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CREO FIRMEMENTE EN QUE LO QUE NOS 
APASIONA NO SE PONDRÁ DE MANIFIESTO A 

MENOS QUE EXISTA UNA OPORTUNIDAD PARA 
ELLO Y ESTÁ ES MI OPORTUNIDAD DE HACERLO.





Somos fieles amantes de Land Rover, con un espíritu aventurero 
de ir a cualquier lugar, entendemos el valor simbólico de nuestras 
máquinas y el gran potencial que tienen.

Seremos conocidos por estar impregnados de la esencia de la 
marca, animándote a empezar nuevas aventuras en terrenos 
inexplorados.

Creemos en el sentido de comunidad y en el valor social de esta, 
nos interesan las actividades mediadas por la mutua colaboración 
y el descubrimiento del ser Landrovero.

Tenemos herramientas que respaldarán una actitud emprendedora 
de querer y poder hacer lo que imaginemos sin ver obstáculos 
imposibles de atravesar en el camino.

Reflejamos la capacidad y compostura de la marca en el hacer, 
que te dará la fuerza y confianza para enfrentar los desafíos de 
frente, con corazón, determinación y seguridad en ti mismo y en 
tus sueños.

Nos movemos con paso firme, sin importar el terreno, 
manteniéndonos leales a la fraternidad que somos y confiando en 
todo lo que un Land Rover nos ofrece.

Buscamos ir más allá, compartiendo nuestros saberes y experiencias 
para apuntar más alto, para ir más lejos y para hacer más de 
nuestras posibilidades.

Manifiesto Rover

Por Liliana Morales
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1. RESUMEN

La investigación se centra en el diálogo, las actividades y lazos generados 
dentro de la comunidad Colombiana que se ha organizado con relación a los 
automóviles ingleses de la marca Land Rover, que ellos mismos se definen como 
la Legión Land Rover. Es interesante ver como esta marca se ha relacionado con 
sus consumidores de manera no intencional al pasar de los años, creando una 
fuerte relación entre el compromiso afectivo y la lealtad actitudinal que se ha 
constituido hacia la esencia de sus automóviles detonando un efecto empírico, 
emprendedor y constructivo.

Los contrastes empíricos que se han visto dentro de la comunidad revelan que 
dicha lealtad y compromiso afectivo que se tiene con la marca puede dar lugar a un 
intercambio de conocimientos que influye de manera positiva en la participación 
y generación colectiva de nuevas posibilidades de interacción y creación, 
constituyéndose así los Landroveros no solo como una comunidad de marca sino 
también como una comunidad de práctica y aprendizaje, donde el intercambio 
de saberes y experiencias se convierten en el eje central de las actividades que 
se realizan; sugiriendo así nuevas formas de capital social, en donde se evidencia 
el designio del ADN de la marca a través del desarrollo y la construcción de la 
Metodología Rover, que se estructura desde la acción participativa dentro de la 
comunidad dando como resultado las pautas constructivas para el diseño de un 
nuevo producto y servicio hecho por aficionados. 

Como caso de estudio de dicha metodología se propone el diseño y construcción 
de un Sistema de Anclaje Integral de Vivienda Itinerante (SAIVI) como primer 
producto, lo que sería un remolque libre de tracción, conformado principalmente 
por un habitáculo y un sistema de compuertas deslizables y plegables, que 
obedece a las necesidades encontradas en las actividades adyacentes que se 
dan al acampar en un contexto rural y en dónde previamente se ha hecho un 
desplazamiento en un Land Rover, siendo ahí donde se ha encontrado una 
oportunidad de diseño que consiste en la integración de todos los elementos 
necesarios para acampar en un solo lugar  para minimizar tiempos operativos 
en la actividad y aumentando la capacidad de organización y almacenamiento.

PALABRAS CLAVE
Land Rover, Metodología Participativa, Pautas Constructivas, Comunidad de Práctica, 
Comunidad de Marca, Land Lovers.
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2. INTRODUCCIÓN

2.1 YO, LANDROVERA

Este proyecto nace por el gusto personal de lo que representa la marca Land 
Rover y sus automóviles en la tradición e historia familiar paterna, así como en 
las experiencias de vida que se han tejido alrededor de esta y en las personas 
que se han conocido de la comunidad en que se ha sido acogido. Motivo por 
el cual se emprende en el año 2017 con la creación de una marca y proyecto 
de vida, Land Lovers, que desarrolla productos inspirados en el estilo de vida 
que lleva una persona que ama las aventuras y las actividades al aire libre, pero 
sobre todo cuando en ellas se incluye un vehículo 4x4, especialmente un Land 
Rover. 

Desde el nacimiento de la marca se ha tenido una mayor influencia y una 
posición más visible entre los Landroveros, pretexto para llevar a cabo el 
desarrollo de este proyecto de grado de diseño industrial en el que se pueden 
ver reflejados los gustos y particularidades afines de la personalidad propia con 
las oportunidades de diseño encontradas en un fenómeno de apropiación de 
identidad cultural de una marca.

En este documento se habla principalmente sobre cuatro campos temáticos, 
en los que la comunidad Land Rover y el ADN de esta marca tendrán un papel 
protagónico que es abordado desde la investigación participativa y cualitativa, 
como desde una mirada metodológica donde se desarrollan procesos 
constructivos de conocimiento, creación y diseño enfocados en el ingenio y 
fabricación de nuevos productos y servicios Land Rover hechos por aficionados, 
viendo así la disciplina académica como una gran herramienta para la proyección 
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de metodologías de diseño enfocadas en la pedagogía informal a través de la 
experiencia, la práctica y la divulgación de los saberes populares, así como el 
aprovechamiento de las cualidades constructivas que posee la comunidad y la 
expresión de la pasión que se transmite a través de los artefactos.

2.2 LAND LOVERS |Lifestyle Brand|

Este proyecto está planteado en prospectiva desde sus inicios como un modelo 
de negocio dentro de la marca unipersonal, que está constituida y se denomina 
legalmente como LAND LOVERS SAS, la principal promotora del nuevo producto 
que este proyecto pretende desarrollar.

Esta es una sociedad comercial por acciones simplificada, de nacionalidad 
colombiana, tiene como actividad principal diseñar, planear, elaborar, producir y 
comercializar productos acordes al estilo de vida que lleva una persona amante 
de las actividades al aire libre como lo son el excursionismo , el camping, el 
senderismo y la expedición en vehículos 4x4.

3. JUSTIFICACIÓN

Se ha determinado con precisión la postura frente a el diseño industrial y hacia 
el componente académico que está adjunto a esta disciplina, así como también 
se ha identificado la viabilidad y replicabilidad del proyecto (TABLA 1) a nivel 
local e internacional por medio de no solo Land Lovers sino de un movimiento 
llamado Land Rover De Las Américas que opera desde Bogotá D.C. - Colombia a 
través de una red de divulgación de eventos, rescaste S.O.S, ubicación y reunión 
de viajeros a nivel internacional.



24 C A P Í T U L O  I I

C P G :  D O C U M E N T O  M E M O R I A

Fue también posible reconocer dentro de la investigación 
cuantitativa a usuarios de comunidades latinoamericanas 
homólogas que mostraron interés y participación dentro de las 
diferentes etapas del proyecto.

Se tiene así una perspectiva favorable en las que las promesas 
y posibilidades del proyecto son contundentes, al ubicarlo en 
una posición revolucionaria y evolutiva frente a las propuestas 
ofertadas, dónde hay una mutación de los Landroveros actuales a 
un nuevo estado evolutivo de la concepción del usuario a través del 
proyecto (Como Roverlanderos, que son aquellos overlanders que 
viajan en Land Rover), así como de las dinámicas de transmisión 
de saberes para la construcción de un nuevo producto.

VIABILIDAD PERTINENCIA REPLICABILIDAD

INNOVACÍON SOSTENIBILIDAD
CULTURAL

SOSTENIBILIDAD
PRODUCTIVA
Ofrece un modelo de 

pautas constructivas y de 
autogestión.

Reafirmamiento de la 
identidad colectiva de la 

comunidad.

Incursión de un nuevo y 
mejorado producto en el 
segmento del mercado.

Evidencia la proyección 
transnacional a través de 

las diferentes comunidades 
de marca Land Rover.

Corresponde a las 
tendencias de viaje y 

movimientos de diseño 
libre actuales.

Está basado en un modelo 
metodológico. 

*TABLA 1. VIABILIDAD Y REPLICABILIDAD DEL PROYECTO - Justificación
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Entendemos 
la esencia y 
valor de la 

marca
RELACIONES

CAPÍTULO III
25
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4. MARCO TEÓRICO

El proyecto como se puede evidenciar en la FIGURA 1 está situado en un contexto 
de investigación liderado por el tipo de comunidad a investigar y precedido 
por cinco ejes, que buscan desarrollar una metodología aplicada de acción 
participativa dentro de la comunidad Land Rover, que designe las pautas 
constructiva y la metodología para el diseño de un Sistema de Anclaje Integral de 
Vivienda Itinerante (SAIVI).

POSIBILIDADES

ESPACIO

TIEMPO

HABILIDADES

METODOLOGÍA
�po de comunidad

Movimientos de diseño abierto, dónde  
el uso de la información y conoci-
miento es compartido públicamente, 
teniendo como fin el aprendizaje y 
entretenimiento colectivo.

Conjunto de métodos y herramientas 
centradas en la participación activa de 
la comunidad desde la etapa 
investigativa, conceptual y proyectual.

Análisis de las tendencias relacionadas 
con el artefacto y actividad principal del 
planteamiento del proyecto.

La marca Land Rover y sus vehículos 
como objeto de estudio, así como las 
comunidades que se han generado 
alrededor de esta.

Las posibilidades del proyecto se verán materializadas a 
través de teorías de diseño aplicadas que darán como 
respuesta las pautas de construcción y gestión del 
desarrollo de un Sistema de Anclaje Integral de Vivienda 
Itinerante (SAIVI)

Adyacente al fenómeno cultural que se 
enmarca en la identidad y propósito 

colectivo de la comunidad, marcado por 
la lealtad actitudinal sobre la marca y 

las actividadescircundantes a esta.

*FIGURA 1. CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN - Marco teórico
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4.1 CONCEPTOS CLAVES

Se hará referencia a dos conceptos clave en específico que obedecen a el tipo de 
comunidad que se está estudiando y a las dinámicas que se generan en esta. Si bien 
la comunidad Land Rover transnacional, es aquella que siempre está en la búsqueda 
de la ampliación de sus fronteras y comunidades, fortaleciendo y fundando nuevos 
lazos de amistad, en la que el principal objeto medidador de cualquier actividad, 
es el vehículo 4x4 de la marca inglesa Land Rover (especialmente sus modelos más 
clásicos), se vuelve el propósito central no solo de sus integrantes sino del desarrollo 
del producto este proyecto.

4.1.1 COMUNIDAD DE MARCA

Dentro del primer concepto se define a los diferentes grupos de aficionados 
de Land Rover como comunidades de marca, cuyos miembros comparten una 
pasión y lealtad a sus vehículos y a los aspectos socio-culturales que se derivan 
del consumo general de la marca. 

“Su vinculación no se limita a la defensa de intereses comunes. Lo que une a los 
miembros de este tipo de comunidad es, más bien, la implicación con los valores 
y actitudes encarnados por la marca de su elección.” (Garcia Ruiz, 2003). 

Este autor también menciona en este mismo ensayo «Comunidades de marca. El 
consumo como relación social» que la implicación que tiene un individuo con la 
marca hace que se generen lazos entre consumidores semejantes, accediendo 
a una identidad y propósito colectivo que a su vez se extiende a aspectos 
normativos, los cuales pueden llegar a sugerir rituales específicos en lo que 
los usuarios se reunen y conocen para posteriormente poner en práctica las 
acciones o actividades típicas que producto y la marca evocan.

“Una comunidad se caracteriza porque sus miembros comparten una 
conciencia, unos rituales y un sentido de responsabilidad hacia el resto de 
miembros que conforman el grupo” (Nisbet, 1993)

Es por eso que la importancia de la marca y las motivaciones que incitan al 
consumidor están fuertemente ligadas a la romanticidad en términos de 
conexión emocional que un usuario establece con determinada marca y sus 
semejantes, tal como se expone en el artículo académico «¿Quién ama a las 
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marcas? Determinantes personales y de consumo» (Alfonso, Delgado 
y Pelaez, 2013) dónde se hace énfasis en las motivaciones que 
caracterizan los procesos de compra en los que el usuario tiene 
en cuenta aspectos más subjetivos y simbólicos para la toma 
de una decisión final de compra en al que el valor y la utilidad 
terminan siendo aspectos añadidos, más no determinantes.

4.1.2 COMUNIDAD DE PRÁCTICA

El segundo concepto clave en torno a el tipo de comunidad que 
se está estudiando, se define como una comunidad de práctica, 
que es a su vez un tipo de comunidad de aprendizaje, tal como 
lo sugiere Sanz-Martos en la publicación «Comunidades de 
aprendizaje: tendencia 2013». Anuario ThinkEPI, v. 7, pp. 24-27.
 

“Es un grupo de personas que desempeñan la misma actividad o 
responsabilidad profesional y que, preocupados por un problema 
común o movidos por un interés común, profundizan en su 
conocimiento y pericia a través de una interacción continuada.

Para que una comunidad de práctica funcione como tal, es 
importante que sus miembros desempeñen la misma actividad 
o responsabilidad profesional, de otro modo no podrán 
compartir sus experiencias ni profundizar en la praxis diaria.”

