
AMPLIACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FACTOR 
HUMANO PARA EL DISEÑO 

Deyanira Bedolla Pereda
uam Cuajimalpa





Introducción

En un contexto humano y social como el que vivimos es fácil observar la exis-
tencia de condiciones y problemáticas sociales muy graves, como la fragmen-
tación de las sociedades, la discriminación, violencia, pobreza, entre otras. 
Todas ellas condiciones que agobian a numerosas personas, que muchas ve-
ces los priva del derecho a vivir dignamente, que los lleva a sufrir una pobre 
calidad de vida, o a carecer de los elementos más básicos para su sustento; 
todo ello en contextos muy distintos a nivel local, nacional o global, ya que se 
trata de problemas sociales actuales agudos, que limitan el bienestar y calidad 
de vida de muchas personas, sociedades y estados. 

Ante este panorama, se vuelve relevante rescatar del olvido trabajos 
que, siendo importantes reflexiones desde la perspectiva del diseño, abordan 
el papel que podría jugar éste frente a importantes problemas humanos de la 
actualidad como los que se han señalado, ello con base en la consideración de 
un ámbito humano mucho más amplio que el actual, proponiendo caminos y 
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perspectivas de relevancia y utilidad en la búsqueda por aportar a la mejora de 
este contexto desde nuestra disciplina.

Las mencionadas reflexiones a considerar, están vertidas en el texto 
que lleva por título Human dignity and human rights: toward a human-cente-
red framework for design (Buchanan, 2001). En este escrito Buchanan cuestio-
na el papel del diseño hasta hoy, a partir de que en general se han dejado de 
lado importantes consideraciones del ámbito humano. Con base en situacio-
nes, problemáticas y condiciones humanas graves para el bienestar de todo 
individuo y sociedad, Buchanan plantea que el diseño debería estar fundado en 
la dignidad y los derechos humanos, que es necesaria una cuidadosa explora-
ción de su relevancia y significación para nuestra disciplina a fin de desarrollar 
nuestro quehacer en pro de la vida humana. 

Dicha perspectiva del individuo mucho más amplia, dice Buchanan 
(2001), nos ayuda a comprender mejor aspectos del diseño que de otra forma 
permanecerían en la mediocridad de los productos que encontramos en todas 
partes del mundo. Señala que es de central relevancia reflexionar qué enten-
demos por dignidad humana y cómo todos los productos que desarrollamos 
hacen avanzar u obstaculizar el progreso y el soporte de esa dignidad. Es nece-
sario pensar entonces cuidadosamente acerca de la naturaleza de la dignidad 
y los derechos humanos, y cómo esos derechos afectan directamente nuestro 
trabajo como diseñadores. 

Buchanan (2001) señala en su texto que abordar el diseño desde este 
punto de vista humano amplio, provee de una nueva perspectiva para explorar 
los problemas morales y éticos que se encuentran en el corazón de las profe-
siones del diseño. 

A propósito y a partir de lo anterior expuesto, es objetivo de este tra-
bajo, retomar los principales planteamientos de este texto, ampliar la pers-
pectiva señalada por el autor y reflexionar en torno a las consideraciones del 
ámbito humano que en el quehacer del diseño hemos hecho hasta ahora, y 
en ese sentido explorar cual puede ser la relevancia y las aportaciones de una 
perspectiva humana para la proyección del diseño como la que plantea Bu-
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chanan, que parte de conceptos trascendentales como lo son la dignidad y los 
derechos de todos los seres humanos.

El diseño al servicio de la industria.  
Reflexiones sobre la práctica y el propósito último  
del diseño frente a la dignidad humana

Teniendo como punto de partida explorar los problemas éticos que residen en 
el corazón de las profesiones del diseño como lo señala Buchanan, es nece-
sario mencionar que, en la actualidad, el quehacer de nuestra disciplina obe-
dece en gran medida a intereses económico productivos, y en mucha menor 
medida a intereses relacionados puramente con el bienestar y el desarrollo 
humano. 

Heskett John (1980, p. 7) expresa claramente esta problemática al 
mencionar que con el advenimiento de las nuevas técnicas de producción en 
masa, el diseño se convirtió en un instrumento de los príncipes mercaderes, 
en un mundo nuevo de capacidades tecnológicas, competencia económica, 
ideas políticas y sociales, así como masas de consumidores de todas las clases 
sociales. El diseño y los diseñadores empezaron a existir dentro de una orga-
nización competitiva de producción, distribución y consumo. Previamente a 
dicho periodo, el diseño se asociaba muy de cerca con los métodos artesa-
nales de producción, y los trabajos manuales, pero inclusive entonces, en sus 
formas más refinadas, eran ya instrumentos para satisfacer el deseo por el lujo 
de príncipes y reyes.

Refuerza este planteamiento lo señalado por Margolin (2016, p. 85) al 
referir que el diseño ha sido un cercano aliado del mercado que se ha desarro-
llado en colaboración con organizaciones que ofrecen productos y servicios 
para la venta; éste es ciertamente el caso del diseño de producto y el gráfico. 
El diseño ya desde hace décadas ha sido y es fundamentalmente una profe-
sión de clase media que ha suministrado una vida cómoda a las personas de 
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clase media que también disfrutan los más ricos. Los diseñadores han creado 
muebles atractivos y otros artículos para el hogar; aparatos relativamente ba-
ratos, transporte, moda y productos agradables; sin embargo, el lado obscuro 
de este éxito es que aborda la vida de un pequeño segmento de la población 
mundial. La mayoría de las personas en el mundo no sólo necesitan de las co-
modidades de la clase media, muchos carecen de los medios básicos de super-
vivencia: una vivienda adecuada, alimentos, educación y salud. Los diseñadores, 
dice Margolin, aún no han comenzado a jugar un papel activo en los principios 
de la política de la sociedad civil, tienen una falta de compromiso social.

