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Análisis de Sustentabilidad en los 
Dispositivos Móviles Celulares
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Resumen: El siguiente avance del proyecto de investigación, es acerca de la realización de un análisis de la sus-
tentabilidad en los dispositivos móviles celulares (DMC), cuyo objetivo es la identificación de metodologías que 
se realizan en el campo de diseño de productos, hacia una articulación que permita conectar valores ecológicos, 
económicos, sociales y tecnológicos, bajo el criterio de la efectividad ambiental, como un primer acercamiento a 
los procesos productivos y de consumo integrales, desde la perspectiva de la complejidad. Con el fin de mejorar 
la efectividad de los procesos productivos, que busquen guiar y educar al diseñador en la construcción y consumo 
sustentable de estos artefactos.
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Contexto
El consumo de los DMC ha tenido una gran relevancia 
en suplir la necesidad de comunicación a nivel mun-
dial, generando una gran demanda de estos productos 
en relación con sus servicios que proveen cada marca. 
Sin embargo analizando el contexto global, vemos una 
situación de reducción de consumo de estos productos 
en algunas regiones debido a factores de tendencia, 
moda, tecnología, calidad, garantía, aplicaciones, entre 
otros, dando como punto de partida la noción de ver una 
perspectiva diferente al uso de este bien. 
Si bien parte del consumo se ve reflejado en las necesida-
des individuales de cada consumidor, existe la falencia 
de generar necesidades en un contexto colectivo, este 
aspecto se toma en referencia al conflicto de minerales 
que son utilizados para la producción de estos artefac-
tos. Tomando como punto de referencia a la República 
Democrática del Congo (Amnistía Internacional, 2016-
2017), donde tiene la mayor reserva de minerales en el 
uso de productos electrónico y a su vez, donde existen 
problemas de violaciones de derechos humanos y ex-
plotación infantil. 
En ese sentido, el crecimiento de la oferta de estos pro-
ductos, ha sido el origen de la problemática relacionada 
con la obsolescencia de consumo de los celulares y dis-
positivos electrónicos (Pacheco, 2016), el origen de los 
materiales que son usados para la construcción de los 
componentes de estos dispositivos (Amnistía Interna-
cional, 2016-2017; Callaway, 2017), y el planteamiento 
del consumo de estos dispositivos hacia una economía 
de la cuna a la tumba (McDonough & Braungart, 2002).
Estos ejemplos presentados se toman a consideración, de-
bido al direccionamiento de consumo de estos dispositivos 
en los usuarios, forman parte de su uso pero no en su ori-
gen y disposición final, generando un vacío de información 
responsable por parte de las empresas productoras como 
la responsabilidad del consumidor presente.

Metodologías de diseño sustentable, un campo 
a revisar
En el ámbito de desarrollo de las metodologías de diseño 
en el campo de la sostenibilidad, existen procesos dentro 
de su ciclo productivo que desarrollan las empresas con 
un enfoque de minimización de los impactos ecológicos. 
Sin embargo, persisten debilidades en el desarrollo de 
sus metodologías, debido a que solo vinculan procesos 
específicos en su producción y se preocupan poco por 
el consumo, sin posibilidad de generar resultados desde 
un contexto complejo, que contemple todas las etapas de 
existencia de un producto y sus relaciones (Aliau Pons, 
2015; McDonough & Braungart, 2002; Muriel Guisado & 
García Acosta, 2019). 
Con ello, aunque existen metodologías en el campo del 
análisis de la sustentabilidad para identificar la toma de 
decisiones frente al impacto ambiental, su enfoque radica 
en actividades específicas profesionales y no en una re-
lación integral de diferentes disciplinas y enfoques, que 
permitan construir una mejor comprensión de la realidad 
(Fairphone, 2015; García-Acosta & Segura, 2016; Romero 
Larrahondo, 2012).
En este sentido hay que comprender la relación de las 
palabras de eficiencia y efectividad, las cuales tienen un 
significado para la sustentabilidad, estas definiciones 
generales son consideradas en múltiples interpretaciones 
sobre conceptos ambiguos (Giuliano, 2014; Mokate, 2001). 
Para dar un mejor contexto, la eficiencia se define como el 
cumplimiento de los logros u objetivos establecidos den-
tro de una actividad, generando los resultados esperados. 
En cambio la efectividad, se define como el cumplimiento 
de los logros esperados pero también de los que no han 
sido contemplados en su proceso, dando un margen ma-
yor a los resultados previstos y no previstos frente a los 
objetivos planteados inicialmente (Cashmore, Gwilliam, 
Morgan, Cobb, & Bond, 2004; Cashmore, Richardson, 
Hilding-Ryedvik, & Emmelin, 2010; García-Acosta & 
Segura, 2016; Pölönen, Hokkanen, & Jalava, 2011).
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Estos términos vienen en relación con la eco-eficiencia y 
la eco-efectividad, donde varias metodologías de diseño 
sustentable se basa en un enfoque más de eficiencia, es 
decir, procesos que implican mitigar una problemática 
existente dentro de una fase del ciclo en un aspecto es-
pecífico, pero no en una construcción efectiva de ver la 
complejidad de su ciclo en todo un contexto. Para eso 
tomo como ejemplo, la idea de conocer el ambiente como 
un escenario ecológico, siendo que el ambiente tiene una 
visión más amplia en términos sociales, tecnológicos, 
económicos, éticos y políticos, entre otros (Guisado, M. 
& García Acosta, 2019).