Se habla de abordar cotidianamente en las reuniones de dicha 
comunidad acciones y tareas globales, como complejas, en las que 
la solución exige utilizar de manera combinada conocimientos y 
habilidades tanto profesionales como empíricas, es de ahí, en la 
cotidianidad, en el ámbito y contexto de la comunicación diaria 
y práctica profesional que reciben el nombre de comunidad 
de práctica, que la diferencia de una de aprendizaje que suele 
tener características más formales en su organización y estar 
ligadas a una aula de clase. Sin embargo es importante tener en 
cuenta el replanteamiento del aprendizaje que se da en dichas 
comunidades, tema que aborda Wegner en su libro «Comunidades 
de práctica: Aprendizaje, significado e identidad» pp. 19- 39. (1998), 
en el que menciona los diferentes tipos de teorías del aprendizaje 
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y que cada una destaca en aspectos diferentes pero que sin duda alguna es un 
proceso que se da por medio de la participación e interacciones con los demás 
individuos. 

Este mismo autor junto con Snyder en «Communities of practice: The organizational 
frontier» (2000) definió a una comunidad de práctica formalmente como “un 
grupo de personas que se reúnen de manera informal para compartir su experiencia 
y pasión por una empresa común”. En 2002 amplió la definición en la publicación 
«Cultivating Communities of practice» que hizo junto a McDermott y Snyder 
diciendo que “son grupos de personas que comparten una preocupación, un 
conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema, y que profundizan su 
conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción continua”

4.2 ANTECEDENTES

Dentro de las actividades que se desarrollan entre los Landroveros se traza el primer 
eje de investigación marcado por el tiempo y las tendencias de viajes actuales que se 
dan no solo en el contexto Colombiano de Land Rover sino en uno más global y que 
responden a los anhelos de transnacionalidad1 en el que fenómeno particular de esta 
comunidad de marca y práctica se desarrolla por encima e independientemente de 
las fronteras, prescindiendo de las identidades propias de nacionalidad.

4.2.1 TENDENCIAS DE VIAJE

Estas tendencias de viaje están contrastadas en dos corrientes, la primera 
correspondiente a el Glamping y su tipología formal2 como resultado de la 
exploración y turismo sin dejar de lado la experiencia del lujo, mientras que la 
segunda corresponde a el Overlanding, un estilo de vida que tiene el viaje y la 
autosuficiencia como propósito y que está fuertemente apoyado en ideales de 
conquista, dominio y exploración de nuevos territorios.

•  Glamping
El término “Glamping” (Glamorous camping) fue acuñado a finales del siglo XIX 
por exploradores británicos como Gordon Laing, Verney Cameron o David 
Livingstone,  que abrieron las puertas del turismo al continente africano. Sin 
embargo sus orígenes en la práctica se remontan a reyes y reinos de siglos 
atrás, cuando surgió la necesidad de viajar para conquistar terrenos nuevos o 
liderar a ejércitos de guerra. 
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La tipología formal de la actividad en sus inicios se daba bajo la forma de la 
tienda de campamento que era armada por una estructura en madera y cubierta 
por tela. En el surgimiento del término dado con las primeras expediciones de 
americanos y europeos por África la tipología del objeto muto a las autocaravanas, 
campers o casa rodantes que porporcionaban los medios básicos para viajar: 
transporte y alojamiento.

Glamping

ESTILO DE VIDA

ACAMPAR CON GLAMOUR

CARAVANAS

CAMEL TROPHYOverlanding

TENDENCIAS
Viaje

DOMINIO Y CONQUISTA
Los orígenes:  Reyes y reinos

TIPOLOGÍA FORMAL

TURISMO Y EXPLORACIÓN
El término:  Expediciones a África

EXPERIENCIA Y LUJO
La Actualidad:  Disfrute de la naturaleza

VIAJE COMO EL PROPÓSITO

Proporciona los dos medios básicos para 
viajar: transporte y alojamiento. Mobiliario 
básico a modo de casa, homologado para 

ser usado como vivienda durante los viajes. 

Consiste en viajar a sitios remotos en 
donde el viaje a menudo es duradero, 

abarcando inclusive lugares más allá de las 
fronteras internacionales. 

Vivir aventuras en lugares no conocidos en 
vehículos fiables y seguros.

CAPACIDADES Y ROBUSTEZ

Vida salvaje y la autosuficiencia
RESULTADO DE LA AVENTURA

*FIGURA 2. TENDENCIAS DE VIAJE - Antecedentes

30
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•  Overlanding
El término “Overlanding”  proviene de Australia, de manejar o conducir por muy 
largas distancias (Overlanding = Over very long distances); aunque su termino 
fue acuñado e influenciado en gran parte por la realización del reconocido 
rally de Camel Trophy, que fue patrocinadopor Cigarrillos Camel y la marca de 
automoviles 4x4 Land Rover.

Este evento se realizó desde 1980 hasta el año 2000 por rutas que atravesaban 
terrenos sumamente difíciles con el fin de demostrar las capacidades y robustez 
de los vehículos en ambientes fuera de las carreteras, habitualmente llamado 
“off-road” y de asociar a sus propietarios con un tipo de gente poseedora de una 
iniciativa que los permitía vivir aventuras en lugares no conocidos por el público 
en general, es decir, gente interesante que visita lugares interesantes gracias a 
vehículos fiables y seguros. 

En su forma más modera este anglicismo se define como viajar a sitios remotos 
en donde el viaje como tal es el principal objetivo o meta para vivir aventuras en 
lugares no conocidos o de difícil acceso por el público en general.

 
4.3 MARCO CONCEPTUAL

El segundo eje ubica al modelo de marca Land Rover y a sus vehículos en un espacio, 
en donde el artefacto3 es el objeto de estudio y de conformación de la Legión Land 
Rover y demás comunidades de aficionados, que están siempre en la defensa de su 
sociedad, sus intereses y sus valores; valores que giran alrededor de la fraternidad 
construida, que fundamenta su institución en la mutua colaboración y aprendizaje 
en el desarrollo de sus diferentes actividades. 

3  Hace referencia a el vehículo, la razón de ser no solo de la empresa sino de la construcción de comu-
nidad alrededor de este.
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4.3.1 MODELO DE MARCA

Para entender el modelo de marca de  Land Rover, se acudió a 
el libro de marca de la misma, el cuál expresa toda la identidad 
corporativa de la compañía.

El modelo de marca Land Rover busca definirse desde una 
perspectiva tangible, proporcionando orientación en todo el 
negocio para garantizar servicios y experiencias que reflejen la 
personalidad de la marca. Las características de esta son:

• Propósito de la marca: Ofrecer experiencias que los 
clientes aman para la vida, inspirando poderosamente la 
innovación continua y dando forma al comportamiento de 
marketing.

• Promesa de la marca: Es transmitida a través de todos sus 
productos.

• Verdades de los productos: La combinación única de 
atributos del producto que cumplen con la promesa y 
propósito de marca.

*FIGURA 3. MODELO DE MARCA LAND ROVER - Marco conceptual

RANGE ROVER

REFINADO

DISCOVERY

VERSATIL

DEFENDER

DURADERO

  

CAPACIDAD Y COMPOSTURA

Elegancia Inteligente Funcional
Lujoso Versatil Duradero

Sofisticado Accesible Practico
Desempeño todoterreno Capacidad de carga Experiencia todoterreno

DISEÑO
INTERIOR
TECNOLOGÍA
CONDUCCIÓN

VERDADES DE LOS PRODUCTOS

PROMESA DE LA MARCA

PROPÓSITO DE LA MARCA

EXPRESIÓN DE LA MARCA

ABOVE & BEYOND

Ayudar a otras personas 
a hacer más de su mundo

Hacer vehículos que tengan

Familia de productos

Ha sido mejorado en

Que han sido renovados por su
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4.3.2 GENES DE LA MARCA

Para entender el ADN y los genes de la marca se hizo una investigación de la 
publicidad a través de los años. Se encontró que la aventura primaba en el ADN 
de la marca, relcionando a sus usuarios como portadores del gen DRD4-7R que 
está asociado con la curiosidad, la inquietud y a ser más proclives a explorar y 
aceptar riesgos.  

*FIGURA 4. GENES DE LA MARCA LAND ROVER - Marco conceptual

-  CONTEMPORANEO--EMBLEMÁTICO -

FLEXIBLE
LIGERO

RESISTENTE
DURADERO

MÁXIMO
CONFORT

MULTIFUNCIONAL
MULTISERVICIO

VERSATIL

MULTI
PROPÓSITO FUERTE

CÓMODO

G E N E S  D E  L A  M A R C A

A V E N T U R E R O

Los genes de la marca están bajo la premisa de los tres pilares de la herencia de 
Land Rover que se caracteriza por:

• Above & beyond (Ir más allá): El vehículo y el conductor están unidos por 
la aventura, para llevar las cosas más lejos e ir a nuevos lugares, física y 
emocionalmente. Al abrir nuevos caminos, enfrentar nuevos desafíos y no 
contentarse con lo esperado.

• Ayudar a la gente a hacer más de su mundo: Land Rover existe para permitir 
que las personas hagan más de su mundo; para desafiar lo que es posible, 
crecer a través de nuevas experiencias y sorprenderse con lo que pueden 
hacer y quiénes pueden ser.
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• Capacidad y compostura: Land Rover es una compañía de expertos 
apasionados que crean vehículos icónicos para impulsar las ambiciones 
humanas. Vehículos de inmensa capacidad, equilibrados por el estilo y 
la compostura sin esfuerzo, en un paquete prestigioso y exigente como 
ningún otro.

4.3.3 RELACIÓN ACTITUDINAL DE LA COMUNIDAD CON LA MARCA

*TABLA 2. APRECIACIÓN DE LA MARCA - Marco conceptual

Para apreciar verdaderamente el valor y significado de la marca se realizó 
una encuesta (FIGURA 5), en la que los miembros de la comunidad definían 
a la marca en un sola palabra, la palabra que más se repitió fue Aventura, 
mientras que la categoría que más recurrencia tuvo fue la que reunía a las 
palabras relacionadas con calificativos, como increíble, excelente y bueno. 
Los usuarios también emitieron el dictamen del por qué de su preferencia 
de la marca sobre otros vehículos 4x4 (TABLA 2), la razón de mayor votación 
resultó que la escogieron por el diseño y estética de sus vehículos.

PRESTACIONES Y
FUNCIONALIDAD

TRADICIÓN FAMILIAR

DISEÑO Y 
ESTÉTICA

COMUNIDAD

¿Por qué prefiere Land Rover a otros vehículos 4x4? 

n= 113

PRESTIGIO
E HISTORIA

6.1%

33.6% 31.8%

4.4%

23.8%
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*FIGURA 5. ACTITUD HACIA LAND ROVER - Marco conceptual

Seguridad

Prestigio

Identidad

EXPERIENCIA ACTIVIDAD

PRESTIGIO

SENTIMIENTOS CALIDADCALIFICACIÓN

IDENTIDAD

FUNCIONALIDAD

SEGURIDAD

Define la marca Land Rover en una sola palabra

CATEGORÍA
DE PALABRAS

19.4% 16.8% 14.1% 11.5%

Confiable

Tradición

Único

Excelente

Durabilidad

PORCENTAJES MÁS ALTOS

Aventura

Todoterreno

Poder

Pasión
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4.3.4  MOVIMIENTOS DE DISEÑO LIBRE

Al hacer una analogía de la exploración de la mutua colaboración y aprendizaje 
intrínseco de las comunidades Land Rover daría cabida a el tercer eje de 
investigación, el de habilidades, en el cual se proyectan los principios de dos 
movimientos revolucionarios de diseño libre; por un lado la Cultura Maker 
que determina sus prácticas y principios en el compartir activo, enfatizando el 
aprendizaje a través del hacer, para crear a partir de la diversión y autorrealización 
que a su vez está basada en la Cultura DIY4 y esta en la filosofía del ahorro que 
promueven el reciclaje, la fabricación y reparación de las cosas por uno mismo, 
entreteniéndose y aprendiendo al mismo tiempo.

4 DIY corresponde a las siglas en inglés “Do it yourself” - “Hágalo usted mismo”

Cultura Diy
HÁGALO USTED MISMO

MOVIMIENTOS

Cultura Maker
REVOLUCIÓN HACEDORA

ESPACIOS MAKER

APRENDIZAJE ACTIVO
Enfatiza el aprendizaje a través del hacer 

en un ambiente social e informal motivado 
por la diversión y la auto-realización

PRINCIPIOS
Crear, aprender, compartir, llenar la 

caja de herramientas, jugar, participar, 
apoyar y cambiar

Forma en espacios físicos. Lugares donde 
crear, construir o fabricar a partir de ideas 

individuales o grupales.

Es la práctica de la fabricación o 
reparación de cosas por uno mismo, 

ahorrando dinero, entreteniendose y se 
aprendiendo al mismo tiempo.

Diseño Libre

SOSTENIBILIDAD
Relacionado con la filosofía del ahorro 

promoviendo el reciclaje.

*FIGURA 6. MOVIMIENTOS DE DISEÑO LIBRE - Marco conceptual



37
RELACIONES

R O V E R L A N D E R

•  Cultura maker
Esta primera corriente de diseño libre se tomó como 
referente en el marco conceptual porque promueve la idea 
que todo el mundo es capaz de desarrollar cualquier tarea 
en vez de contratar a alguien para realizarla, situación que 
se da dentro de la comunidad que lidera este proyecto. 

La cultura maker enfatiza el aprendizaje a través del hacer 
(aprendizaje activo) en un ambiente social; haciendo 
hincapié en el aprendizaje informal, en red y compartido, que 
es siempre motivado por la diversión y la auto-realización. 
Tiene como principios: Crear, aprender, compartir, llenar la 
caja de herramientas, jugar, participar, apoyar y cambiar.

