectiva en 
prácticas de separación, 

desmotivando a 
los demás ciudadanos

Contaminación 
debido a la gran 

cantidad de bolsas 
plásticas utilizadas 

en el acopio 
de material organico

Desconocimiento 
del 

funcionamiento de 
contendeores públicos

Normalización 
de malas 

prácticas de 
disposición de residuos

Mala separación 
de residuos, 

interrupción en 
ciclos naturales 
de degradación

Ausencia de correctas 
prácticas de 
separación 

(culturalmente)

Generación 
de gases de 

efecto invernadero

Contaminación
 en las zonas 

aldeñadas

Causas

Consecuencias

Problemas

Saturación 
del relleno 
Doña Juana

Generación de 
contaminaciones 
y acumulaciones 
de gas metano

Intervención de 
personas externas 

al proceo en la disposición 
de los residuos 

( mezcla, 
contaminación de los 

desechos)

Desmotivación 
ante el consumo 

de tiempo que necesitaría 
una buena separación

Consumo 
desmedido e 
inmediato de 

bolsas plásticas

Generación 
de microplásticos

Vandalismo y 
daños en las 
estructuras.

Acopio de residuos 
orgánicos en un 

sistema de 
almacenamiento 
que interrumpe 

su ciclo 
de degradación 

natural.

Saturación 
del relleno 
Doña Juana

Intervención
 de personas 

externas al proceo en 
la disposición 
de los residuos 

( mezcla, 
contaminación 

de los desechos)

Mal diseño 
en la estructura

ción
de recolección y acopio
 en las calles, no aptos 

para el contexto 
Bogotano.

 
Lo reseñado anteriormente resulta de la herramienta de árbol de problemas la cual se 
presenta a continuación:
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Nota: La figura muestra el análisis realizado con la herramienta del árbol de problemas en 
relación a la problemática de la separación y generación de residuos.  Realización propia.

Figura 2: 
Árbol de problemas de separación y aprovechamiento de residuos.



Para concluir el proyecto se trabajará el 
problema de deficiencia en la manera y la 
estructura donde se realiza el acopio de 
los residuos orgánicos que no permite su 
correcto aprovechamiento y degradación 
teniendo en cuenta las causas y conse-
cuencias asociadas.

¿Cómo lograr por medio de un sistema que 
involucre el diseño, la incorporación de 
nuevas prácticas en las que se procesen 

adecuadamente los residuos orgánicos con 
el fin de generar un impacto conductual y 

ambiental positivo en las plazas de mercado 
de Bogotá?

A continuación, se presentan los ítems 
sobre los cuales se justifican la pertinencia 
del proyecto, comenzando por la elección 
del contexto, seguido por la importancia 
del diseño industrial específicamente en 
biodiseño y el diseño para promover el 
cambio de comportamiento alineado al 
estudio de normativas existentes que per-
miten que el proyecto sea pertinente.

La herramienta de mapa de actores, 
permitió clasificar y reconocer los actores 
con mayor influencia en la generación de 
residuos orgánicos, quienes los regulan, 
quienes son responsables, a quienes afecta 
y el efecto rebote que se puede dar.

Formulación.
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Nota: En esta gráfica se muestran los actores implicados en la problemática, organizados por 
generadores indirectos y directos, y afectados.  Realización propia.

Figura 3: 
Mapa de actores.



En primer lugar, teniendo en cuenta que en 
Bogotá se produce una alta cantidad de 
desechos orgánicos, es importante consi-
derar un espacio que maneje residuos 
orgánicos crudos por cantidad y en un 
mismo establecimiento. 
 

urbana, ayudando a realizar actividades 
de aprovechamiento de residuos.
La pertinencia del diseño se hace 
evidente pues por medio de la proyec-
ción del artefacto o producto a diseñar 
se media el acopio, en términos de 
diseño objetual y desarrollo de produc-
tos. “La perspectiva del diseñador, 
centrada en los usuarios, ayuda a 
deducir información esencial de ellos y 
de sus acciones. De este modo, deter-
mina conclusiones útiles para este 
proceso, muy importantes para propo-
ner métodos de producción y fabrica-
ción distintos de los ya instalados, o 
quizás híbridos, que contribuyan a la 
generación de un modelo económico Y 
sobre todo, teniendo en cuenta la rela-
ción interdisciplinaria con la biología 
que sucede en el proyecto, el diseño 
presenta una oportunidad para explorar 
la materialidad y nuevas tecnologías 
entrelazándose con diferentes formas 
de producción, como por ejemplo la 
biofabricación, la cual permite la utiliza-
ción de biomateriales (hongos, fibras 
naturales, células, microorganismos) 
según Myers (2012), basado en concep-
tos sustentables” (S. Duarte y R. García, 
pág. 4, 2020).  

localidades, esto es un alto porcentaje 
en comparación con los demás materia-
les que son desechados en Bogotá. 
Por consiguiente, este proyecto trabaja-
rá el contexto específico de las huertas 
urbanas de la ciudad de Bogotá dado 
que, al tener presencia de actividades 
que ayudan al aprovechamiento de los 
residuos orgánicos, se suma la conside-
rable cantidad de materia orgánica 

Los datos consignados en la siguiente 
tabla (Tabla 1), sugieren que en promedio 
se desechan 45,20% de residuos orgáni-
cos por   

 

Figura 4:  
Pilares de justificación de la problemática.
 

Problemática
del proyecto 

de diseño

Cambio de 
conducta

Normativas

Contexto
Huertas Urbanas

Bogotá,Usme

Según la teoria de
Stephen Wende

Biodiseño
Exploración de la

materialidad,nuevas
tecnologías y formas

de producción

Respaldo de normas 
Según entidades y legislación
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Después del análisis bajo la herramien-
ta del árbol de problemas y el mapa de 
actores, se define una problemática 
central en la que circulan cuatro esferas 
que se exponen en la siguiente gráfica:



Tabla 1: 
Tabla de composición física porcentual de residuos en Bogotá.
 

El biodiseño debe jugar un rol impor-
tante en el cambio, no solo de paradig-
mas sino también en la implementación 
de alternativas de materialidad que  
sustituyan los modelos actuales de 
producción, contribuyendo a la preser-
vación de recursos y disminuyendo el 
impacto ambiental, del mismo modo 
que coopere para el cambio de conduc-
tas rutinarias o se involucre como un 
proceso indispensable, en el manejo de 
desechos de materia orgánica en las 
huertas urbanas de Bogotá.
Del mismo modo, el diseño también 
pretende participar en la influencia de 
cambio conductual en los actores invo-
lucrados, por medio de acciones que 
ayuden a generar una motivación o un 
pensamiento crítico con respecto al 
comportamiento que se tenía previo a la 
interacción, esto teniendo en cuenta los

cinco pilares del diseño para el cambio 
de comportamiento que propone Stephen 
Wendel en su libro A toolkit for Designing 
for Behavior Change, con la finalidad de 
darle al proyecto la posibilidad de aden-
trarse en ámbitos comportamentales que 
lo impulsen a un cambio duradero entre 
los entes implicados.
Este proyecto pretende el saneamiento 
ambiental a partir de las actividades que 
implican la adecuada gestión de residuos 
sólidos, con el fin de brindar un ambiente 
sano, además de las normativas que 
ayudan a promover las iniciativas que 
tengan como objetivo la disminución del 
impacto ambiental, por ejemplo, norma-
tivas que ayudan a promover las iniciati-
vas que tengan como objetivo la disminu-
ción del impacto ambiental, por ejemplo, 
el siguiente esquema que describelas 
entidades que financian este tipo de 
proyectos.   

Formulación.
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Nota: En esta tabla se muestra los residuos generados por empresa, indicando exactamente las 
cifras del residuo orgánico (UAESP, 2021), Realización propia.

Empresas 
recolectoras

Material
Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido

% % % % %
Promedio

Proambiental
S.A.S E.S.P

Limpieza 
Metropolitana 

S.A. E.S.P

Ciudad
Limpia S.A 

E.S.P

COMPOSICIÓN FÍSICA PORCENTUAL (RESIDUOS)

Bogotá 
Limpia
S.A.S

Área
Limpia
S.A.S

Cartón 2.09%

1.09%

1.29%

0.00% 0.00% 0.00%

0.29%0.86%

7.68% 4.91%

0.00% 0.00% 0.00%

4.91%

0.00%

10.40%

0.00%

0.00%

0.77%

0.67%

13.87%

15.80%

2.22%

0.00% 0.00%

5,96%

0.00% 0.00%

0.00%

14.60%

6.72%

1.63%

0.50%

10.63%

1.06%

50,34% 30,83%

0.00%

0.67%

2.60%

0.00%

2.60%

12.04%

6.45%

0.00%

0.00%

2.12%

0.00%

12.04%

7.61%

1.25%

39,79%

0.00%

0.00%

7.75%

0.00%

10.61%

1.28%

0.00%

0.00%

0.00%

0.89%

2.96%

13.23%

8.36%

1.18%

40,27%

0.00%

0.58%

5.01%

0.00%

4.53%

4.61%

0.00%

3.11%

0.00%

1.11%

0.08%

12.87%

8.75%

1.43%

45,20%

0.48%

5.26%

0.86%

0.00% 0.00%

2.09%

3.87%

64,75%

Caucho

Cenizas

Cerámica

Hueso

Cuero

Ladrillo

Madera

Materia
Orgánica

Metales

Minerales

Papel

Plástico

Vidrio

Textil



Generar un sistema que promueva el 
cambio de conducta en relación con el 
manejo de residuos orgánicos en las 
huertas urbanas de Bogotá, por medio 
del uso de la biotecnología y el biodise-
ño propiciando una degradación y 
aprovechamiento efectivo de los resi-
duos orgánicos.

Figura 5:
Esquema de incentivos para la generación de proyectos que disminuyan el impacto ambiental.

Fuente: Ley 99 de 1993, art. 88, incisos 1 y 2, DECRETO 1713 DE 2002, art. 80. Realización 
propia.

Financiará la ejecución de actividades
, estudios, investigaciones, 

planes, programas y proyectos
de utilidad pública. 

Adelantar Investigaciones y estudios

Participación de las universidades 
y/o Centros de investigación

(Ley 99 de 1993, art. 88, incisos 1 y 2) 

El FONAM
Min. Ambiente

y 

Min.Desa. Económico

 Fortalecimiento
 de la gestión 

ambiental
 Promocionar

 la recuperación 
de nuevos materiales

 Manejo adecuado 
de los recursos

 naturales renovables 
y de desarrollo 

sostenible
 Disminuir las 

cantidades 
de residuos 
a disponer

 Preservación, 
conservación,
 protección, 

mejoramiento 
y recuperación del 
medio ambiente.

 Valoración de residuos 
potencialmente 
aprovechables

General

Especificos

1

2

3

     Analizar y relacionar las 
conductas y sistemas objetua-
les vigentes en las huertas 
urbanas, para promover/pro-
yectar el cambio de conducta 
en el manejo de los residuos 
orgánicos.

    Diseñar un escenario de apro-
vechamiento haciendo uso de lo 
conductual y objetual realizando 
comprobaciones y validaciones.

    Generar un sistema de acopio 
que contenga los residuos orgá-
nicos en proceso de degradación 
por medio del biodiseño y la 
biofabricación.