A partir de estas ideas, sobre las que ha sido el principal objetivo del di-
seño hasta la actualidad, es pertinente retomar el planteamiento de Buchanan 
(2001, p. 5) referente a que la calidad del diseño debería distinguirse no sólo 
por la habilidad técnica de ejecución o por la visión estética lograda, sino por el 
propósito moral e intelectual hacia el que lo artístico y lo técnico son dirigidos. 
Una proyección de objetos de diseño, que parte únicamente de la búsqueda 
por desarrollar prestaciones y cualidades técnicas novedosas, así como una 
apariencia estética seductora, ha permitido en gran medida a los productos 
del diseño, nacidos y desarrollados al interior de grandes industrias, tener el 
gran éxito del que muchos objetos han gozado.

Frente a tal objetivo mercantilista del diseño, Buchanan propone la 
consideración de un fin moral e intelectual, para que lo artístico y lo técnico 
sean dirigidos: el diseño, dice, debería estar fundado en la dignidad humana 
y en los derechos humanos; planteamiento que el autor expone en el texto 
señalado (Buchanan, 2001) en el marco de la ceremonia de apertura, y a partir 
de la conferencia sobre el rol del diseño en Sudáfrica,1 discurso presentado por 
el ministro de educación de esta nación, el doctor Kader Asmal, en el que éste 
exploró el significado del diseño, la necesidad y las oportunidades en Sudáfri-

1 Conferencia Internacional organizada por el Foro de Educación del Diseño de 
Sudáfrica, “Dando nueva forma a Sudáfrica a través del Diseño”, que tuvo lugar 
en Ciudad del Cabo.
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ca, así como la idea de fundamentar el diseño en los valores políticos y cultura-
les expresados por la nueva constitución de Sudáfrica, su propio país.

Las ideas de Asmal condujeron a Buchanan a pensar en la necesidad 
que señala, presenta el diseñador actual, que se refiere a abandonar el viejo 
tema del diseño ocupado de la “forma y la función” hacia un nuevo tema cen-
trado en “la forma y el contenido”. Consideró, con base en ello, que una de las 
marcas distintivas del nuevo pensamiento del diseño debería ser no un recha-
zo a la función (y en ese sentido a la estética, dimensión expresiva del diseño), 
sino un reconocimiento de que, a menos que los diseñadores aprehendan el 
contenido y la significación de los productos que ellos crean, su trabajo pue-
de causar un pequeño o incluso un gigantesco daño sobre nuestro complejo 
mundo. 

Para Buchanan, la práctica y el propósito último del diseño ha sido y es 
un tema muchas veces ausente en nuestras discusiones, desde la disciplina sea 
en Sudáfrica, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo; señala en-
tonces que para lograr un cambio de perspectiva es necesaria una cuidadosa 
reflexión y exploración del tema.

Con base en lo anterior, para exponer y entender claramente el objetivo 
humano para la labor del diseño que propone Buchanan, es de central impor-
tancia preguntarnos ¿a qué hace referencia el término dignidad humana? 

En primer lugar, y de acuerdo con el diccionario de la rae (2018), la 
dignidad humana hace referencia a ser merecedor de algo, correspondiente, 
proporcionado al mérito y condición de alguien o algo; que es de calidad acep-
table. Buscando ampliar el significado, al ser en la actualidad un tema del que 
se ocupa la Bioética;2 según Andorno (2012) la Bioética aborda los problemas 
morales derivados de los avances en las ciencias biológicas en general; estu-
dia como tema relevante el valor de una vida humana (dignidad) y tiene gran 
relevancia en la ética médica. Por otra parte, de acuerdo con la sociedad ca-

2 De acuerdo con el diccionario de la rae (edición 2018), la Bioética se ocupa del 
estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica. 
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talana de estudios bioéticos (Vidal, 2019), el valor singular que es la dignidad 
humana, se presenta como una llamada al respeto incondicionado y absoluto 
a todo ser humano. Un respeto que debe extenderse a todos los que lo poseen, 
es decir, a todos los seres humanos por su misma naturaleza, por la misma 
fuerza de pertenecer a la especie humana; ya que por su particular potencial 
genético, todo ser humano es en sí mismo digno y merecedor de respeto.

De acuerdo con Castilla de Cortázar (2015), no se trata de una cualidad 
otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano; no depende de ningún 
tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición so-
cial o de cualquier otro aspecto. 

La idea de dignidad personal nació, según esta autora, en el origen del 
cristianismo; pero el reconocimiento jurídico de la dignidad personal se pro-
dujo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos aprobada en 1948 que, integrada por un preámbulo y 
treinta artículos, recoge derechos de carácter civil, político, social, económico 
y cultural.

Con base en el objetivo de este texto, es relevante subrayar de acuerdo 
a lo que se ha expuesto que un principio fundamental derivado de la dignidad 
humana es el principio de respeto, que señala que en toda acción e intención, 
en todo fin y en todo medio, se debe tratar siempre a cada uno –a uno mis-
mo y a los demás– con el respeto que le corresponde por su dignidad y valor 
como persona. Todo ser humano tiene dignidad y valor inherentes, sólo por su 
condición básica de ser humano. Un aspecto relevante es que el principio de 
respeto no se aplica sólo a los otros, sino también a uno mismo; así, para un 
profesional, por ejemplo, respetarse a uno mismo significa obrar con integri-
dad (Vidal, 2019).

Así partiendo de lo anterior y continuando con la sociedad catalana de 
estudios bioéticos, otro principio derivado de la dignidad humana es el princi-
pio de integridad, que demanda comportarse en todo momento con la hones-
tidad de un auténtico profesional, tomando todas las decisiones con base en 
el respeto que se debe cada persona a sí mismo y a los demás, de tal modo que 
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se haga de esta manera merecedor de vivir con plenitud su profesión y aportar 
bienestar a sus semejantes.