•  Cultura diy
Se toma a su vez la cultura DIY, que en sus siglas en inglés 
significa “Do it yourself”,hágalo usted mismo en español 
como reafirmamiento de la práctica, la fabricación o 
reparación de cosas por uno mismo, de modo que ahorra 
dinero, se entretiene y se aprende al mismo tiempo. Dentro 
de movimiento se hace referencia a la filosofía del ahorro, 
un concepto de “Sostenibilidad”, que promueve el reciclaje y 
el re-uso de las cosas.

4.4 MARCO REFERENCIAL

Si bien, la delimitación del contexto de investigación del pro-
yecto se argumenta temáticamente en los tres ejes descritos 
con anterioridad, se soporta en los dos ejes restantes, que 
construyen el propósito de la Metodología Rover; como el con-
junto de métodos y herramientas centradas en la participación 
activa de la comunidad en el desarrollo del proyecto.

4.4.1 METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 

El cuarto eje corresponde a los dos modelos metodológicos 
usados en el proyecto, el de Investigación de Acción 
Participativa (IAP) y el de Diseño Centrado en lo Humano 
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(DCH) en los que los usuarios se ven involucrados durante el diseño, desarrollo 
y construcción de la propuesta.

*FIGURA 7. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN - Marco referencial
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PERSPECTIVAS MULTIDISCIPLINARIAS

DE OBJETO
A SUJETO

PROTAGONISTAS DE INVESTIGACIÓN

•  Investigación de acción participativa
Lo que se toma de esta metodología corresponde al conjunto de procedimientos 
técnicos con respecto a la investigación cualitativa dónde la comunidad pase 
de ser “objeto” de estudio a “sujeto” protagonista de la investigación, para que 
pueda controlar e interactuar a lo largo del proceso de diseño propuesto.

•  Diseño centrado en lo humano
Las características de este enfoque permite estudiar a los usuarios, sus 
necesidades y requerimientos, a la vez que se aplican técnicas de ergonomía, 
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y conocimientos de usabilidad para generar mayor satisfacción del usuario y 
contrarresta los posibles efectos adversos del uso del producto en la salud, la 
seguridad y el desempeño del mismo. Se plantea por medio del diseño centrado 
en el humano que la comunidad esté  están involucrados durante el diseño y 
desarrollo presente en el modelo de negocio.

4.4.2 TEORÍAS DE DISEÑO

El quinto y último eje del contexto de investigación del proyecto, el de las 
posibilidades, se verá materializado a través de teorías de diseño aplicadas que 
darán como respuesta las pautas de construcción y gestión del desarrollo de un 
Sistema de Anclaje Integral de Vivienda Itinerante (SAIVI) en el que el código formal 
de la propuesta evidenciará no solo un concepto de diseño aplicado sino la 
esencia misma de la marca y los principios de lo que se estructura más adelante 
en la Metodología Rover.

 •  Teoría de sistemas
El desarrollo del proyecto tendrá un enfoque sistémico según la «Introducción a 
la teoría general de sistemas» (Johansen, 2000), que dará las pautas para impulsar 
el desarrollo de una terminología general en la concepción del proyecto como 
también permitirá describir las características, funciones y comportamientos de 
la formalización del producto. 

En las definiciones más corrientes que presenta el autor se identifican los 
sistemas como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones 
entre sí, que mantienen al sistema unido y estable, permitiendo establecer una 
perspectiva holística e integradora de todas los componentes del producto.

•  Enfoque holístico
Con respecto a el enfoque holístico que menciona la teoría de sistemas y aborda 
con mayor profundidad Barreras y Hurtado (2003) en «Líneas de investigación en 
metodología de la investigación holística» el holismo es una doctrina filosófica que 
representa la práctica del todo o de la integralidad que aunque no es una teoría 
de diseño formal, es perfectamente aplicable al desarrollo del producto, que se ve 
como un organismo que debe ser diseñado no solo como la suma de las partes, 
sino como una totalidad organizada y pensada desde la fase de investigación, 
de modo que involucre a los usuarios como investigadores activos, capaces de 
analizar las tendencias del mercado, el contexto sociocultural, económico y político 
como parte de un todo, a fin de llegar a una solución se ajuste a sus necesidades.
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5. ASPECTOS DEL CONTEXTO

Para contextualizar y ubicar a esta comunidad de marca y práctica en una zona 
geográfica se realizó un proceso de investigación con una muestra poblacional 
de 113 personas, de la Legión Land Rover Colombia, aquella que como se mues-
tra en los resultados estadísticos de la FIGURA 8 está conformada físicamente 
por aproximadamente 270 familias y vehículos Land Rover activos, una cifra que 
se extiende a lo largo del país en principalmente 11 regiones. 

También hay una comunidad virtual paralela de gran importancia, que se en-
grandece en la redes sociales, en donde los temas de conversación giran alre-
dedor de salidas, eventos, encuentros, venta de autopartes, venta de lujos y ac-
cesorios, temas de literatura Land Rover, taller, mecánica, reparación y SOS. Las 
actividades de mayor importancia y asistencia dadas dentro de la legión son: 

I) Los encuentros nacionales que se realizan una vez cada año 
II) Las cruzadas, realizadas cada dos o tres meses
III) Válidas gps y salidas mensuales 
IV) Otros eventos como el Ockroverfest y el cumpleaños de la 
marca que también se realizan anualmente. 

Dentro del cronograma  habitual de esos eventos, están las competencias de 
pista 4x4, foros de mecánica o afines, integración, mercadillo de pulgas, entre 
otros. Es de obviar de lo referido previamente está siempre intercedido por un 
previo y significativo desplazamiento en un Land Rover.

En la actividades infaltable dentro de los eventos mencionada anteriormente, es 
pernoctar y se pudo identificar como lo evidencian los resultados estadísticos 
de la FIGURA 9 que la estadía en campamento prima, pues no solo hace parte del 
legado y tradición que evoca la historia aventurera y de conquista de la marca, 
sino que también es una preferencia y petición por parte de la comunidad por la 
demanda de espacio que se necesita, debido al número de asistentes y vehícu-
los. Esto le Permite al Landrovero tener no solo mayor cercanía con la naturaleza 
y demás miembros de su comunidad, sino con su Land Rover, haciendo que la 
sensación de seguridad y el mismo confort aumente al hacer uso de las pres-
taciones particulares que cada usuario dispone en su vehículo y equipamiento 
para acampar.
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*FIGURA 8. LA LEGIÓN EN CIFRAS - Resultados estadísticos de los aspectos del contexto
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*FIGURA 9. LA LEGIÓN Y LOS VIAJES - Resultados estadísticos de los aspectos del contexto
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6. ASPECTOS DEL USUARIO

El usuario de esta comunidad es un miembro activo y participe de las activida-
des que se llevan a cabo en la Legión y se autodenomina como Landrovero, es una 
persona que además de ser poseedor de un Land Rover, es amante no solo de su 
vehículo, sino también de la oportunidad que le da este de tener un intercambio 
cultural y social con sus semejantes sobre temas relacionados con su máquina y la 
marca, le apasiona viajar por carretera y trochar, especialmente en caravana y de 
las actividades al aire libre, disfruta de la estadía en lugares campestres dónde pue-
da siempre poner a prueba su Land Rover y gozar del contacto con la naturaleza.

*FIGURA 10. Identificación del Landrovero - Resultados estadísticos de los aspectos del usuario
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7. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

7.1 SÍNTESIS PROYECTUAL

El proyecto busca relacionar el valor simbólico que tiene la marca sobre la 
construcción de la identidad colectiva de los Landroveros, así como el designio 
del artefacto con relación al propósito colectivo que se plantea en las dinámicas 
dadas dentro de la comunidad Land Rover en donde las habilidades y posibilidades 
constructivas mediadas por el aprendizaje se convierten en recursos de valor 
social. Dichas relaciones dan lugar a una serie de variables, emergencias1 y 
entropías2 que se visualizan desde un enfoque holístico3 y sistémico, con el cual 
se hace evidente que no hay nada más global que lo local. 

Ese cruce de relaciones transmitidas con anterioridad y como se visualiza de 
forma más general en la FIGURA 12, es posible evidenciar la relación y edificación 
de las ideas y consideraciones por medio de tres variables: Los actores (La Legión 
Land Rover Colombia y comunidades homólogas que han apropiado una identidad 
colectiva), el artefacto (El automóvil Land Rover, como objeto de uso y valor simbólico 
de dicha comunidad) y las actividades (Mediadas por las tendencias de migración 
temporal así como la cosmovisión de la transnacionalidad del Landrovero) que 
abren paso a una análisis más profundo hacía la determinación de la propuesta 
de diseño objetual. 

Este proyecto si bien busca integrar y transmitir los códigos tanto estéticos como 
de tecnicidad y función al objeto de diseño que responderá a la ciclicidad propia 
de la actividad de viajar, aquella que engloba determinados ritos de interacción 
que están definidos por lo itinerante y transitorio.
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*FIGURA 12. SÍNTESIS PROYECTUAL - Mapa de relaciones
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7.2 VARIABLES CONCEPTUALES
Las variables graficadas en la FIGURA 13 emergen de la síntesis proyectual explicada en 
el punto anterior y son la que plantean el inicio del análisis puntual de la investigación. 
La variable independiente es la que determina no solo la constancia en el proyecto, 
sino el origen del mismo; es la variable dependiente la la razón de ser del proyecto, 
pues es la que permite que suceda algo con el objeto y por último es la variable 

*FIGURA 13. VARIABLES CONCEPTUALES - Aspectos específicos del proyecto

Variable Independiente
ADN DE LA MARCA

Variable Dependiente
COMUNIDAD LR
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interviniente que como su mismo nombre lo sugiere busca 
intervenir entre las dos anteriores para hacer que pase algo 
nuevo, ya que es la que hará que el proyecto tenga un propósito.

7.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
La primera variable que es independiente del sistema y que 
si bien supone ser la causa del fenómeno estudiado que 
corresponde al designio del artefacto y a el valor simbólico 
de este, que dicho de otra forma es la propia esencia de la 
marca y el proyecto.

*FIGURA 14. VARIABLE INDEPENDIENTE - ADN de la marca

El ADN o esencia de la marca está dada principalmente 
por los conceptos de AVENTURA y TODOTERRENO que no 
solo denotan un estilo de vida sino connotan el propósito 
y la arquitectura de los productos Land Rover que dejan 
ver con claridad los genes de la marca. El primero invita 
a nuevas generaciones de aventureros4 a transitar por 

4 Refiriéndose a “aventureros” no solo como el sujeto de estudio sino también 
como el objeto de estudio del proyecto. Es posible hacer una distinción entre 
la dimensión objetiva y subjetiva del aventurero, en el que la primera se refie-
re a la persona que busca alguna aventura física, siendo arriesgado y viajero, 
indicando el carácter del estilo de vida. Con respecto a la dimensión objetiva 
de la palabra, está relacionada con la personalidad del individuo, aquel que 
planifica acciones y conductas como contribuciones a un sentido de identi-
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territorios inexplorados y a entender la a innovación social como 
una oportunidad de cartografiar el terreno desconocido del mañana, 
siendo esta una analogía de las nuevas posibilidades que se pueden 
generar alrededor del fenómeno cultural transmitido a través de la 
marca. 

Con respecto a el concepto de AVENTURA connota la capacidad y 
compostura que figura en el artefacto y en su adecuación preconcebida 
para todo tipo de terreno y situación garantizando mayor eficiaencia, 
rendimiento, reducción y aprovechamiento de componentes. 
Exponiendo un modelo sostenible en el que se entienden los residuos 
como recursos de valor, así como las dinámicas de participación y 
aprendizaje colectivo como recursos de capital social que fomentan la 
apropiación en los procesos de construcción colaborativa.

7.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE

La segunda variable conceptual es la que mide el sistema y 
tiene a depender de la manipulación de la primera variable (la 
independiente), esta es en la cual se ve reflejada la colectividad en 
la identidad y el propósito de la comunidad.

dad para construir un portafolio de experiencias, no de activos y viviendo para encontrar 
formas de impulsar sus pasiones.

*FIGURA 15. VARIABLE DEPENDIENTE - Comunidad Land Rover
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Es vista como un fenómeno cultural que está fuertemente marcado por 
la lealtad actitudinal sobre la marca Land Rover y la conformación de una 
comunidad de marca, dónde existe no solo la expresión de la identidad 
colectiva y del propio estilo de vida sino la implicación que los Landroveros 
tienen con los valores y actitudes que se suscitan desde el interior de la marca 
y la comunidad, extendida no solo a aspectos utilitarios y funcionales sino 
también emocionales, solidarios y normativos, que a su vez se ve reflejada en 
la transformación de esta a una comunidad de práctica en los que el interés, la 
pasión y la experiencia comunitaria de consumo da paso a el refinamiento de 
la práctica y la profundización del conocimiento fortaleciendo las relaciones 
humanas, definidas y enmarcadas en la consideración de la legión o grupos 
homólogos con un sentido de familia y fraternidad.

 7.2.3 VARIABLE INTERVINIENTE
La tercera y última variable, la interviniente, se fundamenta en los recursos 
de valor social y material que caracterizan la Metodología Rover y que 
de una u otra manera cambia los resultados de las dinámicas dentro 
de la comunidad y que están fuertemente vinculada con las variables 
independientes  y dependientes. 

*FIGURA 16. VARIABLE INTERVINIENTE - Metodología Rover
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como recursos de valor implementando las tres Rs (Reducir, reutilizar y reciclar) 
y combina las tecnologías de eficiencia energética y productiva. El mapeo de 
los recursos de valor social se puede observar en la FIGURA 17, un mapa de 
relaciones de personas de recurrencia o posible participación en la realización 
del proyecto, así como el tipo de relación concebida.