Formulación.

1.3. Objetivos.
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2.1Contexto y prácticas 
de separación.

El acopio de residuos orgánicos se pre-
senta como una práctica social donde el 
individuo separa la basura que genera 
por categorías, dicho esto, la estructura-
ción del sistema existente expone falen-
cias en el proceso diseñado (rutas, reco-
lección y tratamiento), como en la educa-
ción de manera colectiva en la ciudada-
nía sobre el tema de separación y acopio  

adecuado de las basuras, en este caso, 
residuos orgánicos; esta situación se ve 
reflejada en diferentes contextos de la 
ciudad de Bogotá, como es el caso de las 
huertas urbanas, las cuales son el objeto 
de estudio en relación con el proyecto, 
como se explica el siguiente gráfico:  

Cada elemento del sistema influye en el 
siguiente, es decir, si en un principio, las 
funciones, exigencias y tratamientos están 
claros, se puede generar un mayor apro-
vechamiento de los residuos en cuestión.
Con base a lo anterior, se realizó un 
primer acercamiento a la huerta “vuelta 
al campo” de la localidad de Usme, las 
acciones realizadas en la huerta son 
desde cultivar y cosechar hortalizas y 
diferentes tipos de fruta, hasta realizar 

compostaje de lombricultivo y compostaje 
por pacas, dicho esto, las acciones reali-
zadas semanalmente se evidencian en el 
tratamiento de los suelos y los cultivos. 
Por otro lado, una vez a la semana la 
huerta abre sus puertas al público en 
general para iniciar con procesos de 
comercio de sus productos y recibir 
residuos orgánicos de las personas del 
conjunto residencial quienes deseen 
participar de manera indirecta al proceso 
de aprovechamiento de residuos y gene-
ración de abono para la huerta.

Figura 6. 
Esquema de prácticas de separación.

Entre otros desechos.
Compostaje. 

Acopio en bolsas 
Poco aprovechamiento.

Prácticas de 
separación

Saturación 
del relleno 

sanitario

Aprovechamiento
 de residuos

Separación 
de orgánicos 

crudos

Introducción 
a la huerta

Enterramiento
 en 

Doña Juana

Recolección 
general de 
la ciudad

Marco Teórico.
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Nota: Esta figura muestra las prácticas de separación y la exposición de posibles escenarios 
consecuentes. Realización propia.



De igual manera, se evidenció  una 
conciencia por introducir buenas prácti-
cas en el manejo y la utilización de resi-
duos orgánicos, además de establecer 
una conexión entre las personas quienes 
no están acostumbrados a realizar este 
tipo de actividades, con quienes trabajan 
en ello de manera voluntaria.
Es importante resaltar, que el proyecto 
pretende realizar pruebas de pilotaje en 
la huerta para analizar y tomar decisio-
nes en torno a la interacción que tenga el 
material utilizado y las interacciones 
objetuales que se determinaron para 
procesos específicos del compostaje de 
orgánicos.
El siguiente esquema, evidencia una alta 
tasa de disposición de residuos orgánicos 
por localidad, la cual usualmente se 
dirige hacia 

el relleno sanitario sin ser concebidos 
como una oportunidad de aprovecha-
miento.

 

Figura 7.
Producción mensual de desechos orgánicos en las localidades de Bogotá.
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Suponiendo que, los individuos realicen 
prácticas adecuadas en la separación y 
en el acopio de residuos orgánicos,  
como por ejemplo, los productos próxi-
mos a iniciar su ciclo de descomposición, 
deberían ser trasladados y acopiados en 
un recipiente diferente, esto para empe-
zar con  el proceso de predescomposi-
ción que deberían tener antes de ser 
entregados a la huerta, esto presenta 
oportunidades de aprovechamiento de 
las basuras, ya que facilita e inicia con el 
proceso previo a la introducción de 
orgánicos en cualquier tipo de composte-
ra.
  

Marco Teórico.
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Nota: Esta figura muestra la generación de desechos por localidad en Bogotá. (UAESP, 2021) 
Realización propia.



2.2. La materialidad como 
herramienta para un 
diseño sostenible. 
 Se ha pensado la materialidad del siste-
ma objetual como el indicador de valor 
agregado, ya que esta se alinea con uno 
de requerimientos que se ha pensado 
para la construcción del dispositivo, el 
cual debe poder degradarse naturalmen-
te sin generar un alto impacto a la hora 
de que su ciclo de vida acabe. Esto apro-
vechando que el diseño se presta para la 
integración de diferentes disciplinas en el 
proceso de creación, producción y mate-
rialización, según Marina Baima (2018): 
Incorporar al proceso de diseño el enten-
dimiento de la utilidad social, el centro de 
la necesidad real, permite reflexionar 
cómo a partir de metodologías proyec-
tuales propias del diseño industrial, los 
materiales pueden incorporar estas 
lógicas sustentables y así obtener resulta-
dos innovadores y generadores de 
nuevas oportunidades. (pg. 54)
Esta opción de materialidad se dará, más 
exactamente, a través del aglomerado 
fúngico o micelio (raíz de hongos), mate-
rial natural que puede hibridarse con otro 
tipo de materiales degradables y que 
tiene características estructurales similares 
a las de un polímero o de la madera, 
esta propuesta de materialidad se alinea 
a la configuración del diseño del produc-
to objetual, sin embargo, se debe hacer 
hincapié en que se utilizarán procesos de 
materialización ya investigados y proba-
dos previamente, como la técnica que 
utiliza Phil Ross con la empresa 
MycoWorks, en la que utiliza a lo que 
llama Micotectura, el cual consiste en 
utilizar el hongo reishi y cultivar el mate-
rial con el micelio del hongo para cons-
truir bloques que se entrelazan. (I.Fuen-
tes- C.Monereo,2020). 
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2.3. Biodiseño, 
Biomateriales 
y Biofabricación. 
 

A pesar de las posibilidades que abarca 
este sistema, como la creación de nuevos 
materiales, todavía está en una etapa de 
investigación y prueba, para la compro-
bación de la viabilidad del mismo.

Los biomateriales son el resultado de la 
experimentación con la biofrabricación 
que se ha dado como la innovación en 
materiales, los cuales se han comenzado 
a fabricar e incorporar en productos que 
cotidianamente utilizamos, se trata de 
aprovechar organismos como bacterias, 
levaduras, algas, micelio y células de 
mamíferos, para cultivar bienes de con-
sumo tan variados como calzado, mue-
bles y productos destinados a la industria 
alimenticia. (C.Peralta, 2019) es por esto 
que la biofabricación puede llegar a ser 
implementada tanto en textiles como en 
grandes estructuras. En este descubri-
miento de biomaterialidad, tres de los 
materiales más explorados son; los 
bioplásticos, los aglomerados fúngicos y 
textiles vegetales, estos materiales tienen 
grandes posibilidades, ya que se han 
realizado tanto proyectos conceptuales 
como experimentación en la biofabrica-
ción, es interesante observar las posibili-
dades y los campos en los que han sido 
empleados, por ejemplo Hyfi -Tower una 
estructura efímera que usa bioladrillos 
construidos a partir de fibras de maíz y 
hongos y consta de doce metros de 
altura. (I.Fuentes - C.Monereo,2020), 
podemos observar también que muchos 
de estos biomateriales son integrados con 
otros, para reducir falencias que por sí 
solos tengan o simplemente para darles 
estructura en otros casos, estas nuevas 
implementaciones se ven reflejadas en 
diferentes casos. 

Debido a que el enfoque del proyecto se 
centra en el diseño del escenario, las 
dinámicas que se desarrollarán allí y las 
cuales están mediadas por el objeto a 
diseñar, es decir, la materialidad será un 
punto focal en el diseño, no obstante, si 
se hacen comprobaciones frente a sus 
propiedades, no será usado en el prototi-
po final. El biodiseño se entiende como la 
integración de la naturaleza incorporán-
dose en los productos como un objeto 
vivo, de igual manera, se pretende respe-
tar los sistemas de reproducción de cada 
elemento natural involucrado, controlán-
dolo de manera no invasiva y entendien-
do su funcionamiento como parte del 
diseño.
Estos procesos que se implementan en el 
Biodiseño, no sólo se expone como una 
implicación ética referente a las proble-
máticas ambientales que se están presen-
tando frente al consumo desenfrenado de 
materiales, sino también hace referencia 
a un cambio de paradigma en relación 
con la producción en masa y el rol del 
diseño industrial para la transformación 
de estos procesos.

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el nombre 
de este proceso que implementa la biolo-
gía en los procesos productivos existen-
tes, se denomina biofabricación,el cual 
permite el puente de conexión entre el 
diseño y la biología como un proceso de 
fabricación, ya que no interrumpe el ciclo 
natural de los seres vivos implicados, 
integrándose de nuevo al ciclo de vida y 
siendo responsable con el medio ambien-
te.
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Figura 9:
Esquema cambio conductual.

 

Por ejemplo, Myco Tree es una estructura 
compuesta por micelio y Bambú, cuyas 
ramificaciones están cultipodemos obser-
var también que muchos de estos bioma-
teriales son hibridizados con otros, para 
reducir falencias que por sí solos tengan 
o simplemente para darles estructura en 
otros casos, estas nuevas implementacio-
nes se ven reflejadas en casos como; 

El cambio de conducta está ligado a 
diferentes factores sociales y culturales, 
este se enfoca en deconstruir hábitos o 
costumbres estructurales de la cotidiani-
dad, que usualmente no se perciben 
como algo que aporte a la vida en socie-
dad, es por ello, que se ha desarrollado 
una rama específica desde el diseño para 
generar estrategias puedan influir en el 
cambio de estos hábitos hacia las perso-
nas de manera directa, haciendo que el 
sujeto se cuestione directamente sus 
acciones frente a la problemática estudia-
da e integre a su rutina el aspecto a 
cambiar para generar una conducta 
correcta de manera consciente. 
  

La siguiente gráfica expone tres puntos 
claves para el diseño de cambio de 
conciencia:

vadas en moldes fabricados digitalmente. 
( I.Fuentes - C.Monereo,2020), estos 
ejemplos nos permiten ver cómo evolu-
ciona y se incorporan estos nuevos 
modelos de fabricación que pretenden 
reemplazar en algún punto los procesos 
convencionales que todavía son utiliza-
dos.
  

2.4. Diseño para el cambio 
conductual (DpCC) 
 

IMAGEN 
 

Nota: Esta figura muestra el esquema descriptivo de 
las variables del cambio conductual. (Wendel, 2013)
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Figura 8:
Mycotree. 

 

Carlina Teteris (2017). 