Ser profesional no es únicamente ejercer una profesión, sino que im-
plica realizarla con profesionalidad; es decir, con conocimiento y lealtad a las 
normas deontológicas,3 y buscando el servicio a las personas y a la sociedad 
por encima de los intereses personales (y económicos de unos cuantos).

Por otra parte, retomando el tema de los derechos humanos, que como 
se ha expuesto en este texto es parte importante de la dignidad humana, es 
relevante recordar el planteamiento de algunos de ellos (Wikisource, 2013), 
que resaltan por su importancia:

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 
en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 4 y 5. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica.

A partir de conocer lo que es la dignidad humana y algunos de sus va-
lores relacionados, se torna de gran relevancia pensar a qué tipo de proyectos 
de diseño llevaría esta perspectiva humana y, paralelamente desde el texto de 

3 La Deontología es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de 
los que rigen actividades profesionales.
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Buchanan (2001) que se ha venido mencionando, qué tipo de proyectos debe-
rían existir y cuales serían aquéllos que se deberían omitir.

Así, de acuerdo con el autor, como punto de inicio y sobre todo en el 
marco en el que concibió y desarrolló su texto Buchanan (2001, p. 5), un diseño 
fundado en la dignidad humana significaría, por ejemplo, la inexistencia de un 
lugar como Robben Island, sitio en el que señala el autor el activista Nelson 
Mandela y otros prisioneros políticos fueron aislados largamente de la partici-
pación en la vida nacional de Sudáfrica; se trata de un espacio que se volvió un 
símbolo del diseño usado de forma injusta e ilegítima para delinear a una ciudad 
dentro de un sistema, que niega la dignidad esencial de los principios humanos.

Un ejemplo más de ello descrito por Buchanan en su texto es otro in-
quietante símbolo del diseño del siglo veinte, mismo que uno de los colegas del 
autor, Dennis Doordan, llamó “ciudades horripilantes”, al recordar aquellas en 
las que se dieron tantos terribles hechos que formaron parte del Holocausto, 
mismas que calificó como de las más refinadas experiencias del diseño del si-
glo veinte, concebidas obscenamente con cuidadosa atención en cada detalle, 
con el fin del exterminio humano.

Una reflexión pertinente al respecto es la de Flores (2013), misma que 
aparece en una breve nota publicada en una revista de arquitectura en su nú-
mero de agosto del 2013, en ella se señala que sin lugar a dudas ha sucedido 
muy frecuentemente que las relaciones sociales en nuestro contexto pueden 
determinar el surgimiento de espacios de actividad humana, que cumplen con 
el propósito fundamental de establecer relaciones entre individuos o entre 
grupos donde unos ejercen el poder sobre otros a través de los actos que, el 
espacio habitable específico así concebido y proyectado establece, conduce o 
permite que se lleven a cabo. 

Muy pertinente es la pregunta planteada por Flores (2013) acerca de 
¿cuál podría ser la manera adecuada de los arquitectos para aproximarse al 
fenómeno de la violencia humana?, ello a partir de la reflexión de la relación 
del sujeto con ella, y sobre todo desde la evaluación de sus impactos posibles 
en un espacio determinado, y desde la generación de escenarios que muestren 
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las implicaciones de las formas de experimentar los espacios y sobre todo de la 
manera de relacionarse dentro de ellos. 

Una reflexión más de interés de esta nota es que, en un contexto con-
temporáneo, y sobre todo con base en las actuales herramientas metodológi-
cas, conceptuales y técnicas que la arquitectura ofrece o supone, es de interés 
y relevancia  plantear la pregunta de qué tanto podría contribuir la arquitectu-
ra al desarrollo de indicadores y esquemas teóricos y gráficos que permitieran 
ser críticos de su propio quehacer en este sentido, y dar seguimiento a las va-
riables más representativas y objetivas del fenómeno del crimen, la violencia 
urbana y la inseguridad ciudadana.                                         

En este mismo sentido, paralelamente es pertinente señalar desde el 
ámbito del diseño industrial, elementos de diseño cuya perspectiva ha igno-
rado los principios de dignidad humana: Paola Antonelli, curadora en jefe del 
departamento de Arquitectura y Diseño del Museum of Modern Art (MoMA) 
en Nueva York; y Jamer Hunt, director del programa de posgrado en Diseño 
Transdisciplinario, de Parsons The New School for Design, concibieron y pre-
sentaron el proyecto Design and Violence (Antonelli, 2016), un experimento 
curatorial online que habla del lado oscuro que puede tener el diseño (Design 
and Violence, 2017).

Si bien es indudable que el diseño ha buscado y busca facilitar y mejorar 
la vida, algunos elementos producto del diseño no han perseguido este fin, y 
se trata de objetos que presentan soluciones muy discutibles, y que generan 
incluso conflictos morales. 

Antonelli y Hunt definen la violencia como una manifestación del poder 
de alterar las circunstancias, contra la voluntad de los demás y en detrimen-
to de ellas. En el experimento curatorial mencionado, reunieron una amplia 
gama de objetos de diseño, proyectos y conceptos que tienen una relación 
ambigua con la violencia, ya sea enmascarándola y al mismo tiempo permi-
tiéndola, animándola para condenarla, o instigándola para evitarla. La inten-
ción del experimento realizado fue, según los autores, presentar estudios de 
casos que generaran discusión y condujeran a la reflexión a los diseñadores 
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principalmente, pero al mismo tiempo a las personas a las que sirve el diseño, 
es decir, a todas las personas en general, acerca de la relación entre el diseño 
y la violencia.

