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RESUMEN | ABSTRACT

En español

Este trabajo de tesis plantea el tema de investigación: “La formación del Diseñador Gráfico

(DG) en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) entre los años 1983 y 2018. Un análisis

epistemológico de las prácticas de los formadores en docencia, extensión e investigación ante

la emergencia de nuevas demandas sociales para la disciplina”.

El problema central gira en torno a la pregunta: ¿Cómo se han construido las prácticas

formadoras del Diseñador Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo entre los años 1983 y

2018 en docencia, extensión e investigación y cuáles son las condiciones para la diferencia

posible en la emergencia de nuevas demandas sociales para el Diseño?.

Este problema se aborda desde un marco teórico-conceptual, en el que se destacan las

nociones de “formación”, “prácticas del conocimiento” y “nuevas demandas sociales para el

Diseño”.

Entre el marco teórico-conceptual y el diseño metodológico, la “caja de herramientas”

arqueo-genealógica-crítica propuesta por Foucault brinda tanto herramientas conceptuales

como prescripciones metodológicas.

Específicamente en cuanto a la estrategia metodológica, se destaca la clave doble y

complementaria de la misma, situada entre filosofía (epistemología) y ciencias sociales; es

decir, entre A) un análisis filosófico con la “caja de herramientas” foucaultiana

arqueo-genealógico-crítica (incluyendo el concepto-herramienta “dispositivo”) y B) un

análisis cualitativo, propio de métodos de las ciencias sociales.

En cuanto a los objetivos de este trabajo, el objetivo general es el de analizar el modo en que los

docentes formadores han construido las prácticas de formación del Diseñador Gráfico en la

Universidad Nacional de Cuyo entre los años 1980 y 2018 en atención a las nuevas demandas

sociales para el Diseño Gráfico, a partir de un análisis filosófico arqueo-genealógico-crítico.
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Los objetivos específicos son los siguientes: i) Descubrir en los acontecimientos discursivos y

no discursivos de las prácticas de formación del DG en la FAD- UNCUYO, el diálogo histórico

entre extensión, investigación y docencia; ii) Analizar críticamente rupturas y continuidades

entre el pasado y la actualidad en las prácticas de formación del Diseñador Gráfico en la

UNCUYO entre 1980 y 2018, mediante el relevamiento de un dispositivo de saberes-poderes

-sujetos; iii) Indagar en los docentes las concepciones acerca de las demandas sociales para el

DG y su impacto en las prácticas de formación al interior de la FAD, iv) Detectar las

resistencias y las emergencias que definieron y definen la diferencia posible para la formación

del Diseñador Gráfico en el nivel de educación superior, en el marco de las nuevas demandas

sociales para la disciplina.

Desde este abordaje teórico y metodológico, se seleccionan fuentes, se recolectan y se analizan

muestras, con el auxilio de técnicas adecuadas y consistentes con los objetivos propuestos.

El Desarrollo de este trabajo se organiza de la siguiente manera: I) Análisis

arqueo-genealógico-crítico con acento en el momento de análisis arqueológico; II) Análisis

arqueo-genealógico-crítico con acento en el momento de análisis genealógico; III) Análisis

arqueo-genealógico-crítico con acento en el momento de análisis crítico.

En la Conclusión, se exponen los resultados en relación con los objetivos (general y específicos)

inicialmente planteados.

En inglés - Trad. Prof. Silvia Pedernera

�is thesis deals with the following research: “�e educational formation of the Graphic

Designer (GD) at Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) from 1983 to 2018. An

epistemological analysis of the practice of educators in university teaching, research and

community engagement in order to react to the emergence of new social demands for the

discipline.

�e main problem is linked to the following question: How were formative practices of

Graphic Design built at Universidad Nacional de Cuyo from 1983 to 2018 in relation to

teaching, research and community engagement and under what conditions are di�ferences

possible in order to react to the emergence of new social demands for the discipline?
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�e research problem was approached from a conceptual framework, isolating the notions of

“educational formation”, “knowledge practices”, and “new social demands for Design”.

�e Foucauldian archeo-genealogical criticism “toolbox” o�fers conceptual as well as

methodological framework.

Regarding the methodological strategy, we use a two-fold approach, between philosophy

(epistemology) and social science, that is to say, A) A philosophical analysis using Foulcault’s

archeo-genealogical criticism “toolbox” (including the concept- tool “device” -dispositif-) and B)

a qualitative analysis, from social science methods.

With respect to these research objectives, the general objective is to analyse how the teachers

have built Graphic Designer formation practices at Universidad Nacional de Cuyo from 1983 to

2018 in relation to new social demands for the discipline, from a philosophical

archeo-genealogical criticism analysis.

�e specific objectives are the following: i) to discover the historical dialogue among teaching,

research and community engagement in the discursive occurrences and non-discursive

occurrences; ii) To critically analyse breaks and continuities between the past and present in

the formative practices of the Graphic Designer at the Universidad Nacional de Cuyo from

1983 to 2018, by carrying out gatherings of a power-knowledge-subjects device (dispositif); iii)

To inquire with teachers about the concepts related to social demands for the GD and their

impact on formative practices in the Facultad de Arte y Diseño, iv) to find the resistances and

emergences that defined and define the possible di�ference for the Graphic Design

educational formation in higher education level, in the context of new social demands for the

discipline.

From this theoretical and methodological approach, sources were selected, samples were

gathered and analysed, with the help of suitable and coherent techniques with the research

objectives.

�e development of this work is organised as following: I) archeo-genealogical criticism with

focus on the archeological analisis; II) archeo-genealogical criticism analysis with focus on the

genealogical analysis moment; III) archeo-genealogical criticism analysis with focus on the

critical analysis moment.
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To conclude, this work presents the results related to the general and specific objectives

initially proposed.

CAPÍTULO  1

INTRODUCCIÓN
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PARTE I

DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA

En esta Parte I, titulada: “Dimensión epistemológica”, se da cuenta del tema de

investigación, el recorte del objeto, el planteamiento del problema (con sus límites

teóricos, temporales y espaciales), las fuentes y antecedentes de tal problema, el marco

teórico-conceptual, la relevancia de este trabajo y  los objetivos propuestos.

1. Tema de investigación

El tema de investigación se enuncia de la siguiente manera: “La formación del Diseñador

Gráfico (DG) en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) entre los años 1983 y 2018. Un

análisis epistemológico de las prácticas de los formadores en docencia, extensión e

investigación ante la emergencia de nuevas demandas sociales para la disciplina”.

2. Recorte del objeto

En relación con el tema de investigación enunciado, se procedió al recorte del objeto: “Las

prácticas formadoras (en docencia, extensión e investigación) del Diseñador Gráfico en la

Universidad Nacional de Cuyo en la emergencia de nuevas demandas sociales para el Diseño

entre los años 1983 y 2018”. Este recorte implicó tomar una serie de decisiones teóricas y

metodológicas, que se exponen a continuación.

En primer lugar, iniciar una búsqueda en torno a la promoción de cambios en la formación del

Diseñador Gráfico en la UNCUYO, condujo a indagar en la historicidad de las prácticas de

formación optando por la clave filosófica que Foucault denomina “dispositivos”. La razón de
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esta opción radica en que, a partir de dicha clave, es posible indagar y exponer cómo, en qué

direcciones y con qué finalidades se articularon saberes, poderes y sujetos en la formación del

Diseñador Gráfico (DG) en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional de

Cuyo (UNCUYO) entre los años 1983 y 2018, en procesos institucionales situados en

determinadas tramas históricas y sociales. En esta clave filosófica, se indaga la formación del

Diseñador Gráfico (DG) en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) tomando como inicio

el año 1983, en razón de ser el año de la creación de la carrera en la mencionada institución

mendocina.

Este análisis intenta descifrar, en discursos y en prácticas no discursivas, las racionalidades

subyacentes (con concepciones continuistas o concepciones discontinuistas emergentes), las

posiciones de los sujetos en las redes de poderes en la universidad y en relación con fenómenos

sociales e históricos; todo lo cual se puso de manifiesto en las prácticas de sujetos formadores

referidas al perfil y las incumbencias profesionales del Diseñador Gráfico, su campo de acción,

y las formas en que el hacer y el pensar disciplinar se relacionaba o no con las demandas de un

entorno social y epocal específico.

Al indagar en la historia de la formación del Diseñador Gráfico en la UNCUYO, lo primero que

se destaca que, a partir de crisis de conceptos y modelos vigentes, fueron surgiendo otros

modos de pensar y hacer e instancias de búsqueda, accionadas por aquellos que en este

trabajo se identificaron y denominaron: “sujetos-docentes rupturistas”. Tales docentes, en

desacuerdo con las racionalidades instituidas, consideraron necesario emprender una

búsqueda para desandar modelos de pensamiento, métodos de enseñanza, a partir de la base

de un profundo compromiso social y de una clara esperanza depositada en las capacidades

estratégicas del Diseño como disciplina social. Para estos sujetos-docentes rupturistas, se

hacía necesario re�lexionar sobre las prácticas de formación del Diseñador Gráfico en clave

crítica, como condición de posibilidad de la construcción de una diferencia para la sociedad.

Estos sujetos-docentes rupturistas, algunos germinales en la formación de la carrera, otros

emergentes a lo largo de los sesenta y un años de la formación del Diseñador Gráfico en la

UNCUYO, construyeron las nociones claves que perviven en el presente y que hoy permiten

re�lexionar en torno a la formación como punto de partida para operar un cambio. En el

devenir de estos procesos de formación, tuvieron lugar momentos de rupturas y
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discontinuidades respecto de los discursos instituidos, instancias de elaboración de

contradiscursos para alentar la construcción de nuevas racionalidades disciplinares que

atendieran a nuevas demandas nacidas de las crisis de la racionalidad de mundo imperante.

Estos emergentes -entre ellos, sujetos y conceptos -, fueron parte de un complejo dispositivo,

cuyas líneas de saber, poder y sujetos inicialmente se tornaban impermeables a las búsquedas

creativas. No obstante ello, otras líneas se fueron localizando al borde, inaugurando un afuera

de este dispositivo, definiendo “contraespacios” para nuevos discursos y prácticas que

dialogaban y actuaban en función de las nuevas necesidades sociales pensadas como

demandas para la disciplina.

A partir de lo expuesto, se consideró relevante indagar en clave de dispositivo las prácticas de

extensión, investigación y docencia de sujetos docentes formadores, particularmente en sus

vínculos con las demandas sociales de la sociedad local, argentina y latinoamericana,

clasificada como “tercermundista” y que se presentaba como necesitada de desarrollo

endógeno. Se espera que esta indagación pueda brindar un análisis y una re�lexión que

contribuyan a operar un cambio en la formación del Diseñador Gráfico  en un futuro próximo.

3.  Planteamiento del Problema (límites teóricos, temporales y espaciales)

Al plantear el problema de este trabajo, se elige el verbo “problematizar”, tal como ha sido

definido de maneras diferentes pero complementarias desde las ciencias sociales y desde la

filosofía respectivamente por Vieytes (2004) y por Foucault.

Problematizar, expresa Vieytes (2004) “es interrogar al tema de manera cada vez más precisa

hasta llegar a formular con claridad una pregunta” (p.24). El recorte del objeto ha sido un

arduo proceso de desandar los saberes construidos en torno a la formación del diseñador, por

ser y haber sido parte de este proceso, como sujeto en formación, extensionista e

investigadora. Esta ilusión de conocer define grandes obstáculos para ejecutar recortes y

termina reduciendo o complejizando excesivamente al objeto. Haber logrado abordar, con un

interrogante tan amplio, la dimensión histórica del objeto en clave filosófica, es una

construcción que ha demandado esfuerzos conjuntos.
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Problematizar es, para Foucault, la tarea propia de una “historia del pensamiento”, la tarea

propia de una filosofía que aborda “focos de experiencia” importantes en la historia acontecida

de nuestra cultura. Problematizar es entonces intentar dar cuenta de cómo algo, en un

momento histórico dado, se ha convertido en objeto de saber, en preocupación del poder y en

inquietud ética. Y asimismo, problematizar es preguntarse por la propia actualidad: qué se

puede saber, hacer y ser hoy.

Esta problematización filosófica implica para Foucault una ontología que es a la vez “histórica”

y “creativa''. Ontología histórica, en el sentido que permite comprender cómo hemos llegado a

constituirnos en esto que somos como sujetos de conocimiento en un campo de saber, como

sujetos de acción en redes de poder y como sujetos y/o subjetividades más allá de saberes y

poderes instituidos. Y a la vez ontología creativa, puesto que comprender cómo hemos llegado

a ser estos que somos permite plantear las posibilidades para saber, hacer y ser de nuevos

modos.

Así concebida la problematización, el interrogante central en este trabajo se cuestiona sobre la

formación del Diseñador Gráfico vinculada con las prácticas docentes, de extensión e

investigación, centrando la mirada en los sujetos formadores, situados en la trama de

dispositivos que entretejieron eventos y acontecimientos discursivos y no discursivos y que

configuraron las prácticas de formación del DG en la institución de la UNCUYO.

Ante todo, puede decirse que la formación del diseñador gráfico en las universidades

nacionales argentinas se ha construido históricamente desde la falta de diálogo con algunas

de las “nuevas demandas sociales” emergentes en cada época. Así, las definiciones

disciplinares que han regido el hacer y el pensar del Diseño se han construido sin suficiente

revisión epistemológica, histórica y crítica de estas demandas, así como sin suficiente

pensamiento y acción en torno a las relaciones entre la universidad y tales demandas sociales.

Tal vez por ello las propuestas formativas no han sabido re�lexionar, en su mayoría, en torno a

las maneras en las que el Diseño ha respondido históricamente a esas demandas, y cuál es la

implicancia de esta falta de re�lexión en la formación actual del diseñador. Por tales razones,

en este trabajo se hizo hincapié en dos categorías, como principales aspectos a ser pensados

en relación:  las prácticas de formación  y las nuevas demandas sociales para el Diseño.
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Ambas categorías teóricas se pusieron en estrecha relación en el siguiente interrogante: ¿en

torno a qué demandas sociales los docentes FAD de la UNCUYO han construido

históricamente los discursos y las prácticas de formación del DG? Este interrogante facilitó la

detección de resistencias históricas a los dispositivos de poder, las posiciones de los sujetos y

las relaciones que estos construyen.

En esta línea y desde la clave filosófica propuesta por Foucault, una ontología histórica se

revela como condición de posibilidad de una ontología creativa. De este modo, conocer el

dispositivo que ha sido edificado puede dar lugar a la creación de formas de subjetivación, que

permita a sujetos fugarse del dispositivo existente, de los discursos, racionalidades, poderes y

sujeciones establecidas, para así definir las condiciones de la diferencia posible (Revel 2011), en

vistas a una formación comprometida socialmente y sensible a las demandas de la realidad

local.