 



Esto quiere decir, que el diseño para el 
cambio de comportamiento, se rige 
mediante el desarrollo de productos que 
logren comunicar la idea del cambio que
se quiere plasmar, el análisis de los datos 
que arroje la investigación a los usuarios 
y la relación de los mismos en cuanto a 
comportamiento psicológico y económico 
frente al producto introducido en su 
entorno.  Según Velázquez, el diseño 
enfocado para el cambio conductual 
(DpCC) es una rama del diseño que se 
centra en la búsqueda de soluciones de 
problemáticas sociales, integrando dife-
rentes disciplinas como la psicología y la 
sociología, apoyándose en la estructura 
de diseño sostenible, emocional y persua-
sivo para intervenir en diferentes campos, 
ya sean culturales con índole económico, 
de interrelación social y cultura ciudada-
na. (J.P Velázquez 2017), es decir, el 
DpCC debe determinar estrategias para 
hacer consciente al sujeto de sus acciones 
y que este logre integrar rutinas que 
generen un cambio, Stephen Wendel en 
su libro “A toolkit for Designing for Behavior 
Change” menciona que, aplica cuatro 
etapas para la implementación de un 
cambio de conducta. Esta información 
permite la configuración de una metodo-
logía a seguir, en aspectos del cambio 
conductual desde el diseño industrial, ya 
que expone algunas herramientas y 
métodos con los cuales el diseño puede 
involucrarse de manera eficaz en la 
manera como el producto es percibido, 
así mismo busca que el cambio buscado 
se extienda en el tiempo introduciéndose 
en la rutina del usuario. De esta manera 
el cambio conductual en el proyecto se 
puede entender como una consecuencia 
del dispositivo y no como el objetivo de 
sus funciones.
  

Contemplando las variantes del sistema 
que se está proponiendo, se puede 
evidenciar que el proyecto puede tener 
continuidad en términos de economía 
circular, generando ingresos desde su 
propia configuración al tratar los residuos 
que pueden volver a incorporarse en una 
cadena de valor logrando algún tipo de 
beneficio mutuo a los actores implicados 
en el escenario. La economía circular es 
una estructura de sistemas inspirada en 
la naturaleza, la cual tiene como objetivo 
reemplazar economías lineales que no 
piensan en la disposición de los produc-
tos y dirige una ruta de agotamiento de 
recursos y contaminación del ambiente 
en diversos sentidos, a sistemas de fabri-
cación y producción, diseñando estrate-
gias prácticas que logren competir a nivel 
económico con los modelos de economía 
lineales. (Balboa, H. Domínguez, M. 
2014),
Así pues, la economía circular se daría 
por medio de una relación simbiótica 
donde los actores encargados de la 
huerta se beneficiarían de la generación 
de abono resultado de un compostaje, 
que se pueda integrar a un modelo de 
negocio que la Huerta prefiera ya sea 
con el fin de tener entradas económicas 
que sustenten los gastos de los huerteros 
o de las funciones diarias de la huerta. 
Dicho esto, hay que aclarar que el pro-
yecto no pretende profundizar en la 
configuración de este modelo de nego-
cios de economía circular, sin embargo, 
es pertinente resaltar que puede tener 
cabida en este aspecto; se menciona la 
posibilidad de este modelo económico al 
contemplar los posibles alcances que 
tiene el proyecto como sistema innovador.
  

 

2.5. Modelos de 
aprovechamiento 
para una economía circular 
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El método de compostaje pertinente para 
este proyecto debe ser contemplado 
desde el análisis de los factores claves, 
que son el tiempo de degradación, los 
requisitos del espacio, el contexto, contro-
les técnicos del proceso (humedad, tem-
peratura, PH, separación, acondiciona-
miento de los residuos y Tamizaje) resi-
duos con los que se cuenta, condiciones 
climáticas del lugar, costos de operación 
y disponibilidad de tiempo para las 
actividades del proceso.
Por otro lado, las diferentes técnicas se 
dividen en dos grandes grupos, los siste-
mas de compostaje abiertos los cuales 
están caracterizados por funcionalidad 
del manejo de la cantidad de residuos en 
planta: el espacio, tecnificación y tiempo 
de retención, esto quiere decir, que este 
método es posible dependiendo de la 
alta circulación de residuos que haya, 
además del espacio en donde se pueda 
realizar el compostaje, también, necesita
de un alto control y supervisión durante el 
proceso; los cerrados, por otro lado,  
evitan una acumulación de aguas por 
lluvias, permiten un mejor manejo de 
evacuación de lixiviados, controla la 
proliferación de plagas y evita el acceso 
al material en descomposición, sin 
embargo, el tiempo de descomposición 
de los residuos aumenta y la calidad del 
compostaje depende del manejo que se 
le dé al método, teniendo en cuenta el 
control de los parámetros técnicos, ya 
que se pueden ver afectados si no se 
consideran las variantes del proceso. Esto 
supone un manejo más personalizado 
del dispositivo y adecuarlo para el con-
texto en donde se plantea el proyecto, el 
 
  

degradación que se realiza en la parte 
inferior del contenedor, la fácil manipula-
ción, es adecuado para lugares con poco 
espacio y tiene buen control de lixiviados, 
no obstante, las desventajas de esta 
forma es la composición del compostaje, 
debido a que necesita constante movi-
miento para la configuración óptima de 
humedad y puede no llegar a la tempe-
ratura ideal; por otro lado, la horizontal 
funciona como un contenedor sobre su 
propio eje longitudinal, el cual es opera-
do por una medio de una manivela, la 
cual le da el dinamismo necesario para 
mezclar de manera homogénea los 
residuos, este método tiene un mejor 
manejo de la humedad y la compacta-
ción del compostaje, sin embargo, se 
trabaja con un solo lote de residuos y no 
puede ser introducida más carga, debido 
a que esto interrumpe el proceso que se 
está llevando a cabo. 

 
cual cuenta con un espacio limitado y 
personal responsable en las prácticas de 
disposición de residuos, también se debe 
tener en cuenta el tiempo de duración del 
proceso de compostaje, que varía entre 
uno a seis meses.
De este último método mencionado, 
existen dos posibles disposiciones de 
forma, una vertical (continúa/estática) y 
una horizontal (discontinúa/dinámica), la 
vertical está configurada de manera que 
el material vegetal entre por la parte 
superior y sale procesado por la parte 
inferior, tiene como ventaja la introduc-
ción de materia en cualquier momento 
 es adecuado para lugares con poco 
espacio y tiene buen control de lixiviados, 
no obstante, las desventajas de esta 
forma es la composición del compostaje, 
debido a que necesita constante movi-
miento para la configuración óptima de 
humedad y puede no llegar a la tempe-
ratura ideal; por otro lado, la horizontal 
funciona como un contenedor sobre su 
propio eje longitudinal, del proceso, 
debido a que no interfiere con la 
  

2.6. Tipos de Compostaje y
 su manejo 
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Figuras 10-11 .
Productos Creados por el Diseñador Silvio 
Tinello

S, Tinello (2019)

 

En la construcción inicial del proyecto se 
tuvo en cuenta dos enfoques frente a 
posturas de diseño; el primero es el 
biodiseño el cual le da forma a la mate-
rialidad y procura generar una apuesta 
de valor en la propuesta a diseñar, y el 
segundo es la apuesta en el diseño que 
ayude a promover el cambio conductual 
de manera indirecta por medio de las 
interacciones que se dan en torno al 
dispositivo.

A continuación, se adjuntan enlaces 
hacia el cuadro de referencia, los cuales 
contienen las fuentes bibliográficas que 
han ayudado a la configuración de esta 
etapa del documento (ANEXO 1 )

En Latinoamérica se ha comenzado 
mostrar interés desde el diseño por estos 
nuevos métodos de procesos de produc-
ción desde el biodiseño y biofabricación, 
a pesar de la falta de investigación y de 
comprobaciones de esta área, se han 
encontrado referentes que pueden 
ayudar a vislumbrar una ruta a seguir 
frente la investigación y experimentación. 
Tal es el caso del proyecto de grado 
“Cultivando objetos”el cual nos muestra 
algunos de los diseñadores que han 
comenzado a experimentar en estos 
ámbitos.

 
  

Uno de los que cabe resaltar es el caso 
de Silvio Tinelli, un diseñador Argentino 
que creó en 2009 su primer material, un 
caucho reciclado aglutinado y en el 2015 
(Tinello, 2019) desarrolló un material de 
yerba  mate aglutinada con micelio, que 
sirvió para su primera exploración “Cycle 
back”(Figura 10), ahora mismo desarro-
lla nueva materialidad que implementa 
en productos tales como luminarias y 
calzado (Figura11).

 

3.1. Biodiseño 
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Marco de referencia

Figura 12 . 
Imagen microscópica Micelio.

También, es importante mencionar el 
trabajo de grado “Bio Fabricación. 
Micelio como material de construcción: 
biocomposite en sustratos lignocelulósi-
cos” realizado por Ignacio Cantillana 
(Cantillana, I. 2020) el cual expone 
información detallada de los hongos con 
los que se puede realizar un sustrato, 
además de explicar el proceso para 
extraer el micelio y convertirlo en mate-
rial,                         
 

A continuación, se adjuntan enlaces 
hacia el cuadro de referencia, los cuales 
contienen las fuentes bibliográficas que 
han ayudado a la configuración de esta 
etapa del documento (ANEXO 2)

El espacio de cambio de conducta desde 
el diseño está abordado con dos desde la 
perspectiva de dos autores, el primero es 
Juan Velázquez, quien analiza la cultura 
ciudadana y como la alcaldía de Mockus, 
genera planes y estrategias para la 
inducción de mejoras en los hábitos de la 
ciudadanía( Velasques,2017); por otro 
lado está Stephen Wendel con su libro 
“Designing for Behavior Change”, quien 
propone estrategias que conducen al 
cambio conductual por medio del diseño 
objetual.
Para concluir, se decidió utilizar las herra-
mientas propuestas por Stephen Wendel, 
para la configuración metodológica en el 
área de cambio conductual.                  
 

 

 

                         
 

 
  

explicando sus características como 
material y dando ejemplos de sus usos y 
aplicaciones.                                                 
 

 
  

Cantillana, I (2020)

 
  

3.2. Cambio de conducta
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Figura 13 . 
Esquema de marco normativo.

Para el desarrollo de este proyecto se 
consultaron diferentes normas que han 
sido claves para el conocimiento del 
funcionamiento del manejo de basuras 
en sectores residenciales y las prácticas 
de separación que se aplican en Bogotá.

A continuación se relacionan las más 
relevantes frente a las categorías trans- 
versales del proyecto como lo son: secto-
res residenciales, regulación de desechos, 
acopio de desechos y normativas genera-
les que aplican.
Estas normativas serán tenidas en cuenta 
para el desarrollo y planteamiento del 
sistema a diseñar.