A partir de lo anterior expuesto, es entonces pertinente preguntarse 
¿cuál sí es el tipo de diseño que lleva o debería llevar la consideración de la 
dignidad humana y los derechos humanos como fin fundamental y último para 
el desarrollo de proyectos de diseño? Las reflexiones que pretenden generar la 
respuesta se abordan en un siguiente apartado.

Las consideraciones de ámbito humano  
en el Diseño actualmente

Previo a abordar el cuestionamiento apenas planteado, consideramos rele-
vante exponer de manera preliminar en este apartado, a partir del objetivo 
mercantilista y productivo del diseño, cuales han sido las consideraciones per-
tenecientes a la dimensión humana, que se han hecho hasta ahora en la disci-
plina para el desarrollo de su labor proyectual.

De acuerdo con Buchanan, en la actualidad en la práctica del Diseño, he-
mos reducido nuestras consideraciones pertenecientes al ámbito humano, a as-
pectos que se refieren a la usabilidad o “diseño centrado en el usuario”; de acuerdo 
con él, la usabilidad ha jugado y juega un importante papel en el diseño centra-
do en el ser humano (sobre el que se reflexionará también en este mismo apar-
tado). Sin embargo, a pesar de ello, señala Buchanan, los principios que guían 
nuestro trabajo no están agotados cuando hemos concluido nuestros estudios 
sobre cómo lo ergonómico, lo psicológico, lo sociológico y lo antropológico se 
adaptan al cuerpo y a la mente, prueba de ello son las problemáticas y condi-
ciones humanas que enfrentamos actualmente y que afectan enormemente el 
bienestar del ser humano.

¿Dónde quedan las consideraciones fundamentales que se encuen-
tran a la base de la existencia de todo ser humano? El diseño, dice Buchanan, 
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necesita ser primordialmente una búsqueda constante de lo que puede ser 
construido para sustentar e impulsar la dignidad de los principios humanos, a 
través de los actos que componen nuestras variables circunstancias sociales, 
económicas, políticas y culturales.

El Diseño Centrado en el Usuario o User Centred Design que ha sido en 
el que se ha basado en gran medida el desarrollo de los objetos e interfaces 
hasta hoy, es un término que significa diseñar por y para el usuario, busca el 
entendimiento del individuo y del entorno en que desarrolla su trabajo con 
relación a las tareas en ese espacio, a las herramientas que requiere dentro 
de ese entorno, y al tipo de actividades o tareas que adicionalmente desee 
desarrollar (Norman, 1986, p. 2); según algunos autores (Claros, 2006), los fun-
damentos del diseño centrado en el usuario son una reformulación de los prin-
cipios más elementales de la Ergonomía Clásica.

Se define también muy simplificadamente el Diseño Centrado en el Usua-
rio según Woodson (1981) como la práctica de diseñar productos, de forma que 
sus usuarios puedan servirse de ellos con un mínimo de estrés y un máximo de 
eficiencia. 

El nuevo estándar iso 13407 (Organización Internacional para la Estanda-
rización) de título “Human Centred Design for interactive systems” hace uso del 
término “centrado en el usuario”. Este término que inicia a reafirmarse al final de 
la década de los 80, reconoce la importancia, las capacidades y vínculos físicos y 
cognitivos de los usuarios con los artefactos distribuidos en el ambiente, que influ-
yen en el modo o la manera de laborar del individuo.

Además de la considerable búsqueda por la optimización de los elementos 
de diseño que permite el Diseño Centrado en el Usuario (dcu) en la interacción 
usuario-artefacto, desde el ámbito industrial, de acuerdo con Wixon (1995) el dcu 
conduce a estar un “paso adelante de la competencia”, algunos ejemplos de éxito 
en la aplicación del User Centred Design: el de la Digital Equipment Corporation, 
que a partir del rediseño de uno de sus productos, basándose en técnicas centra-
das en el usuario, sus ingresos se incrementaron en 80%, siendo la facilidad de uso 
por parte de los usuarios citada como uno de los cambios más significativos.
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La Organización Internacional para la Estandarización (iso) dispone de 
la siguiente definición de usabilidad: “iso/IEC 9126: la usabilidad se refiere a la 
capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo 
para el usuario, en condiciones específicas de uso (International standard iso, 
2000, p. 9)”.

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del pro-
ducto, los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia.

La usabilidad depende no sólo del producto sino también del usuario. 
Por ello, un producto no es en ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá 
la capacidad de ser usado en un contexto particular y por usuarios particulares 
(Bevan & Macleod, 1994).

El concepto de usabilidad viene desarrollado al interno de la ergonomía 
tradicional, pero desde su surgimiento ha tenido fuerte relación con la ergono-
mía cognitiva y más en particular con los estudios dirigidos a mejorar la usabi-
lidad de los productos con base informática, sobre todo el software (Bagnara, 
1987).

Bevan (1994) señala los beneficios que aporta la usabilidad a los sitios 
web y teniendo en cuenta que la usabilidad ha ampliado su campo de acción, 
pues extiende estos beneficios a otras áreas del diseño como lo son los produc-
tos y espacios: reducción de los costos de aprendizaje, de costos de asistencia y 
ayuda al usuario, optimización de costos de diseño, rediseño y mantenimiento 
de los sitios web (y al ampliar su aplicación de cualquier elemento en el que se 
aplique); aumento de la tasa de visitantes al sitio web (y a cualquier elemento 
en el que se aplique); mejora de la imagen y el prestigio del sitio web (y a cual-
quier elemento en el que se aplique); mejora la calidad de vida de los usuarios, 
ya que reduce su estrés, incrementa la satisfacción y la productividad.