Construyendo una metodología integral
En este contexto, el propósito de construir un método 
integral en el proceso productivo dentro del ciclo de los 
DMC, permita involucrar aspectos de relación que no 
son visibles en el diseño de un producto, ya que muchos 
procesos son tomados en enfoques específicos pero no 
vinculantes entre ellos ocasionando un estado de “Torre 
de Babel”. Estos factores son cruciales en el desarrollo de 
productos, ya que permite tener un portafolio de visiones 
que permitan dar un paso íntegro hacia una realidad com-
pleja. Para eso en mi investigación, tengo en cuenta los 
siguientes valores que pueden impulsar la construcción:
Valor Ecológico: El principal nutriente del planeta y su re-
lación ecosistémica con los seres humanos, este escenario 
permite comprender no solo las afectaciones ecológicas 
en cuanto a impactos que afecten su biodiversidad y 
preservación, sino también la de generar participación 
empresarial y ciudadana en la responsabilidad ecológica 
del consumo de los DMC.
Valor Social: El ser humano como eje principal de con-
sumo, es parte fundamental de la responsabilidad social 
donde integra componentes de trabajo justo, derechos 
humanos y explotación infantil entre otros. Estos aspec-
tos permiten generar una participación ciudadana en el 
consumo justo de estos dispositivos.
Valor Tecnológico: Un estado en donde los usuarios 
entran en conflicto por las empresas en cuanto a la ob-
solescencia de sus productos y su garantía de fidelidad 
de uso de los DMC. Este escenario concentra no solo el 
avance tecnológico sustentable, sino la relación de ges-
tionar un producto donde su ciclo de uso sea extendido 
sobre un servicio justo.
Valor Económico: Donde existe un punto de inflexión de 
diferentes procesos de creación de productos sustentables, 
aquí es donde la mirada cambia en una visión de flujos 
de energía y relación de la materia con el comercio de los 
DMC. La cual permite dar un valor agregado al producto 
cuyo propósito sea vinculante, responsable y sostenible.

Metodologías de diseño enfocados en la 
sostenibilidad
La revisión de estos conceptos, permitió guiarse con 
algunos métodos y herramientas que son usados para 
el desarrollo de productos sostenibles en el diseño, lo 
que permite dar una identificación de qué herramientas 

pueden vincularse al método integral de los DMC. En 
esto se tomó en cuenta el trabajo realizado por los autores 
Lissa Muriel y Gabriel Acosta, donde presentan una guía 
sobre tendencias y métodos con enfoque ambiental. Esta 
guía da pautas de identificación de qué herramientas 
y métodos se pueden sacar de acuerdo con factores de 
complejidad, duración, tipo de análisis y robustez, para 
obtener resultados de un producto específico. 
Se determinaron usar las herramientas de ECO Indicador 
99, la rueda de LiDS y la Matriz MET, las cuales permiten 
dar información cuantitativa, cualitativa y compleja, 
donde permite conectar diferentes procesos en el ciclo 
y así pueda generar nuevas perspectivas en el desarrollo 
de los DMC.

La construcción metodológica 
Basado en el “Modelo de ciclos socio-tecnológicos para 
productos social y ambientalmente responsables” de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, escrito por Gabriel 
Garcia Acosta, presenta el desarrollo de los ciclos socio-
tecnológicos en tres escenarios: 
Originación: Escenarios de visión, concepto, diseño y 
desarrollo y producción
Transferencia: Escenarios de mercadeo y logística
Destinación: Uso y servicios y desuso y soporte
Con lo mencionado anteriormente, se construye una nue-
va interpretación del ciclo socio-tecnológico de Gabriel 
Garcia con la concepción del ciclo de la cuna a la cuna 
de McDonough & Braungart. Esta Interpretación, vincula 
procesos que hacen parte del ciclo productivo de un 
producto, donde permite identificar factores que puedan 
ser parte de un proceso integral. Para eso se considera 
como eje central el punto de inflexión del ciclo, donde 
un procesos productivo pueda cambiar su orientación de 
acuerdo al desarrollo de este, por ejemplo de la extracción 
puede ir a metabolismo, como ruta de recuperación y 
generación sostenible de recursos extraídos, o continuar 
con su proceso en la ruta de producción de las piezas.