3.3. Marco Normativo. 

Marco 
Normativo

General

Abonos

Sectores
Residenciales

Regulación 
de desechos

Acopio de 
desechos

Mitigación de 
contaminación

Acuerdo 344 de 2008
Aprovechamiento y reutilización de los 
residuos sólidos orgánicos de origen 

urbano, para prevenir, mitigar y
disminuir gradualmente el volumen 

de disposición de los residuos sólidos 
en el Relleno Sanitario de Doña Juana. Artículo 49 y 79

Constitución Política de Colombia, 
1991). Este proyecto pretende el 

saneamiento ambiental a partir de las 
actividades que implican la adecuada 
gestión de residuos sólidos, con el fin 

de brindar un ambiente sano 

El FONAM
financiará la ejecución de actividades, 

estudios, investigaciones, planes, 
programas y proyectos, de utilidad 

pública e interés social, encaminados al 
fortalecimiento de la gestión ambiental,

Protocolo de Kioto
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio 

climático

ODS
Objetivo 11:Lograr que las 

ciudades sean más inclusivas,se-
guras,resilientes y sostenibles

Objetivos 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 

producción sostenibles

Acuerdo 43 CAR
Por el cual se establecen los 

objetivos de calidad del agua para 
la cuenca del río Bogotá a lograr 

en el año 2020

Resolución 386
'Por la cual se adopta el Plan de Gestión 
Social para la Recuperación Territorial 

Social Ambiental y Económica de la zona 
de influencia del Relleno Sanitario Doña 

Juana

Decreto 1076
Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

(Ley 99 de 1993, art. 88, incisos 1 y 2)
 Ministerio del Medio Ambiente en 

coordinación con el Ministerio de Desarrollo 
Económico

n apoyo de la industria y la participación de 
las universidades y/o Centros de investigación, 
adelantar estudios de valoración de residuos 

potencialmente aprovechables 

Normativa 
5167 del ICA

Comercialización de 
abonos orgánicos

Código Nacional de 
Policía y Convivencia 
CNPC (Ley 1801 de 

2016) 
Título XI Salud Pública en 
su Capítulo II Limpieza y 

Recolección de Residuos y 
de Escombros.

abonos orgánicos

Ley 675 de 2001
Numeral 1 del Artículo 18 Artículo 

65, el cual menciona que las 
áreas de circulación interna y 

común de los edificios deberán 
cumplir normas higiénicas, de 

aseo y ventilación.

 CNPC en su Artículo 111
 Recolección de residuos y escombros 
y malas prácticas habitacionales, los 

cuales están relacionados directamen-
te con la Propiedad Horizontal y por 
ende deberían ser tenidos en cuenta 
en los respectivos Reglamentos de 

Propiedad Horizontal y Manuales de 
Convivencia, con las correspondientes 

medidas correctivas a aplicar.

Acuerdo 473 2011
Se establece el programa puntos 

ecológicos, con el fin de promover la 
separación en la fuente de los residuos 
sólidos para su reciclaje, aprovecha-

miento y disposición final

Ley 1801 de 2016
Código Nacional de Policía y 

Convivencia 
Determina que el Gobierno nacional y 
los alcaldes, en coordinación con las 

autoridades competentes, desarrollarán 
y promoverán programas que estimulen 
el reciclaje y manejo de residuos sólidos 

con las características especiales de 
cada municipio y según las costumbres 

   
   

   

17

Marco de referenciaMarco Referencia.

Nota: Esta figura muestra la clasificación de las normativas en cuatro aspectos. Realización 
propia.



Figura 14 . 
Esquema de la metodología propuesta.

Tomando como base la metodología que 
propone Bruno Munari, en su libro “cómo 
nacen los objetos” (Munari, 1983), para 
el desarrollo general del proyecto, este 
método propone una secuencia de pasos 
a grandes rasgos para el avance del 
mismo; además de esto, va a tratar 
temas puntuales en las dos ramas de 
diseño que se han propuesto a lo largo 
de este documento. Se trabajará con las 
herramientas compartidas por Stephen 
Wendel, en su libro “Designing for Beha-
vior Change” (Wendel,S.2013), para el 
cambio de conducta  y la estructuración 
propia en cuanto a las actividades del 
biodiseño.
De esta manera, se propone la siguiente 
metodología que engloba cinco pasos; 

1. La problemática que relaciona y 
analiza con ayuda de herramientas 
metodológicas como la etnografía, carto-
grafía, brief de investigación, entrevistas y 
fotografías, con el fin de recolectar todo 
el conocimiento con respecto a la proble-
mática y conocer las lógicas de los acto-
res en el contexto. 

2. El análisis de datos, el cual se des-
plegará con las siguientes herramientas:  
esquemas, cuadros comparativos, esta-
dísticas, informes que ayudarán a confi-
gurar un estado del arte que de bases al 
proyecto. Por otra parte, con la materiali-
dad se realizarán entrevistas a expertos, 
exploraciones empíricas del material a 
tratar, así mismo, pruebas en laboratorios 
para determinar factores como, viabili-
dad, características y propiedades del 
material. 

3. La utilización de la metodología 
creativa se dará contemporánea con la 
estructuración teórica y práctica del 
proyecto, teniendo en cuenta; los elemen-
tos del problema, la recopilación, análisis 
y verificación de datos, para de esta 
manera, iniciar con el proceso de diseño.

4.1. Metodología. 
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Metodología.

Metodología
Creatividad

04

Problemática
01

Materialidad
03

Verificación
05

Tecnolgía 
Experimentación 
de modelos de 

material

Análisis de 
datos

02

Elementos del 
problema



Teniendo en cuenta que esta metodología 
está desarrollándose de manera paralela 
con algunas de las actividades y herra-
mientas de behavior change como por 
ejemplo, el análisis del usuario desde la 
perspectiva psicológica, cultural y social, 
el descubrimiento de lo que se quiere 
lograr y a donde va dirigido el proyecto, 
además de determinar la interacción que 
permita el cambio conductual en relación 
con el objeto-usuario, de esta manera, se 
desarrollará un escenario ideal en el que 
se pueda predecir el comportamiento 
hasta ahora guiado en el usuario y por 
último poder aprender sus reacciones, 
para realizar correcciones y perfeccionar 
la idea.

A continuación, se desplegará a detalle, 
las herramientas propuestas en el gráfico 
anterior:
Comprender: Se debe realizar un análi-
sis para comprender cómo el usuario 
objetivo toma las decisiones y tener en 
cuenta si se desea generar por medio de 
las herramientas que se plantean en la 
estrategia, una respuesta consciente o 
intuitiva del producto. 

 Descubrir: Determinar que se quiere 
lograr con el producto a diseñar y definir 
hacia quién va dirigido, teniendo en 
cuenta el paso a paso que sugiere el 
autor; definir cómo va a funcionar el 
producto, especificar qué resultados son 
los esperados, lista de acciones, conocer 
a los usuarios y sus intereses, determinar 
las acciones a realizar.

Diseño: Generar un contexto que desa-
rrolle la acción, esta etapa se divide en 
tres aspectos: i); “estructurar la acción” 
generar una estrategia para predecir las 
posibles rutas que el usuario puede 
tomar, ii), “diseñar el entorno” busca 
configurar un escenario que apoye la 
estrategia anterior y por último, iii), 
“preparar el usuario” determina por 
medio de qué herramienta se va a prepa-
rar al usuario para afrontar el escenario 
diseñado, el autor propone tres tácticas: 
narrar, asociar y educar.

Refinar: Analizar y aprender cómo el 
usuario interactúa con el producto y 
cómo éste impacta en ellos, con el fin de 
ejecutar mejoras, esta etapa también 
consta de tres puntos: evaluación de 
impacto, identificación de obstáculos y 
aprender y perfeccionar el producto.
 

 

 

Figura 15 .  
Esquema de herramientas para el cambio conduc-
tual.
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Metodología.

Cambio de 
comportamiento

Entender
01

Diseñar
03

Refinar
05

Generar un 
contexto que 
desarrolle la 

acción, repara 
al usuario para 

afrintar el 
escenario
 diseñado.

Descubrir
02

Análisi para 
conocer el 

usuario, 
psicología y 

comportamiento.



Teniendo en cuenta los pasos antes expuestos en la metodología de la (figura 14)  y 
específicamente en el punto tres de materialidad, es importante describir algunos de 
los puntos que se han comenzado a implementar para la profundización en la mate-
rialidad como lo son la búsqueda por medio bibliografía referentes materialidad que 
logre alinearse a los interese del proyecto, al tener clara la materialidad el paso a 
seguir es la exploración de manera casera imitando métodos encontrados bibliográfi-
camente seguido a esto, se realizarán comprobaciones de manera empírica que darán 
bases para definir el último punto que es corroborar que el material sea apto para la 
implementación en el contexto.
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Metodología.

Figura 16 .  
Esquema de herramientas para Biodiseño 

Biodiseño

Buscar
01

Diseñar
03

Comprobar
05

Analizar y aprender 
como el material 

interactúa y 
cómo éste 
impacta en 
el usuario.

Experimentar
02

Investigación 
del posible 
material a 

utilizar.



5.1. Tabla de 
resultados esperados.
 

Tabla 2.
 Tabla de los resultados esperado durante el desarrollo del proyecto.

El proyecto se desarrollará en 
Bogotá, más específicamente en el 
contexto de la Huertas urbanas en 
conjuntos residenciales, se espera 
poder realizar acercamientos y 
comprobaciones en la Huerta vuelta 
al campo de la localidad de Usme,  
teniendo como resultado final un 
sistema que permita solucionar la 
deficiencia en la manera y la estruc-
tura en que se hace el acopio de los 
residuos orgánicos en los conjuntos 
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Objetivo específicos Entregables

RESULTADOS ESPERADOS

1.Analizar y relacionar las conductas
 y sistemas objetuales vigentes en las
 plazas de mercado (distritales), para
 promover/proyectar el cambio de 
conducta en el manejo de los residuos
 orgánicos.

2. Generar un sistema de acopio 
que degrade de manera eficaz los 
residuos orgánicos por medio del 
biodiseño y la bio fabricación.

3.  Diseñar un escenario de 
aprovechamiento haciendo uso de 
lo conductual y objetual realizando 
comprobaciones y validaciones.

-Experimentación de materialidad
(material)
-Pruebas en empíricas con material.
-Relación del residuo con el
material
-Bocetación de alternativas 
-Bocetación de forma
-Bocetación de funcionalidad

-Bocetos; Despiece y vistas de 
diseño elegido
-Propuesta en software 
-Planos 

 
-Mapeo.
-Benchmarking.
-Fotografías
-Entrevistas 
-Bocetos tridimensionales.
-Esquemas, infografías.
-Esquema de comprensión de la 
conducta a tratar. 
(cambio conductual)



1. Analizar y relacionar las conductas y sistemas objetuales 
vigentes en las huertas urbanas, para promover/proyectar el cambio 
de conducta en el manejo de los residuos orgánicos.

Figura 17:
Fotografía de acopio de orgánicos en la central de abastos CODABAS. 

Figura 18:
Fotografía de puestos en la central de abastos 
CODABAS. 

A Continuación, se desplegarán algunos 
de los avances iniciales realizados en la 
primera fase del desarrollo del proyecto 
antes de que el contexto planteado cam-
biara
En el desarrollo inicial del objetivo especí-
fico 1:
1.Se inició realizando, trabajo de campo 
en la central de abastos de CODABAS, 
de igual manera, se hicieron consultas y 
un pequeño análisis de comportamiento 
directamente en el contexto; las siguien-
tes fotografías se tomaron como eviden-
cia de la actividad, además de ayudar a 
la compresión inicial de los escenarios de 
estudio (Figura 18).
2. Se realizó la resolución de los diferen-
tes benchmarking (marco de referentes) 
para establecer y categorizar información 
(Figura 19).
3.Se realizó un esquema para determinar 
cuáles de los temas del proyecto construi-
rían el marco teórico.

 
  

5.2.1 Acercamiento al 
contexto incial:
Plazas de mercado 

5.2. Objetivo 

22
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Figura 19.  
Esquema del análisis de benchmarking realizado: Realización propia.