Todos estos beneficios implican una reducción y optimización general de 
los costos de producción, así como un aumento en la productividad de los sitios 
web de comercio electrónico y de cualquier elemento en el que se aplique. La 
usabilidad permite mayor rapidez en la realización de tareas y reduce las pérdi-
das de tiempo en favor de la productividad.
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Los principios básicos en los que se basa la usabilidad son (Wixon, 1995):

• Facilidad de Aprendizaje: se refiere a la facilidad con la que 
nuevos usuarios pueden tener una interacción efectiva. 
Está relacionada con la predictibilidad, sintetización, fami-
liaridad, la generalización de los conocimientos previos y la 
consistencia.

• Flexibilidad: hace referencia a la variedad de posibilidades 
con las que el usuario y el sistema pueden intercambiar in-
formación. También abarca la posibilidad de diálogo, la mul-
tiplicidad de vías para realizar la tarea, similitud con tareas 
anteriores y la optimización entre el usuario y el sistema.

• Robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el cum-
plimiento de sus objetivos. Está relacionada con la capacidad 
de observación del usuario, de recuperación de información 
y de ajuste de la tarea al usuario.

Con base en lo apenas expuesto no es difícil darse cuenta que el dcu se 
ha ocupado de aspectos importantes de ámbito humano, como lo son aspectos 
físicos y sobre todo cognitivos; sin embargo, el objetivo señalado para abordar di-
chos aspectos es la búsqueda de la optimización de los elementos de diseño en la 
interacción usuario-artefacto desde el ámbito industrial, que como fue mencio-
nado por Wixon (1995) conduce a estar un “paso adelante de la competencia”; de 
esta manera hasta hoy, rediseñar productos basándose en técnicas centradas en 
el usuario ha permitido llevar a cabo cambios significativos en los productos, que 
han mejorado la interacción humano máquina, pero primordialmente con el fin 
último de mejorar la preferencia del consumidor, incrementar las ventas de las in-
dustrias, bajar costos, y por consiguiente, aumentar así las ganancias o ingresos de 
las empresas, ignorando o dejando de lado el bienestar humano.
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Los principios y consideraciones del dcu, como ha sido expuesto, no 
agotan la complejidad del ser humano, ni como un individuo ni como sujeto per-
teneciente a un grupo, a una sociedad, por ello será indispensable completar 
estas consideraciones con otras perspectivas de ámbito humano, como la que 
ha sugerido Buchanan y de la que aquí se ha hablado. Sin embargo, en este 
punto es indispensable señalar que será mejor, aún frente al contexto social 
actual, el actuar e ir más allá de ello que solamente “completar” las conside-
raciones que el dcu hace de lo humano, sino que como profesionales del di-
seño seamos capaces de considerar para el desarrollo de nuestra actividad, 
el perseguir un objetivo humano último ético y significativo, que privilegie la 
dignidad y bienestar humano y guíe la razón por la que concebimos y desarro-
llamos artefactos o cualquier elemento surgido de la actividad del diseño; se 
trata de que fuera también dicho objetivo último en todo caso, el que pudiera 
guiar la consideración y aplicación de los principios del dcu en el desarrollo de 
los elementos de diseño. 

A partir de que Buchanan ha referido muy rápidamente a la usabilidad o 
“diseño centrado en el usuario”, como el que ha jugado y juega un importante 
papel en el diseño centrado en el ser humano (dch), es pertinente aquí hablar 
también de este último,  dado que al ser mencionado brevemente por el autor 
se puede entender que, de acuerdo con él, es dicha perspectiva, la del dch so-
bre la que se desarrolla el diseño actualmente; y es relevante decir que desde 
la investigación realizada a partir de este trabajo, se trata de una ampliación 
de los principios de la usabilidad, que sin embargo no modifican el objetivo 
último por el que se aplican al desarrollo de la actividad de diseño.

Es importante mencionar que el diseño centrado en el humano (dch) 
es posterior al diseño centrado en el usuario (dcu), que amplía algunas con-
sideraciones de este último, y está definido en la norma iso 9241-210:2010, 
igualmente presenta un enfoque hacia los sistemas interactivos:

El diseño centrado en el ser humano es un enfoque para el desarrollo de 
sistemas interactivos que tiene como objetivo hacer que los sistemas 
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sean utilizables y útiles, centrándose en los usuarios, sus necesidades 
y requisitos, y aplicando factores humanos / ergonomía y conocimien-
tos y técnicas de usabilidad. Este enfoque busca mejorar la efectividad 
y la eficiencia, mejora el bienestar humano, la satisfacción del usuario, 
la accesibilidad y la sostenibilidad; y contrarresta los posibles efectos 
adversos del uso en la salud humana, la seguridad y el rendimiento (iso 
Browsing Platform, 2010). 

Existe una gran cantidad de factores humanos / ergonomía y cono-
cimiento de usabilidad sobre cómo el diseño centrado en el ser humano se 
puede organizar y usar de manera efectiva. Esta parte de la norma iso 9241 
tiene como objetivo hacer que esta información esté disponible para ayudar a 
los responsables de administrar el diseño de hardware y software y rediseñar 
procesos para identificar y planificar actividades de diseño, oportunas y efica-
ces, centradas en el ser humano.

Es interesante señalar que, según Norman (2017), el nacimiento del 
dch obedece a que el diseño ha ido cambiando, a que nuevas sociedades, 
conferencias y revistas que no son de diseño se formaron para llenar el vacío 
dejado por el diseño convencional, a que diversos nuevos grupos de nuestra 
disciplina trajeron profesionales que trabajaron junto con científicos e inves-
tigadores en el diseño, a pesar de que no estaban al tanto de la comunidad de 
diseño existente, y a partir de ello pronto se tuvieron nuevos procedimientos y 
marcos, como precisamente el “Diseño centrado en el ser humano” (dch) pero 
también otros como el “Pensamiento de diseño”, o interacción humano-com-
putadora (hci).