En este proyecto se intenta poner de manifiesto la historicidad de las prácticas desde los

sujetos docentes formadores, en sus continuidades y rupturas, en sus respectivos escenarios y

formaciones de conceptos. En todo ello, es posible detectar las racionalidades del pasado que

justifican las racionalidades del presente y las condiciones construidas en torno a las prácticas

de formación del DG en la FAD - UNCUYO, así como plantear las posibilidades para operar

cambios en torno a las demandas sociales emergentes para el Diseño en la actualidad.

Se procura relevar las diversas demandas sociales acordes a los climas de época en el marco de

la formación del Diseñador Gráfico en la FAD-UNCUYO, como categorías a ser pensadas en

sus respectivos contextos de producción y validación, desde una mirada epistemológica.

Atendiendo a los múltiples fenómenos que se entraman en la definición de esta problemática,

el problema queda planteado de la siguiente manera:

¿Cómo se han construido las prácticas formadoras del Diseñador Gráfico en la Universidad

Nacional de Cuyo entre los años 1983 y 2018 en docencia, extensión e investigación y cuáles son las

condiciones para la diferencia posible en la emergencia de nuevas demandas sociales para el

Diseño?
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4. Fuentes del problema

Kreimer define múltiples fuentes desde donde puede surgir una problematización que da

cauce a un problema de investigación: la pertenencia del investigador a una línea o una

corriente dentro del campo profesional o académico, el interés grupal del espacio en el cual

trabaja el investigador, las prácticas institucionales, el perfil de los formadores y las

orientaciones teóricas de los investigadores formados de la institución, problemas generados

en las prácticas, problemas tecnológicos, problemas metodológicos o problemas de

intervención. (Kreimer 1998 en Yuni y Urbano 2014 p. 61).

En cuanto a las fuentes de un problema, Sirvent (2006) destaca la experiencia cotidiana, los

antecedentes y la experiencia en terreno, cuestiones que devienen en los puntos de enfoque

teórico-empíricos para definir el objeto-problema.

Estas fuentes propuestas por Kreiner (1998) y por Sirvent (2006), traslucen concepciones

epistemológicas fundamentales: las relaciones entre teoría y práctica, las concepciones

subjetivas y el valor de los sentidos emergentes de los sujetos, sus prácticas y experiencias, la

empiria desde la praxis, el rescate de lo cotidiano, el diálogo entre espacialidad,temporalidad

y subjetividad. Todas estas jugadas epistémicas se definen como insumo clave para este

trabajo.

Al respecto, las fuentes del problema de este trabajo se vinculan con espacios, tiempos y

sujetos particulares, históricamente situados. La crisis del año 2001 en Argentina definió las

bases para nuevas configuraciones socio-económicas y productivas, nacidas del colapso de los

modelos económicos globales, y los socavones de la historia del desarrollo de nuestro país a

partir de aportes exógenos. En estas nuevas configuraciones, empresas recuperadas por sus

trabajadores, cooperativas, asociaciones de pequeños productores, artesanos, campesinos sin

tierra, desafiliados y excluidos del sistema formal, la necesidad fundante era la sostenibilidad

humana. Para ello el Diseño sesgó algunas miradas, apartándose del discurso central y

establecido, hacia la construcción de programas pensados a partir de estas nuevas demandas

para la disciplina, donde el Diseño encontró un nuevo campo de acción para fomentar la

sustentabilidad y desarrollo, revalorizando el potencial y las capacidades endógenas de los

territorios locales y sus sujetos como motores de ese desarrollo.
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Estos nuevos escenarios para pensar la práctica profesional del diseñador definieron la

necesidad de re�lexionar en torno a los modelos filosóficos y metodológicos que sostienen a la

disciplina y que definen criterios de pensamiento y acción para re�lexionar en el campo de la

enseñanza.

De la misma manera, a nivel académico comenzaron a pensarse en nuevos entrecruzamientos

teóricos que lograran explicar múltiples situaciones sociales y económicas que se sucedían y

constituían nuevos campos de acción profesional, a la vez que nuevos campos de lucha social.

De esta forma, las problemáticas que a continuación se presentan definieron, para un grupo

de académicos de Latinoamérica, un discurso para la acción y una línea específica de

pensamiento disciplinar, no en desmedro de abandonar viejas premisas, sino como invitación

a ponerlas en tela de juicio. Podría decirse que se estaba en una situación de “con�licto

cognitivo”, que era necesario saber cómo abordar. Al respecto, expresa Kreimer :

Saber enfrentar situaciones de con�licto cognitivo es una disposición personal que contribuye

en la búsqueda de interrogantes válidos. El abandono de toda forma de seguridad y de

dogmatismo sobre los conocimientos adquiridos; ponerlos en duda, e incluso pensar que

ellos son bastante limitados y no permiten conocer más a fondo las cosas, es una actitud de

�lexibilidad intelectual que ayuda a la innovación y el descubrimiento.(Kreimer 1998 apud

Yuni, Urbano 2006 p.63)

El impacto germinal se definió en los escenarios de prácticas de extensión y vinculación

socio-productiva, y prácticas en territorio. Interesa destacar que quien escribe ha formado

parte de estas prácticas no curriculares desarrolladas en la FAD de la UNCUYO entre los años

2013 y 2016. Estas prácticas, que en este trabajo se denominan “germinales”, definieron un

diálogo entre teoría y práctica que motivó múltiples proyectos de investigación desde el año

2013 hasta el año 2018 y que puso en la óptica crítica a viejos paradigmas disciplinares y

racionalidades de mundo que guiaban las prácticas de formación del Diseñador Gráfico hacia

la acción conforme a modelos establecidos, dejando al margen las demandas sociales locales

emergentes en cada época y la formación para potenciar los desarrollos regionales y

latinoamericanos, así como aquello que Foucault (2010) llama las realidades “heterotópicas”

-aquellos espacios diferentes y desafiantes de los habituales, que se definen como

“contraespacios -.
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En el marco de la ejecución de estas prácticas emergentes en extensión e investigación, se

definieron algunas “lagunas teóricas”, que Kreimer (1998 en Yuni y Urbano 2014) entiende

como el producto del dilema de querer intervenir en la realidad con los saberes disciplinares y

la razón de una época. Estas “lagunas” o vacíos conceptuales, hoy pueden ser pensados como

con�lictos epistemológicos, que pusieron en dilema los saberes y motivaron la necesidad de

rehacer perspectivas, prácticas, conceptos y racionalidades instituidas, a través de la

investigación.

A partir de entonces, las prácticas de investigación y los debates al respecto permitieron

pensar y valorar la envergadura de los fenómenos que, en discursos de algunos docentes

rupturistas, se definían como “nuevos problemas para el Diseño” o “nuevas demandas para el

Diseño”, a la vez que se ponía de manifiesto la inadecuación metodológica de los previos

modelos de abordaje. Finalmente, estos debates al margen del currículum lograron ir

penetrando intersticios de las propuestas áulicas y fueron definiendo espacios de re�lexión

sobre la necesidad de revisar los ejes fundantes de la enseñanza del Diseño en la universidad

pública argentina, desde una perspectiva local, nacional y  latinoamericana.

Por todo lo antes expuesto, las fuentes del problema del presente trabajo remiten a la

necesidad de re�lexionar acerca de las bases epistemológicas que sostuvieron y sostienen la

emergencia y el devenir de las prácticas de formación del DG en la FAD de la UNCUYO en el

período temporal acotado, desde las miradas, discursos, saberes y acciones de los docentes

formadores, los vaivenes en las definiciones del perfil profesional, los campos de acción y las

concepciones sobre la racionalidad disciplinar que definieron un diálogo entre demandas

sociales y formación superior en la historia de la carrera en esta institución, en las tensiones

entre diversas posiciones, algunas condescendientes y otras críticas, ante discursos y

prácticas establecidas.

5.Antecedentes

5.1 Antecedentes primarios

Los antecedentes primarios hallados se refieren en su mayoría a indagaciones de antecedentes

históricos de la construcción de la Carrera de Diseño Gráfico e Industrial, en el escenario de la
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hoy denominada Facultad de Artes y Diseño - se hace notar que dicha Facultad que ha ido

variando sus denominaciones en función de las especificidades de formación.

Entre tales antecedentes, se rescatan dos artículos presentes en la revista Huellas nº 6, de la

Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO.

Eirín, Guillermo R. (2008) "Carrera de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo: un breve

recorrido por su historia". En: Huellas, No. 6, p. 9-12. Dirección URL del artículo:

http://bdigital.uncu.edu.ar/2516. Fecha de consulta del artículo: 17/05/19.

López, Eduardo (2008) "Según pasan los años (y las ideas): ". En: Huellas, No. 6, p. 13-17.

Dirección URL del artículo: http://bdigital.uncu.edu.ar/2518. Fecha de consulta del artículo:

17/05/19.

En los antecedentes revisados, se destaca en primer lugar una dificultad en la distinción entre

la formación del Diseñador Gráfico y el Diseñador de Productos. Esta distinción marcó la

historia de la formación superior del Diseño en la UNCUYO, ya que hasta el año 2008 ambos

trayectos en la educación superior compartieron espacios comunes, otorgando como

titulaciones la formación Industrial como base y especializaciones en Gráfica o en Productos (

Diseñador Industrial orientado a la Gráfica, o Diseñador industrial orientado a Productos).

Esta orientación Industrial del Diseño en los trayectos formativos de ambos perfiles

profesionales, definió en el campo profesional un espacio de acción orientado a la

reproducción de las comunicaciones y los objetos por medios industriales, lo que de alguna

forma fue construyendo cierta distancia para con sus aportes a la producción artesanal que

dio origen al Diseño en Mendoza.

Los antecedentes muestran que la construcción de las prácticas de formación del Diseñador

Gráfico y del Diseñador de Productos presentan múltiples matices que han contribuido a la

edificación de una historia profusa y divergente.

Al respecto, cabe referir la recopilación y recuperación de objetos, sujetos y conceptos en el

trabajo denominado “Intermitencia. Diseño mendocino” de Gustavo Quiroga, egresado de la

Carrera de Diseño industrial de la FAD - UNCUYO:
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Quiroga, Gustavo D. (2008) "50 años de la Carrera de Diseño: dossier". En: Huellas, No. 6, p.

112-120. Dirección URL del artículo: http://bdigital.uncu.edu.ar/2580. Fecha de consulta del

artículo: 17/05/19.

Estos antecedentes primarios resultan de interés como parte de una reconstrucción histórica

de sujetos, conceptos, racionalidades sobre el campo disciplinar y el perfil específico, que

pueden dar cuenta de algunos aspectos de continuidades y rupturas en la formación del DG en

la UNCUYO. Ahora bien, se destaca que en este trabajo se intenta algo diferente: una

indagación de tales antecedentes históricos en clave filosófica, más precisamente en clave

foucaultiana arqueológica, genealógica  y crítica.

5.2 Antecedentes secundarios

Entre estos antecedentes, se refiere el trabajo del Diseñador Industrial Gui Bonsiepe. Sus

aportes se retoman en este trabajo como marco teórico, sujeto y antecedente, dada su

búsqueda por construir un Diseño humano, centrado en las necesidades de la sociedad

latinoamericana. En su conferencia denominada “Diseño y Crisis”, con el ahínco de quien

lucha por romper las viejas racionalidades, Bonsiepe (2011) expone ideas profundas sobre el

diálogo de las prácticas del Diseño con las sociedades en crisis y la formación del diseñador en

latinoamérica, con sus aciertos, desaciertos, desafìos y oportunidades. Véase

Bonsiepe, G. (2011) “Diseño y Crisis” Conferencia presentada en la Universidad Autónoma

Metropolitana. En ocasión de la ceremonia de otorgamiento del título Doctor Honoris Causa.

México.

Otro antecedente vinculado a la formación del Diseñador Gráfico es el trabajo de Compte

Guerrero y Sánchez Mosquera (2017), quienes en otro contexto latinoamericano como es

Ecuador, recuperan las concepciones vinculadas al currículum como dispositivo de formación,

las concepciones de perfil profesional y campo de acción que se desprenden de éste. Véase

Compte Guerrero,M. y Sánchez Mosquera, A. (2017) “ReDiseño del perfil de egreso de la carrera

de Diseño Gráfico en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador” en Revista

Espacios .Vol. 38 (Nº 45) Año 2017.

Además, en su Tesis de Maestría, Oscar Echevarría (2006) aborda un recorrido histórico de la

formación del diseñador en Argentina. Especialmente se rescata para este trabajo el apartado
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denominado: “El Diseño, disciplina en busca de identidad “ (cf. Echevarría 2006, pp.16 y ss.),

explicita las que considera demandas para la disciplina, y en donde expone:

La formación de los diseñadores necesita adecuarse a este escenario para permitir a los nuevos

profesionales acceder a una re�lexión de nivel superior para adaptarse a los cambios de

paradigma que se producen como efecto de la globalización, los requerimientos de la

postindustrialización, la internacionalización económica, la emergencia de nuevas formas

sociales y la consideración de las problemáticas ambientales, entre otros factores que

caracterizan nuestra época. (Echevarría 2006 p.16)

Véase al respecto

Echevarría, O. (2006) “Proyecto Maestría en Diseño” en Cuadernos del Centro de Estudios en

Diseño y Comunicación [Ensayos] Nº 21 pp 9-57.

Como se dijera acerca de los antecedentes primarios, también los antecedentes secundarios

son retomados en este trabajo desde una clave diferente: la arqueología-genealogía-crítica

foucaultiana, dando lugar así una indagación novedosa acerca del problema propuesto que

puede brindar aportes a campos de conocimiento y a intervenciones posibles.

6. Marco teórico-Conceptual

En este marco teórico-conceptual, se destacan las nociones de “formación”, “prácticas del

conocimiento” y “nuevas demandas sociales para el Diseño”. Asimismo, se subraya la

perspectiva teórico-metodológica general que para este trabajo brinda la “caja de

herramientas” foucaultiana arqueo-genealógico-crítica, particularmente el

concepto-herramienta  “dispositivo” .

6.1. Nociones de “formación” y “prácticas del conocimiento”.

De la filosofía, en primer lugar se rescatan dos nociones: “formación” y “prácticas del

conocimiento”.

Se parte de un concepto filosófico de “formación”, cuya genealogía puede rastrearse en

diferentes momentos y referentes de la historia del pensamiento occidental y

latinoamericano. De modo sintético, en este trabajo se concibe a la formación como un
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proceso de construcción de un sujeto como ser en el mundo (dimensión existencial u

ontológica) y como sujeto de conocimiento (dimensión epistemológica), en interacciones con

otros sujetos, situados en formaciones sociales determinadas (con sus procesos económicos,

políticos y culturales), en geografías e historias específicas. Así entendida, la formación es

aquel proceso complejo según el cual un sujeto a la vez es producido y productor de sí y de su

mundo, a partir de una condición ontológica de inacabamiento y de existencia en devenir

permanente. Así, en este trabajo se asume la noción de formación como tarea permanente,

como proyecto en el cual un sujeto es a la vez configurador de su realidad socio-histórica y

configurado por ésta, en un devenir que implica sujeciones y libertades, continuidades y

discontinuidades, repeticiones y recreaciones, conservaciones y transformaciones.