Después del trabajo de campo se 
comenzó a organizar la información que 
se recopiló en los benchmarking que ya 
se habían desarrollado, comenzando a 
categorizar, depurar y sacar conclusiones 
por medio de esquemas. (Figura 19)

Esto a su vez  ayudó a determinar los 
pilares iniciales con los cuales se 
comenzó a construir el marco teórico 
del proyecto, en el siguiente esquema se 
plantea la estructura por medio de un 
hilo de términos que guían la estructu-
ra.(Figura 20)

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
RECREATIVAS Y ECOLÓGICAS EN LOS

 ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE PARA 
FORTALECER LA RECOLECCIÓN

 DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INEM SIMON BOLIVAR 

DE SANTA MARTA

“LA GESTIÓN 
DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

EN EL MANEJO DE DESECHOS
 SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

EN LA CIUDAD DE 
SAN LUIS POTOSÍ”.

DISEÑO DE UN DISPOSITIVO 
MODULAR DE RECOGIDA DE R

ESIDUOS SÓLIDOS 
DOMÉSTICOS

.

Biofabricación, 
el especialista 

Silvio Tinello explica como 
es el proceso de 

creación orgánica 
de objetos. 

 

.

 Materiales biológicos 
y sustentabilidad 

a través del diseño 
 

.

De la cuna a la cuna : 
rediseñar la forma en 
que hacemos las cos

.

BIODESIGN.

Cultivando Objetos

Cultivando 
Objetos

Desarrollo de empaque 
para sustituir bolsas 

plásticas en los 
supermercados

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
 CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE ABONO
 A PARTIR DE LOS DESECHOS ORGÁNICOS 

GENERADOS EN LA PLAZA 
DE MERCADO LA 

ESMERALDA, 
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Desarrollo de empaque
 para sustituir bolsas 

plásticas en los
 supermercados 

 INGENIERÍA 
PARA PRODUCIR

 PLÁSTICOS DESDE
 BACTERIAS

Bioproductos desarrollados 
a partir de micelio

 de hongos: Una nueva 
cultura material y su impacto
 en la transición hacia una 

economía sostenible.

 De la cuna a la cuna : 
rediseñar la 

forma en 
que hacemos 

las cosa
 

 Biofabricación, 
el especialista 

Silvio Tinello explica 
como es el proceso 

de creación 
orgánica de objetos. R

 Materiales 
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sustentabilidad a 
través del diseño 
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5.2.2. Contexto 

Figura 20 .
 Esquema de configuración del marco teórico: Realización propia.  

Como se mencionó, en un inicio el pro-
yecto se había empezado a estructurar en 
la central de abastos CODABAS, sin 
embargo, después de analizar la entrada 
y salida de residuos, además de contem-
plar las interacciones e instituciones que 
rigen el lugar, el lugar previamente selec-
cionado se modifica, tomando como 
contexto la plaza 20 de julio, donde se 
iniciaron comprobaciones, se realizaron 
entrevistas y visitas al lugar, este proceso 
arroja conclusiones de limitantes, tanto 
en tiempo como en disposición, es por 
ello que una vez más el contexto se 
determina en las huertas urbanas de 
Bogotá.

Desarrollo

PRÁCTICAS DE SEPARACIÓN BIOLOGÍA

ECODISEÑO

BIODISEÑO

BIOMATERIALES

BIOFABRICACIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS

CAMBIO CONDUCTUAL

IMPACTO SOCIAL

ECONOMÍA CIRCULARCICLO DE VIDA

COMPOSTAJE

BIODIGESTIÓN
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Figura 21. 
Esquema de actores identificados (Huerta Vuelta al campo): Realización propia  

Este contexto se había planteado ante-
riormente como una posibilidad en el 
cual el proyecto se podía acoplar, es 
aquí donde las huertas urbanas que se 
configuran desde la voluntad de los 
mismos residentes de conjuntos residen-
ciales, entran a ser parte del proyecto 
como piezas fundamentales en este tipo 
de iniciativas de compromiso voluntario 
en temas ambientales, al desarrollar 
huertas para el beneficio de las comuni-
dades que las rodean y cumplen un 
papel fundamental en el cambio soste-
nible y de conductas de los miembros 
de estas comunidades.

Actores Identificados (Huerta “Vuelta al campo”)

1

3

Huerteros

Generadores

Mediadores Habitantes del conjunto

2

Vigilantes
Servicios generales Administrativos

Conjunto residencial San Marcos Localidad Usme
140 casas de tres pisos

4 3

Desarrollo
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Figura 22 . 
Esquema de análisis de conducta (Huerta Vuelta al campo) : Fuente propia  

Teniendo en cuenta esto se comenzó a trabajar específicamente en la huerta vuelta al 
campo del conjunto residencial Portal San Marcos  de la localidad de Usme, lo primero 
que se realizó fue un trabajo de campo y entrevistas a los encargado de esta huerta, con 
el fin de identificar a los actores implicados en este contexto para poder recopilar infor-
mación que permitiera realizar un análisis de conducta de cada uno de ellos (Figura 21). 
A continuación se mostrarán cuatro esquemas cada uno con el análisis de conducta de 
los actores implicados.

1

Huerteros

Habitantes 
del conjunto

2

1

3 Administrativos3

30 Participantes esporadicos
5 Activos

ANÁLISIS DE CONDUCTA

Gestión de la huerta 
Inventarios

Fichas técnicas
Cronograma

Realizar planes de trabajo 

Todos los días en la 
mañana ir a la huerta 

a realizar labores de siembra

Estructuración, 
organización

 y aseo de la huerta 

Sembrar y velar por 
el bienestar de 

las siembras

Recoger y compostar 
en las pacas los

 residuos que llegan

Recoger y compostar 
en las pacas los

 residuos que llegan

Los sábados atender a las 
personas que llevan residuos 

orgánicos, compran o 
ayudan a la huerta.

Desecho continuo 
de residuos

Falta de conocimiento
con respecto a la 

separación de desechos

Muy pocos residentes 
recolectan y llevan 
residuos a la huerta 

Baja participación en las 
actividades que la 

huerta organiza

Desinterés por este 
tipo de actividades

 comunales

Poco tiempo y actividades 
laborales diarias.

Apatía por lo que se hace
 (lo ven como una actividad

 desligada del conjunto).

Conflictos entre 
residentes 

Control administrativo 
y legal de temas que se 
dan dentro del conjunto

Velar por el cumplimiento
 de las normas dentro 

del conjunto

Realizar propuestas para 
mejoras o cambios 
dentro del conjunto

Escuchar Y atender en un
 horario de atención 

los propietarios

Establecer prioridades y 
aprobar decisiones que 
se tomen para el bien 

del conjunto

Mediar entre 
propietarios conflictos
 que se dan dentro

 del conjunto

Gestionar servicios adicionales 
de vigilancia y aseo 

que requiere el conjunto

Gestionar el
conjunto

Desarrollo
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Figura 23. 
Esquema de problemáticas identificadas.
Realización propia.   

En primer lugar, como se expone en 
el esquema de problemáticas identifi-
cadas (figura 23) se identificaron 
problemáticas de índole social y 
conductual de parte de los residen-
tes, quienes no presentan un interés 
hacia las tareas que conllevan sepa-
rar, acopiar y aprovechar los resi-
duos, ni participar en las actividades 
propias de huerta.
Por otro lado, las problemáticas 
dentro de la huerta referentes a 
temas de desechos orgánicos, se 
refleja en el alto flujo de residuos 
orgánicos que manejan y las formas 
de aprovechamiento existentes que 
no alcanzan a cubrir todo el mate-
rial.

Habitantes del
 conjunto

Desarrollo

5.2.3.Conclusiones del análisis. 
 

Recoger y compostar 
enlas pacas los
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Problemáticas
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 comunales

Apatía por lo que 
se hace (lo ven como 

una actividad
 desligada

 del conjunto).

Desecho continuo 
de residuos

Tras el análisis de interacciones, 
comportamientos y conductas
identificadas en el trabajo de campo
realizado en la huerta urbana, se 
pudieron determinar variantes 
problemáticas, dichas problemáticas 
intervienen directamente en la toma de 
decisiones en torno al diseño y los 
determinantes y requerimientos 
del dispositivo.

Controlar la entrada y
 salida de personas 

u objetos.

Prestar el servicio de aseo y 
adecuaciones que se presentan 

en las zonas comunes  
del conjunto.

Realizar estas labores 
de dos a tres días

 en la semana

Verificar que las basuras estén bien 
separadas para su respectiva 

recolección por los entes encargados

Prestar seguridad a
 el conjunto y 
sus integrantes 

Realizar rondas
 cada determinado 

tiempo
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de las cámaras 
de seguridad 

Ser mediadores en
 conflictos que s

e presenten

Hacer cumplir y vigilar 
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tiene el conjunto 
Acceso a todas
 las  zonas del 

conjunto 

Horarios rotativos 
de trabajo

3 Vigilantes y 
Servicios generales
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Figura 24 . 
Esquema de hipótesis.
Fuente propia  

Figura 25. 
Arquitectura de la compostera.
Realización propia.

Desarrollo

Conclusiones

5.2.4. Arquitectura del 
producto existente (compostera).
 

Para finalizar con el análisis del contexto,
se establecieron hipótesis (figura 24) 
de situaciones utópicas donde el 
dispositivo a diseñar interviene de una 
manera positiva en las variables que se
quieren comprobar.

HIPÓTESIS El atractivo del 
dispositivo influirá 

en el interes
 de los 

residentes

Se aprovecharán 
más residuos

 en la huerta al
 introducir un 

nuevo 
dispositivo.

Estandarizar los 
subprocesos funcionales 

en el ciclo del compostaje
 ayudará a que más

 personas se interesen 
en la tarea.

Ruedas

Camara de 
lixiviados 

Tapa entrada

Tapa
 entrada

Recubrimiento 
 interiror 

Manivela  

Contenedor 

Sistema de 
aireaciòn 

Tamizaje  

Valvula de salida lixiviados

Recubrimiento exterior 

Entrada de 
organicos Instructivo 

Salida de 
organicos 
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Figura 26 . 
Proceso de compostaje. 
Realización propia.
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5.2.5. Análisis del compostaje.
 

PROCESO DE 
COMPOSTAJE

 
Separación 
en la fuente 

de los residuos 
orgánicos 

separar los residuos 
orgánicos 

de los que no lo son. 

1
 

Picar los residuos
 hasta obtener 

un tamaño entre 5 y 10 cm, 
no más pequeño ya que causaría 

problemas de aireación
 en la pila

 

2 

3
 

Realización 
de la mezcla

 es necesario hacer un pesaje
 de los residuos

 para conocer el
 peso, de un volumen 

determinado
 realización de la mezcla en las

 proporciones adecuadas.
. 

4
 Humedad de la mezcla: 

Humedecer la mezcla
 hasta obtener la humedad

 entre el 45 y 60%. 
Es deseable que la pila tenga 
una humedad cercana al 60% 

ya que así se activa
 más rápido el proceso de 

degradación.

5
 

Monitoreo de temperatura, 
humedad y pH Se debe revisar y 

verificar diariamente la temperatura del 
compost, usandoun termómetro para 
compostaje o una varilla metálica. 