Para Norman, el diseño centrado en el ser humano (dch) es quizás el más 
significativo de estos nuevos desarrollos, y presenta una definición:

Es un proceso que requiere una comprensión profunda de las personas. 
Comienza con la observación y continúa con un intento riguroso de usar 
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esas observaciones para determinar los verdaderos problemas y nece-
sidades subyacentes. Este proceso podría denominarse “definición de 
problemas”, a diferencia de “resolución de problemas (Norman, 2017, 
pp. 343-348).

El diseño centrado en el ser humano tiene, de acuerdo con el autor, en 
su núcleo varios principios fundamentales.

• El producto final está destinado a mejorar la calidad de vida 
de las personas que lo utilizarán.

• No se apresura a encontrar una solución. Ante un problema, 
se detiene para observar y estudiar los inconvenientes para 
garantizar que se aborde el problema correcto, es decir, las 
causas y necesidades fundamentales, no los síntomas su-
perficiales.

• Se basa en la evidencia, utilizando observaciones y análisis 
cuidadosos para determinar las necesidades y el despliegue 
experimental de soluciones potenciales en un ciclo iterativo 
de observación, ideación, creación de prototipos y pruebas.

• Está orientado a la acción, y aprende haciendo a través de 
repetidas iteraciones de creación, prueba y observación.

De acuerdo con Norman, el dch moderno es el puente entre la tecnolo-
gía y las personas; aplica los hallazgos de las ciencias cognitivas, conductuales 
y sociales a través de un proceso de hacer y hacer, probar y sondear, expe-
rimentar para mejorar las cosas. Los diseñadores trabajan con especialistas de 
disciplinas relevantes, así como con las personas que utilizarán los diseños. Los di-
señadores de dch investigan mediante el diseño y el rediseño continuos, analizan 
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cuidadosamente la situación, usando cada diseño como una forma de probar 
sus ideas de manera pequeña y controlada, y usan la evidencia resultante para 
guiar el refinamiento continuo.

Es innegable que el dch avanza con respecto a la consideración que del 
ser humano se hace en relación al dcu, ya que, como lo menciona Norman 
(2017), el diseño centrado en el ser humano nos aleja del concepto del diseña-
dor como gurú y nos traslada a una profesión con métodos sistemáticos para 
descubrir las necesidades de las personas y la sociedad, desarrollar soluciones 
propuestas, probarlas y refinarlas, ya que –señala– en el ámbito del diseño 
muchas veces solíamos ser un campo basado en la opinión, sin embargo, hoy 
se trata de un campo basado en evidencia, la cual previamente “guía el refi-
namiento continuo” de los artefactos productos del diseño, sin embargo, no 
se menciona un cambio en la perspectiva general, en el objetivo último por el 
cual se hace lo que se hace y en ese sentido no se modifica o enriquece signifi-
cativamente las características, prestaciones y en general el papel que pueda 
desempeñar el elemento del diseño en la vida cotidiana e interacción de indi-
viduos que conforman las sociedades y el mundo en general.

Ampliación de las consideraciones del factor humano  
en el diseño: iniciativas y enfoques actuales

Continuando con lo señalado sobre el propósito último del diseño, se retoma 
la pregunta planteada ¿cuál es el tipo de diseño que lleva o debería llevar la 
consideración de la dignidad humana y los derechos humanos como fin funda-
mental y último para el desarrollo de proyectos de diseño?

El texto de Buchanan que se ha venido citando fue desarrollado en el 
año 2001, de manera que con el tiempo que ha pasado desde entonces pode-
mos decir que en la actualidad, si bien no es explícita o específica la existencia 
de un diseño que tenga como principio de partida o fin último la dignidad hu-
mana, es posible observar un interés y preocupación muy reciente por abordar 
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y atender problemáticas sociales de gran relevancia, mismas que tienen mu-
cho que ver con la dignidad humana, con los derechos humanos y con el bien-
estar de las personas, sobre todo de aquellas que más lo necesitan; se trata de 
una orientación incipiente que permite señalar reflexiones e iniciativas que 
dan luz sobre el desarrollo de un diseño, cuyo interés y preocupación es abordar 
y atender problemáticas sociales que afectan profundamente a grandes canti-
dades de personas a nivel global.

En primer lugar haciendo referencia a las iniciativas, es muy impor-
tante mencionar la denominada Design for the other 90% (Diseño para el otro 
90%), que fue en primera instancia una exposición que albergó el neoyor-
quino Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt hasta septiembre de 2007 
(Smithsonian, 2007), y que reunió las propuestas de universidades, estudios y 
profesionales: objetos, sistemas y tecnologías, para proporcionar acceso eco-
nómico a la energía, al agua, a la salud, a la educación, al transporte, todos 
ellos elementos básicos para una vida humana digna. 

Muchos de estos proyectos aplicaron criterios que apuntan a que los 
usuarios puedan generar beneficios, pero siempre desde una óptica sosteni-
ble y responsable, que aborrece la explotación, favorece la inclusión social y 
reduce al mínimo el impacto ambiental. Esta iniciativa buscó mostrar cómo el 
diseño puede ser efectivamente una fuerza dinámica que apoye enormemen-
te en la salvación y transformación de la vida humana alrededor del mundo. 

El significativo título de la iniciativa “Design for the other 90%” respon-
de al dato, información de Prahalad4 sobre la pobreza en el mundo, ya que 
al considerar una población global de más de seis mil millones de seres hu-
manos, el noventa por ciento de ellos no tiene acceso a servicios y productos 
básicos como energía, agua, salud, educación y un techo; prácticamente la 
mitad de la población mundial vive con menos de 2 dólares al día, y se trata de 

4 Coimbatore Krishnarao Prahalad fue catedrático y consultor originario de la India, 
profesor distinguido del área económico administrativa en la facultad de negocios 
de la Universidad de Michigan autor del libro La fortuna y el fondo de la pirámide: 
la erradicación de la pobreza por medio de las ganancias.