A partir de esta idea filosófica de existencia en formación junto a otros en una trama social e

histórica, la práctica educativa puede ser pensada como una práctica de formación. Ahora

bien, la formación no se limita a la práctica de enseñanza y aprendizaje, puesto que se trata de

un concepto de amplio alcance, en tanto la formación implica un llegar a ser en el mundo

(alcance ontológico)  y un llegar a ser sujeto de conocimiento (alcance epistemológico).

En estrecha relación con esta noción filosófica de formación, se recupera la noción de

“prácticas del conocimiento” (Guyot, 2011). Estas prácticas dan identidad a sujetos de

conocimiento que han atravesado procesos de formación en un campo disciplinar y han sido

habilitados por instituciones del sistema educativo para ejercer prácticas docentes,

investigativas y profesionales en diversos espacios e instituciones, conforme a regímenes de

regulación de dichas prácticas y al interior de un sistema social.

En relación con esta noción de prácticas del conocimiento, Guyot (2011) propone un abordaje

epistemológico de dichas prácticas, que pueda esclarecer y transformar las relaciones entre i)

opciones epistemológicas, interpretación y producción de teorías y prácticas investigativas,

docentes y profesionales, así como entre ii) epistemología, historia de las ciencias y actualidad

de una ciencia/ disciplina /campo. Dada la relevancia del abordaje epistemológico de las prácticas

del conocimiento, éste es el abordaje o el nivel de análisis más destacado en este trabajo final

de tesis de Maestría - y así queda expresado en  el título del mismo-.

Asimismo, Guyot (2011) propone un modelo complejo de análisis de dichas prácticas del

conocimiento en sus contextos abiertos (microespacio de las prácticas, institución, sistema de
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regulación de las prácticas, sistema social) y en sus atravesamientos (situación histórica, vida

cotidiana, relaciones teoría-práctica, relaciones saber-poder-sujeto). De tales

atravesamientos, en este trabajo se hace especial hincapié en el eje de las relaciones

saber-poder-sujeto,  que Guyot toma explícitamente de la caja de herramientas foucaultiana.

En este trabajo, las nociones filosóficas de “formación” y de “prácticas del conocimiento” se

relacionan para analizar, criticar y re�lexionar en torno de las prácticas de formación del

Diseñador Gráfico en docencia, extensión e investigación en la FAD- UNCUYO, desde un

abordaje  epistemológico que asume la historicidad de tales prácticas.

En esta línea, formar es configurar sujetos re�lexivos y críticos, capaces de ser lúcidos respecto

de i) los sujetos que los han formado como existentes en un mundo y particularmente como

sujetos de conocimiento en DG, así como respecto de ii) sus propias prácticas de formación de

otros sujetos de conocimiento en el campo del DG, asumiendo responsablemente las múltiples

incidencias e intervenciones del DG que modifican el mundo humano social.

Si “formar es mucho más que simplemente adiestrar“ (Freire, 1997, p.16), esta instancia

re�lexiva y crítica se torna un punto de in�lexión en una formación. Esto conlleva pensar que

la formación debe convertirse, en palabras de Freire en un “proceso dialéctico entre sujetos y

realidad” ( Ibidem, 1997, p.25), en el que se estimulen procesos de concienciación liberadora. En

tal sentido, es posible pensar prácticas de formación del DG que fomenten una actitud

re�lexiva y crítica que impliquen enfrentarse “a prácticas nacidas de situaciones problemáticas

que pongan en tela de juicio la creencia en la legitimidad de nuestro conocimiento” (Schön,

1992 p. 23), para hacer de otros modos en el DG como respuestas al desafío que plantean tales

situaciones problemáticas.

6.2 Noción de nuevas demandas sociales para el Diseño

Esta noción se toma de teorías políticas como la de Ernesto Laclau, así como de aportes del

campo del Diseño como los de Gui Bonsiepe.

A partir de sostener un vínculo entre sujeto y realidad, se puede abordar al Diseñador Gráfico

como un profesional a cargo de la planificación y la ejecución proyectual de comunicaciones
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visuales orientadas a la satisfacción de necesidades y demandas sociales configuradoras de

cultura material e inmaterial.

El Diseño, desde su capacidad simbólica, estratégica, material e interdisciplinar, se define

como herramienta estratégica para el abordaje de problemáticas sociales tales como el hábitat,

la inclusión, la identidad, la comunicación, la sostenibilidad, entre otros. Hablar del Diseño en

la emergencia de las nuevas demandas sociales para la disciplina implica re�lexionar en torno

a las capacidades que el Diseño, como actividad proyectual, puede desplegar para contribuir

con las sociedades en crisis,.

Gui Bonsiepe (2011) sostiene que “relacionar el Diseño con problemáticas sociales, provoca una

vehemente reacción por parte de los defensores del status quo que adhieren a la idea de un

Diseño socialmente neutro o aséptico”. La apuesta esperanzada de Bonsiepe es que el Diseño

es un “componente activo en la dinámica social”. Ésta es una de las ideas centrales que

atraviesa el cuerpo de este trabajo.

Las demandas históricas para la disciplina, regidas por las dinámicas del mercado, han sabido

reclamar al DG la ejecución de proyectos de identificación, diferenciación, comunicación,

agregado de valor, comercialización, promoción, educación, información, que han

contribuido a construir el campo de acción para el quehacer profesional.

A partir de la crisis del modelo económico y la crisis de las ideas sostenidas por el modelo

hegemónico que definieron grandes momentos de debacle económica en nuestro país,

algunos profesionales y formadores en Diseño a comienzos de la década de 1980 comenzaron a

guiar su atención a nuevas necesidades, donde la sustentabilidad adquirió un valor

fundamental. Así nacieron el Diseño “sustentable”, el Diseño “social”, entre otros.

En estas “nuevas demandas”, la atención se centró específicamente en el Diseño como

posibilidad de dar visibilidad a los productores, y producciones invisibilizadas por el modelo

establecido, tornar competente la producción artesanal local, agregar valor a los diversos

eslabones del proceso productivo. A partir de tales nuevas demandas, algunos formadores

iniciaron una búsqueda de nuevas metodologías para abordar problemáticas de la economía

social.
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Las demandas sociales son, en la teoría de Laclau, “la forma elemental del vínculo social”

(Laclau 2005 citado por Romani 2015 p.4), se presentan como reclamos a un determinado

orden establecido y se sitúan en una relación peculiar con ese orden, que las ubica a la vez

dentro y fuera de él. Es posible entonces pensar que existen demandas que se tornan visibles y

enunciables en un dispositivo de poder, mientras que otras demandas son invisibilizadas y no

enunciadas en tales dispositivos.

Puede pensarse que las demandas están sujetas a una especie de “orden del discurso”

(Foucault, 1992 citado por Romani, 2015, p.4) en donde existen reglas de exclusión, así como a

un gobierno del sentido por parte de dispositivos y mecanismos regulatorios, (Romani 2015

p.4). En términos políticos, estas demandas sociales “constituyen un crisol de aspiraciones

sociales y combinatorias de las mismas” (Romani, 2015, p.4).

Al hablar de nuevas demandas sociales, o de demandas emergentes para el DG, es necesario

pensar que, previo a ello, hubo una carencia experimentada por sujetos e instituciones,

sostenida en el sentido de pertenencia a un modelo, a una racionalidad, a una comunidad. De

allí que se debe re�lexionar en torno a

Un momento previo que la hace posible: el del establecimiento de algún Imaginario (un postulado) que

hace que los sujetos puedan sentir o pensar que pertenecen a alguna unidad y que dicha pertenencia los

dota de derechos. La demanda es posible cuando el sujeto considera que esos derechos no fueron

cumplidos, que esa promesa de pertenencia no está siendo realizada. Pero la demanda también implica

algún grado de reconocimiento de autoridad, pues siempre se dirige a alguien. Por eso en la demanda ya

está inscripta la relación política”. (Aibar, 2013 en Romani 2015 p 8)

Se requiere entonces indagar las condiciones previas que tornan posible la emergencia de

nuevas demandas sociales, en una trama en la que van tomando forma nuevos saberes, nuevas

racionalidades, nuevas relaciones de poder, nuevos sujetos.

En relación con el problema de este trabajo, se subraya que las nuevas demandas sociales

surgidas en Argentina en el período temporal indagado, motivaron la re�lexión en torno a los

métodos de formación de la práctica, pusieron en crisis saberes y conocimientos disciplinares

y redefinieron racionalidades para pensar y hacer de nuevos modos en Diseño.
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6.3. La caja de herramientas foucaultiana arqueo-genealógica-crítica y el dispositivo.

Pensar que las demandas para el Diseño siempre fueron las mismas, o que se definieron

escenarios estáticos para pensar la formación, supone pensar tales fenómenos como procesos

en una línea de continuidad. En cambio, detectar que en la historicidad de la formación del

Diseñador Gráfico han emergido demandas que rompen dichas líneas de continuidad a partir

de las cuales se han gestado nuevos discursos, nuevas prácticas de poder y nuevos sujetos que

han logrado revelarse contra lo conocido, propicia otras búsquedas. En esa orientación, se

acude a la caja de herramientas arqueo-genealógica-crítica foucaultiana y dentro de tal caja, al

concepto-herramienta “dispositivo”.

Se apela a la metáfora de la “caja de herramientas” (Foucault, 1980) para señalar una lectura

pragmática de Foucault, un particular hacer que usa sus conceptos a modo de “herramientas”

y que a la vez que respeta las prescripciones y criterios de uso implicados en dicha “caja”. Y si

bien la arqueología (Foucault, 1979), la genealogía (Foucault, 1980b y 2008) y la crítica

(Foucault, 1999 y 1986) designan tres análisis para el abordaje de saberes, poderes y procesos

de subjetivación respectivamente, en este trabajo se considera que se trata de tres acentos de

una misma estrategia teórico-metodológica, de tres momentos que se relacionan de tal modo

que uno requiere del otro, uno vuelve sobre el otro, lo recupera y lo amplía en una suerte de

efecto de bucle.

Ahora bien, sin olvidar las interacciones entre arqueología, genealogía y crítica, se puede

destacar cada uno de estos tres momentos.

En esta línea, un análisis arqueológico implica:

poner en juego diferentes dimensiones (filosófica, económica, científica, política, etc.) con el fin de

descubrir las condiciones de surgimiento de los discursos de saber en general en una época

determinada. En lugar de estudiar la historia de las ideas en su evolución, se concentra por consiguiente

en recortes históricos precisos para describir no sólo la manera como los diferentes saberes locales se

determinan a partir de la constitución de nuevos objetos que han surgido en cierto momento, sino cómo

se responden unos a otros y perfilan horizontal mente una configuración epistémica coherente. (Revel,

2008, pp.28-29)

Por su parte, un análisis genealógico es una investigación filosófico-histórica de procedencias y

emergencias de relaciones de poder. Dicha indagación se opone al "despliegue metahistórico
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de las significaciones ideales" (Revel 2008 pp.71), no busca en la continuidad y univocidad del

relato y del origen, sino que intenta detectar las rupturas o los acontecimientos singulares que

definen discontinuidades.

La genealogía trabaja a partir de la diversidad y la dispersión, del azar de los comienzos y de los

accidentes: no pretende en ningún caso remontar el tiempo para restablecer la continuidad de la historia

y procura, antes bien, restituir los acontecimientos en su singularidad. (Revel, 2008, p. 71).

El enfoque genealógico trata “de poner en juego saberes locales, discontinuos, descalificados,

no legitimados” (Revel, 2008, p.71). Y en la riqueza de detectar procedencias y emergencias, se

hacen visibles las tensiones que coexisten dentro de múltiples “razones de mundo”.

Para el método genealógico son claves las relaciones de poder, concebidas como productoras

de efectos de saber y de sujetos. En tanto líneas de fuerza, las relaciones de poder actualizan

líneas de visibilidad y de enunciación, así como líneas de objetivación - subjetivación. En

relación con el saber, Revel (2008) señala que “el método genealógico es una tentativa de

desujeción de los saberes históricos, esto es, de hacerlos capaces de oposición y lucha contra

"el orden del discurso" ”. En relación con los procesos de objetivación- subjetivación, las

relaciones de poder actualizan, o bien líneas de sujeción de sujetos objetivados, o bien líneas

de fuga, de ruptura y de creatividad.

Particularmente estas últimas líneas plantean “la cuestión de la posibilidad de los

acontecimientos hoy en día: dependerá de la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos

la posibilidad de ya no ser, hacer o pensar lo que somos, hacemos o pensamos". (Revel, 2008,

p. 72). En este punto, a partir de pensar en la doble mirada hacia el pasado y el presente, la

posibilidad de revisar las condiciones de la diferencia posible, puede abordarse una “ontología

de nosotros mismos”  tanto crítica como creativa ( cf. Revel, 2008, p.107).

Arqueología, genealogía y crítica se articulan en el concepto-herramienta denominado

“dispositivo”. Deleuze (1990) ve en Foucault una “filosofía de los dispositivos”, que entiende a

éstos como conjuntos multilineales en los que se definen mutuamente líneas de visibilidad y

enunciación (saberes), líneas de fuerza (poderes), líneas de objetivación- subjetivación (sujetos

-sí mismos). Este concepto-herramienta permite plantear el camino que va desde un

diagrama abstracto a un dispositivo concreto, señalando así en un recorte geográfico e

histórico en particular, los operadores materiales y las técnicas de poder (Revel 2008 p.52) que
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son productoras de saberes y de formas de sujeción, así como las líneas de lo ya sedimentado

(el archivo) y las líneas de lo posible más allá de dispositivos establecidos (el diagnóstico).

En este trabajo, el concepto-herramienta “dispositivo” permite analizar y sistematizar los

acontecimientos discursivos y no discursivos en la construcción de las prácticas de formación

del Diseñador Gráfico en el período acotado, según el siguiente gráfico:

Gráfico Nº I- Conceptos principales del Marco Teórico

7. Relevancia

En primer lugar, cabe destacar la relevancia pedagógica de este trabajo para la educación superior.