También se debe hacer seguimiento 
de la humedad de la mezcla mediante la

 prueba de puño. Es ideal registros 
para observar como se ha 

dado el proceso de 
degradación.

6
 

El tiempo requerido para
 obtener un compost

 maduro varía de acuerdo
 a las condiciones
 ambientales y al

 manejo dado del sistema de 
compostaje, el rango de tiempo

 está entre 1 a 6 meses 

7
 

Almacenamiento 
del compost

 Después de su cosecha el compost debe 
extenderse sobre un plástico y 

dejarse allí hasta que la humedad 
disminuya hasta el 30%, posteriormente 

debe pasarse
 a través de una malla o tamiz, esto con el fin de retirar 

partículas extrañas y materiales que no alcanzaron 
a ser degradados. 

Este remanente puede volver a ser 
introducido durante un nuevo proceso. 
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Figura 27. 
Concepto de diseño. Realización propia.

Desarrollo

2. Generar un sistema de acopio que contenga los residuos orgánicos en 
proceso de degradación por medio del biodiseño y la biofabricación.

5.3. Objetivo 

5.3.1.Concepto de diseño. 
 

Como se exponen en la generación del concepto,
(figuras 26 y 27) entendiendo el concepto y la 
definición general de “la simbiosis”, se decidió 
generar la toma de decisiones entorno al concepto 
de diseño visto desde las diferentes partes que 
componen el significado, específicamente la 
simbiosis mutualista entre hongos.

SIMBIOSIS
Concept design

Mutualismo

Micelio
Habitad y reproducción

- Impacto ambiental y 
características (resistencia)

Línea metafórica
Entrelaza los vínculos

Dispositivo +Usuario
Dspositivo + compostaje
Compostaje + Usuario

Ayuda
Apoyo

Relación

Vida
Interacción

Convivencia

Hifas
Raíz

Conexiones
Ramificaciones

Relación positiva

Cuestiones sociales
entre personas o parejas
ejm matrimonio

Convivencia -Asociación
entre especies diferentes

Biología

Filosofía

Social
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SIMBIOSIS
Condición o estado de

 vivir juntos

Simbiosis

Se conjugan elementos del
espacio natural y elementos del 

espacio artificial

Entre cada una de las obras con la visión 
de la marca ofreciendo al público el 

adentrarse al mundo individual de los artistas

“La simbiosis es una relación entre 
distintos universos que 

convergen para lograr un 
beneficio mutuo”.

SIMBIOSIS

1.

2.

3.

 Refleja la relación entre personas y objetos
en busca de un futuro en donde esta relación 

podría volverse simbiótica. 
Cada objeto tiene una multiplicidad de funciones 

y fomenta una relación más activa 
con nuestro entorno.

Ecosistema urbano

Marcelo Torrico Barron

La mezcla de culturas y la coexistencia de 
grupos de origen diverso, pertenecientes a 

diferentes tradiciones, y con una historia 
propia se ha vuelto una realidad 

indiscutible 

El proceso de simbiosis socio-cultural

 Alicia Carolina Martín Franco, 
Nuria Rodríguez Manso

Pineda covalin

Xiang Guan

Simbiosis del arte La simbiosis entre 
personas y artefacto

La simbiosis entre 
artefacto y residuos

La simbiosis entre 
artefacto y Contexto

Vivir
Apoyo

Relación

Ayuda
Interacción

Convivencia

Vida
Proceso

Coevolución

Objetos simbióticos

Symbiósis Symbioun
Condición o estado 

de vivir juntos

Con
Junto con
Compañia de 
o juntos

Singamia
Simpétalo
Sinergismo
Sincretismo

vida
Vivir

Proceso

Vivir juntos - Convivir

Syn

Viviente- viviparo-vividor-vivido
vivisección

Bio Sis

Sindactilia
Simetría

Sincronía
Sinopsís
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5.3.1.Concepto de diseño. 
 

5.3.2.Desarrollo  de alternativas:
Bocetación incial. 
 

FUNCIÓN
 

MATERIAL 

Al iniciar con la generación de alternativas de forma del dispositivo, se decidió explorar
por dos líneas de “inspiración” diferentes, la primera línea, busca explorar la forma del
dispositivo desde sus funciones y subfunciones (teniendo en cuenta las partes de una 
compostera tradicional), y, por otra parte, la segunda línea busca explorar la forma
teniendo como inspiración el concepto (simbiosis) y el material (aglomerado fúngico) 
como se indica en la figura (figura 28).

BOCETACIÓN FUNCIÓNMATERIAL
Teniendo en cuenta 

los mecanismos y 
la función 

de la actividad 
de realizar composta

Teniendo en cuenta 
el concepto y 

las formas propias
 de los hongos.

Figura 28. 
Líneas de exploración formal. Realización 

Figura 29. 
Bocetación, Realización propia. 



A Continuación, se desplegarán algunos 
de los avances iniciales realizados en la 
primera fase del desarrollo del proyecto 
antes de que el contexto planteado cam-
biara
En el desarrollo inicial del objetivo especí-
fico 1:
1.Se inició realizando, trabajo de campo 
en la central de abastos de CODABAS, 
de igual manera, se hicieron consultas y 
un pequeño análisis de comportamiento 
directamente en el contexto; las siguien-
tes fotografías se tomaron como eviden-
cia de la actividad, además de ayudar a 
la compresión inicial de los escenarios de 
estudio (Figura 18).
2. Se realizó la resolución de los diferen-
tes benchmarking (marco de referentes) 
para establecer y categorizar información 
(Figura 19).
3.Se realizó un esquema para determinar 
cuáles de los temas del proyecto construi-
rían el marco teórico.
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5.3.3.Desarrollo  de alternativas:
Bocetación Hibridación. 
 Una vez realizadas las alternativas por dos líneas, se entrelazaron las propuestas para
generar nuevas propuestas que cumplieran con los parámetros establecidos (material, 
concepto y función), de esta manera generando alternativas nuevas y reduciendo el 
número de opciones. 

Figura 30. 
Bocetación. Realización propia. 
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5.3.4.Desarrollo  de alternativas:
Bocetación mejora de alternativas previas. 
 Tras la realización de las hibridaciones, se determinó cuáles propuestas presentaban 
mejores resultados en relación con lo deseado, teniendo en cuenta aspectos cómo, 
atractivo, división de procesos de compostaje, intuición en la interacción; esto para reducir
 aún más las alternativas y elegir la forma final. 

Figura 31. 
Bocetación. Realización propia. 
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5.3.5. Análsis de gestos:
 
 

5.3.6. Percentil:
 
 

Se realizó un análisis básico de los gestos que se presentan al realizar las acciones que 
implican la tarea completa del compostaje, es decir, acopiar, compostar y retirar el humus. 

Figura 32. 
Bocetación de gestos. Realización propia.

Desarrollo

Teniendo en cuenta las exploraciones 
ergonómicas realizadas y el percentil 
de la población en Colombia se eligió el 
Percentil 50 como base de medición para
el dispositivo, se tuvieron en cuenta la 
altura de la cabeza, los alcances de los
brazos, tamaño de la mano y altura, esto 
con el fin de que la interacción con el 
dispositivo no sea molesta ni incómoda.
Ya que la altura promedio en Colombia 
de una mujer es 1.55 y de un hombre 
en promedio 1.70 en edades de 20 a 
40 años, se pudo establecer que la medida
en la que la altura de la cabeza donde la 
observación se da de manera correcta en 
relación con el dispositivo es de 1.20 a 1.30,
 
 
 

 
así mismo los módulos que este tiene,
pueden ser manipulados por los extremos 
más angostosque miden entre 80 a 85 cm 
y no sobrepasan ángulos de abertura que 
incomoden a los usuarios, en términos de 
inclinaciones del tronco no sobrepasan el 
ángulo de confort de 33° al utilizar el 
módulo 1, donde se realiza el proceso de 
extracción del compostaje, si al hacerlo esta 
agachado outiliza una herramienta, así 
mismo que en promedio la medida de la 
mano con la que se realizaran las acciones 
de abertura de los módulos se debe realizar 
con las dos manos ya que así se permitirá 
que sea mucho más eficiente este proceso.
(Rosalio, Gonzáles, Prado, 2007).
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5.3.7. Bitácora
 
 

Desarrollo

Figura 33. 
Fotografía desarrollo de bitácora.
 Realización propia. 
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5.3.8. Protocolos de investigación
del material.
 
 Para iniciar con la experimentación con el 
material propuesto (aglomerado fúngico), se 
inició con recetas caseras de colonización del 
hongo y para finalizar, se introdujo el hongo 
cultivado en moldes para la generación de la 
forma de una pieza prueba.

1. Formas de colonización del hongo:
      Papa (Receta de caldo de papa con linaza)
      Granos (garbanzo, alpiste)
      Hongo puro
      Aserrín

2. Interacción del hongo con materiales no
 orgánicos:
     Malla
     Vidrio
     Aserrín
     Madera
     Polímeros

OBJETIVO: Este experimento tiene que 
comprobar la forma de reproducir el hongo y 
determinar el tiempo aproximado de 
colonización según el producto orgánico
 utilizado.

OBJETIVO: Este experimento debe exponer
 cómo el hongo interactúa con posibles
 materiales externos (crece o no en él, 
se corroe o no, se integra o no)

2.1. Exponer los moldes a diferentes
 condiciones:

     Horno (termoformar) - Humedad, sol, 
manipulación constante.
     Caída libre
     Fuerza (Lanzar, doblar, 
pisar, prensar)
     Contacto (con el desecho, 
con la tierra, con agua, químicos)

3. Condiciones:
        Oscuridad - temperatura ambiente
        Luz solar - temperatura ambiente
        Horno

OBJETIVO: Este experimento tiene que 
comprobar cómoreacciona el 
hongo ante la exposición a diferentes 
temperaturas/condiciones y clima

Desarrollo
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Figura 34. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Figura 35. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Día 1 (06/03/2022)

Receta: Inducir en el caldo de papas la linaza 
en un recipiente de vidrio, esterilizar al baño de 
María durante una hora.
Una vez esterilizado el contenido, en una placa
de petri (esterilizada previamente) introducir el 
líquido y agregar un poco del hongo.
Sellar la placa de petri con cinta microporosa 
para el intercambio de gases y el filtro de 
microorganismos externos.

Caldo de papa:

Día 3 (08/03/2022)
Cambios: 

Recipiente #1: El hongo ha empezado a colonizar 
en el lugar donde se introdujo el hongo inicial, 
se ha adherido a la tapa de la placa de petri. 
(No muestra signos de contaminación)
Recipiente #2: El hongo no ha colonizado.
Recipiente #3: El hongo no ha colonizado.
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Figura 36. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Figura 37. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Día 5 (10/03/2022)
Cambios: 
Recipiente #1: El hongo ha empezado a  expandirse
desde el lugar donde se introdujo el hongo inicial, 
se ha adherido a la tapa de la placa de petri. 
(No muestra signos de contaminación)
Recipiente #2: El hongo ha empezado a colonizar desde 
el centro del recipiente. (No muestra signos de 
contaminación)
Recipiente #3: El hongo no ha colonizado.