131

Ampliación y resignificación del factor humano para el diseño 

pobreza que no solamente se ubica en zonas geográficas ya conocidas como 
África, Asia o América Latina,  sino también en países desarrollados como los 
Estados Unidos, donde aproximadamente 3.5 millones de personas viven tam-
bién sin un hogar cada año.  

A propósito de dicha exposición que se ha venido mencionando “Di-
seño para el otro 90%”, Paul Polak, fundador de International Development 
Enterprises (ide), organización no lucrativa que brinda asistencia técnica y 
asesoría financiera a granjeros pobres de Bangladesh, Camboya, Etiopia, In-
dia, Myanmar, Nepal, Vietnam, Zambia y Zimbawe, afirmó que 

la mayoría de los diseñadores enfocan sus esfuerzos en el desarrollo de 
productos y servicios exclusivamente para el sector de la población más 
rico, que representa sólo 10% de la población mundial. Es necesaria 
una revolución en el diseño para alcanzar el remanente 90% (Polak, 
2007, p. 19).

Sin embargo, si bien es muy cierto lo señalado por Polak sobre la falta 
de compromiso social de los diseñadores con las problemáticas sociales y la 
necesidad de revolucionar en ese sentido la disciplina, también es cierto que 
un cambio en el objetivo por el cual se concibe y desarrolla el diseño está em-
pezando a cambiar, aunque de manera incipiente, y de hecho fue, de acuerdo 
con una de las curadoras y organizadoras de la mencionada exposición “Diseño 
para el otro 90%” (Smith, 2007, p. 11) el objetivo de ésta, ya que buscó presen-
tar al público los variados caminos en que los individuos y las organizaciones, 
directamente relacionados con la disciplina del diseño, están trabajando para 
eliminar la pobreza y brindar a las personas alrededor del mundo un mejor 
nivel de vida. De acuerdo con Smith, el diseño que persigue un objetivo huma-
nitario y social es un movimiento creciente de comunidades de diseñadores 
profesionales, de ingenieros y de escuelas de arquitectura que buscan dirigir 
sus prácticas hacia lo socialmente responsable, sustentable y humanitario.
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Una segunda iniciativa que demuestra interés y compromiso social de 
diversos profesionales del diseño es la del laboratorio para la Ciudad (Valencia, 
2017). Se trata de un área experimental y creativa del gobierno de la Ciudad 
de México que fue integrada hace cuatro años, que incluye de manera impor-
tante profesionales del diseño para su labor. Se trata de un área experimental 
y creativa que hasta el día de hoy se ha enfocado en dos grandes ramas: la 
innovación cívica y la creatividad urbana; busca ser un vínculo eficiente entre 
la sociedad civil y el gobierno local desarrollando proyectos para incrementar 
el bienestar social de los habitantes de la Ciudad de México.

Una iniciativa más de interés para este trabajo, por su estrecha relación 
con los derechos humanos, fue la de Garduño (2018), misma que plasmó en su 
libro El diseño como libertad en práctica. En primera instancia explora el con-
cepto de libertad como un principio rector alternativo para la práctica del di-
seño, y presenta a partir de ello distintas reflexiones al respecto de este tema, 
a través del proyecto denominado Aalto LAB México (alm), desarrollado en una 
comunidad rural y marginal del municipio de Calakmul en el estado de Cam-
peche, México. Con base en el desarrollo de dicho proyecto, la autora señaló la 
relevancia y significación del surgimiento de una colaboración y ayuda mutua 
entre los usuarios y el equipo de diseño, en la que conjuntamente se reflexionó 
y finalmente resultó ser una fuente de inspiración del uno al otro para cambiar 
sus formas de vivir. Garduño refiere así al diseño como libertad en práctica al 
haberse convertido a través del desarrollo de dicho proyecto en un proceso 
de co-diseño, enfocado en el empoderamiento mutuo de personas –usuarios, 
participantes y diseñadores–.

Haciendo esta vez referencia a las reflexiones que dan luz sobre el desarro-
llo de un diseño, cuyo interés y preocupación es abordar y atender problemáticas 
sociales, un trabajo que es relevante mencionar por su enfoque hacia lo social-
mente responsable y sustentable desde el diseño, es la investigación y reflexiones 
de Tromp (2013) que tuvieron como objetivo fomentar la comprensión y eva-
luación de los diseñadores hacia las implicaciones sociales del diseño, con el fin 
de contribuir a resolver problemas sociales. 
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Tromp (2013) lleva a cabo una descripción elaborada de la estructura de 
los problemas sociales: qué son, por qué surgen y cómo el diseño actualmen-
te juega un papel en este tema; proporciona una descripción detallada de la 
influencia del diseño –a menudo oculta– en la forma en que vivimos nuestras 
vidas. La autora discute el concepto de “mediación” del diseño, que se refiere 
a que, a través de la interacción cotidiana, los productos y servicios afectan 
la forma en que todos actuamos y nos relacionamos ante el mundo, efecto 
adicional que se suma a su simple funcionalidad, por lo cual es de central im-
portancia descubrir y describir dicho tipo de influencia por parte del diseño.

Otras reflexiones de autores como Margolin (2016) exponen el ineludi-
ble compromiso actual de los diseñadores de conducir a una transformación 
de los valores que deben sustentar la práctica del diseño en sentido social. 
Manzini (2014) aborda el tema a un nivel específico e introduce la noción 
de innovación social; presenta reflexiones sobre la manera en que el diseño 
puede estimularla y apoyarla; propone mediante variados ejemplos, algunas 
modalidades específicas en que considera que el diseño puede participar de 
manera importante al mejoramiento del contexto social.