En tal sentido, este trabajo propone re�lexionar críticamente sobre la formación del DG en una

institución de educación superior en Argentina, a partir de lo cual se pueda plantear la

apertura de otras alternativas de formación en el nivel superior. En particular, este trabajo

invita a pensar las formas en que las propuestas curriculares son permeables a las demandas,

ya no de los sectores dirigentes, sino de los sectores vulnerables, a los fenómenos y los

discursos que construyen identidad, a las realidades que se construyen en las singularidades

de lo local frente a la hegemonía de lo global.
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En este trabajo se propone un abordaje entre filosofía y ciencias sociales, que lleva a reconocer

múltiples campos de acción para el Diseño y sus relaciones con modelos económicos: por un

lado, el modelo capitalista exitoso de grandes inversiones que demandan para el Diseño

programas de innovación y posicionamiento comercial global; por otro lado, las demandas de

los resultados no exitosos del mismo modelo, desde donde lo local resurge como fuerza

humana para la sustentabilidad de los pequeños emprendimientos o núcleos productivos.

Este abordaje complejo que aquí se propone posibilita repensar la formación en DG, para dar

lugar a otras prácticas emergentes en diálogo con las demandas sociales. Se trata de formar

profesionales socialmente empáticos, comprometidos, re�lexivos y críticos, que reconocen al

Diseño como práctica de impacto social.

En segundo lugar, cabe destacar la relevancia de esta indagación desde el punto de vista del

conocimiento. En tal sentido, se espera que este trabajo brinde contribuciones para una

epistemología y una historia de  las prácticas de formación en DG en Argentina.

En tercer lugar, se subraya la relevancia social de este trabajo. En tal sentido, se destaca que el

Diseño es una práctica de impacto social y asimismo, que la formación en Diseño determina e

incide en las prácticas del Diseñador; prácticas que implican intervenciones en contextos

sociales y que pueden aportar a una transformación social, en particular en Argentina y en

Latinoamérica.

8. Objetivos

8.1 General

Analizar el modo en que los docentes formadores han construido las prácticas de formación

del Diseñador Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo entre los años 1980 y 2018 en

atención a las nuevas demandas sociales para el Diseño Gráfico, a partir de un análisis

filosófico arqueológico-genealógico-crítico.

8.2 Específicos

Descubrir en los acontecimientos discursivos y no discursivos de las prácticas de formación

del DG en la FAD, el diálogo histórico entre extensión, investigación y docencia.
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Analizar críticamente rupturas y continuidades entre el pasado y la actualidad en las prácticas

de formación del Diseñador Gráfico en la UNCUYO entre 1980 y 2018, mediante el

relevamiento de un dispositivo de saberes-poderes -sujetos.

Indagar en los docentes las concepciones acerca de las demandas sociales para el DG y su

impacto en las prácticas de formación al interior de la FAD.

Detectar las resistencias y las emergencias que definieron y definen la diferencia posible para

la formación del Diseñador Gráfico en el nivel de educación superior, en el marco de las nuevas

demandas sociales para la disciplina.
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PARTE II :

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

1.Enfoque de investigación.

Consistentemente con el problema planteado, el enfoque de investigación llevó a proponer una

estrategia metodológica doble y complementaria , entre A) una metodología de análisis1

filosófico-epistemológico y B) una metodología cualitativa específica de las ciencias sociales.

La complementariedad se da de manera espiralada entre ambas metodologías, de manera tal

que los aportes de cada una se tornan claves en el proceso de construcción metodológica,

recolección y análisis de la información. El entramado entre A y B permite construir un Diseño

metodológico que posibilita una mayor ganancia epistémica para el presente proyecto.

Lo que guía esta estrategia metodológica doble y complementaria son las características del

problema y los objetivos del presente trabajo. Tal como expresa Vieytes (2004), el enfoque

metodológico “debería relacionarse con el tipo de problema que se desea explorar (...) y las

contribuciones que pretendamos hacer” (p.42).

1 Los abordajes teóricos y las estrategias metodológicas en clave “doble y complementaria” entre
filosofía y ciencias (disciplinas, regiones o campos en particular), son habitualmente sugeridos por
Marcela Becerra Batán a tesistas que dirige o co-dirige.

31



Cabe también señalar que, en consonancia con la estrategia metodológica que articula A y B, lo

que emerge del análisis de la información recolectada no son categorías universales ni se

apunta a una explicación general de un fenómeno.

Dada la naturaleza del problema y los objetivos del presente trabajo, se asume entonces un

enfoque de investigación doble y complementario. Al respecto, se destacan las principales

opciones y compromisos teórico-metodológicos:

-En A: metodología filosófico-epistemológica, se opta por una metodología

arqueo-genealógica-crítica, ya referida en el marco conceptual. En efecto, la “caja de

herramientas” foucaultiana es a la vez una estrategia teórica (las “herramientas”) y una

estrategia metodológica (la “caja” que prescribe los usos de tales herramientas). En esta

línea, Vázquez García señala que los aportes de Foucault no deben ser “experimentados

en términos de logos, sino en términos de praxis” (Vázquez García, 2000, p.73). En una

praxis de investigación, arqueología, genealogía y crítica implican metodologías para

el trabajo en archivos y el tratamiento de documentos en las dimensiones del saber, del

poder y del sujeto entramadas en dispositivos particulares. Dado que se trata de una

estrategia metodológica que construye su objeto entre el pasado y la actualidad, esta

metodología está abierta a la eventualidad, a la contingencia, y a la emergencia. Esta

apertura torna dinámica la investigación y garantiza la inclusión e incluso la exclusión

de información, fuentes y unidades de análisis que no arrojen información clave para

esta investigación.

- En B: metodología de investigación en ciencias sociales, se opta por una metodología

cualitativa. Dicho enfoque facilita la construcción del espacio muestral y la

construcción de los instrumentos para la recolección de la información y se presenta

como un enfoque operativo para este trabajo, que apunta a la comprensión de una

multiplicidad de fenómenos sociales heterogéneos implicados en las prácticas de

formación  en DG  en el marco de una institución universitaria.

A continuación, en el Gráfico nº 2 se presentan los aportes principales de cada

metodología A y B y los entramados propuestos entre A y B. Se destaca

particularmente el constante ir y venir entre la etapa de análisis con las etapas

restantes.
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Gráfico Nº 2- Metodologías

2. Fuentes

2. 1 Criterios de selección de fuentes

La selección de las fuentes es guiada por categorías teóricas filosófico-epistemológicas y

enfoques que permiten orientar la mirada hacia las fuentes que se desprendan como

necesidad del objeto de estudio y de la pregunta problema, y que permitan recolectar toda la

información para poder dar respuesta a esta aproximaciòn. Se enuncian a continuación las

categorías y fuentes seleccionadas de manera inicial.

Categorías teóricas y enfoques Selección de fuentes

objeto de estudio -Informes finales de investigación. (mirada
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Prácticas de formación del DG (en investigación,

docencia y extensión)

docente)

-Eventos artísticos o científicos de Diseño

en la FAD UNCUYO. (lo institucional)

Planes de estudio de la Carrera de Diseño

Industrial especializado en gráfica y Diseño

Gráfico.(lo institucional)

Memorias e informes de proyectos de

extensión o vinculación productiva.

enfoque subjetivo

desde la mirada institucional y de los docentes de

la FAD- UNCUYO.

Acontecimientos discursivos y no

discursivos de Docentes de la

FAD-UNCUYO

temporalidad

Desde la implementación del primer plan de

estudio para la formación del DG.

Desde 1980 a 2018.

El DG es denominado inicialmente

Diseñador Industrial Gráfico.

enfoque de investigación

A)caja de herramientas arqueo-

-genealógica-crítica

B) enfoque cualitativo

-Publicaciones sobre la Historia de la

carrera en la UNCUYO.

-Miradas críticas para construir la

diferencia posible

-Demandas locales como nuevas miradas

dialécticas sobre la realidad social y el clima

epocal, visibles en las prácticas de

formación del DG y en los discursos

(documentos y sujetos)
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Tabla 1: Criterios de selección de fuentes

Las fuentes para la investigación en el marco del presente proyecto son de dos tipos, sujetos y

documentos, clasificándose en este trabajo en fuentes primarias y secundarias en cada caso.

Esta clasificación se desprende de la propuesta de Kragh (1989) donde las fuentes “se originan

en el proceso dialéctico entre los vestigios del pasado y las interpretaciones del presente”. La

fuente primaria “procede de la época sobre la cual revela información” y la “fuente secundaria

procede de un período posterior a aquel al que se refiere la fuente, y se basa en fuentes

primarias anteriores”. Esta elección se fundamenta en la necesidad de abordar una

dimensión histórica de la formación en DG en la UNCUYO en un determinado período. En

razón de ello, en este trabajo se definieron las siguientes fuentes:

FUENTES

SUJETOS DOCUMENTOS

Docentes  de la FAD-UNCUYO Eventos artísticos o científicos de Diseño en

la FAD UNCUYO, vinculados a las carreras

de Diseño Gráfico.

Planes de estudio de la Carrera de Diseño

Gráfico.

Informes finales de investigación .

Memorias e informes de proyectos de

extensión o vinculación productiva.

Publicaciones sobre la Historia de la Carrera

en la UNCUYO.

Tabla 2: Tipos de fuentes
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FUENTES PRIMARIAS

Criterio: la información procede de la época sobre

la cual revela información. (Kragh, 1989)

FUENTES SECUNDARIAS

Criterio: la información procede de un período

posterior a aquel al que se refiere la fuente (Kragh,

1989)

Docentes de la FAD-UNCUYO

Eventos artísticos o científicos de Diseño en la FAD UNCUYO.

Planes de estudio de la Carrera de Diseño

Industrial especializado en gràfica y Diseño

Gráfico

Informes finales de investigación .

Memorias e informes de proyectos de

extensión o vinculación productiva.

Publicaciones sobre la Historia de la carrera en la UNCUYO.

Tabla 3: Fuentes primarias y secundarias.

2.2 Recorte teórico de  las fuentes.

Las fuentes que se seleccionen deben poder aportar la información que se busca construir en

torno al problema que se está investigando. Las especificidades que se definen en cada fuente,

junto a las categorías que se observan en cada fuente al momento de la recolección estructuran
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un todo. Sin embargo, para cada momento del análisis arqueo-genealógico-crítico se

especifican las fuentes que fueron utilizadas como insumo en cada caso. Estas selecciones

particulares surgen de las categorías de análisis y la naturaleza de las fuentes que para cada

método se definen como claves.

A continuación se enuncian brevemente los criterios que han motivado la construcción inicial

del espacio muestral de investigación para este proyecto.

Fuentes- Recorte (teórico)

Fuentes Unidades de Observación

-Docentes germinales de la

Carrera de Diseño Industrial

especializado en gràfica

Docentes vivos que formaron parte de las

primeras prácticas de formación del Diseñador

Gráfico en la FAD-UNCUYO y que a su vez son

reconocidos por la comunidad académica como

pilares fundamentales para la carrera.

-Docentes rupturistas de la

Carrera de Diseño Industrial

especializado en gràfica., y de

Diseño Gráfico

Docentes vivos que en los antecedentes revisados

emergen como discontinuistas de un modelo de

formación imperante en la época, mediante los

discursos y las prácticas contraestablecidas.

Docentes vivos que son y han sido parte de las

discontinuidades discursivas en la formación del

diseñador en la FAD-UNCUYO. Sus ideas

verbalizadas se definen como rupturas,

contradiscursos en la historia de la formación.
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-Planes de estudio de la Carrera

de Diseño Gráfico

Planes aprobados e implementados en la

formación del Diseñador Gráfico en la FAD entre

los períodos 1983 y 2018.

Planes de estudio que regulan y regulaban las

prácticas y contenidos de formación de los

diseñadores gráficos.

- Publicaciones sobre las

prácticas de formación del DG en

la FAD UNCUYO publicadas en la

Revista Huellas y escritas por

docentes de la carrera de Diseño

Gráfico  e Industrial de la FAD en

el contexto epocal que se

sucedieron

Artículos y/o capítulos publicados en la revista

Huellas en Arte y Diseño, escritos por docentes

acerca de las prácticas de formación del DG en la

FAD, a partir de la detección de nuevas demandas

para el Diseño o que transparenten un

posicionamiento crítico acerca del discurso y las

prácticas establecidas.

Documento escrito por la docente Iuvaro, C.

(1987) “ La Carrera de Diseño en Cuyo” en Revista

Tipográfica N°3, Diciembre de 1987, pp. 4-6. Su

contexto de producción torna visible y enunciable

un estado de discusión en los comienzos de la

carrera.

-Publicaciones sobre las prácticas

de formación del DG en la FAD

UNCUYO en Revista Huellas,

escritas por docentes de la

carrera de Diseño Gráfico  e

Industrial de la FAD

contemporáneas a los sucesos.

- Documentos III Congreso

Disur Rosario (2016) ,  IV

Congreso DISUR Mendoza (2017)

y  III Reunión PreDISUR

Actas de autoridades y preocupaciones centrales

del 4to Congreso Disur año 2017 expresadas en las

Actas de foro de directores de carreras de Diseño.

Ponencias de docentes vivos de la FAD en el III
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Oberá.(2013). Congreso Disur (2016) desarrollado en Rosario y

en el IV Congreso Disur  desarrollado en

Mendoza ( 2017)

Actas de foro de directores de carreras de Diseño

desarrollado en la Reunión Pre Disur Oberá (2013)

donde se accede al registro de la participación de

la Directora de carreras de la FAD.

- Documentos Semana del

Diseño, Semana de las Artes y el

Diseño.

Indicios escritos que den cuenta de la

preocupación central de la Semana del Diseño en

su contexto epocal. Se busca detectar en ellas la

preocupación o no por la formación en atención a

las nuevas demandas locales para el DG.

- Informes finales de

investigación de la Carrera de

Diseño Industrial Gráfico, y

Diseño Gráfico de la FAD.

Proyectos de investigación internos de la FAD y

bienales de SECTyP que provengan de las carreras

de Diseño Gráfico y que den o no cuenta de la

detecciòn y el diálogo con las nuevas demandas

locales para el Diseño como objeto de

conocimiento o como contexto dialèctico para el

proyecto.

-Informes finales de proyectos de

vinculación con el medio socio

productivo local.

Informes finales de proyectos de vinculación

productiva y extensión que hayan nacido

motivados por demandas locales para el DG.

Tabla 4: Recorte Teórico de fuentes.
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3. Muestreo

3.1 Criterios de construcción de las muestras

El primer muestreo se constituye a partir de dos técnicas: muestreo intencional y muestreo

bola de nieve.

La muestra intencional por conveniencia se construye a partir de: los conocimientos iniciales

del investigador, su condición de egresado de la institución en cuestión (FAD-UNCUYO) y de

las pistas que han surgido de las lecturas de los antecedentes. Esta muestra está regida por los

criterios de selección presentes en la Tabla 4 y constan de aquellos sujetos y documentos que

son a su vez seleccionados en función de las categorías enunciadas.

Es una muestra por conveniencia, dado que se han elegido participantes y ambientes de

recolección donde como investigador es posible tener facilidad de acceso.