Son tres tipos de relaciones presentes en el mapeo general de personas y 
asociaciones, una determinada por la fuerza de dependecia y colaboración, como 
es el caso más icónico de la situación que sin la marca claramente no habría 
comunidad o si bien como lo muestra la relación de colaboración existente entre 
los Landroveros y los viajeros que se desplazan en vehículos 4x4, en especial 
si se llega a tratar de un Land Rover. Están también las relaciones débiles del 
mapeo en dónde se presenta un desinterés o aislamiento total con el otro o 
una comunicación muy puntual como se puede ver entre las industrias metal-
mecánicas, las empresas de remolques y los overlanders.
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8. METODOLOGÍA

Es desde este punto que  se empieza a edificar el proyecto con el planteamiento 
y diseño de la metodología usada para la ejecución del proyecto que pretende no 
solo adaptar ciertas características de las metodologías de investigación y teorías 
de diseño citadas en el marco referencial, sino aplicar las acciones de método 
empíricas visualizadas en la comunidad. Es así que se da la pregunta preliminar 
al desarrollo objetual del producto.

¿Cómo desarrollar una metodología de acción participativa dentro 
de la comunidad Land Rover que designe pautas constructivas 
para el diseño y desarrollo de productos hechos por Landroveros?

Partiendo del planteamiento de la pregunta anterior, se diseña y desarrolla 
una Metodología 4x45 denominada, Metodología Rover, que se fundamenta en 
el cruce de sus principios y valores; siendo los principios, como se refleja en la 
FIGURA 18, los que se conciben externamente para medir, controlar y orientar las 
acciones y resultados deseables dentro del proyecto, mientras que los valores se 
proyectan internamente en la conducta de la comunidad, buscando modificar 
el comportamiento de esta para alcanzar el propósito planteado. Los principios 
se basan en el uso del artefacto y las interacciones generadas por este, que dan 
lugar a intercambios materiales, sociales, de saberes y experiencias. 

5 El planteamiento de la una Metodología 4x4 nace de la identidad y construcción del proyecto; busca 
fusionar los cuatro principios y los cuatro valores que determinan los aspectos de la Metodología Ro-
ver, así como su misma esencia.
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*FIGURA 18. METODOLOGÍA ROVER - Principios y valores

Son los intercambios materiales aquellos en los que se tiene en cuenta el prestigio 
y la eficiencia de los componentes de la materialidad del artefacto, que designan 
no solamente el valor simbólico de este, sino la tecnicidad y función del mismo, 
generando una serie de códigos formales y funcionales.

Por otro lado los intercambios sociales están fuertemente ligados a un ambiente 
familiar y de fraternidad donde la participación colectiva de todos los integrantes 
de la comunidad Land Rover integran el tercer principio metodológico, que se da 
bajo el sentido de colaboración y aprendizaje, característica principal y adyacente 
en el principio de intercambio de saberes y experiencias, que convierte dichas 
interacciones en recursos de capital social.

También se propone un Decálogo de la Metodología Rover que compendia diez 
reglas, que son aplicadas en el desarrollo del proyecto y las propuestas de diseño.
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*TABLA 4. DECÁLOGO DE LA METODOLOGÍA ROVER - Metodología

Se construye desde el 
interior de la comunidad 
¡De Landroveros para 
Landroveros!

DECÁLOGO METODOLOGÍA  ROVER

Diferentes métodos y 
rutas, mismos 
resultados y destinos. 

La comunidad vista 
como fuente de capital 
social. 

Potenciar el espíritu 
creativo, constructivo y 
recursivo de la 
comunidad.

Objeto como sujeto de 
estudio y sujeto como 
mediador de las ideas.

Visualiza los residuos 
como recursos  de  valor 
constructivo.

Diseño abierto y 
honesto.

La experiencia y saberes 
populares  como base de 
edificación.

Modelo práctico y 
autopoiético.

Brinda herramientas de 
autogestión y análisis.

1
3 4

65
7
9

8
10

2
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9. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E INSTANCIA DE LA     
PROPUESTA

Teniendo la metodología y sus proposiciones claras se procede a esbozar las 
posibilidades objetuales, resultado de la concepción general del proyecto, así 
como del análisis de los aspectos específicos de este.

9.1 PREGUNTA AXIAL

¿Cuál es la actividad que mediará la interacción entre el 
objeto a diseñar y el usuario?

Tomando en cuenta los aspectos esenciales del contexto se adjudica como 
actividad constante y mediadora todo lo relacionado con acampar, desde el 
primero de los ritos, el de la organización y alistamiento de todo el equipamiento, 
como los que lo secundan (El acarreo de los elementos, el desplazamiento 
posterior en Land Rover, el levantamiento del campamento, etcétera).

9.2 PREGUNTAS PERIFERICAS

Las preguntas periféricas son el medio por el cuál se aborda la construcción del método6, 
la metódica7 y la metodología8 del proyecto, apartados que cimientan la redacción de 
los objetivos que se plantean en la conceptualización y desarrollo del proyecto.

¿Qué aspectos deberían tener las pautas constructivas de la 
propuesta a diseñar?

La codificación está conceptualizada como se  ve en la FIGURA 19, en tres criterios 
de diseño que están presentes en la arquitectura de la propuesta, en dónde se 
proclama la versatilidad, multifuncionalidad y dinamismo como ejes principales 
en el desarrollo de cualquier instancia material; lo versátil se entiende desde la 
metodología como lo adaptable y personalizable, que se logra ajustar con rapidez 
y facilidad a cualquier tipo de contexto y situación.

Siendo esto multifuncional, como lo dicta el segundo eje, en dónde la eficiencia para todo 
en el cumplimiento de distintas tareas se pueda hacer con exactitud y firmeza, sin obviar la 
flexibilidad y ligereza que implica lo dinámico del tercer y último eje del concepto de diseño, 
que no solo hace referencia a la producción material sino a la morfología y estética, que 
debe comprometer tanto la fuerza en las acciones como la energía de lo visual.
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¿Cuál sería el código formal de la propuesta a diseñar?

Para traducir los códigos formales y estéticos que se aplicaron al producto se hizo 
un análisis de los estilemas encontrados en los diferentes modelos clásicos de la 
marca Land Rover. Se hizo una segmentación de las partes más diferenciadoras 
de cada organismo para atribuirle así al Roverlander las principales características 
designadas en el ADN de la marca.

*FIGURA 19. CONCEPTOS DE DISEÑO - Instancia de la propuesta

VERSATIL MULTIFUNCIONAL DINÁMICO
Adaptabilidad y transfor-
mación con rapidez y faci-
lidad a distintos contextos

Implicación y producción 
de movimiento y fuerza al 

desempeñar una acción

ADAPTABLE
PERSONALIZABLE

EFICIENCIA
PARA TODO

FLEXIBLE
LIGERO

Los códigos formales y funcionales identificados en los estilemas se tradujeron 
en tres componentes (Semántico, sintáctico y pragmático) visualizados en las 
siguientes tablas.
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*TABLA 5. IDENTIFICACIÓN DE ESTILEMAS - Instancia de la propuesta



58 C A P Í T U L O  V

C P G :  D O C U M E N T O  M E M O R I A

• Pregnancia de la línea recta 
horizontal que va siempre en la 
mitad 

• La hendidura sugiere la adición de 
una forma circular

• Las formas irregulares de mayor 
tamaño le dan peso y equilibrio a el 
grupo de elementos, aunque 
sugieren movimiento por las 
hendiduras y las curvaturas de sus 
extremos exteriores sugieren una 
dirección.

• Forma irregular de cinco lados 
con una hendidura redonda en la 
parte inferior

• Curvatura angulada en el costado 
inferior izquierdo

• Forma irregular de cinco lados 
con una hendidura redonda en la 
parte inferior

• Arista superior derecha redonda

• Las líneas rectas horizontales que 
presentan inclinación siempre se 
encuentras sobre o por encima del 
plano de la línea recta transversal 
principal

• La línea recta se presenta como una 
barrera que indica en fin del 
movimiento

• La línea recta con angulación 
sugieren el derecho y la dirección de 
desplazamiento, mientras

• Línea recta con curvatura en el 
extremo derecho

• Línea recta que presenta una 
anulación menor a 5˚, en el 
extremo derecho presenta 
inclinación descendente

• El rectángulo se ubica debajo y 
entre las dos formas irregulares

• La forma da mayor rigidez y soporte 
a la línea horizontal recta que 
pregona en el objeto

• Rectángulo con el extremo 
derecho redondeado

• Extremo izquierdo con anulación 
y ligera redondez

• El triángulo se ubica sobre todas las 
formas y líneas rectas a excepción 
de la línea recta con menor 
inclinación y va siempre en los 
extremos

• El triángulo le da un sentido de 
protección a el resto de las formas 
que se ubican por debajo de su plano

• Forma irregular con aristas 
redondeadas y apariencias de 
triángulo

• Ángulo recto con arista 
redondeada

• El poligono se ubica de forma 
prominente y en un extremo en 
relación a el conjunto de formas

• Perfil que sugiere un polígono 
irregular e inconcluso con aristas 
semi-redondeadas

COMPONENTE SEMÁNTICO COMPONENTE SINTÁCTICO COMPONENTE PRAGMÁTICO

*TABLA 6. MATRIZ FORMAL ESTÉTICA - Instancia de la propuesta
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¿Cómo generar las dinámicas de acción participativa que pro-
muevan la auto-construcción del producto?

El alcance de esta premisa se plantea en prospectiva y corresponde a la 
estructuración de un grupo de herramientas que promuevan el análisis, el 
diseño personalizado y la fijación de las necesidades de los integrantes de 
la comunidad Land Rover. Estas herramientas estarán propuestas desde la 
estrategia de la autogestión, por medio de un manuales práctico que estará 
apoyado por recursos online y que fijará las determinantes y requerimientos de 
cada usuario y fase del proceso de configuración del remolque.

Como modelo productivo de diseño se propone un manual de taller que 
corresponderá a la configuración del SAIVI, será un manual con instrucciones 
de, está concebido como un cuaderno instructivo de diseño. La estructura 
diagramática del contenido del manual de taller (FIGURA 20) está planteada, por 
cinco fases en las que la identificación, la definición  e implementación de las 
opciones de diseño del remolque se pueden ven reflejadas para iniciar con la 
etapa constructiva. Estructura del contenido:

• Identificación del usuario: Se identificará a el usuario como Landrovero, 
ayudándole a determinar que tipo de viajero es, de tal forma que pueda ser 
conciso con los deseos que se quiera plantear y las necesidad que tenga.

• Identificación de los recursos: Este apartado ayudará a el usuario a aclarar 
sus prioridades en cuanto a los servicios a instalar en su remolque, así como 
a evidenciar que tipo de recursos puede tener y que otros puede generar.

• Desarrollo del plan: Se guiará al usuario de como definir las determinantes 
y requerimientos particulares de su remolque, relacionado con el tipo de 
usuario que representa y las actividades que desarrollará con el producto 
para posteriormente desarrollar un plan claro para solicitar los componentes 
que estarán presentes en el armado.

• Ensamblaje: Se enfatizará en las las instrucciones, herramientas, espacios y 
equipos, que el usuario necesitará para el ensamblaje de su remolque. Este 
apartado también corresponde a la verificación de los procesos de armado 
ejecutados para confirmar su eficaz funcionamiento.

• Herramientas: Por último el manual contará con un apartado de anexos, 
presentados como herramientas útiles de los dos primeros capítulos del mismo.
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*FIGURA 20. ROVERLANDER: MANUAL DE TALLER - Estructura diagramática
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10. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OPORTUNIDAD   
DE DISEÑO

En el análisis de la actividad de acampar, que se definió en la pregunta axial 
del proyecto, se pudo concluir que la principal problemática de esta se da en 
términos de tiempo y espacio, pues hay un exceso de tiempo empleado en el 
alistamiento tanto de los elementos como en el levantamiento del campamento, 
así como la insuficiencia de espacio que hay en el hogar para almacenar el 
equipamiento como también para transportarlo en el vehículo, en dónde en los 
dos casos se ocupa espacio vital del usuario y se destina al equipaje.

Es ahí dónde se ha encontrado una oportunidad de diseño que consiste en la 
integración de todos los elementos necesarios para acampar en un solo lugar.

10.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Por lo habitual, por el gusto y disfrute de la actividad, el usuario siempre esta 
equipado con una carpa, sus accesorios más básicos, como un colchón inflable, 
colchoneta, sleeping bags, cobijas, almohadas (según preferencias) y un par de 
accesorios como mínimo, como sillas, una hielera. El uso de estufas portátiles, 
asadores y/o parrillas es también de uso ordinario por el usuario, así como de 
toldos extras para ampliar la zona de refugio en el campamento. Se ha analizado 
que la cantidad de elementos en el equipo de campamento no es acorde al nú-
mero de días de permanencia pues el usuario siempre busca el máximo confort 
posible sin importar la cantidad de elementos que tenga que acarrear.