Día 6(11/03/2022)
Cambios: 
Recipiente #1: El hongo ha empezado a  expandirse 
desde el lugar donde se introdujo el hongo inicial, 
además de presentar una nueva colonización en
 otra de las esquinas superiores. 
(No muestra signos de contaminación)
Recipiente #2: El hongo ha empezado a colonizar 
desde el centro del recipiente. 
(No muestra signos de contaminación)
Recipiente #3: El hongo no ha colonizado.
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Figura 38. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Figura 39. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Día 10 (15/03/2022)
Cambios: 
Recipiente #1: El hongo ha empezado a  expandirse desde 
el lugar donde se introdujo el hongo inicial, además de 
presentar una nueva colonización en otra de las 
esquinas superiores. 
(No muestra signos de contaminación)
Recipiente #2: El hongo ha empezado a colonizar 
desde el centro del recipiente. (No muestra signos de 
contaminación)
Recipiente #3: El ha empezado a colonizar en el 
lado opuesto de donde está el hongo inicial 
(No muestra signos de contaminación)

Día 20 (20/03/2022)
Cambios: 
Recipiente #1: El hongo ha colonizado  la mayor parte de 
la caja de petri, el micelio está en la superficie del agua y 
 no llega al fondo. 
(No muestra signos de contaminación)
Recipiente #2: El hongo ha empezado a colonizar 
desde el centro del recipiente. (No muestra signos 
de contaminación)
Recipiente #3: El hongo se ha demorado en colonizar 
en comparación con los dos primeros, el cambio de 
ubicación (más cerca de la ventilación) 
presenta rapidez en el proceso
(No muestra signos de contaminación) 



42

Desarrollo

Figura 40. 
Fotografía proceso de experimentación final.
Realización propia. 

 

La receta del caldo de papa es la que presenta 
más rapidez a la hora de colonizar 

(de manera uniforme) además de presentar 
acabados y mantener el hongo en estado puro.

Conclusiones

Resultado final
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Día 1(08/03/2022)
Receta: 
Se limpian los granos secos y se remojan 
durante 24 horas, se escurren durante 3 horas y 
se introduce a un recipiente de vidrio con una 
salida de aire que se sella con cinta microporosa, 
se esteriliza al baño de maría y se introduce el hongo 
en diferentes partes

Granos

Día 3 (10/03/2022)
Cambios: 
Recipiente: El hongo ha 
empezado a  expandirse desde los lugares 
donde se introdujo el hongo inicial, coloniza 
más rápido que la receta de las papas. 
(No muestra signos de contaminación).

Figura 41. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Figura 42. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 
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Día 4 (11/03/2022)
Cambios: 
Recipiente: El hongo ha empezado a  
expandirse desde los lugares donde se introdujo 
el hongo inicial, se ha empezado a expandir en otros
puntos. 
(No muestra signos de contaminación)

Día 6 (13/03/2022)
        Cambios: 
Recipiente: El hongo ha empezado a  expandirse desde l
os lugares donde se introdujo el hongo inicial, 
se ha empezado a expandir en otros puntos. 
(No muestra signos de contaminación)

Figura 43. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Figura 44. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 
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Día 16 (23/03/2022)
Cambios: 
Recipiente: El hongo ha empezado a  
expandirse desde los lugares donde se introdujo 
el hongo inicial, se ha empezado a expandir en otros 
puntos. (Algunos granos están pudriéndose)

La receta de colonización 
con granos presenta 
fallos en su estructura, debido 
a que el hongo se demora e
n colonizar superficies irregulares, 
por lo cual, permite al d
egradación de los granos antes de 
que el hongo logre colonizarlo.

Conclusiones

Figura 45. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Figura 46. 
Fotografía proceso de experimentación final.
Realización propia.  
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Alpiste.

Día 1(08/03/2022)
Receta: 
Se limpian los granos secos y se remojan 
durante 24 horas, se escurren durante 3 horas y 
se introduce a un recipiente de vidrio con una salida 
de aire que se sella con cinta microporosa, se esteriliza 
al baño de maría y se introduce el hongo en diferentes partes.

Día 12 (20/03/2022)
Las semillas han crecido casi al borde 
de la tapa del recipiente, no muestra signo 
de colonización del hongo.
.

Figura 47. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 

 

Figura 48. 
Fotografía proceso de experimentación.
Realización propia. 
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Al igual que la colonización 
con granos, el alpiste presenta 
una rapidez en el 
crecimiento de la 
semilla, sin embargo el hongo 
crece de manera lenta por 
la superficie irregular, por 
lo contrario, es más 
eficaz la colonización con 
alpiste que con granos.

Conclusiones
7
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Figura 49. 
Fotografía proceso de experimentación final.
Realización propia.  
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Introducción al molde:
Al introducir el hongo en un molde, se pudo 
observar que este crece según la forma 
en que esté y si el material con el que
 se llenó el molde ya estaba colonizado 
en un principio, muestra menor tiempo 
de crecimiento; es decir, se puede afirmar 
que el hongo necesita ser previamente 
colonizado antes de ser introducido en el molde.

Características

-El material toma la forma del 
molde y su crecimiento es 
impredecible.
-Dejando al hongo vivo, es 
endeble y se fractura con 
facilidad.
Pasándolo por calor, el material 
toma dureza y se compactan 
los elementos.
-El grosor de la pieza debe ser
 alto para obtener la resistencia
 necesaria.
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Figura 50. 
Fotografía proceso de experimentación final.
Realización propia.  

 

Figura 51. 
Fotografía  experimentación 
material en molde.
Realización propia.  

Figura 52. 
Fotografía  experimentación 
material en molde.
Realización propia.  
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Conclusiones:
En el proceso de desarrollo y experimentación del material, al buscar fuentes primarias y 
secundarias de referentes que se hayan realizado en el país, se evidenció que la utilización
 de este material es poco conocido e implementado en procesos industriales de fabricación,
 ya que se encontró mayormente, referentes empíricos e investigativos de implementación
del material; no obstante, para poder justificar el  proyecto, se realizó un proceso de 
experimentación empírica y casera, donde se llegó a una fase primeriza para poder 
generar una estructura básica y poder realizar comprobaciones generales de la textura, 
las carácteristicas (resistencia, flexibilidad e impermeabilidad) y como el micelio se 
comportaba al crecer en el molde, además de analizar variantes de tiempo y comportamiento.

En la siguiente tabla (tabla 3) queremos evidenciar las propiedades que puede llegar a 
tener el micelio y la capacidad de reemplazar  materiales ya existentes poco sostenibles.
Por otro lado, podemos observar como el micelio es comparado con materiales existentes 
en el mercado y que tienen propiedades parecidas al composite de aglomerado fúngico
 en esta  se evaluarán propiedades como la  densidad, torsión, compresión, flexión 
resistencia al fuego etc , donde según Cantillana, muestra en la tabla la calificación que
 se da de -2 a 2 ,donde -2 son características que no llega a sustituir y 2 como características 
que sí se pueden llegar a sustituir, con esto podemos concluir que aunque en la mayoría
 de los materiales evaluado en la tabla muchas de las propiedades no son sustituibles por
 el micelio si es muy efectivo en términos de aislamiento acústico y térmico, esto si se tiene 
en cuenta también variables como costos de producción y uno de los puntos que más se 
acopla al proyecto que es el tiempo de degradación y su efectiva descomposición  
I.Cantillana (2020)
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Figura 52. 
Fotografía  experimentación 
material en molde.
Realización propia.  

Tabla 3. 
Tabla de carásteristicas del material.

 

Fuente: I.Cantillana (2020)
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5.4.1. Comprobaciones:
Contexto. 

Qué se comprobó. 

50

5.4. Objetivo 
3. Diseñar un escenario de aprovechamiento haciendo uso de lo conductual y 
objetual realizando comprobaciones y validaciones.

Se verificó el entendimiento desde la parte 
funcional mostrada desde una perspectiva 
básica, además de exponer el material como el 
valor agregado frente a los usuarios y presentar 
la forma determinada.

Cómo se comprobó. 
Se realizó el prototipo del ILUSIONISTA o Mago de oz, 
el cual consiste en presentar un esquema básico del 
diseño y hacer que funcione manualmente, 
para de esta manera, obtener la experiencia del usuario 
al tener contacto con el artefacto.

Figura 54. 
Fotografías validaciones en el contexto.
Realización propia.  

 

Figura 53. 
Fotografía contexto huerta urbana.
Realización propia.  
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Figura 55. 
Ilustración final de la propuesta de
diseño. Realización propia. 

 

5.4.2. Boceto propuesta final. 

Material:

Función: Conclusiones: 
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A partir de la exploración formal de material, 
función y concepto, además de realizar las 
hibridaciones entre propuestas correspondientes,
se determinó una de las propuestas como la 
que mejor se acoplaba al diseño deseado y las
interacciones necesitadas.
Dicha propuesta se presenta como la siguiente 
ilustración (figura 33) la cual pretende elaborar 
una estructura modular donde los procesos del 
compostaje se separen y se evidencien en cada 
uno de los pasos a seguir, esto para hacer un
énfasis en el proceso del compostaje, pero 
además a ello para generar una forma donde 
el depósito de desechos y la salida del humus 
sea constante y no un ciclo interrumpido donde 
tiene un tiempo de inicio y final, esto con el fin 
de poder disponer del aprovechamiento de más 
residuos a la par que se acopia e inicia su 
proceso de descomposición.

El material debe estar pensado 
para poder reemplazarse 
una vez su ciclo de vida termine o su 
superficie presente degradación.

El material debe soportar 
temperaturas extremas (calor, sol, lluvias) 
ya que estará a la intemperie.

El material resulta novedoso y presenta
 atracción de parte de los usuarios.

La función puede llegar a ser confusa si
no se expresa correctamente el 
funcionamiento de manera intuitiva.

La propuesta que pretende “estandarizar” 
el proceso de compostaje, puede presentar 
un mayor impacto en personas que 
desconocen la tarea o quieren empezar a
realizarla.

Se tiene que especificar de manera clara 
la función de cada módulo 
para la correcta acción a realizar 
(señalamiento de sus partes y el motivo 
de por qué se realizó de esa manera).

Figura 53. 
Fotografía contexto huerta urbana.
Realización propia.  
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Figura 55. 
Ilustración final de la propuesta de
diseño. Realización propia. 

 

Figura 56. 
Ilustración final de la propuesta de
diseño. Realización propia. 

 

Figura 58. 
Fotografía modelo escala 1:4. 
Realización propia. 

 

Figura 57. 
Fotografías maquetas. Realización propia. 