La representatividad de la muestra en este caso está dada porque los casos elegidos se tornan

significativos y aunque no abarcaría la totalidad del fenómeno estudiado, la significatividad

está dada por la revisión de antecedentes.

La construcción de las muestras en torno a la fuente Informes finales de investigación presentó la

necesidad de construir categorías que permitieran recolectar, entre los años 1983 a 2018, las

evidencias que permitieran reconstruir un recorrido complejo de construcción de las prácticas

investigativas, en sus diálogos o falta de diálogos con las nuevas demandas sociales para la

disciplina.

En este caso, el muestreo se realizó como un muestreo intencional, donde se establecieron

como criterios de recolección los siguientes períodos: desde 1983 a 1993, desde 1994 a 2003,

desde 2004 a 2013 y desde 2013 a  2018.

En estos períodos fue posible detectar dos categorías fundamentales para el presente trabajo,

considerando en cada uno de ellos 1) “la existencia o no de prácticas de investigación”, y 2) “la

preocupación o no en torno a las nuevas demandas sociales para la disciplina en función del

clima de época”.

Fuente INFORMES FINALES DE investigación
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períodos de recolecciòn 1983 | 1993

1994 | 2003

2004 | 2013

2014 | 2018

Variables -Existencia de proyectos de investigación

(Durante ese período se realizaron

investigaciones en el marco de la FAD

UNCUYO en la carrera de Diseño Gráfico).

-Ausencia de proyectos de investigación.

(Durante ese perìodo no se realizaron

investigaciones en el marco de la FAD

UNCUYO en la carrera de Diseño Gráfico).

-Proyectos que nacieron de detectar, o para

comprender las nuevas demandas sociales

para el Diseño Gráfico.

-Proyectos que nacieron de otras

problematizaciones o para comprender

otros fenómenos problemáticos para el

Diseño Gráfico.

Tabla 5:  Muestreo intencional de la fuente Informes finales de investigación

La fuente “Eventos artísticos o científicos de Diseño organizados por y FAD y realizados en la FAD

UNCUYO” se definió de manera muy amplia; por lo tanto, se recortó la muestra M7 “Soportes

de comunicación Semana del Diseño, Semana de las Artes y el Diseño” mediante un proceso de

muestreo intencional, que quedó definido en función de la información emergente de las

entrevistas con los docentes rupturistas y germinales. Se recortó a 4 el tamaño muestral, tal

como se muestra en la tabla a continuación:
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Fuente EVENTOS ARTÍSTICOS O CIENTÍFICOS DE

Diseño ORGANIZADOS POR Y FAD Y

REALIZADOS EN LA FAD UNCUYO

Unidades de observación Soportes de comunicaciòn Semana del

Diseño, Semana de las Artes y el Diseño

períodos de recolecciòn Emergentes entre 1983 y 2018.

Criterios para integrar la muestra -Dan cuenta de una preocupación por la

formación del DG en atención a las nuevas

demandas sociales para la disciplina en la

FAD UNCUYO.

-No dan cuenta de una preocupación por la

formación del DG en atención a las nuevas

demandas sociales para la disciplina en la

FAD UNCUYO.

-Los contenidos y tópicos centrales son

espejos del clima epocal y su efecto en la

formación del DG en la FAD UNCUYO.

Tabla 6: Muestreo intencional fuente Informes eventos artísticos o científicos de diseño organizados por y fad y realizados en la

fad UNCuyo.

De esta forma fue posible establecer un primer muestreo cualitativo, estructurado

inicialmente de la siguiente forma:
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Muestreo cualitativo

Fuentes Muestreo intencional

Docentes vivos de la FAD- UNCUYO M1-Docentes germinales de la Carrera de

Diseño Industrial especializado en gráfica.

-Gui Bonsiepe

-Eduardo López

Planes de estudio de la Carrera de Diseño

Industrial especializado en gràfica y Diseño

Gráfico

M3-Planes de estudio de la Carrera de

Diseño Gráfico,

- 1983

- 2005

Publicaciones sobre las prácticas de

formación en la FAD UNCUYO.

M4- Publicaciones sobre las prácticas de

formación del DG en la FAD UNCUYO

publicadas en la  Revista Tipográfica n° 3  |

Dic. 1987 en el contexto epocal que se

sucedieron.

-Fontana Rubén

M5-Publicaciones sobre las prácticas de

formación del DG en la FAD UNCUYO en

Revista Huellas, escritas por docentes de la

carrera de Diseño Gráfico  e Industrial de la

FAD contemporáneas a los sucesos.

-Eirin Guillermo

-Eduardo López
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Eventos artísticos o científicos de Diseño

organizados por y FAD y realizados en la

FAD UNCUYO.

M6- Documentos III Reunión PreDISUR

Oberá (2013), II Congreso Disur Rosario (2016),

IV Congreso DISUR Mendoza (2017).

- Actas de foro de directores de carreras de Diseño

PreDISUR  Oberá (2013) (n1)

-Conclusiones. (n2)

-Ponencia de docentes vivos de la FAD en el III

Congreso Disur (2016) desarrollado en

Rosario.(n1)

-Ponencia de docentes vivos de la FAD en el IV

Congreso DISUR Mendoza (2017). (n7)

M7- Soportes de comunicación Semana del

Diseño, Semana de las Artes y el Diseño.

período 1983 | 1987

período 2003 | 2009

período 2011 | 2012

período 2012 | 2018

Informes finales de investigación. M8- Informes finales de investigación de la

Carrera de Diseño Industrial Gráfico, y

Diseño Gráfico de la FAD.

período 1983 | 1993

período 1994 | 2003

período 2004 | 2013

período 2014 | 2018
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Memorias e informes de proyectos de

extensión o vinculación productiva

realizados en la FAD

M9-Informes finales de proyectos de

vinculación con el medio socio productivo

local.

-Entrevista a Laura Braconi como directora y

codirectora de los proyectos de vinculación

socio productiva en la FAD.

-Proyecto “pequeña Bodega” 2014/15

Docentes vivos de la FAD- UNCUYO M2-Docentes rupturistas  de la Carrera de

Diseño Industrial especializado en gràfica.,

y de Diseño Gráfico

-Gui Bonsiepe

-Luis Sarale

Tabla 7: Primer Muestreo Cualitativo

3.2.Definición del tamaño muestral

Muestra tipo de muestreo Cantidad de sujetos/

documentos

M1 intencional 2

M2 intencional 2

M3 intencional 2

M4 intencional 1

M5 intencional 2
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M6 intencional 11

M7 intencional 4

M8 intencional 4

M9 intencional 2

Espacio muestral n° 9 Total de unidades de

observación:  29

Tabla 8: Tamaño muestral.
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PARTE III

DIMENSIÓN TÉCNICA

1. Técnicas de recolección

Teniendo en cuenta la estrategia metodológica doble y complementaria entre “A” (metodología

filosófica arqueo-genealógico-crítico) y “B” (metodología propia de las ciencias sociales, en el

marco de un modelo cualitativo), la etapa de recolección de la información se retroalimenta

continuamente con la etapa de análisis. En esta dinámica, emergen categorías de análisis que

orientan la recolección, al mismo tiempo que se van complejizando las categorías de análisis

para la indagación en las fuentes planteadas como sujetos y documentos.

Las técnicas empleadas en el proceso fueron la Entrevista y la Revisión documental

Definición de los instrumentos de recolección en los momentos del método

arqueo-genealógico-crítico.

momentos arqueológico genealógico crítico

FUENTES Sujetos Documento

s
Documentos

sujetos
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Muestras M1 - M2 M3 al M9 M3 a M9 M1- M2

Técnicas Entrevistas

semi-estructurad

as

Revisión

Documental

Revisión Documental Entrevista

estructurada

Tabla 9. Definición de los instrumentos de recolección de información por método.

Cada uno de los instrumentos, implica un tipo específico de generación de información, pero

además define en su especificidad la naturaleza de los datos que se desean obtener en cada

caso.

1.1 Entrevista

Para el análisis arqueológico, la entrevista permitió hallar la estructura de construcción de los

conceptos de los discursos de una época y contrastar dicha estructura discursiva con otras

actuales. A su vez, permitió detectar los discursos establecidos y los contradiscursos nacidos

de las distintas racionalidades del mundo reinantes.

Para el análisis genealógico, la entrevista desestructurada tuvo el potencial de hacer surgir

relaciones entre emergentes que no se presentaban como categorías previas de conceptos o

ideas. Permitió la visualización de nuevas configuraciones y conexiones no lineales. En este

momento del análisis, la entrevista, planteada como una búsqueda en la historicidad de las

prácticas de formación, pudo tornar visibles y enunciables continuidades y rupturas

producidas en la trama de  juegos de poder.

Para el análisis crítico, todo lo que la entrevista aportó en los dos momentos de análisis

anteriores, se definió como insumo para definir desde pasado y presente las posibilidades

para una diferencia posible. Pudieron emerger las resistencias históricas de los sujetos al

cambio, así como las condiciones institucionales en las redes de dispositivos, a partir de los

cuales puede pensarse en la libertad creativa de construir.

Las nuevas demandas sociales para el Diseño se definieron como superficies de emergencia de

los sujetos y los conceptos que se hacen visibles en torno a prácticas continuistas o rupturistas.

48



Tales prácticas pudieron identificarse tanto a partir de los discursos como del análisis

documental.

1.2Revisión Documental

La revisión documental constituyó un instrumento fundamental para el análisis arqueológico,

definió instancias de búsqueda e hizo posible la contrastación entre bloques de enunciados de

distintas épocas y bloques enunciativos distintos en el corpus de una misma época.

La indagación documental sobre los acontecimientos discursivos se abordó desde múltiples

dimensiones, considerando como discursos tanto lo verbalizado, como lo escrito y lo

visualmente comunicado.

La revisión de fuentes documentales de distinta naturaleza persiguió la obtención de

información para cada momento del análisis del método arqueo-genealógico-crítico, con

herramientas susceptibles de construir una comprensión acerca de las prácticas de formación

del Diseñador Gráfico.

2.Rol del investigador

En este trabajo, la investigadora tuvo un rol de participación completa, siendo ésta parte del

registro de la información emergente de las entrevistas y parte de la discusión que se planteó

al interior de las mismas.

Asimismo, se destacan ejercicios constantes de vigilancia epistemológica respecto de este rol y

de esta práctica específica por parte de la investigadora referida -que además, fue egresada de

DG, FAD-UNCUYO-.

3.Sistematización y análisis de la información recolectada.

El análisis de la información recolectada dialogó con la etapa de recolección de la información.

Por lo tanto, cabe afirmar que esta etapa no se dio linealmente, sino que se configuró en un
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espiral o un bucle, donde los tres momentos de análisis del método foucaultiano se definieron

en instancias entramadas para comprender de manera recurrente y cada vez más compleja el

fenómeno en cuestión.

3.1 Categorías filosóficas de análisis.

Como ya se ha explicitado, tanto para la recolección como para el análisis de los datos

obtenidos, se optó por la “caja de herramientas” de Foucault. En esta metáfora, se destacó

tanto la utilización de conceptos-herramientas, así como las prescripciones metodológicas

que fija la “caja” de tales herramientas.

Al respecto, Vázquez García (2000) destaca tres conceptos-herramientas fundamentales del

método foucaultiano que implican operaciones específicas:

-el acontecimiento, que implica una “eventualización”, esto es: dar cuenta de cómo el

objeto investigado se ha construido históricamente y que, lejos de ser algo necesario y

permanente, es algo contingente y en incesante devenir.

- la problematización, que implica exponer la trama histórica del dispositivo en el que un

acontecimiento se convierte en un objeto a ser pensado, en un objeto de inquietud

teórica y práctica. Al respecto, Foucault expresa:

Esta es la tarea de una historia del pensamiento, por oposición a la historia de los

comportamientos o de las representaciones: definir las condiciones en las que el ser humano

“problematiza” lo que es, lo que hace y el mundo en el que vive  (Foucault, 1984, p. 13)

-las prácticas divisorias o escindentes, que implican mostrar en un dispositivo

distinciones y particiones que se establecen entre sujetos. Por ejemplo, en esta

indagación pudo analizarse que, a partir de ejercicios de poder , algunos formadores

quedaron situados de un lado o de otro de determinadas escisiones, en tramas

dinámicas entre poderes y resistencias.

Cabe asimismo referir aquí a Revel (2011), quien retoma la metáfora de la “caja de

herramientas” foucaultiana e invita a contemplar “la caja”, y no sólo las herramientas. Ello

implica tener en cuenta tres principales “imperativos de método”, que plantean prescripciones

para el uso de las herramientas foucaultianas:
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-Imperativo de historización, que motiva una indagación articulada entre filosofía e

historia en clave crítica y que impone situar históricamente las herramientas que se toman de

Foucault y que se usan en otros contextos, para dar cuenta de objetos y conceptos al interior de

una racionalidad de mundo.

-Imperativo de prolongación de la arqueología-genealogía-crítica. Este imperativo dictamina

un modo de concebir y de usar el pensamiento foucaultiano, que implica no asumir la

arqueología, la genealogía y la crítica como tres momentos cronológicamente sucesivos y

lógicamente autónomos, sino más bien como tres momentos en interacción de una misma

apuesta teórica y metodológica, de tal manera que un momento del análisis se prolonga en el

otro, lo retoma y  lo complejiza.

-Imperativo de una ontología histórica y creativa. Este imperativo exige tener en cuenta que

la analítica del poder no se distancia de la analítica de la subjetividad, que la ontología

histórica de “nosotros mismos” es al mismo tiempo una ontología creativa, en la medida en

que la crítica de lo que se ha llegado a ser (como sujetos de conocimiento, de acción y de ética)

constituye la condición de posibilidad para crear nuevas formas de saber, hacer y ser.

Además, se trae aquí a Paltrinieri, quien ofrece una mirada no lineal sobre el pensamiento

foucaultiano y propone la noción de “experiencia” como “hilo conductor” de la arqueología, la

genealogía y la crítica. Al respecto, sostiene la idea de que “el trabajo del arqueólogo, o del

geneálogo consiste en deshuesar y revivir las experiencias”, las cuales “se pueden estudiar a

través de los tres ejes del saber, del poder y de las técnicas de sí” (Paltrinieri, 2015, p.33). Al

respecto, Paltrinieri cita uno de los últimos textos en los que Foucault elabora la noción de

experiencia:

La experiencia es la correlación, en una cultura, de un dominio de saber, un tipo de normatividad y un

modo de subjetivación o incluso el ensamblaje de un juego de verdad (veridicción), un juego de poder

(jurisdicción) y un juego de relación a si (subjetivación). (Foucault 2008 en Paltrinieri 2015 p.34)

A la hora de plantear la dimensión técnica de este trabajo, se asume entonces la caja de

herramientas arqueo-genealógico-crítica atendiendo a los señalamientos de estos tres

especialistas del corpus foucaultiano antes referidos.
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4.Inmersión inicial en el ambiente.