La actividad general de acampar (FIGURA 21) se compone de un compendio de 
19 micro actividades básicas que se realizan durante todo el ejercicio y dentro 
de estás el alistamiento y armado de la carpa (Incluyendo las adecuaciones para 
dormir) son las que llevan más tiempo al representar lo más esencial (se dedica 
aproximadamente entre 1 y dos horas en el alistamiento y entre 10 y 20 minutos 
en el armado de la carpa). Se pudo dar cuenta que el almacenamiento, varia de 
usuario a usuario, pero en términos generales es una micro-actividad siempre 
tediosa, ya que rara vez todo el equipo se encuentra guardado en un solo lugar, lo 
que justifica el tiempo empleado en el alistamiento del equipamiento. Por último 
se pudo analizar que cargar y descargar los elementos del vehículo representan 
las micro actividades más repetitivas, esto sin contar el cocinar y comer.
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*FIGURA 21. ACTIVIDAD ACTUAL - Storyboard
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E L E M E N T O S

A R M A D O  D E  C A R P A
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10.2 SÍNTESIS DEL PROBLEMA

Exceso de tiempo y falta de espacio en el alistamiento del equipamiento para 
acampar que hacen de la actividad compleja.

  

11. HIPÓTESIS

En este documento se ha expuesto el panorama general de la conceptualización 
con lo diferentes niveles de ejecución de las etapas del proyecto con lo que se 
ha podido fijar la hipótesis que corresponde a:

Al concentrar de forma definitiva el equipamientvo se minimizará tiempos 
operativos en la actividad y aumentará la capacidad de organización y 
almacenamiento.

    

12. OBJETIVOS

12.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un espacio general de habitáculo anclable a un vehículo automotor con 
un sistema de despliegue de superficie transversal.

12.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Caracterizar el contexto y el usuario a partir de un proceso de investigación 
documental que permita definir una metodología de trabajo. 

• Optimizar la capacidad y volumen de remolque en el vehículo.

• Diseñar en prospectiva las actividades adyacentes que se pueden realizar 
partiendo del diseño general del habitáculo.

12.3 PROPUESTA DE VALOR

La hipótesis y objetivos están compaginados con el hecho de que la comunidad 
como se dijo anteriormente posee dinámicas y propiedades constructivas lo 
que le da al proyecto un valor agregado y un matiz de acción participativa que 
promueve la auto-construcción de este nuevo producto.
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13. LÍMITES Y ALCANCES

*TABLA 7. LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO

Se diseñan los 
componentes más  

generales e importantes 
del remolque.

Se construye un prototipo 
a escala 1:2 con los 

aspectos más generales y 
escenciales. 

Se desarrolla un manual 
usuario con las 

instrucciones de uso. 

Se propone en prospectiva 
el uso del remolque 
con las actividades 
complementarias.

ACTIVIDADES 
ADYACENTES

Se contempla el uso y 
adaptacion de páneles

de energía solar

ENERGÍA
RENOVABLE

ESPACIOS
GENERALES

MANUAL DE 
USUARIO

MODELO ESTÉTICO 
Y FUNCIONAL

Se plantean las actividades 
y funciones más generales
con base en los espacios

generales que se definieron 

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Se modela y desarrolla la totalidad del
producto con la aplicación de acabados.

PLAN DE MODELADO 3D
Se ejecutan el diseño de los planos y ficha 
técnica, se tiene en cuenta la selección 
de materiales.

PLANOS TÉCNICOS

Se proponen algunos 
espacios para la adpatación 
de equipamiento genérico 

de camping.

ACCESORIOS
GENÉRICOS

Se propone una estructura 
de contenido pero no se 

desarrolla.

MANUAL DE 
ARMADO Y TALLER

LÍ
M

IT
E

S
A

LC
A

N
C

E
S

Como se ve en la TABLA 7 los alcances de este proyecto se limitan a el diseño general del 
espacio del habitáculo y sus componentes, con el desarrollo de modelados 3D, planos 
técnicos y demás, además de su materialización a través de un modelo funcional y 
estético a escala 1:2, acompañado de un manual de usuario dónde se compendia 
todo lo referente a sus componentes y su funcionamiento; Versus las limitaciones, 
que se extienden al diseño de detalle relacionado con las actividades adyacentes que 
se puedan general y desplegar de los espacios generales del habitáculo, así como 
el material literario extra de auto-construcción y armado que tendrá la comunidad, 
también se contempla el uso de accesorios genéricos de camping y de energías 
renovables como la solar.
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14. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS

Con respecto a los códigos conceptuales y de funcionalidad se listaron las 
siguientes determinantes y requerimientos que debe tener el producto. 

LIVIANO ADAPTABLESEMÁNTICA GRAN CAPACIDAD
DE CARGA

La principal determinante corresponde a la semántica de la marca Land Rover 
y sobre todo a los modelos más clásicos de esta, en la que la exigencia debe no 
solo hacer referencia a la estética sino a la materialidad, formas de producción y 
construcción empleadas. Debe ser liviano, como lo dicta el segundo requerimiento, 
con un peso inferior a 200kg sin accesorios, aspecto que lo determinará el 
material de construcción por excelencia de la marca, que es el aluminio. El tercer 
requerimiento lo determina la adaptabilidad a cualquier modelo clásico de Land 
Rover, como a cualquier actividad englobada en el acampar y por último debe 
tener gran capacidad de carga para no solo despejar el espacio vital dentro del 
vehículo, sino dentro del hogar.

Después de los primeros acercamientos de la forma (que se podrán visualizar 
más adelante en este documento) fue necesario adicionar tres determinantes 
y requerimientos para las siguientes exploraciones, pues se encontraron 
deficiencias que no se contemplaban dentro de lo descrito anteriormente.

*FIGURA 22. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS - Primer bloque

LIBRE DE 
TRACCIÓN

FÁCIL DE
GUARDAR

REDUCIDO

*FIGURA 23. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS - Segundo bloque
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Se tuvo como primer planteamiento del segundo bloque de requerimientos y 
determinantes que el producto fuera libre de tracción, pues esta última duplicaría 
el consumo de combustible del vehículo y limitaría los beneficios del 4x4, por 
lo que pasaría de ser de un sistema de arrastre a uno anclable, también era 
necesario que fuera reducido en su tamaño, sin superar ni siquiera la tercera 
parte de la dimensión total del vehículo para que al guardar no representara 
ninguna dificultad.

15. DESARROLLO DEL CONCEPTO

15.1 NAMING Y BRANDING

El nombre comercial del Sistema de Anclaje Integral de Vivienda Itinerante (SAIVI) 
se define como ROVERLANDER, un “Remolque anclable para todo servicio, todo 
trabajo y todo camino”. 

La composición del nombre del producto fue sacado de un juego de palabras 
entre rover y overlander, dos anglicismos que ya se han expuesto con anterioridad 
y que representan el propósito del proyecto.

*FIGURA 24. LOGOTIPO DEL PRODUCTO - ROVERLANDER

Con respecto a la personalidad del identificador representa el espíritu y las 
características únicas del producto, muestra los atributos del estilo visual y tono 
de la comunicación que lo identifica como un producto diseñado especialmente 
para los vehículos de la marca Land Rover, al hacer uso de la tipografía de esta. 
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*FIGURA 25. VARIACIONES COMPOSITIVAS - Logotipo: ROVERLANDER

P O S I C I Ó N  V E R T I C A L

P O S I C I Ó N  H O R I Z O N T A L

I S O T I P O

La variación compositiva y tipográfica, así como los elementos 
elegidos para la identidad visual del producto representan 
una síntesis iconográfica de los componentes escenciales del 
remolque, dónde la parte superior de la primera R hace referencia 
al habitáculo y la inferior a su soporte, así mismo la letra L que 
está ubicada en la mitad y que también está dividida, en su parte 
inferior representaría el tiro del remolque que va unido al Land 
Rover, que está representado a su vez con la última R.

Son seis colores los que conforman la paleta de color (TABLA 8)  
de la identificación visual del producto, que buscan sintetizar la 
esencia de los modelos más clásicos de la marca Land Rover.
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*TABLA 8. PALETA DE COLOR - Producto: ROVERLANDER

*TABLA 9. VARIACIÓN CROMÁTICA: POSITIVO/NEGATIVO - Logotipo: ROVERLANDER

VERDE HUE

C52 M0 Y35 K31
R103 G155 B142
# 679B8E 

ARENA

C0 M3 Y34 K17
R224 G214 B167
# E0D6A7 

GRIS CARBÓN GRIS POLVO

C65 M61 Y55 K37
R84 G77 B80
# 544D50 

VERDE CIPRÉS

C64 M36 Y41 K34
R82 G108 B111
# 526C6F 

GRIS SABANA

C55 M39 Y43 K0
R135 G144 B142
# 87908E 

C14 M10 Y11 K0
R226 G226 B225
# E2E2E1 

Colores Primarios

Colores Secundarios
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15.2 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

*FIGURA 26. ACTIVIDAD PROPUESTA - Storyboard

E L E M E N T O S

D E L P L I E G U E  D E  C A R P A

LL

EGADA AL DESTINO

LLEGADA AL ORIGEN

M

OMENTO DEL VIAJE

CERRAR COCINETA
COCINAR

CARG A R EQUIPAJE

PLIE G U E CARPA

M

OM E N T O DEL VIA

JE

CARGAR EQUIPAJEANCLAR SAIVI

ANCLAR SAIVI CARGAR EQUIPAJE

C O M E R



71
SINTÉTICO Y DE ELABORACIÓN

R O V E R L A N D E R

E L E M E N T O S

D E L P L I E G U E  D E  C A R P A
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La actividad planteada con el producto como mediador 
integra 12 pasos, de los que 5 no presentan variación alguna, 
pues corresponden a las micro-actividades genéricas como el 
momento del viaje, llegada a destino, llegada a origen y comer. 

Parte del equipamiento como la carpa, colchón o colchoneta, 
elementos para cocinar (Estufa, parrilla, utensilios, comida, 
hielera), toldos extra, estarían integrados de forma definitiva, 
reduciendo así tiempos de alistamiento en el punto de origen u 
hogar, así como el desuso de espacio para el almacenamiento 
de los mismos. El producto también contempla la ubicación del 
equipaje y artículos personales del usuario para que el espacio 
vital del vehículo pueda volver a ser aprovechado.

En relación con la actividad analizada en la actualidad hubo una 
diminución significativa de 7 micro actividades, dentro de esa 
anulación se redujeron tiempos relacionados con el equipaje 
como el alistamiento, la carga y descarga del vehículo, la 
recogida, el guardado y el almacenamiento. Hubo también una 
importante y decisiva disminución de tiempo con el armado y 
desarmado del refugio o carpa principal para dormir.
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15.3 ANÁLISIS DE PRODUCTOS DIRECTOS O SUSTITUTOS

*TABLA 9. PRODUCTOS SUSTITUTOS - Estado del arte

De forma general los productos sustitutos encontrados en el mercado tienen en 
cuenta la importancia y seguridad que representa la altura para dormir (Aunque 
en unos es más acertada que en otros) especialmente en lugares al aire libre en 
los que las consecuencias de climas fríos y lluviosos, junto con las características 
del terreno y la presencia de animales podría presentar problemas. En su 
mayoría se recurre al uso de tela para la generación de refugio haciendo que el 
peso total del producto se disminuya, siendo esto un punto a favor. 

MODO DE USOPRODUCTO

Hitch Camper

The

MANLEY

CARPA DE TECHO

CAMPER DE ENGANCHE

CAMPER TIPO CONTAINER

MALETERO Y CAMPER

MALETERO Y CAMPER

C O N T CA M P E R

Carpa ubicada en la parte 
superior de un vehículo. Tiene 

dos momentos en su forma, 
cuando está guardada y cuando 
se extiende. Se puede dormir y 

descansar en su interior.

Es un cajón que viene con una 
carpa de techo y 

compartimientos en tela en 
forma de bolsa para guardar 

artículos personales, va ubicado 
como un porta equipaje en la 
parte posterior del vehículo.

Container de reducidas 
dimensiones, las compuertas de 

este se abren para que se 
extienda la carpa y así brindar un 

refugio de gran amplitud.

Camper tipo porta equipaje y 
maletero que va ubicado en la 
parte posterior del vehículo. la 
compuerta al abrirse permite la 

extensíon de una tela que da 
amplitud al espacio

Maletero en forma de caja que 
va ubicado en la parte posterior 
del vehículo, se extiende en su 
forma por el deslizamiento de 

otras cajas internas y de menores 
dimensiones, brinda el espacio  

suficiente para dormir
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*TABLA 10. ANÁLISIS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS - Estado del arte

COMPONENTES CLAVES PROS CONTRAS

El armado de la carpa es casi que 
automático y está queda fuera del 

alcance de los factores que trae 
consigo la superficie del terreno. Tiene 

incorporado el colchón.

Tiene los pros de una carpa de techo con la 
ventaja que al estar ubicado en un caón aparte 
se puede hacer uso tanto del producto como 

del vehículo por separado, cuenta con 
compartimientos extra para guardar algunos 
artículos y tiene una estructura que funciona 
como techo extra. Tiene incluida una mesa.

Al quedar en una altura reducida presenta 
gran estabilidad sin que le afecte las 

condiciones del tereno por los soportes 
inferiores que tiene. El usuario puede 
estar totalmente erguido al estar las 

carpas extendidas. 

Al estar contemplado como un maletero, 
tiene para el equipaje. Se puede usar 

separadamente del vehículo. La 
adecuación del espacio para dormir es 

rápida y ya viene con un colchon incluido. 
La altura es ideal para el acceso.

Tiene espacio para equipaje de grandes 
dimensiones. Se puede usar 

separadamente del vehículo. La 
adecuación del espacio para dormir es 

rápida. La altura es ideal para el acceso. El 
material de la extensión al ser rígido da 

mayor seguridad.

Solo resta la función de refugio, no se 
contempla la instalación de accesorios 

extra que puedan ser usados para dormir. 
No cuenta con un sistema para que pueda 

ser transladado o movido de forma 
habitual y sencilla.

El espacio que destina para dormir es limitante 
con respecto a la altura de los posibles usuarios. 
Aunque tiene espacio para guardar equipaje no 

es de forma permanente pues imposibilita su 
uso, así como que quedaría sobre el colchón, 

pudiendolo dañar. 