 

5.4.3. Maquetas. 
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Aproximación formal inicial,
con esta maqueta se buscó entender el 
modo de ensamble de los módulos además
determinar aspectos puntuales de la forma.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho  y los 
determinantes y requerimientos planteados en el 
desarrollo (ANEXOS 5) el prototipo inicial consta 
de tres módulos que se pensaron para estanda-
rizar el proceso de compostaje y que fuera 
mucho más simples los pasos para las personas 
que no tienen un conocimiento profundo en 
estas actividades, teniendo en cuenta esto el 
módulo 3 está pensado para recibir residuos 
orgánicos crudos y el módulo 2 residuos secos 
con el fin de facilitar el entendimiento de las 
personas que interactúan con este e implemen-
tando la técnica de compostaje “lasaña “en la 
que se incorporan de manera intercalada los 
residuos para una degradación más eficiente, 
así mismo los módulos pueden ser retirados .

para poder llevar una observación de tempora-
lidad del proceso, también  se utilizó la caída 
libre por medio de inclinaciones en los módulos 
para no tener que estar realizando movimientos 
internos ya que utilizamos una compostera 
vertical, así también el módulo 1 será el encar-
gado de tamizar y realizar el proceso final de 
compostaje y tendrá la salida del compostaje en 
su estado final. 
Por último cabe decir que los módulos están 
fabricados en aglomerado fúngico,hibridizado 
con fibras naturales que le den dureza y resis-
tencia, las tapas y algunos acoples se pensaron 
en madera inmunizada.
A continuación en un render se expondrá las 
aproximaciones formales del prototipo con los 
componentes antes descritos 
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Figura 58. 
Fotografía modelo escala 1:4. 
Realización propia. 

 

Figura 59. 
Render del dispositivo.
Realización propia. 

 

Figura 60. 
Vistas modelo 3D.
Realización propia. 
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5.4.4. Modelo 3D. 

Vistas compostera

Posterior Frontal Derecha Superior

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3
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Realación humano/objeto

Tapa de extración
compost

Modulo 1

5.4.5 Modulos

Teniendo en cuentas las aproximaciones 
anteriores se comenzó a dar forma por 
medio del modelado 3D a un prototipo 
mucho más cercano a lo que sería la 
compostera en términos de forma, mues-
tra la relación de dimensión entre una 
persona de estatura 1.60 y el modelo, a 
continuación, se mostraran los módulos 
que componen el dispositivo con sus 
diferentes partes y componentes.

Figura 61. 
Isométrico de modelo 3D.
Realización propia. 

 

Figura 62. 
Relación humano objeto.
Realización propia. 

 

Figura 63. 
Render Modulo 1.
Realización propia. 
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Tapa plegable en madera 
inmunizada

Ensamble interior

Ensamble
exterior

Orificio de acople
exteriror

Orificio de entrada
de orgánicos 

Modulo 2

Modulo 2

Figura 62. 
Relación humano objeto.
Realización propia. 

 

Figura 64. 
Render Modulo 2.
Realización propia. 

 

Figura 65. 
Render Modulo 2.
Realización propia. 
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Tapa plegable en madera 
inmunizada

Ensamble interior
Ensamble
exterior

Orificio de entrada
de orgánicos 

Modulo 3

Modulo 3

Figura 66. 
Render Modulo 3.
Realización propia. 

 

Figura 67. 
Render Modulo 3.
Realización propia. 
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5.4.5. Modo de uso. 

1. Se clasificarán los residuos 
en:Residuos orgánicos crudos y 
en material orgánico seco con 
el fin de conformar el compost.
 

2.
Se debe depositar en el modulo 
de la mitad el material orgánico 
seco, teniendo en cuenta la 
cantidad de residuos orgánicos 
que se tiene (que sean de igual 

4.
Se debe esperar un tiempo 
entre 4 a 3 semanas, para 
empezar a observar el 
proceso.proporción).

3. Se procederá a abrir la tapa 
plegable para depositar los 
residuos.

Figura 68. 
Secuencia modo de uso.
Realización propia. 
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5.
Transcurrido este tiempo se 
podrá observar el proceso, al 
retirar el primer módulo, así 
mismo realizar acciones de 
remoción si es necesario.

6.
Al culminar el proceso (entre 2 
a 3 meses) se recomienda 
retirar los dos módulos móviles 
para remover el compost de 
mejor manera. proporción).

7. Al realizar el proceso de extrac-
ción del compost podrá realizar-
se manualmente o con algún 

Figura 69. 
Secuencia modo de uso.
Realización propia. 

 



 Según las validaciones que se lograron hacer se contempló que las personas con el 
contexto trabajado se mostraban interesados en los proceso planteados tanto de diseño 
como de elaboración del producto, en sentido en que les resultaba interesante la 
manera en que se lograba automatizar o estandarizar un proceso meramente manual 
como el de compostar, sobre todo porqué para ellos presentaba una forma de incluir a 
personas ajenas a este tipo de prácticas, esto también aportó a la comprobación de 
una de las hipótesis del proyecto, donde se planteaba como una manera de promover 
el cambio conductual mediado por un objeto, en el proyecto se planteó de diferentes 
maneras, más sin embargo, ellos opinaban que uno de los atractivos más fuerte que 
probablemente atraiga más a personas externas sería la forma diferente que se presen-
taba la compostera (en ámbitos formales y estéticos)  y que el proceso de compostaje 
no era tan difícil ni demorado, además que estos objetivos se alinea con algunos de los 
ideales que ellos plantean en la huerta al estar en búsqueda de la incorporación de 
nuevas personas que puedan interesarse en las actividades que ellos realizan diaria-
mente en las huertas.

Por otro lado también se demostró cierto interés en el material que se presentó, no solo 
por la propuesta de valor en torno al cuidado del medio ambiente sino también en 
términos de forma y atractivo visual que les resultaba llamativo e interesante, sin 
embargo expusieron preocupación en torno a las características del material en relación 
a la exposición del dispositivo en el contexto, ya que se preocupaban por costos y facti-
bilidad en términos de mantenimientos y desgaste del material frente a estas variables.
Teniendo en cuenta que en uno de los principales objetivos del proyecto, se consideró 
incorporar el biodiseño frente a la realización del material con aglomerado fúngico 
para la coherencia de la propuesta de valor en relación con la contribución de dismi-
nuir el impacto medio ambiental al aprovechar residuos orgánicos, sin embargo, a 
pesar de la generación de estrategias para la configuración del material, este no se 
llegó a realizar por completo en el diseño, no solo debido al tiempo que se manejó, 
también influyó que en el proyecto no solo se planteó el desarrollo del material sino que 
se estaba realizando de manera paralela las otras variables del proyecto.
En un principio la estructuración del proyecto tenía connotaciones más técnicas dirigidas 
principalmente al material, sin embargo a medida que se desarrollaba la idea principal 
se introdujo connotaciones sociales y medio ambientales, en primer lugar porque el 
material daba para proponer por medio del diseño un cambio de paradigma no solo 
en la utilización de materiales que generan impactos ambientales positivos sino también 
en el proceso creativo de diseño; ya que al trabajar con un organismo vivo como mate-
rial abrió un camino de exploración formal donde el diseñador no establecía como el 
material se comportaba en torno al diseño sino como generar el medio para que el ser 
vivo siguiera la forma que se le quería dar.
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De igual manera, se mostró un interés en darle un por qué significativo al proyecto al 
generar una ruta en promover el cambio conductual mediado por el diseñable, esto 
además de presentar situaciones problemáticas en la fase de comprobación de que el 
proyecto en verda promueva un cambio de comportamiento, presentó bases fundamen-
tales para la toma de decisiones en  el proceso de diseño. 
Para concluir, se espera que el proyecto presente una ruta para la introducción del 
diseño industrial en ámbitos de biodiseño de materiales en función de causas y aplica-
bles con connotaciones sociales, ya sea aportando diferenciadores en la manera en que 
se percibe la creación de objetos o en la responsabilidad que como diseñadores se 
debe tener frente a las problemáticas medioambientales que se presentan en este 
momento.

Para optimizar todos los procesos que conlleva realizar un proyecto con variables simi-
lares a este, se recomendaría iniciar por el material a utilizar, no solo por el tiempo que 
conlleva buscar fuentes que ayuden a identificar procesos de fabricación, características 
del material o del ser vivo en cuestión, sino pensar en que los datos más pesados 
dentro de toda la formulación teórica que se le de, son las comprobaciones y validacio-
nes que se hagan de procesos experimentales; por otro lado, analizar el contexto de 
manera paralela puede llegar a ayudar a que el proceso de creación e ideación se 
obtenga de manera más rápida, ya que este tipo de análisis de información dictaminan 
determinantes que son indispensables para la generación del diseñable, ya sea tangible 
o intangible.

A pesar de que el proceso general de proyecto nos presentó un reto en torno a relacio-
nar ideas completamente diferentes y reunirlas en un medio, que en este caso fue 
nuestro sistema objetual, los aprendizajes que desarrollamos durante este proceso 
fueron más allá de gestión de las tareas o aprendizajes en relación a la escritura del 
documento en cuestión, sino en la estructura mental como diseñadoras y en el pregun-
tarse cómo se está realizando el proceso de diseño y el proceso creativo; sobre todo 
con aprendizajes como la configuración de la forma con un material desconocido, el 
cómo afrontar las variables que siempre saldrán mal, cómo convertir las crisis en una 
oportunidad de creación y de mejoramiento del pensamiento que se había estructurado 
previamente.
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ANEXO 1. 
Benchmarking con enfoque en biodiseño. 
https://docs.google.com/document/d/1otsahq2trXDs6kR31n-
cB4P7eM1WlE_Nr/edit?usp=sharing&ouid=103724818723867570755
&rtpof=true&sd=true

ANEXO 2. 
Benchmarking con enfoque en cambio de conducta. 
https://docs.google.com/document/d/1NlfLlyd9wjNH7GRAK4faejUpX-
qRzy0ZL/edit?usp=sharing&ouid=103724818723867570755&rtpof=tr
ue&sd=true

ANEXO 3. 
PROCESO DE COMPOSTAJE
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ANEXO 4. 
RECETAS MATERIAL
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ANEXO 5. 
DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS
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PLANOS

 

      Unidades
            cm

Realizado:
Laura Sánchez S.
M

aria José Santodom
ingo

UAN
Universidad Antonio Nariño

Escala
1/4

Com
postera

Fecha:
25/05/2022

N° de Plano
       1/1

162,1
100,36

127,685,03

41,39
41,14

60,22

139,36

162,47

136,87
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      Unidades
            cm

Realizado:
Laura Sánchez S.
M

aria José Santodom
ingo

UAN
Universidad Antonio Nariño

Escala
1/2

Com
postera: M

odulo N° 3
Fecha:
25/05/2022

N° de Plano
       1/4

124,36

29,51

39,28

85,03

78,16

Ø44,17

36,2

5°

6

R1 2,99

9,45

9,91

R39,5

R42,19

2,25

A

A (1:1)5,72
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Laura Sánchez S.
M

aria José Santodom
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U
AN
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niversidad Antonio N

ariño
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1/2

C
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odulo N

° 2
Fecha:
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N
° de Plano

       1/3

41,66
10

4,69
3,43

10,31

14,52

7°
7,96

6,24

A

A (1:1)

8,06

3,13

5,98

5

102,25

127,85

R41,27
R30,78R60,29

115,7

59,57

R22,66

8,12
4,06

9,57

70,66
80,84



      U
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            cm

R
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Laura Sánchez S.
M

aria José Santodom
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U
niversidad Antonio N

ariño
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1/2

C
om

postera: M
odulo N

° 1
Fecha:
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N
° de Plano

       1/2

120
79,17

10,47

51,83

60
5,18
7,02

6,63

5

7,93

102,37

90,34

Ø3,43

6,31

90,36

77,53

R3,99

R
205 R5

55,48
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