En una primera inmersión en el ambiente, asistiendo personalmente a la institución de la

FAD-UNCUYO en la ciudad de Mendoza, se intentó analizar, detectar y definir aspectos

vinculados a los tiempos, los sujetos, las disponibilidades y las categorías emergentes desde la

observación y el registro. Se buscó ubicar la figura del stakeholder para facilitar el proceso al

interior de la institución. Las tareas planificadas para esta primera instancia fueron la

siguientes:

-Comentar a los directivos de la Facultad la intencionalidad de este proyecto y la

necesidad de contar con su colaboración para el desarrollo del mismo.

-Definir los horarios de las clases de las Asignaturas Troncales: Diseño 1, Diseño 2,

Diseño 3 y Proyecto de Diseño final para conversar con los docentes en torno a las

necesidades del proyecto.

-Detectar un stakeholder para conocer las posibilidades en torno al alcance de sujetos y

documentos.

-Conocer la disponibilidad de documentos y las dependencias institucionales

encargadas de facilitar cada uno a este proyecto.

-Contactar inicialmente con los sujetos encargados de cada dependencia.
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CAPÍTULO  II

DESARROLLO
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PARTE I

ANÁLISIS ARQUEO-GENEALÓGICO-CRÍTICO

Con acento en el momento de análisis arqueológico.

1. Recolección y abordaje de la información

Como anteriormente se explicó, en este trabajo se concibe a la arqueo-genealogía-crítica

foucaultiana como una misma apuesta y estrategia, tanto teórica como metodológica, en la

que estos tres análisis se vinculan y se enriquecen mutuamente. Sin dejar de tener esto

presente, en un primer momento se puso el acento en el análisis arqueológico.

En esta instancia, se construyeron categorías de enunciados que permitieron indagar las

maneras en que han emergido y cambiado los discursos, las posiciones que han adoptado los

sujetos en torno a los saberes en la formación del DG en el marco de nuevas demandas sociales

para la disciplina. Estas categorías permitieron detectar la emergencia de sujetos docentes

continuistas y rupturistas, las racionalidades de “mundo” que han legitimado o movilizado

ciertas configuraciones discursivas, así como las transformaciones discursivas más relevantes.

1.1. Primera instancia de Análisis: acento en una indagación  arqueológica.

Para Foucault (1979), el análisis arqueológico trabaja los documentos como “monumentos” y

los describe en términos de prácticas discursivas determinadas -esto es, efectiva e

históricamente acontecidas-, identifica los elementos discursivos, los agrupa según criterios,

los compara y los relaciona a partir de patrones de conexión. Este análisis busca dar cuenta de

la formación de los conceptos, las series temáticas, los campos de concomitancia, los patrones

y los estilos discursivos. Indaga además la superficie de emergencia de los objetos del
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discurso, donde éstos son objetos de una lucha política. Define a los sujetos como

emplazamientos del discurso, así como las relaciones entre ellos. En camino hacia el análisis

genealógico, puede analizarse desde el momento arqueológico las legitimaciones y

deslegitimaciones correlativas de discursos y de sujetos del discurso en la institución

universitaria, que pueden vincularse con prácticas divisorias o escindentes.

A partir de este análisis arqueológico, abierto desde el inicio a los análisis genealógico y

crítico, se puede dar cuenta de cómo se fue organizando una particular racionalidad de las

prácticas (por el momento, con acento en las prácticas discursivas) y una racionalidad de

mundo históricamente situada.

En este momento del análisis, se trabajó de forma secuenciada a través de tablas comparativas

y a partir de las categorías enunciadas.

1.1.1 Formato del análisis en esta etapa

En esta etapa se intentó agrupar por categorías arqueológicas la información vinculada a lo

enunciado sobre los conceptos, los sujetos, las prácticas formadoras, las nuevas demandas

sociales y los entramados entre todas estas categorías, para dar cuenta de la construcción

histórica de saberes, racionalidades del mundo y sujetos en el marco de las prácticas de

formación.

A partir de estas categorías, y en función de los imperativos del método elegido, se definieron

las siguientes Unidades de Análisis (UA) y las variables específicas que permitieron la

observación y el análisis de la información:

Unidad de Análisis 1: Indagación sobre “Los conceptos históricos enunciados en los

acontecimientos discursivos docentes que dan cuenta de rupturas o continuidades con los

discursos establecidos y contraestablecidos en la formación del DG”

Variable 1. Saberes y conceptos que se definieron establecidos en la historia de la

formación del DG.
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Variable 2. Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la historia de la

formación del DG

Variable 3. Fechas e hitos contextuales de estos saberes.

Unidad de Análisis 2: Indagación sobre “lo enunciado sobre Superficies y dispositivos

institucionales de emergencia, producción y justificación de los conceptos rupturistas en la

formación del DG”.

Variable 1. Características epocales

Variable 2. Contextos institucionales de emergencia de los conceptos.

Variable 3. Contextos institucionales de posibilidad de producción de los conceptos

emergentes.

Variable 4. Limitaciones de la superficie institucional de emergencia para la ruptura de

los marcos conceptuales.

Variable 5.  La emergencia de los conceptos en las propuestas curriculares.

Variable 6. La legitimación y deslegitimación de los conceptos continuistas en la FAD.

Unidad de Análisis 3: Indagación sobre “la superficie de emergencia histórica de sujetos

docentes rupturistas en la formación del DG.”

Variable 1. Posicionamiento del docente en sus discursos para con el modelo

establecido o contra establecido para la formación del DG. (lo local ante lo global)

Variable 2. Sujetos germinales y sus aportes a la construcción de las prácticas de

formación.

Variable 3. Legitimaciones y deslegitimaciones institucionales para la emergencia de

nuevas subjetividades críticas.
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Unidad de Análisis 4: Indagación sobre “las nuevas demandas sociales” epocales para el DG y

su impacto en las prácticas de formación.

Variable 1.Tensiones y contradicciones entre los discursos de formación del DG en la

emergencia de nuevas categorías teóricas que dan cuenta de las demandas sociales

epocales.

Variable 2.Definición del perfil profesional

Variable 3.Definiciones del campo de acción profesional.

Variable 4.Detección y formulación de las demandas sociales a partir de las cuales se

articulan las prácticas de formación.

Variable 5.El lugar que se define para las prácticas que atienden a las “nuevas

demandas” a nivel curricular y extracurricular.

Unidad de Análisis 5: Indagación sobre “la relación entre las prácticas de formación en

extensión, docencia e investigación”.

Variable 1.El diálogo entre las prácticas de formación del DG.

Variable 2. Existencia de proyectos de extensión, investigación.

Variable 3. Ausencia de proyectos de extensión e investigación.

Variable 4. Sujetos propulsores de proyectos de extensión e investigación en el marco de nuevas

demandas sociales para el DG.

Si bien las variables de análisis son las mismas, no todas se aplicaron para observar todas las

muestras, ya que no todas arrojaron la información que se buscaba encontrar. Por ello, y a

posteriori de la indagación inicial, en el siguiente cuadro, se define de qué manera se

vincularon las Unidades de Observación y sus muestras constitutivas, con cada una de las

Unidades de Análisis y sus  variables.
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Unidades de análisis  (UA) Variables y Unidades de Observación (UO) para recolección

Análisis arqueológico - genealógico - crítico con acento en el momento arqueológico.

Unidades de Análisis

(UA)

(UO) Variables aplicables por UO

UA 1: ”Los conceptos

históricos  enunciados en los

acontecimientos discursivos

docentes que dan cuenta de

rupturas o continuidades

con los discursos

establecidos y

contraestablecidos en la

formación del DG”

M1 Eduardo López I-saberes y conceptos que se definieron

establecidos en la historia de la

formación del DG.

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la

historia de la  formación del DG

M2 Gui Bonsiepe I-saberes y conceptos que se definieron

establecidos en la historia de la

formación del DG.

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la

historia de la  formación del DG

M5 López, Eduardo (2008)

"Según pasan los años

(y las ideas) " En:

Huellas, No. 6, p. 13-17.

I-saberes y conceptos que se definieron

establecidos en la historia de la

formación del DG.

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la

historia de la  formación del DG

3-Fechas e hitos contextuales de estos
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saberes.

Eirín, Guillermo R.

(2008) "Carrera de

Diseño de la

Universidad Nacional

de Cuyo: un breve

recorrido por su

historia". En: Huellas,

No. 6, p. 9-12.

3-Fechas e hitos contextuales de estos

saberes.

M6 Acta de foro de

Directores de carreras

de Diseño Pre Disur

2013 Oberá Misiones.

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la

historia de la  formación del DG.

3-Fechas e hitos contextuales de estos

saberes.

Sarale Luis, Braconi

Laura, Fonseca Ken

(2017) “Diseño y

territorio. Una

experiencia pedagógica”

en Actas del III

Congreso Disur 2016

Rosario: “El Diseño en

el fortalecimiento y la

integración del

desarrollo regional”.

I-saberes y conceptos que se definieron

establecidos en la historia de la

formación del DG.

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la

historia de la  formación del DG

3-Fechas e hitos contextuales de estos

saberes.

MARCHESINI, Adolfo,

TORRES, Laura,

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la
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BRACONI Laura: “El

Diseño como estrategia

de fortalecimiento y de

inserción en el mercado

local. Artesanos

emprendedores de

Tunuyán - Mendoza.” en

p.81 Ponencias del

Congreso Disur 2017

Mendoza: “Dimensión

política del Diseño en

Latinoamérica. Debates y

desafíos”.

historia de la  formación del DG

MARTIN, Celeste ,

TORRES, Laura

“Impulsando mejoras

con Diseño en los

desarrollos regionales:

capacitaciones a los

emprendedores de la

economía social en

Mendoza” p.85 en

Ponencias del Congreso

Disur 2017 Mendoza:

“Dimensión política del

Diseño en Latinoamérica.

Debates y desafíos”

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la

historia de la  formación del DG

BARÓN Gabriela “La I-saberes y conceptos que se definieron
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des-materialización de

los productos y las

nuevas oportunidades

para el Diseño

sustentable” p.189 en

Ponencias del Congreso

Disur 2017 Mendoza:

“Dimensión política del

Diseño en Latinoamérica.

Debates y desafíos”

establecidos en la historia de la

formación del DG.

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la

historia de la formación del DG

3-Fechas e hitos contextuales de estos

saberes.

SALAZAR Oscar “Acerca

de filosofía y Diseño

desde latinoamérica.”

p.208 en Ponencias de

docentes vivos de la FAD en

Congreso Disur 2017

Mendoza: “Dimensión

política del Diseño en

Latinoamérica. Debates y

desafíos”

I-saberes y conceptos que se definieron

establecidos en la historia de la

formación del DG.

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la

historia de la formación del DG

3-Fechas e hitos contextuales de estos

saberes.

TORRES Laura “¿Cuál

será la fábrica del

futuro? Re�lexiones

sobre el modelo

neoextractivista en

América Latina y el

protagonismo del

Diseño en el post-

2-Saberes y conceptos que se

definieron contraestablecidos en la

historia de la  formación del DG
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desarrollo” p.528 en

Ponencias de docentes

vivos de la FAD en

Congreso Disur 2017

Mendoza: “Dimensión

política del Diseño en

Latinoamérica. Debates y

desafíos”

DE LA VEGA Fabricio

“Diseño y territorios

creativos. Principios de

la permacultura para el

desarrollo endógeno”

p.222 en Ponencias de

docentes vivos de la FAD en

Congreso Disur 2017

Mendoza: “Dimensión

política del Diseño en

Latinoamérica. Debates y

desafíos”

2- Contextos institucionales de

emergencia de los conceptos.

M7 Soportes de

comunicación Semana

del Diseño, Semana de

las Artes y el Diseño

Facultad de Artes y

Diseño.

1983 | 1987

2003 | 2009

1- Características epocales

2- Contextos institucionales de

emergencia de los conceptos.
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2011 | 2012

2012 | 2018

UA 2: Lo enunciado sobre

Superficies y dispositivos

institucionales de

emergencia, producción

y justificación de los

conceptos rupturistas en

la formación del DG.

M1 Eduardo López 1- Características epocales

2- Contextos institucionales de

emergencia de los conceptos.

3-Contextos institucionales de

posibilidad  de producción de los

conceptos emergentes.

4.Limitaciones de la superficie

institucional de emergencia para la

ruptura de los marcos conceptuales.

5. La emergencia de los conceptos en

las propuestas curriculares.

6-La legitimación y deslegitimación

de los conceptos continuistas en la

FAD.

Luis Sarale

M3 Plan de estudio año

1983

1- Características epocales

2- Contextos institucionales de

emergencia de los conceptos.

3-Contextos institucionales de

posibilidad  de producción de los

conceptos emergentes.

5. La emergencia de los conceptos en

las propuestas curriculares.
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Plan de estudio año

2005

1- Características epocales

2- Contextos institucionales de

emergencia de los conceptos.

3-Contextos institucionales de

posibilidad  de producción de los

conceptos emergentes.

5. La emergencia de los conceptos en

las propuestas curriculares.

M4 Fontana R. “Redacción”

en Revista Tipográfica

n° 3 Diciembre de 1987 y

Iuvaro C. (1987) “ La

Carrera de Diseño en

Cuyo” p. 4 a 6 en Revista

Tipográfica n°3

Diciembre de 1987

1- Características epocales

2- Contextos institucionales de

emergencia de los conceptos.

3-Contextos institucionales de

posibilidad  de producción de los

conceptos emergentes.

4.Limitaciones de la superficie

institucional de emergencia para la

ruptura de los marcos conceptuales.

5. La emergencia de los conceptos en

las propuestas curriculares.

6-La legitimación y deslegitimación

de los conceptos continuistas en la

FAD.

M6 Grupo muestral

“Ponencias de docentes

vivos de la FAD IV

1- Características epocales

2- Contextos institucionales de

emergencia de los conceptos.
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Congreso Mendoza (2017)” 3-Contextos institucionales de

posibilidad  de producción de los

conceptos emergentes.

M7 período 1983 | 1989

“Semana del Diseño”

período 2000 | 2009

“uvd!” (Una Vida en

Diseño)

período 2012 | 2018

“SAyD” (Semana de las

Artes y el Diseño)

1- Características epocales

2- Contextos institucionales de

emergencia de los conceptos.

3-Contextos institucionales de

posibilidad  de producción de los

conceptos emergentes.

4.Limitaciones de la superficie

institucional de emergencia para la

ruptura de los marcos conceptuales.

5. La emergencia de los conceptos en

las propuestas curriculares.

UA 3: La superficie de

emergencia histórica de

sujetos docentes

rupturistas en la

formación del DG.