El espacio que tiene para el equipaje 
imposibilita su uso, así como la instalación 

permanente de un colchón debido a el sistema 
de expansión que tiene. La altura del 

habitáculo es limitante hasta para incluso 
sentarse. Al estar hecho de un material 
compacto limita la circulación del aire. 

El acceso a la carpa sigue limitado por una 
escalera. Podría haber ausencia de estabilidad 

en el uso de la carpa debido a la altura en la 
que queda.Aunque tiene compartimientos 

para guardar artículos son de reducidas 
dimensiones para guardar equipaje como tal.

Quita la posibilidad de usar una parrilla 
para el vehículo y transportar equipaje. Su 

uso depende de la escalera, debido a la 
altura. Imposibilita el uso del vehículo al 
estar haciendo uso de la carpa o de modo 
contrario, en el que la carpa solo funciona 

si está el vehículo. 

• Carpa en tela impermeable
• Colchoneta
• Estructura en tubos
• Dos soportes horizontales unidos 
con un par de bisagras
• Escalera

• Cajón con dos soportes inferiores
• Carpa de techo con todos sus 
componentes
• Bolsillos en tela
• Tablon horizontal
• Enganche para el tiro del vehículo

• Caja-container
• Dos compuertas
• Carpa en tela impermeable
• Estructura en tubos
• 10 soportes inferiores
• 4 Seguros de las compuertas

• Caja tipo maletero
• Una compuerta y puerta lateral
• Carpa en tela impermeable
• Colchoneta
•  4 soportes inferiores
• Enganche para el tiro del vehículo

• Caja tipo maletero
• Dos modulos deslizables
• Puerta trasera
•  4 soportes inferiores
• Enganche para el tiro del vehículo

Se encontró que que los productos analizados no tiene la suficiente capacidad de 
carga de equipaje y ninguno contempla la ubicación de este de forma permanente, 
sin que imposibilite o limite el uso del espacio. También se pudo concluir que las 
prestaciones de los diferentes productos están sujetas solo a una actividad, que es 
la de dormir, sin tener en cuenta otra fundamentales que están ligada al consumo, 
almacenamiento y cocción de alimentos. Por último se evidenció que la sensación de 
refugio estaba estrechamente relacionado con la carpa o espacio para dormir.
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15.4 PROCESOS DE IDEACIÓN Y BOCETACIÓN

Hubo cuatro momentos de mayor importancia que logran resumir cómo fue el 
proceso de ideación, bocetación y diseño.

15.4.1 Versión 1.0
En los primeros acercamientos de la forma se planteó que fuera un sistema 
de arrastre con tracción para ser remolcado por el vehículo, se presentaron 
tres variaciones de la forma en cuanto a dimensiones. 

*FIGURA 27. VERSIÓN 1.0 - Procesos de ideación y bocetación

La primera variación de 
la propuesta, la com-
pacta era un remolque 
de gran magnitud que 
igualaba la longitud del 
vehículo y empleaba 
un compendio de acce-
sorios ya existentes.

V. 1.2   L I G E R O
(Sistema de arrastre) 

V. 1.1    C O M P A C T O
(Sistema de arrastre)

V. 1.3    H Í B R I D O
(Sistema de arrastre)

*FIGURA 28. VERSIÓN 1.1 - Remolque compacto

R O V E R L A N D E R
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*FIGURA 29. VISTAS ORTOGONALES - VERSIÓN 1.1 - Remolque compacto

*FIGURA 30. DESPLIEGUE DEL REMOLQUE  Y CARPAS - VERSIÓN 1.1 - Remolque compacto

Contemplaba el uso de una extensión de techo, así como de una carpa lateral. y 
presentaba tres estadíos en su forma y funcionalidad (FIGURA 30)

F R O N T A L

C E N I T A L

L A T E R A L  I Z Q U I E R D O

P O S T E R I O R

D E S P L E G A D O  C E R R A D O

R E M O L C A D O
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La segunda variación 
del sistema de arrastre, 
la ligera pretendía ser 
un remolque de menor 
dimensión pero que se 
expandía hasta incluso 
triplicar su tamaño 
gracias al despliegue del 
remolque como de una 
gran carpa. (FIGURA 33)

*FIGURA 31. VERSIÓN 1.2 - Remolque ligero

*FIGURA 32. VISTAS ORTOGONALES - VERSIÓN 1.2 - Remolque ligero

La carpa extendida proporcionaba refugio y espacio no solo para dormir sino para 
ejecutar otras acciones como cocinar y comer.

F R O N T A L

C E N I T A L

L A T E R A L  I Z Q U I E R D O

P O S T E R I O R
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Y por ultimo estaba la tercera variación, la híbrida, una fusión entre la compacta y la 
ligera pero contemplaba el re uso y reciclaje de autopartes Land Rover.

*FIGURA 33. DESPLIEGUE DEL REMOLQUE Y CARPA - VERSIÓN 1.2 - Remolque ligero

C A R P AE S T R U C T U R A

R E M O L C A D O

*FIGURA 34. VISTAS ORTOGONALES - VERSIÓN 1.3 - Remolque híbrido

F R O N T A L
C E N I T A L

L A T E R A L  I Z Q U I E R D O

P O S T E R I O R
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El despligue en su estructura también se pretendía implementar, así como el uso de 
carpas proveedoras de refugio.

*FIGURA 35. DESPLIEGUE DEL REMOLQUE Y CARPAS - VERSIÓN 1.3 - Remolque híbrido

Estos primeros acercamiento fueron descartados a pesar de que los resultados 
de las encuestas fueron aparentemente favorables, se encontró dentro de las 
mismas respuestas positivas, que aunque les parecía práctico y cómodo en el 
uso, no contaban con el espacio suficiente para guardarlo. También se llegó 
a la conclusión de que al aumentar la tracción con las llantas del remolque el 
consumo de combustible del vehículo se duplicaría, así como que limitaría los 
beneficios del 4x4. Sin embargo te tuvo claridad en que el componente del 
refugio a través del despliegue y extensión de carpas tendría que estar presente 
en las exploraciones de forma que se hicieran a partir de este punto.

D E S P L I E G U EC E R R A D O

C A R P A S

R O V E R L A N D E R
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15.4.2 Versión 2.0

En las exploración de forma posterior, en un segundo momento, se pensó en 
un contenedor de carga que estuviera anclado al chasis del vehículo, este solo 
contemplaba la unificación de todo el equipamiento para realizar la actividad, por 
lo que carecía de la multifuncionalidad y adaptabilidad deseada, así como de la 
estética Land Rover y el carácter innovador en cuanto a la propuesta de diseño.

*FIGURA 37. VERSIÓN 2.0 - Contenedor de carga

Sin embargo fue en este momento que se empezó a diseñar en detalle algunos 
de los diferentes componentes de lo que sería más adelante la propuesta de 
diseño final. Hubo una exploración del chasis que sostendría el contenedor.

En los bocetos de la FIGURA 38 como se observa el chasis tendría un solo punto de 
apoyo en el tiro del carro, también se decidió desde un comienzo que el chasis 
tendría que tener la función extra, de poderle anclar un accesorio como por 
ejemplo un portacicletas ya que al contemplar la sujeción del nuevo producto 
en el vehículo se restringiría lo mencionado.

C P G :  D O C U M E N T O  M E M O R I A
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*FIGURA 38. EXPLORACIÓN DEL CHASIS - Contenedor de carga

E S T R U C T U R A  D E L  C H A S I S

T I R O  E X T R A  E N  E L  C H A S I S

15.4.3 Versión 3.0

En el tercer momento, las versiones del contenedor de carga, ya se visualizaban 
como un espacio para habitar, se instauró el componente principal del habitáculo 
y un sistema de compuertas que se convertirían en la superficie de refugio para 
dormir, así como el compartimiento exclusivo para los elementos necesarios 
para la cocción y disposición de los alimentos, por lo que se determinó el espacio 
que se necesitaría (FIGURA 40).
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Fue necesario diseñar las bisagras que accionarian las compuertas pues las encontradas 
en el mercado no cumplian con la estética deseada y las ya diseñadas que se usaban 
en los Land Rover no cumplian con el ángulo de apertura y cierre esperado.

*FIGURA 39. VERSIÓN 3.0 - Habitáculo: Compuerta corrediza

*FIGURA 40. ESPACIO DE LA COCINETA - Habitáculo: Compuerta corrediza

P L A N O  F R O N T A L  P L A N O  C E N I T A L

P E R S P E C T I V A
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*FIGURA 41. EXPLORACIÓN DE LAS BISAGRAS - Habitáculo: Compuerta corrediza

*FIGURA 42. EXPLORACIÓN DE LAS BISAGRAS - Habitáculo: Compuerta corrediza

E X P L O R A C I Ó N  D E L  D I S E Ñ O  D E  L A S  B I S A G R A S

E V O L U C I Ó N  E N  L A  F O R M A

P I E Z A S
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En este segundo momento fue también en dónde se decidió que el chasis no tendría 
un solo punto de apoyo en el tiro del carro sino dos (FIGURA 42), pues al contemplarse 
los compartimientos descritos con anterioridad, así como un remolque que estaría 
anclado al vehículo el peso aumentaría. Por último, al haber un uso desmesurado e 
innecesario del material en el sistema de las compuertas, hubo una razón de peso 
para descartar esta propuesta, sin embargo se conservo la decisión del chasis con 
dos puntos de apoyo y la base para evolucionar las bisagras de la compuerta.

C E R R A D A

C E R R A D A

*FIGURA 43. EXPLORACIÓN DE LAS BISAGRAS - Habitáculo: Compuerta corrediza

*FIGURA 44. EXPLORACIÓN DE LAS BISAGRAS - Habitáculo: Compuerta corrediza

C P G :  D O C U M E N T O  M E M O R I A
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*FIGURA 45. CHASIS CON DOS PUNTOS DE APOYO - Habitáculo: Compuerta corrediza

15.4.4 Versión 4.0

En el cuarto momento se definió el diseño y estética Land Rover en el remolque, 
se optó por un sistema plegable de las compuertas (FIGURA 47), decisión que haría 
un uso más razonable de material. En el accionamiento presentaba múltiples 
inconvenientes, pues la carpa de refugio quedaba expuesta a la intemperie o no 
funcionaba de forma automática como se deseaba, adicionalmente la estructura 
que daría seguridad y firmeza a los tableros era sobre dimensionada para el sistema 
de pliegue, por lo que el sistema de despliegue de los tableros fue descartado.

*FIGURA 46. VERSIÓN 4.0 - Habitáculo: Compuerta plegable
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C O M P U E R T A S  A B I E R T A S

F O R M A  D E  A P E R T U R A  D E  L A S  C O M P U E R T A S

*FIGURA 47. SISTEMA PLEGABLE DE LAS COMPUERTAS - Habitáculo: Compuerta plegable

Con respecto a la estética Land Rover hubo una evolución importantísima en la 
que se definieron los detalles del chasis.

*FIGURA 48. ESTRUCTURA DEL CHASIS - Habitáculo: Compuerta plegable
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Dentro de la evolución estética se logró definir la línea que tendría el habitáculo 
(FIGURA 49), así como la ubicación de sistema completo de luces reflectivas 
tanto de este como del chasis que por normativa tenía que estar presente al 
contemplarse el producto como una carga sobre dimensionada del vehículo. 

*FIGURA 49. LÍNEA DEL HABITÁCULO - Habitáculo: Compuerta plegable

*FIGURA 50. SISTEMA DE LUCES REFLECTIVAS - Habitáculo: Compuerta plegable

F R O N T A L

C E N I T A L

L A T E R A L  D E R E C H O

P E R S P E C T I V A

P O S T E R I O R



88 C A P Í T U L O  V

C P G :  D O C U M E N T O  M E M O R I A

En este cuarto momento del proceso de diseño y bocetación se hizo una exploración  
en cuanto a los soportes que nivelarían los tableros, como se observa e la FIGURA 48 
se tuvo en cuenta que debían ser plegables por lo que se tuvo que explorar el diseño 
de bisagras (FIGURA 52) para los soportes.

*FIGURA 51. EXPLORACIÓN DE LOS SOPORTES - Habitáculo: Compuerta plegable

C O M P O N E N T E  2C O M P O N E N T E  1

U

N I Ó N  D E  P A R T E S

*FIGURA 52. BISAGRAS SOPORTES NIVELADORES - Habitáculo: Compuerta plegable 
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*FIGURA 53. BISAGRAS DE LAS COMPUERTAS - Habitáculo: Compuerta plegable

*FIGURA 54. BISAGRAS DE LAS COMPUERTAS - Habitáculo: Compuerta plegable

Por último se definió el diseño de las bisagras de las compuertas (FIGURA 53), así como 
de apertura de estas (FIGURA 56) que sería por medio de un riel que hiciera deslizar el 
tablero verticalmente, por lo que se pudo finiquitar la estructura de los tableros de las 
compuertas (FIGURA 57) ya que no interferiría en el accionamiento de estas.

C O M P O N E N T E  2C O M P O N E N T E  1

U

N I Ó N  D E  P A R T E S

A B I E R T A  9 0 °
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*FIGURA 56. APERTURA DE LA COMPUERTA - Habitáculo: Compuerta plegable

C E R R A D AA B I E R T A

*FIGURA 55. BISAGRAS DE LAS COMPUERTAS - Habitáculo: Compuerta plegable
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*FIGURA 57. SOPORTE ESTRUCTURAL TABLEROS - Habitáculo: Compuerta plegable

14.4.5 Versión Final

Como quinto y último momento se llegó a la propuesta final del diseño, la cual 
se define como un Sistema de Anclaje Integral de vivienda itinerante o sus 
siglas en español SAIVI. Lo que sería un remolque libre de tracción, conformado 
principalmente por un habitáculo y un sistema de compuertas deslizables y 
plegable, como lo muestra la secuencia de imágenes de la FIGURA 53.