Una reflexión más que se considera relevante para este trabajo es la 
que se llevó a cabo desde perspectivas recientes como la del desarrollo del 
diseño desde un enfoque emocional humano, llevada a cabo por la Red Acadé-
mica de Diseño Emocional (rade), tuvo también el objetivo de enfocar su interés 
en contribuir a lo social, al proponerse de manera colectiva dar respuesta al cues-
tionamiento ¿qué puede aportar el diseño desde la perspectiva emocional al contex-
to social y ambiental actual? (Lozoya & Bedolla, 2019); se trata de un compendio 
de trabajos publicado en una revista académica que presenta distintas reflexiones, 
una de ellas es la de Caballero (2019) que señala que lo social, abordado desde una 
consideración sensible, debiera situar toda acción emprendida que busque dar 
respuesta a problemáticas sociales, a partir de representar al sujeto y la sociedad 
como una búsqueda mutua de sí mismos, antecedente que considera que el dise-
ño debiera tener presente, si aspira a consagrar su labor bajo una consideración 
emocional con una fuerte incidencia social.
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El texto titulado El diseño emocional como potenciador de alteridad e 
identidad, precursores de integración social en los espacios públicos, de Hernán-
dez Yissel y Hernández Yasmin (2019) presenta reflexiones que reconocen el 
carácter emocional del espacio público y sus vínculos con la dimensión social 
a través del concepto de alteridad y de identidad como precursores de la in-
tegración social; afirman la existencia de respuestas emocionales de manera 
permanente, que repercuten en el modo en que el espacio público es utilizado 
y apropiado.

López-León (2019) propone en su trabajo titulado La estética extendida 
como perspectiva para el diseño de experiencias, el concepto de estética exten-
dida como elemento que posibilita diseñar un tipo de experiencias que pueden 
resultar más significativas para el sujeto que las experimenta; concepto que 
conduce al individuo en primer lugar a vivir experiencias en lugar de consumir 
bienes y, sobre todo, a fomentar el interés de las personas en vivir experien-
cias que busquen un mayor compromiso con el entorno social y con el medio 
ambiente.

Por último, en el texto Emociones para un diseño en favor del contexto 
social (Bedolla, 2019), mismo que es parte también de la mencionada publica-
ción colectiva de la rade, es señalado que las emociones consideradas y estu-
diadas desde una perspectiva social son capaces de guiar y motivar conductas 
e interacciones humanas con la posibilidad de producir efectos prosociales, en 
especial en este caso se hace referencia al fomento de la integración frente a la 
fragmentación social del contexto actual. En este texto se identifican, a partir 
de ejemplos tomados del contexto social contemporáneo, emociones espe-
cíficas que al ser fomentadas a través de diferentes elementos producto del 
diseño, pueden tener efectos en beneficio de la sociedad. Finalmente, dicho 
trabajo propone modalidades específicas desde las cuales desarrollar proyec-
tos de diseño desde la perspectiva emocional con acento social, que permite 
conducir a los individuos a tener interacciones y comportamientos en favor de 
la sociedad. 
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Conclusiones 

Es evidente la necesidad de llevar a cabo un cambio en la disciplina del diseño, 
el cual tiene que ver con lograr desarrollar una labor, cuyo punto de partida 
sea principalmente contribuir a mejorar problemas sociales actuales agudos, 
que limitan el bienestar y calidad de vida de muchas personas, sociedades y 
estados. Semejante cambio de enfoque urgente en la disciplina del diseño ha 
sido señalado ya desde hace algunos años por teóricos del diseño como Bucha-
nan, de quien resalta su interés en la temática social, no sólo con base en el texto 
del que ha partido la reflexión de este trabajo (Buchanan, 2001), sino a partir de 
otros escritos que abordan ése y otros tópicos del ámbito humano que son 
muy relevantes (Buchanan, 2000; Buchanan, 2001-B). 

Como se ha mencionado, por su gran importancia, paralelamente a 
Buchanan, destacados teóricos del diseño han llevado a cabo reflexiones en el 
mismo sentido del autor, entre ellos se encuentran principalmente Margolin 
(2016) y Manzini (2014), quienes presentan una preocupación sobre el punto 
de partida de la labor o bien del fin último por el que se diseña. 

La relevancia que tiene lograr alcanzar dicho cambio se refleja tam-
bién en otros ámbitos como el económico, ya que como se ha mencionado 
el economista Paul Polak señaló la necesidad de generar una revolución en el 
diseño que modifique el hecho innegable de que la mayoría de los diseñadores 
enfocan sus esfuerzos en el desarrollo de productos y servicios exclusivamen-
te para el sector de la población más rico, muchos de ellos desde el interior 
de grandes empresas multinacionales; dicho sector representa sólo 10% de la 
población mundial, ocuparse de él ha dejado de lado la consideración de las 
necesidades del remanente 90% (Polak, 2007, p. 19) que carece en distintos 
grados de lo más básico para poder tener una vida digna, a través del acceso a 
servicios y productos básicos como energía, agua, salud, educación y un techo 
bajo el cual vivir.

Frente al contexto social y ambiental actual, hoy en día ser profesional 
no es únicamente ejercer una profesión, sino que implica realizarla con profe-
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sionalidad, es decir, con ética, en el sentido de atender problemas humanos 
agudos de la actualidad, buscando el servicio a las personas y a la sociedad por 
encima de los intereses personales y/o económicos de unos cuantos. Alcanzar 
lo apenas señalado es y será todo un reto para el diseñador, con base en lo que 
ha sido el diseño a partir de la modernidad y que es aún hoy. Sin embargo, val-
drá la pena hacer el esfuerzo, ya que la naturaleza del diseño como actividad 
capaz de generar artefactos, comunicaciones, servicios y espacios señala la 
oportunidad de que todo ello juegue un papel relevante y de influencia signifi-
cativa en el alcance de una vida humana digna.
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