M1 Eduardo López 1-Posicionamiento del docente en

sus discursos para con el modelo

establecido o contra establecido

para la formación del DG. (lo

local ante lo global)

2-Sujetos germinales y sus

aportes a la construcción de las

prácticas de formación.

Gui Bonsiepe 1-Posicionamiento del docente en

sus discursos para con el modelo

establecido o contra establecido

para la formación del DG. (lo
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local ante lo global)

2-Sujetos germinales y sus

aportes a la construcción de las

prácticas de formación.

3-Legitimaciones y

deslegitimaciones institucionales

para la emergencia de nuevas

subjetividades críticas.

M2 Luis Sarale 1-Posicionamiento del docente en

sus discursos para con el modelo

establecido o contra establecido

para la formación del DG. (lo

local ante lo global)

2-Sujetos germinales y sus

aportes a la construcción de las

prácticas de formación.

3-Legitimaciones y

deslegitimaciones institucionales

para la emergencia de nuevas

subjetividades críticas.

M4 Iuvaro C. (1987) “La

Carrera de Diseño en

Cuyo” en revista

Tipográfica n° 3.

Diciembre 1987. Bs As

1-Posicionamiento del docente en

sus discursos para con el modelo

establecido o contra establecido

para la formación del DG. (lo

local ante lo global)

3-Legitimaciones y

deslegitimaciones institucionales
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para la emergencia de nuevas

subjetividades críticas.

M5 López, Eduardo (2008)

"Según pasan los años

(y las ideas) " En:

Huellas, No. 6, p. 13-17.

1-Posicionamiento del docente en

sus discursos para con el modelo

establecido o contra establecido

para la formación del DG. (lo

local ante lo global)

2-Sujetos germinales y sus

aportes a la construcción de las

prácticas de formación.

3-Legitimaciones y

deslegitimaciones institucionales

para la emergencia de nuevas

subjetividades críticas.

UA 4: “Nuevas demandas

sociales” epocales para el

DG y su impacto en las

prácticas de formación.

M1 Eduardo López 1-Tensiones y contradicciones

entre los discursos de formación

del DG en la emergencia de

nuevas categorías teóricas que

dan cuenta de las demandas

sociales epocales.

2-La Definición del perfil

profesional

3-Definiciones del campo de

acción profesional.

4-La detección y formulación de

las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las
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prácticas de formación.

5-El lugar que se define para las

prácticas que atienden a las

“nuevas demandas” a nivel

curricular y extracurricular.

Gui Bonsiepe 2-La Definición del perfil

profesional

3-Definiciones del campo de

acción profesional.

4-La detección y formulación de

las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las

prácticas de formación.

Luis Sarale 1-Tensiones y contradicciones

entre los discursos de formación

del DG en la emergencia de

nuevas categorías teóricas que

dan cuenta de las demandas

sociales epocales.

2-La Definición del perfil

profesional

3-Definiciones del campo de

acción profesional.

4-La detección y formulación de

las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las
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prácticas de formación.

5-El lugar que se define para las

prácticas que atienden a las

“nuevas demandas” a nivel

curricular y extracurricular.

M3 Plan de estudios 1983 2-La Definición del perfil

profesional

3-Definiciones del campo de

acción profesional.

4-La detección y formulación de

las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las

prácticas de formación.

5-El lugar que se define para las

prácticas que atienden a las

“nuevas demandas” a nivel

curricular y extracurricular.
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Plan de estudios 2005 1-Tensiones y contradicciones

entre los discursos de formación

del DG en la emergencia de

nuevas categorías teóricas que

dan cuenta de las demandas

sociales epocales.

2-La Definición del perfil

profesional

3-Definiciones del campo de

acción profesional.

4-La detección y formulación de

las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las

prácticas de formación.

5-El lugar que se define para las

prácticas que atienden a las

“nuevas demandas” a nivel

curricular y extracurricular.

M8

Proyectos de

Investigación

1983-1993

Proyectos de

Investigación

1994-2003

1-Tensiones y contradicciones

entre los discursos de formación

del DG en la emergencia de

nuevas categorías teóricas que

dan cuenta de las demandas

sociales epocales.
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Proyectos de

Investigación

2004-2013

2-La Definición del perfil

profesional

3-Definiciones del campo de

acción profesional.

4-La detección y formulación de

las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las

prácticas de formación.

5-El lugar que se define para las

prácticas que atienden a las

“nuevas demandas” a nivel

curricular y extracurricular.

Proyectos de

Investigación

2014-2018

4-La detección y formulación de

las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las

prácticas de formación.

5-El lugar que se define para las

prácticas que atienden a las

“nuevas demandas” a nivel

curricular y extracurricular.

M9 Proyecto de

Cooperación en Diseño

entre Eindhoven

-Mendoza: Pequeña

Cooperativa Vitivinícola

de Vista Flores.  (2014 |

2015)

2-La Definición del perfil

profesional

3-Definiciones del campo de

acción profesional.

5-El lugar que se define para las

prácticas que atienden a las

“nuevas demandas” a nivel
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curricular y extracurricular.

Entrevista a Laura

Braconi como directora

y codirectora de los

proyectos de

vinculación socio

productiva en la FAD.

1-Tensiones y contradicciones

entre los discursos de formación

del DG en la emergencia de

nuevas categorías teóricas que

dan cuenta de las demandas

sociales epocales.

2-La Definición del perfil

profesional

4-La detección y formulación de

las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las

prácticas de formación.

5-El lugar que se define para las

prácticas que atienden a las

“nuevas demandas” a nivel

curricular y extracurricular.

UA 5:Relación entre las

prácticas de formación

en extensión, docencia e

investigación.

M8 Proyectos de

Investigación

1983 | 1993

1994 | 2003

2004 | 2013

2014 | 2018

1-El diálogo entre las prácticas de

formación del DG.

4-Sujetos propulsores de

proyectos de extensión e

investigación en el marco de

nuevas demandas sociales para el

DG.

Tabla 10. Unidades de análisis (UA) Variables y Unidades de Observación (UO) para recolección en el

momento arqueológico.
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2. Desarrollo del Análisis

1. Unidad de Análisis 1: ”Los conceptos históricos enunciados en los acontecimientos

discursivos docentes que dan cuenta de rupturas o continuidades con los discursos

establecidos y contraestablecidos establecidos y contraestablecidos en la formación

del DG”.

1.1 Unidad de Observación: M1 Docentes germinales de la Carrera de Diseño Industrial

especializado en gráfica

1.1.1. Entrevista a Eduardo López

1.1.1.1 Variable 1: Saberes y conceptos que se definieron establecidos en la historia de la

formación del DG.

a) Discursos europeístas como referencia obligada.

“A mí me parece que la referencia a esos lugares paradigmáticos en educación-refiere a ULM y

Bauhaus-, no hay alternativa a eso”.

“Entonces siempre se arma frente a los discursos europeístas o establecidos, se señala una

pretendida identidad, que en realidad no existe”.

b) La razón capitalista como ideología imperante.

“Bueno pero son europeos, racionalistas, en realidad todos ellos (refiere a Gui Bonsiepe)

expresan, me parece, la razón capitalista europea, y nosotros no salimos de eso”.

c) Mito de la neutralidad

“Había una constricción de raíz, nuestra facultad no era ideologizada, las ideologías eran de

Diseño, no políticas. Eran los mitos de la neutralidad, el no compromiso con el mercado”

d) Ideología anti mercado (no compromiso con el mercado, ante el temor de

quedar subordinado a las demandas del mercado).

“El temor a quedar subordinado a las demandas de la industria y el modelo capitalista, era una
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época donde se estaba surgiendo, el Diseño se estaba posicionando recién”.

e) Diseño para la producción y reproducción industrial | arte y artesanías quedan

fuera.

f) Diseño como inventor de la paz.

“La idea de que íbamos a salvar el mundo, que íbamos a inventar la paz en el mundo. Esa era la

visión ideológica que había del Diseño, pero a la hora de ponerse la camiseta y de enfrentar la

realidad de verdad de algún modo, nunca apareció nadie”.

g) La formación en Diseño para la industria local.

1.1.1.2 Variable  2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formaciòn del DG

Cada punto coincide con una reacción al concepto hegemónico que prima en la formación, por

ello se los denomina homónimamente a los de la Variable 1.

a) Identidad latinoamericana

“Vos sabes que el tema de la identidad, no estoy, ni estoy convencido que haya que buscarla, ni

estoy convencido que alguien haya encontrado algo. Además, el que vino a enseñar lo que era

el Diseño latinoamericano fue Bonsiepe, un alemán buscando la identidad en el tercer

mundo”.

“El tema de la identidad, era una cosa a presiòn, era ideològica. Supongo que si hay alguna

identidad de algún tipo se genera espontáneamente, o digamos es producto de relaciones

económicas,políticas  pero no por voluntad, era difícil

“El tema de la identidad, a mi me provoca cierto escozor, se empieza con la identidad, se sigue

con el ser nacional y se termina con el normotipo fascista. Y a mi ahi me da mucho temor, un

boliviano no tiene que buscar identidad. El tema de la tanta preocupación por lo

latinoamericano pasa  en Argentina por tanta inmigraciòn europea".

b) Ideología anticapitalista
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“Acá había una ideología anticapitalista, anti mercado, donde el mercado era el enemigo.

Entonces, era difícil ir a ver una empresa donde lo que hace era condenado en la facultad”.

d) El otro Diseño

“El otro Diseño..el que se aleja de la mirada capitalista europea, el que no responde como

mercancía...El Diseño con el que se forma en general, tiene este tipo de debates internos, ni

siquiera existen, son debates invisibles, pero que deberían darse. dice Eduardo, la ideología

aparece cuando tenemos solucionado las necesidades básicas. La necesidad deforma todo. Es

una profesión tan metida en la cuestión de mercado. El tema del Diseño está tan metido en la

cuestión de la mercancía, hay que armar una especie de esquizofrenia, no se por que, es difícil

sostener una posición crítica metido en el mercado, yo no se como se hace”.

e) Se recupera la Relación Diseño y artesanía.

Se recuperan esos lazos, el Diseño como visibilizador de nuevas formas de producción

artesanal local.

g) Falta de diálogo entre academia e industria.

Ausencia de demandas sociales para la carrera, y falta de diálogo con la industria. “La

universidad era una isla”.

“El aislamiento de los profesores de Diseño industrial de los mecanismos de mercado… desde

siempre se habló de lo mismo, si la ideología era antimercado y había ignorancia tecnológica,

no se podía sostener. Pero además bajo desarrollo tecnológico, por ahí eso se tendría que

haber pensado desde el principio… si no hay grandes industrias”.

1.2 UNIDAD DE OBSERVACIÓN: M2 Docentes rupturistas de la Carrera de Diseño Industrial

especializado en gráfica y de Diseño Gráfico .

1.2.1 Entrevista a  Gui Bonsiepe

1.2.1.1 Variable 1: Saberes y conceptos que se definieron establecidos en la historia de la

formaciòn del DG
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b) Diseñador estrella (como deformación profesional) nacida de la carencia de

diálogo entre enseñanza y contexto próximo.

c) Discurso Ulmiano como único para la enseñanza del Diseño

“ Ulm es pensado como nocivo, había otros problemas que resolver. Presupone la existencia de

lo que se llama una esencia previa que está escondida, ese esencialismo es insostenible, algo

intrínseco, preexistente. La esencia surge en el momento que se hace el Diseño.”

d) Aislamiento del ámbito académico .

“Tengo la impresión que el puente hacia la realidad extra universitaria es muy débil”. (Brecha

entre la formación universitaria y la sociedad). “El gran peligro que percibí, no sólo en

Latinoamérica sino en múltiples contextos, es la brecha entre la formación universitaria, un

mundo académico aislándose, encerrándose en sus propios criterios y la sociedad en general.

La industria es una realidad propia, lo que sí se puede hacer es acercarse a ella. Ese es el

peligro de la separación de la universidad con la sociedad”.

e) La irrelevancia temática en investigación en Diseño.

“Es loable la academización, yo mismo defendía en que hay que profundizar el discurso y la

investigación en Diseño, pero no desde temáticas irrelevantes que cumplen un ritual. En

Europa también se ve en los proyectos de tesis, la irrelevancia, la falta de diálogo, entre las

temáticas investigativas y las problemáticas reales de nuestro mundo. ¡dónde viven me

pregunto yo! Cuáles son los criterios de relevancia que rigen la investigación en Diseño.

1.2.1.2 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formación del DG

a) Diseño y política como eje desde donde pensar lo local

“En Latinoamérica entendí la relación entre Diseño y Política. Acá son tan visibles las pugnas

sociales, no pude cerrar los ojos. Este puente entre enseñanza de Diseño y Política me puso en

conciencia de que no había aprendido eso en Europa. Por eso defendí la tesis de que el Diseño

debe partir de las necesidades locales. No por una idea localista, sino porque los problemas
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locales son los únicos que no se pueden robar a los latinoamericanos. Esto no necesariamente

implica que lo local está bien y lo global está mal...hay que partir del problema local, sin perder

una visión mundial y más amplia. Si no, uno cae en el lío de encerrarse a sí mismo”.

b) El discurso latinoamericano del Diseño.

“El único discurso posible es el que nace de re�lexiones sobre las prácticas proyectuales en

contextos específicos”.

c) Crítica a la búsqueda de un Diseño con identidad Latinoamericana.

“Yo no pienso que la identidad se encuentre en el pasado, en las raíces latinoamericanas, es

necesario un enfoque histórico, pero no es en la historia donde uno encuentra el futuro. El

concepto de identidad como muy tendiente a la forma y la configuración de colores, es muy

limitante, la forma no es el tema central, es uno de los temas. Caemos en el Airport Art, la

artesanía que compra en los freeshops el turista del trabajo local”.

1.3 Unidad de Observación: M5 Publicaciones sobre las prácticas de formaciòn del DG en la

FAD UNCUYO en Revista Huellas, escritas por docentes de la carrera de Diseño Gráfico e

Industrial de la FAD

1.3.1 López, Eduardo (2008) "Según pasan los años (y las ideas): ". En: Huellas, No. 6, p. 13-17.

1.3.1.1 Variable 1: Saberes y conceptos que se definieron establecidos en la historia de la

formación del DG.

a) Racionalismo severo

“Los aportes de la escuela suiza, -la división de la superficie en redes o tramas, el control de las

proporciones, los elementos rítmicos de la construcción, la fotografía realista y la tipografía

grotesque en composición severa-. Esta concepción del Diseño se convirtió en la única y

verdadera; cualquier alternativa que no obedeciera a esa dogmática era descartada como

debilidad mercantilista”.

b) El Diseño obedece a los intereses del capitalismo

c) Discurso del Diseño moderno, universal
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d) Diseño y globalización dependencia cultural para el Diseño

“El mundo anglosajón, particularmente Estados Unidos, ha definido una forma de

organización del mundo que corresponde a la etapa de globalización del capitalismo. La

planetarización de las empresas y sus intereses generan -como correlato a la necesidad de

sostener la facturación y la tasa de ganancia- un discurso único basado en las nociones de

consumismo compulsivo, actualidad y novedad. Se definía -en otros tiempos- la dependencia

cultural como la operación por la que el puerto absorbía los discursos dominantes de la

metrópolis y los retransmitía al interior, lugar de una supuesta reserva de identidad. El

interior, entonces, no sería el de las definiciones modernas; los enclaves del mundo global no

admiten descripciones geográficas”.