*FIGURA 58. VERSIÓN FINAL - SAIVI

91
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Fue en este punto que se tuvo que descartar el uso de las bisagras ya diseñadas para 
las compuertas de los tableros, pues se opto por implementar el sistema de una 
carpa automática, aunque esas bisagras fueron usadas para el compartimiento de 
la cocina. A su vez de diseñó en detalle componentes como los soportes niveladores 
(FIGURA 59), el seguro de la compuerta (FIGURA 60).

*FIGURA 59. SOPORTES NIVELADORES - SAIVI

*FIGURA 60. SEGURO COMPUERTA - SAIVI
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*FIGURA 61. DERROTEROS - Manuales

*FIGURA 62. MAQUETA MANUAL DE TALLER - Roverlander

15.5 PROCESO DE PROTOTIPADO

15.5.1 MANUALES

En términos generales para el diseño y la diagramación de los manuales primero 
se definieron los nombres de los capítulos para posteriormente hacer uso del 
formato de derrotero para definir cuantas páginas tendría cada publicación, 
luego se realizó una maqueta editorial para diagramar la información.
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*FIGURA 63. MAQUETA MANUAL DE TALLER - Roverlander

*FIGURA 64. DUMMY MANUAL DE TALLER - Roverlander

P Á G I N A S  I N T E R N A SD I A G R A M A C I Ó N

D U M M Y

Con la realización de las maquetas se pudo visualizar el orden de los capítulos, así 
como la codificación de los colores y el tamaño con respecto a el formado, fue una 
herramienta muy útil para plasmar la ideas de diagramación que se tenían.
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*FIGURA 65. MAQUETA MANUAL DE TALLER - Roverlander

*FIGURA 66. CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS - Proceso de prototipado

15.5.2 COMPONENTES DEL SAIVI

•CHASIS
El primer componente en construir fue el chasis que se hizo con tubo cuadrado 
calibre 18 de coldroll de 1/2”, el corte de tubo se hizo sobre planos, se doblaron 
los tubos con una matriz y se usó soldadura de cobre en en las uniones.

C O R T E  Y  D O B L A D O  D E  T U B O S
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*FIGURA 67. CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS - Proceso de prototipado

*FIGURA 68. CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS - Proceso de prototipado
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*FIGURA 69. CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS - Proceso de prototipado

*FIGURA 70. CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS - Proceso de prototipado

A D E C U A N C I Ó N  T I R O

En el proceso de prototipado de este componente se usó un modelo funcional a es-
cala 1:2 de un Land Rover por lo que se tuvo que hacer una adecuación a modo de 
tiro para así poder anclar el chasis. Con este se hicieron comprobaciones de peso y 
ángulos de enlongación que se presentaban con el mismo.
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•HABITÁCULO
Se usó MDF de baja densidad de 9cms y 2,5cms, para la construcción del cajón 
que conformaría el habitáculo, se cortaron primero las caras frontal y posterior 
en MDF de 9cms para realizar un entamborado con palos de madera, y luego 
recubrirlo con el MDF de 2,5cms.

E N T A M B O R A D O

C O R T E  Y  P E G A D O A R M A D O  E S T R U C T U R A

*FIGURA 71. CONSTRUCCIÓN DEL HABITÁCULO - Proceso de prototipado

*FIGURA 72. CONSTRUCCIÓN DEL HABITÁCULO - Proceso de prototipado

R E S A N A D O

Después de la entamborada fue necesario aplicar varias capas de masilla gris con 
catalizador para cubrir las grietas de unión del material así como tornillos y clavos.
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*FIGURA 74. CONSTRUCCIÓN DEL HABITÁCULO - Proceso de prototipado

*FIGURA 73. CONSTRUCCIÓN DEL HABITÁCULO - Proceso de prototipado

Para el sistema de apertura, deslizamiento y despliegue de los tableros se tuvo que 
cortar y doblar lámina calibre 18 de coldroll, para generar la curva se hicieron varios 
cortes paralelos y luego se soldó. Luego se hicieron platinas para la sujeccíon del riel 
a el habitáculo.

S O L D A D U R A

C O R T E  Y  D O B L A D O

P L A T I N A S  D E  F I J A C I Ó N
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F I J A C I Ó N  D E L  R I E L

*FIGURA 75. CONSTRUCCIÓN DEL HABITÁCULO - Proceso de prototipado

*FIGURA 76. CONSTRUCCIÓN DEL HABITÁCULO - Proceso de prototipado
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A C A B A D O S  L U C E S

*FIGURA 77. CONSTRUCCIÓN DEL HABITÁCULO - Proceso de prototipado

*FIGURA 78. CONSTRUCCIÓN DEL HABITÁCULO - Proceso de prototipado

Después de haber instalado el riel se procedió a darle los acabados, se lijó y pintó 
(FIGURA 71), primero con un color de base blanco y luego con amarillo, una vez seco se 
le agregaron los accesorios y detalles como las luces, a las que se les hicieron detalles 
de pintura (FIGURA 72) Finalmente se pegan los nombres (FIGURA 73 Y 74) que fueron 
hechos con acrílico y cortados en laser.
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•TABLEROS COMPUERTAS
Se usó MDF de baja densidad de 5cms para hacer el corte de los tableros. Se 
tubo que cortar una platina triangular para darle mayor seguridad y soporte a las 
esquinas de dónde de soportará la estructura de la carpa. El soporte estructural 
de los tableros (FIGURA 76) fue realizado en lámina de galvanizado calibre 18 y 26 .

U

B I C A C I Ó N  A C C E S O R I O S

*FIGURA 79. CONSTRUCCIÓN DEL HABITÁCULO - Proceso de prototipado

*FIGURA 80. CONSTRUCCIÓN DE LOS TABLEROS COMPUERTAS - Proceso de prototipado
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*FIGURA 82. CONSTRUCCIÓN DE LOS TABLEROS COMPUERTAS - Proceso de prototipado

*FIGURA 81. CONSTRUCCIÓN DE LOS TABLEROS COMPUERTAS - Proceso de prototipado

R I E L  Y  V I S A G R A S
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*FIGURA 83. CONSTRUCCIÓN DE LOS TABLEROS COMPUERTAS - Proceso de prototipado

*FIGURA 84. CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES NIVELADORES - Proceso de prototipado
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•SOPORTES NIVELADORES
Para la realización general de este componente se usó tubo cuadrado calibre 
18 de coldroll de 3/4”  y se se hicieron perfiles en lámina calibre 18 de coldroll, 
adicionalmente se uso varilla de acero de un cms de diámetro. El proceso 
comenzó con el corte de el material, para ser soldado porteriormente.

T U B O  D E  C O L D R O L L

C O R T E  D E  P I E Z A S S O L D A D U R A  D E  P I E Z A S1 / 2 ”  +  3 / 4 ”

*FIGURA 85. CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES NIVELADORES - Proceso de prototipado

*FIGURA 86. CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES NIVELADORES - Proceso de prototipado

R E M A C H A D OP E R F O R A C I Ó N

Las bisagras que permiten plegar y desplegar los soportes fueron realizadas con dos per-
files de elaborados en lámina calibre 16 de coldroll y el soporte en galvanizado calibre 18.
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AR M A D O  B I S A G R A

C O R T E  D E  P I E Z A S U B I C A C I Ó N  B I S A G R A

A R M A D O  B A S E

*FIGURA 87. CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES NIVELADORES - Proceso de prototipado

*FIGURA 88. CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES NIVELADORES - Proceso de prototipado

Se usó impresión 3D con filamento PLA para prototipar las bases plásticas que van suje-
tas en los extremos de los soportes niveladores, su función es generar mayor estabilidad 
de las mismas, así como evitar que se entierren en la superficie del suelo.
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A R M A D O  D E  L O S  C O M P O N E N T E S

E X T E N S I Ó N  D E  L O S  S O P O R T E S

A P E R T U R A

C E R R A D O A B I E R T O

*FIGURA 90. CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES NIVELADORES - Proceso de prototipado

*FIGURA 89. CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES NIVELADORES - Proceso de prototipado
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*FIGURA 91. DESARROLLO DE LA CARPA - Proceso de prototipado

*FIGURA 92. DESARROLLO DE LA CARPA - Proceso de prototipado

•CARPA PRINCIPAL
Para el desarrollo de este componente primero se tuvo que realizar la estructura 
tubular, se usó tubo de calibre 18 de aguas negras, el cual pues doblado y cortado, de 
realizaron unas platinas a modo de bisagras, lo que daría accionamiento a la estructura.
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*FIGURA 93. DESARROLLO DE LA CARPA - Proceso de prototipado

*FIGURA 94. DESARROLLO DE LA CARPA - Proceso de prototipado

Una vez construida la estructura tubular y haberla sujeto con las bisagras y tableros 
compuertas se realizó el molde para la confección posterior de la carpa, que se realizo 
con tela 100% impermeable, de nombre 30100, también se uso malla tipo toldillo.
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P I E Z A  H E M B R AP I E Z A  M A C H O

A C A B A D O  C O L O R

*FIGURA 95. DESARROLLO DE LAS BISAGRAS - Proceso de prototipado

*FIGURA 96. DESARROLLO DE LAS BISAGRAS - Proceso de prototipado

•BISAGRAS
Para el desarrollo de las bisagras se empleo la impresión 3D con filamento PLA de color 
negro, luego se pintó de plateado.
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*FIGURA 97. PARTES DEL REMOLQUE: EXTERIOR - Especificaciones técnicas

15.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTERIOR

PARTES DEL REMOLQUE

1. Soporte estructural tableros 
2. Compuerta tableros 
3. Soportes niveladores tableros 
4. Bomper chasis
5. Placa chasis
6. Habitáculo
7. Techo habitáculo
8. Compartimiento carpa lateral 
9. Seguro compuerta tableros 
10. Chasis
11. Compartimiento cocineta

12. Direccionales superiores
13. Stop y cocuyos inferiores
14. Stop y cocuyos superiores
15. Tragaluz safari
16. Direccionales y cocuyos laterales
17. Direccionales medias
18. Stop medios
19. Direccionales inferiores

SISTEMA SEÑALÉTICO

4
5

6

7

14

15

8

10

11

16

12

2

3

9

17

13

1

19
18

*Imagen externa en perspectiva del remolque

FIGURA #
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POSTERIOR

31. Ajuste carpa trasera 
32. Placa de registro de propiedad  

33. Carpa trasera 
34. Soporte nivelador chasis 

*Imagen posterior externa del remolque

FIGURA #

31

32

33

34

*FIGURA 99 . PARTES DEL REMOLQUE: POSTERIOR - Especificaciones técnicas
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*FIGURA 100. PARTES DEL REMOLQUE: POSTERIOR - Especificaciones técnicas
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INTERIOR DESPLEGADO

20. Compartimiento equipaje 
21. Estructura carpa principal
22. Carpa principal 
23. Estribo 
24. Soportes carpa lateral
25. Soporte nivelador habitáculo
26. Carpa lateral 

29

20

21

23

27. Compuerta tableros
28. Soportes niveladores tableros
29. Compartimiendo cocineta
30. Compartimiento carpa lateral

PARTES DESPLEGADAS

27

22

28

25

30
26

24

FIGURA #

*Imagen interna en perspectiva del remolque

*FIGURA 101. PARTES DEL REMOLQUE: INTERIOR DESPLEGADO - Especificaciones técnicas
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*FIGURA 102. PARTES DEL REMOLQUE: INTERIOR DESPLEGADO - Especificaciones técnicas
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15.6.1 CHASIS

GENERALIDAD

CHASIS

*Imágenes en perspectiva del chasis y sus componentes

COMPONENTES

3

4

7

8

1

2

5

6

1. Luces direccionales
2. Luces de stop y cocuyos 
3. Placa chasis 
4. Bomper chasis

5. Orificios sujeción habitáculo
6. Estructura del chasis
7. Platina soporte nivelador  
8. Soporte niveladores chasis

• Soporte niveladores chasis • Platina y bomper chasis

FIGURA #

FIGURA # FIGURA #

Agujeros para 
ajustar y asegurar 
la altura deseada Platina de soporte

para evitar 
hundimientos

Permite la sujeción
de las luces reflectivas

Manija de manipulación
para deslizar los dos tubos

Tubo macho

Tubo hembra

Permite la 
adecuación
de un tiro 
extra para la 
instalación 
deaccesorios

*FIGURA 103. PARTES DEL REMOLQUE: CHASIS - Especificaciones técnicas
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*FIGURA 104. PARTES DEL REMOLQUE: CHASIS - Especificaciones técnicas
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15.6.2 HABITÁCULO

GENERALIDAD

HABITÁCULO

*Imágen en perspectiva frontal del habitáculo 

FIGURA #

1. Stop y cocuyos superiores
2. Direccionales superiores 
3. Bolsillo organizador 
4. Seguro compuerta tableros
5. Direccionales medias
6. Stop medios
7. Bisagras riel compuerta
8. Eje riel compuerta
9. Compartimiento cocineta

12

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

13

14

15

18

10. Puerta cocineta
11. Direccionales y cocuyos laterales
12. Bisagras puerta cocineta
13. Platina de galvanizado
14. Argolla ajuste carpa trasera
15. Carpa trasera  
16. Compartimiento carpa lateral 
17. Tragaluz safari
18. Techo habitáculo