Conclusiones
En el avance de mi investigación, encontrar procesos 
que vinculen la gestión de los DMC en un contexto 
complejo, permite tener una visión más amplia acerca 
del desarrollo y responsabilidad que implica diseñar, 
producir, comercializar y direccionar un producto, hacia 
un contexto sostenible.
Cabe resaltar que el análisis de las herramientas de diseño 
y sus metodologías, permiten dar una apertura a la vincu-
lación integral de profesiones que den un desarrollo inter 
y transdisciplinar en la búsqueda de un objetivo común, la 
cual, permite llevar una visión compleja en los procesos 
sustentables frente a los paradigmas de la efectividad.
Ver los DMC como parte de un nicho de mercado que 
tiene un alto flujo de consumo en la necesidad de comu-
nicación, es también un medio por la cual podemos dar 
un papel mas protagónico al usuario frente a la respon-
sabilidad de consumo de sus productos y que a su vez 
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genere participación social en la generación de cambios 
organizacionales en la gestión corporativa responsable.
Pensar los diferentes factores que son parte del desarrollo 
de un artefacto, tales como los valores ecológicos, tecno-
lógicos, sociales y económicos, dan un gran aporte en la 
conectividad de diferentes escenarios donde inciden en 
la creación de cada producto, dando un privilegio sisté-
mico e integral a las herramientas que puedan conectarse 
y complementarse en su ciclo.
Educar y generar responsabilidad dentro del ciclo es 
fundamental para la generación de cambios, las cuales 
sólo es posible conectarlas frente a la perspectiva com-
pleja que implica su desarrollo, solo así, se puede dar 
el primer paso hacia una sostenibilidad de sociedades 
responsables. 
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Abstract: The following advance of the research project, is about the 

realization of an analysis of sustainability in cellular mobile devices 

(CMD), whose objective is the identification of methodologies that 

are performed in the field of product design, towards an articulation 

that allows connecting ecological, economic, social and technological 

values, under the criterion of environmental effectiveness, as a first 

approach to the productive processes and integral consumption, from 

the perspective of complexity. In order to improve the effectiveness of 

the productive processes, seeking to guide and educate the designer 

in the construction and sustainable consumption of these artifacts.

Keywords: Sustainability - Mobile devices - Product design - 

Environmental effectiveness.

Resumo: O seguinte avanço do projeto de pesquisa, trata da realização 

de uma análise de sustentabilidade em dispositivos móveis celulares 

(CMD), cujo objetivo é a identificação de metodologias que são 

realizadas no campo da concepção de produtos, rumo a uma 

articulação que permita conectar valores ecológicos, econômicos, 

sociais e tecnológicos, sob o critério da eficácia ambiental, como 

primeira abordagem aos processos produtivos e ao consumo integral, 

a partir da perspectiva da complexidade. A fim de melhorar a eficácia 

dos processos de produção, procurando orientar e educar o projetista 

na construção e no consumo sustentável desses artefatos.
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Guía de Gestión de dispositivos 
móviles celulares

Gustavo Adolfo Rincón Álvarez (*)

Resumen: El siguiente trabajo, presenta la investigación y creación de una guía de gestión de dispositivos móviles, 
dentro del escenario del sistema RAE de consumo dentro del ciclo de celulares, en donde comprende la base de 
consumo desde una perspectiva en la recuperación de los dispositivos móviles, en los que se vincula el origen, el 
proceso y la finalización del ciclo funcional del producto. Dentro de este aspecto se realizó la construcción general 
de espacios ecosféricos tales como biosfera, tecnosfera y antroposfera y la evaluación de tres perfiles de consumo 
en el desarrollo de productos celulares, como son las empresas, el diseño y la sociedad.

Palabras clave: Dispositivos móviles - Sistema RAE - Ciclo funcional de producto - Perfiles de consumo.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 282]

Introducción
Los dispositivos móviles celulares, como motor de la 
necesidad humana de comunicarse, han generado una 
revolución de consumo en la búsqueda de mejorar la so-
cialización entre otras personas, y son también el motor 
del incremento de desperdicios en el consumo de estos 
dispositivos, ocasionando una vía de no retorno en la re-
cuperación y/o reutilización de sus componentes. Estos, 
desarrollados por el impulso de las empresas que buscan 
ser partícipes del mercado, entran en una competencia de 
renovación tecnológica que hace forzar al producto a un 
detrimento de su valor de uso y se convierte en un ciclo 
de obsolescencia planificada (GSMA, 2018; Pacheco, 2016) 
Al ser productos que no tienen un ciclo de vida cerrado 
y son constantemente reemplazados, la gestión ambiental 
de sus partes es prácticamente nula, ocasionando daños 
considerables en el medio ambiente (Pacheco, 2016; 
Romero Larrahondo, 2012).

Es así como el proyecto busca abordar esta problemática 
con el fin de comprobar la creación de alternativas de 
diseño y producción como actores principales en la ges-
tión ambiental de productos que sean sostenibles y genere 
la reflexión tanto al consumidor y como del productor 
sobre la responsabilidad de los residuos post-consumo .
Surge la posibilidad de que el papel del diseñador indus-
trial asuma como integrante en la creación de productos, 
la tendencia de recuperar los componentes diseñados 
dentro del ciclo de vida, con el fin de ser el generador de 
alternativas acordes con la visión sostenible del planeta.

Contexto en Colombia
En el desarrollo de la investigación, se definió las estrate-
gias y pautas a tomar para tener una mayor identificación 
del proceso de recuperación de los dispositivos móviles 