16

17

*FIGURA 105. PARTES DEL REMOLQUE: HABITÁCULO - Especificaciones técnicas
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*Imágenes en perspectiva posterior del habitáculo

FIGURA #

19

20

21

22

23

19. Riel carpa lateral
20. Carpa trasera 
21. Fondo habitáculo 

22. Placa de registro de propiedad
23. Gancho amarre carpa trasera 

COMPONENTES

• Bisagras puerta cocineta • Gancho amarre carpa

Punto de sujeción

Curvatura que permite
el amarre del cordón
de la carpa

Pieza macho

Pieza hembra

*FIGURA 106. PARTES DEL REMOLQUE: HABITÁCULO - Especificaciones técnicas

R O V E R L A N D E R
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• Sistema de apertura de la compuerta

• Seguro compuerta tableros

FIGURA #

Rodamiento que permite
el deslizamiento del eje en el riel

Platina y bisagra que permite el cierre
y apertura de la compuerta

Riel de deslizamiento

La curvatura en el riel permite el cambio 
en la dirección dedeslizamiento de la 
compuerta a una posición horizontal

Eje

Permite el desplazamiento 
vertical de la compuerta

• Placas de registro 
   de propiedad 

Platina de 
galvanizado
que va sujeta 
al habitáculo

Chasis
Habitáculo

Platina tipo 
argolla que va 
sujeta al tablero

Guía del 
seguro

M O D E L O  |

N °  S E R I E |

F A B R I C A D O  P O R  L A N D  L O V E R S  S . A . S
E  I N D U S T R I A L  M E T Á L I C A S  M A R T I R E S

S E R I E  A

A 0 0 4 3 0M O D E L O  |

N °  S E R I E |

S E R I E  A

A 0 0 4 3 0

*FIGURA 107. PARTES DEL REMOLQUE: HABITÁCULO - Especificaciones técnicas

C P G :  D O C U M E N T O  M E M O R I A
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*FIGURA 108. PARTES DEL REMOLQUE: HABITÁCULO - Especificaciones técnicas
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15.6.4 TABLEROS COMPUERTAS

COMPONENTES

GENERALIDAD

TABLEROS

*Imágen en perspectiva inferior de los tableros desplegados

1

2

4

3
FIGURA #

1. Estructura carpa principal
2. Tablero compuerta

3. Estructura tableros
4. Tablero eje

• Bisagra sujeción tableros

Cada bisagra tiene tres 
puntos de sujeción generales

que corresponden dos
para la estructura tubular
de la carpa y el otro para

los tableros. Punto de sujeción
a tablero

Punto de 
sujeción
carpa 

Punto de 
sujeción carpa 

*FIGURA 109. PARTES DEL REMOLQUE: TABLEROS COMPUERTAS - Especificaciones técnicas

C P G :  D O C U M E N T O  M E M O R I A



• Estructura tableros

• Superficie acolchada tableros

FIGURA #

FIGURA #

La colchoneta está conformada
por cuatro capas que proporcionan

mayor comodidad al aislar el frío
y la dureza de los tableros

Aislante térmico

Espuma antiescaras

Espuma 
baja densidad

Espuma 
alta densidad

Bisagra sujeción tableros
y estructura carpa

La estructura del perfil
es tipo omega, van sujetos 

con remaches

El perfil recto está hecho en
lámina de galvanizado calibre 18

El perfil que presenta la fractura
y curvatura está fabricado en
lámina de galvanizado calibre 26

*FIGURA 110. PARTES DEL REMOLQUE: TABLEROS COMPUERTAS - Especificaciones técnicas
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*FIGURA 111. PARTES DEL REMOLQUE: TABLEROS COMPUERTAS - Especificaciones técnicas

F R O N T A L

I N F E R I O R

S U P E R I O R

L A T E R A L

Título:

Componente tableros y estructura carpa
Dibujado por:

Liliana Morales Sánchez
Logo: Sistema de representación:
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15.6.4 SOPORTES NIVELADORES

GENERALIDAD

SOPORTES NIVELADORES

*Imágen en perspectiva del soporte nivelador desplegado

FIGURA #

1. Bisagras
2. Tubo macho 
3. Seguro de balinera

4. Tope plástico
5. Perfil hembra
6. Barra de sujeción media

1

2

3

6

5

4

*FIGURA 112. PARTES DEL REMOLQUE: SOPORTES NIVELADORES - Especificaciones técnicas
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• Soporte nivelador plegado

• Soporte nivelador plegado • Soporte nivelador plegado

Bisagra cerrada que permite 
el pliegue de los soportes 

niveladores para ser guardados

El tubo macho queda
ubicado dentro del perfil
hembra, este último guía el 
movimiento paralelo de 
la pieza

La balinera brinda mayor 
facilidad y rapidez al
asegurar el soporte

COMPONENTES

La barra de sujeción media hace que
los soportes realizen un movimiento 
sincronizado y a su vez da mayor firmeza
una vez instalado en el suelo

FIGURA #
FIGURA #

FIGURA #
FIGURA #

Modo de sujeción del
tope plástico al perfil
a través de la platina

Modo de sujeción de
la bisagra al tubo

Dentadura para 
mejor agarre

Platina de sujeción

Tornillo eje que 
permite el movimiento
y unión entre las dos piezas

*FIGURA 113. PARTES DEL REMOLQUE: SOPORTES NIVELADORES - Especificaciones técnicas

C P G :  D O C U M E N T O  M E M O R I A
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*FIGURA 114. PARTES DEL REMOLQUE: SOPORTES NIVELADORES - Especificaciones técnicas
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15.7 ANÁLISIS ERGONÓMICO

Para el análisis ergonómico de la propuesta se usaron los percentiles más altos 
(95) y más bajos (5) de la población latinoamericana tanto femenina como mas-
culina. En la TABLA 11 se puede observar cuales fueron las posiciones tomadas, 
junto con los datos tenidos en cuenta. Así mismo se tuvo en cuenta el espacio 
mínimo requerido para realizar las actividades puntuales que se presentan en 
las siguientes figuras.

*TABLA 11. ANÁLISIS ERGONÓMICO - Percentiles

ALCANCE VERTICAL 
MÁXIMO

5

95

5

95

5

95

5

95

5

95

5

95

HOMBREPERCENTILDIMENSIONES

ALTURA RADIAL

ALTURA SENTADO 
ERGUIDO

ANCHURA 
CODO A CODO

LARGURA LATERAL 
BRAZO

ESTATURA

209.4230.6

184.5201.7

20.119.4

26.727.4

88.494.7

46.650.5

166.4181.1

75.883.4

78.883.8

33.036.7

148.0159.5

65.371.9

#1

#2

#3

#4

#5

#6

MUJER
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Vista lateral
Izquiera

#1
#4
#5

DORMIR + ABRIR CARPA LATERAL

Vista lateral
derecha

#1
#3
#5
#6

SENTADO EN LA CARPA PRINCIPAL

*FIGURA 116. ANÁLISIS ERGONÓMICO

*FIGURA 115. ANÁLISIS ERGONÓMICO
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Vista cenital

#4
#5

DORMIR

Vista 
perspectiva

#4
#5

DORMIR

*FIGURA 118. ANÁLISIS ERGONÓMICO

*FIGURA 117. ANÁLISIS ERGONÓMICO
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Vista posterior

#2
#5
#6

USO DE COCINETA ABRIR-CERRAR
CARPA TRASERA

Vista frontal

#1
#5
#6

ABRIR TABLEROS COMPUERTAS 

*FIGURA 120. ANÁLISIS ERGONÓMICO

*FIGURA 119. ANÁLISIS ERGONÓMICO
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Vista lateral
derecha #2

#5

USO DE COCINETA

*FIGURA 121. ANÁLISIS ERGONÓMICO

*FIGURA 122. PLAN DE MODELADO 3D - Roverlander

15.8 PLAN DE MODELADO 3D

El modelado 3D fue realizado en el software Fusion 360 de Autodesk.
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*FIGURA 123. PLAN DE MODELADO 3D - Roverlander

L A T E R A L  I Z Q U I E R D O

F R O N T A L P O S T E R I O R

I N F E R I O R S U P E R I O R
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A
CA B A D O S  Y  D E T A LLES

C O C I N E T A

ES
TR U C T U R A  T A B L E RO

S

L U

C E S  R E F L E C T I V A
S

E S T R I B O

SOPORTES NIVELADORES

*FIGURA 124. PLAN DE MODELADO 3D - Roverlander
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*FIGURA 125. PLAN DE MODELADO 3D - Roverlander

SO P O R T E  C H A SIS B IS A G R A S  C A R PA

BISAGRAS SOPORTESACABADOS DETALLES
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L A T E R A L  D E R E C H OL A T E R A L  I Z Q U I E R D O

F R O N T A L P O S T E R I O R

I N F E R I O R S U P E R I O R

*FIGURA 126. PLAN DE MODELADO 3D - Roverlander
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*FIGURA 127. PLAN DE MODELADO 3D - Roverlander

MANCUERNA

SE G U R O  C O M P U E R T A
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15.9 PROTOTIPO FINAL

*FIGURA 128. PROTOTIPO FINAL - Roverlander

*FIGURA 129. PROTOTIPO FINAL - Roverlander



139
SINTÉTICO Y DE ELABORACIÓN

R O V E R L A N D E R

*FIGURA 130. PROTOTIPO FINAL - Roverlander

*FIGURA 131. PROTOTIPO FINAL - Roverlander
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15.10 MODELO DE NEGOCIO

En la toma de la decisión de diseñar y desarrollar el 
Roverlander (SAIVI) y el manual de usuario y taller, se presenta 
en la FIGURA 132, el «Modelo de los escenarios para pensar en el 
producto» (Ariza, Ramirez y Vigna, 2015), en el que se identifican 
los aspectos más relevantes del modelo de negocio.

El aspecto que condiciona en gran medida a el proyecto 
como se ha expuesto en el desarrollo investigativo y 
constructivo de este, son los usuarios poseedores de 
un vehículo Land Rover y amantes de la marca, quienes 
presentan una serie de características, necesidades y 
valoraciones que conllevan a la esencia tangible e intangible 
de las propuestas vistas, escenario en el que se construye 
el valor material y funcional de la globalidad del producto 
Roverlander y que involucra a su vez a el tercer escenario, en 
el que la capacidad tecnológica y la gestión de los procesos 
productivos toman relevancia en torno a los recursos e 
infraestructura identificados.

Los otros tres escenarios del modelo corresponden a la 
comprensión de los usuarios en ámbitos de posicionamiento, 
desarrollo y consumo de las propuestas de diseño, en el 
que desde el tercer escenario se planea que para financiar y 
posicionar estratégicamente el proyecto, el canal idóneo de 
comercialización y adquisición es por medio del crowdfunding, 
esto con el fin de ser coherentes desde la perspectiva de diseño 
abierto y honesto, cualidades que se quieren comunicar desde 
el quinto escenario, en el que se estipula que es un proyecto 
de valor, ideado, planeado y ejecutado por un miembro activo 
de la comunidad, o dicho en otras palabras es de Landroveros 
para Landroveros; sin claramente obviar la postura del sexto 
y último escenario del proyecto que hace énfasis en la 
responsabilidad frente a los usuarios, la sociedad, el medio 
ambiente y la propiedad intelectual implícita en el diseño y 
desarrollo de esta metodología.
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Escenari� Del Proyecto

USUARIOS

MATERIALIDAD

TECNO-PRODUCTIVO

CONSUMO

COMUNICACIÓN

RESPONSABILIDAD

El vehículo es el objeto de la comunidad, 
se está siempre en defensa de la marca, 
su sociedad, sus intereses y sus valores.

Procesos de metalmecánica para la 
contrucción de los componentes 
principales del producto y procesos de 
impresión offset para la producción de 
la literatura.

Un productoconcebido para la 
autoconstrucción basado en una 

guía de pautas constructivas  y en 
un manual de usuario.

Financiación del proyecto en 
relacionado con la oferta, el precio 
de distribucción, la experiencia de 

compra y el posicionamiento.

Normativas y regulaciones legales 
y de tránsito, así como de 

propiedad industrial e intelectual.

Proyecto de Landroveros para 
Landroveros, es de diseño 
abierto y honesto.

Fraternindad conformada por los fans de la 
marca, personas aventureras  que buscan 

siempre disfrutar y aprender sobre sus 
vehículos, así como ponerlo siempre a prueba. 

*FIGURA 132. ESCENARIOS DEL PROYECTO - Modelo de negocio
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16. CONCLUSIONES

• El producto mediador propuesto reduce la actividad de acampar en 12 
pasos, 7 micro-actividades menos de como es actualmente. Sin embargo 
5 de ellos no presentan variación alguna, pues corresponden a las micro-
actividades genéricas como el momento del viaje, llegada a destino, llegada 
a origen y comer.

• Se simplificaron las actividades relacionadas con el equipaje, su alistamiento, 
carga y descarga del vehículo, así como el almacenamiento.

• El tiempo de levantamiento del refugio, haciendo referencia a el armado 
de la carpa se reduce de 20 minutos (tiempo máximo empleado en la 
actualidad) a 5 minutos.

• Los espacios de almacenamiento del equipamiento de camping fueron 
anulados en el hogar, aumentando la organización y reduciendo así 
tiempos de alistamiento de 1- 2 horas a un tiempo final de 15 minutos.

• El espacio vital dentro del vehículo que estaba ocupado con el equipaje 
del usuario fue recuperado al contemplar un espacio dentro del producto 
para ese destino.
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17. ANEXOS

17.1 POSTER

*FIGURA 133. POSTER - Anexos
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17.2 INFOGRAFÍA

*FIGURA 134. INFOGRAFÍA - Anexos
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