1.3.1.2 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formaciòn del DG

a) Antirracionalismo

“Cóppola sostenía -quizás a partir de sus simpatías por la ideas anarquistas- una batalla

personal contra las grillas y toda organización normativa de las superficies”.

c) Debilitamiento del pensamiento moderno

“Se caen las concepciones universales sobre la incredulidad respecto a los denominados

metarrelatos, construcciones “universales” que jugarían de soporte de construcciones

específicas.

“Sin el discurso certero de la modernidad, no se sostiene el discurso específico del Diseño

moderno. Estas modificaciones en el campo del saber y de lectura del mundo provocan

modificaciones en las prácticas culturales. Debilitada la idea de esencia-apariencia cobra

importancia la idea optimista de la seducción como legitimación democrática”.

“Prácticas emergentes de reescritura del discurso del modernismo. Eduardo usa sus formas

históricas para construir un pastiche”.

“Aparece también como práctica que genera Diseños en forma autónoma, independiente de
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necesidades o comitentes”.

d) ¿Debemos sumarnos acríticamente o, como Latinoamericanos tenemos algo

que defender?

“La acción del grupo Grapo (Gráfica Popular) que, a decir del profesor Oscar Zalazar: “se

presenta como un grupo orientado a re-direccionar al Diseño Gráfico luego del desastre de la

globalización neoliberal, esa teología del mercado que algunos fieles todavía siguen

profesando. Por eso la cultura visual de referencia para su resignificación irónica, el

imaginario político, es índice de un proyecto Pop, pero decididamente de otra orientación y

alcance.”

“Esto es auspicioso; después de varios años de reducir el Diseño al marketing o dedicarse a la

producción suntuaria de objetos, desde sacacorchos para champagne hasta exprimidoras en

forma de araña, la voluntad de retomar lo popular para la comunicación de ideas y de valores

para deconstruir, descolocar y coleccionar las imágenes con la que construimos lo político

puede ser también un camino de futuras construcciones”.

d) La utopía de la solidaridad

“Hay manifestaciones culturales que no celebran los triunfos del capital financiero

internacional, desde la resistencia o desde la autonomía de sus propuestas. Se las puede

encontrar tanto en el centro como en las afueras, habría que mirar a los que por sus acciones

entran en contradicción con la idea desplegada por las prácticas hegemónicas del Diseño- de

que la vida es un artículo de consumo. La nueva dependencia no mira hacia fuera, se mira el

ombligo y olvida la utopía de la solidaridad con la que se fundó el Diseño”.

“Esa utopía, ligada a las vanguardias estéticas de comienzos del siglo XX, pasó por la etapa

funcionalista y derivó en instrumento del consumo”.

“Desde la disciplina ¿hay alguna posibilidad de re�lexión sobre lo sucedido? No se trataría de

una re�lexión teórica independiente de la actividad proyectual, sino en su seno mismo, como

una vuelta al carácter utópico del Diseño en su etapa fundacional. Habría, algunas actitudes

conceptuales posibles (y sus combinatorias) para el desarrollo de un proyecto en dirección de

la superación o la crítica al modelo global, consumista, y una propuesta de identidad o
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particularidad”.

1.3.1.3 Variable 3: Fechas e hitos contextuales a esos saberes

a) Racionalismo

“Corriente desarrollada en Mendoza por el arquitecto Sánchez de Bustamante a partir de 1962,

luego continuada por el profesor Amado Muñoz entre 1967 y 1971 y en los años ‘‘70, recibe la

incorporación de otros profesores porteños como Julio Colmenero”.

b) Antirracionalismo

“Se expresó en Mendoza con la venida (en los ‘70) de Norberto Cóppola, el arquitecto Ricardo

Blanco, Gui Bonsiepe y Eduardo López”.

1.3.2 Eirín, Guillermo R. (2008) "Carrera de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo: un

breve recorrido por su historia". En Huellas, No. 6, p. 9-12.

1.3.2.1 Variable 3: Fechas e hitos contextuales a esos saberes

a) 1980 Creación de la Facultad de Artes, con sus Escuelas de Arte, Diseño, Música

y Teatro.

b) 1998 Se consolida la Facultad de Artes y Diseño

c) “Contratación de docentes En los años ‘80 y ‘90, la carrera comenzó a estabilizar

las cátedras a través de los concursos de cargos, que le permitirían constituirse

con sus propios egresados. Se seguiría contratando docentes, como el

arquitecto Ricardo Blanco en Diseño de Productos Final y los diseñadores

Gráficos Eduardo López en Diseño Gráfico Final y Rubén Fontana en Diseño

Gráfico III”.

d) “La carrera sumó actividades de investigación. Docentes de las áreas de Diseño

Gráfico y de Productos comenzaron a participar en las actividades de

investigación organizadas por el Consejo de Investigación de la Universidad, y

así surgieron el Laboratorio de Ergonomía y el Laboratorio del Color. También
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vale destacar la creación del Instituto de Diseño en la Facultad, organismo que

se orienta a la vinculación de la carrera y de los laboratorios de investigación

con el medio social y productivo de la región y del país”.

1.4 Unidad de Observación: M6 Documentos de Eventos artísticos o científicos de Diseño

organizados por FAD y realizados en la FAD UNCUYO.

Observaciones iniciales: Se experimenta cierta dificultad al analizar la información emergente

de la M6 en torno a la Variable 1 “Saberes y conceptos que se definieron establecidos en la historia de la

formación del DG”. Esto no es incomprensible, dado que muchas de las Unidades de

Observación que componen este espacio Muestral se definen re�lexiones críticas, resultados

de problematizaciones al interior de los espacios formativos del Diseñador Gráfico. De esta

manera, será evidente que múltiples de los aportes serán propuestas de discursos, saberes y

conceptos que en su mayoría se pueden ver como discursos contraestablecidos,

contraposiciones, parte de un clima epocal.

1.4.1 Acta de foro de Directores de carreras de Diseño Pre Disur 2013 Oberá Misiones.

1.4.1.1 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formaciòn del DG

En este documento, se ponen de manifiesto preocupaciones vinculadas a construir

integración regional entre las Carreras de Diseño a partir de las particularidades regionales,

de contexto y situación geográfica humana y socio productivo, y se aclara con énfasis que se

trataría de todo aquello que “no se lee en los planes de estudio”. Participó activamente la directora

de las Carreras de Diseño de la FAD UNCUYO D.I Silvina González.

En los discursos, se evidencia la necesidad de empezar a indagar en el currículum oculto y en

empezar a construir diálogos más �luidos entre la formación y las demandas sociales.

Se plantean tres ejes temáticos que guían este análisis: a) Mapeo geoGráfico del área de

in�luencia de cada universidad, b) Contexto sociocultural, sectores industriales cooperativos,

urbanidad y ruralidad, territorios lingüísticos, c) Área de in�luencia al interior de cada
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Carrera, donde se expondría en los aspectos de la carrera vinculados a su contexto y los

contenidos del plan de estudios relacionados al medio local.

Estos emergentes van trazando nuevas miradas al interior de la formación, detectando nuevas

zonas de acción para el profesional y nuevos espacios de vinculación productiva para construir

oportunidades de formación académica con base en el territorio local.

1.4.1.2 Variable 3: Fechas e hitos contextuales a esos saberes

En particular estos saberes que comienzan a pensarse como “saberes a ser enseñados” van

penetrando de forma paulatina a partir de la conformación de la que en 2007 sería

denominada Red Argentina de Carreras de Diseño en Universidades Nacionales.

En el año 2010 aparece en el Acta de Foro de Directores, como eje a trabajar la “necesidad de

innovación del plan de estudios en relación a la vinculación con el medio”. En esta reunión

donde la D.I Gladys Gonzáles estuvo presente como Directora de carreras de Diseño de la FAD

UNCUYO, se definieron algunas necesidades que particularizaban demandas emergentes

para la formación entre las que destaco en este marco de investigación: la importancia de

incorporar enseñanza en idiomas extranjeros, la importancia de definir escenarios de

prácticas pre profesionales, y la necesidad de concebir la formación del alumno con un perfil

emprendedor, para la autogestión.

En el año 2014 se define la posibilidad de incorporación a la Red a todas las universidades

Latinoamericanas que tengan autonomía y participación del estado, con autoridades electas

democráticamente.

En el año 2016 la temática que guiaría el III congreso fue “El Diseño en el fortalecimiento y la

integración regional”.

1.4.2 Sarale Luis, Braconi Laura, Fonseca Ken (2017) “Diseño y territorio. Una experiencia

pedagógica” en Actas del III Congreso Disur 2016 Rosario: “El Diseño en el fortalecimiento y la

integración del desarrollo regional”.
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El análisis previo de las actas en torno a este Congreso particularmente, y en función del eje

que guió su desarrollo “El Diseño en el fortalecimiento y la integración regional”, definió que

incluir al espacio muestral esta publicación puede contribuir al trazado arqueológico de

superficies de emergencia de nuevos saberes y subjetividades contraestablecidas.

1.4.2.1 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formación del DG

a) Diseño e Innovación pasan a ser reconocidos como conceptos asociados,

partes esencial del proceso general de innovación.

El fortalecimiento de la cultura de la innovación ante la crisis mundial y el

crecimiento económico de países exportadores de commodities donde el

Diseño se piensa como una de las formas de cambio organizacional que

estimula la innovación y la creatividad.

“Dentro de este escenario es perceptible un movimiento mundial por nuevas

posibilidades de consumo, demanda de productos autóctonos con una

valorización de productos regionales que al mismo tiempo completan y se

contrapone al proceso de globalización y de masificación técnica y estética”

(Kruchen 2009 en Sarale..)

b) El Diseño como estrategia para aumentar la visibilidad de los

emprendimientos que no forman parte de las cadenas de valor locales ni del

mercado hegemónico local.

“Se propone a través de proyectos intervenir en toda su cadena de valor,

pensando nuevas estrategias de negocio y formas organizativas, buscando un

mayor reconocimiento cultural y la valorización social desde el punto de vista

de la sustentabilidad social, ambiental y económica, es decir, colaborando con

el Diseño en todos sus aspectos".

c) Emerge un nuevo saber “modelo de intervención desde el Diseño a

problemáticas socio-productivas locales”.

d) “El Diseño como herramienta estratégica para el desarrollo territorial,
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sustentable y sostenible”

d) Uno de los grandes conceptos que se introduce en este discurso es el que se

sostiene a partir de la necesidad imperativa de construir vinculaciones entre las

demandas locales y la universidad, esto sería entre las demandas locales y la

formación, entre extensión y docencia y la manera en que esta relatividad

determina superficies de emergencia para repensar y problematizar las

necesidades curriculares y el diálogo entre investigación, extensión y docencia

como estructura necesaria para una formación del diseñador adaptada, o

construida por y a partir de las demandas de su contexto.

e) Es posible rescatar como saber clave la noción de que las problemáticas

vinculadas a la necesidad de desarrollo socio productivo en latinoamérica son

similares, y esto define un gran escenario desde el cual se torna imprescindible

pensar el Diseño y su impacto como herramienta estratégica para el

fortalecimiento.

f) Se rescata por sobre todos los demás saberes, la idea de que es fundamental

que en el trayecto de formación del diseñador, se definan espacios pedagógicos

y experienciales donde se generen articulaciones con diferentes actores y

realidades del territorio local próximo: “..la experiencia pone en evidencia el

énfasis en los esfuerzo realizados por la FAD por la articulación con la sociedad

con acciones desde la enseñanza, la investigación y la extensión”

1.4.2.1 Variable 3: Fechas e hitos contextuales a esos saberes

a) Creación de la Cátedra Optativa Diseño y Territorio en el año 2010.

b) Creación de la Maestría en Diseño para los desarrollos regionales en el año

2008

c) Década del 2006 al 2016 como década de crecimiento económico de países

exportadores de commodities.

1.4.3 MARCHESINI, Adolfo, TORRES, Laura, BRACONI Laura: “El Diseño como estrategia

de fortalecimiento y de inserción en el mercado local. Artesanos emprendedores de Tunuyán
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- Mendoza" en Ponencias del Congreso Disur 2017 Mendoza: “Dimensión política del Diseño en

Latinoamérica. Debates y desafíos” p.81.

1.4.3.1 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formación del DG

a) Tecnología Social: entendida como una forma de diseñar, desarrollar,

implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales y

ambientales, a favor de la inclusión social y del desarrollo sustentable.

b) Diseño para la inclusión social y el desarrollo local: mejorando la

competitividad de los emprendimientos y aumentando los puestos de trabajo

en favor del desarrollo local.

c) Un perfil profesional político con alto grado de conciencia social.

“La Universidad debe aportar en profesionales formados más allá de su técnica

específica, que tengan un perfil altamente político, con una profunda conciencia social,

con visión de planificación y con una mirada integral del área de la que forman parte. Lo

que se requiere es que los profesionales que egresan de la Universidad, tengan

las aptitudes para poder transformar su conocimiento en una mejora sustancial

de la calidad de vida de las personas”.

d) Un nuevo rol para la universidad: la vinculación

“Resulta clave la intervención e interacción de todos los actores del sistema

productivo y del Estado, en el que se incluye a la Universidad, a través del

estímulo de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de diversos

emprendimientos. Pero además, es fundamental el compromiso institucional,

el comprender e intervenir en la realidad, tomando conciencia de que el

Diseño, como disciplina es una herramienta insustituible de innovación y

desarrollo”.

1.4.4 MARTIN, Celeste , TORRES, Laura “Impulsando mejoras con Diseño en los desarrollos

regionales: capacitaciones a los emprendedores de la economía social en Mendoza” en

Ponencias del Congreso Disur 2017 Mendoza: “Dimensión política del Diseño en Latinoamérica. Debates
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y desafíos”p.85.

1.4.4.1 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formación del DG

a) Diseño como herramienta que promueve el desarrollo, permite construir

consensos, desde la práctica participativa.

b) La necesidad de codificar las prácticas del Diseño, generar un discurso de su rol

social y su valorización.

c) La necesidad de construir las bases epistemológicas de un pensamiento

proyectual latinoamericano.

d) El Diseño como política pública en la problematización local- regional-

latinoamericana:

“Para comprender lo social desde el Diseño, es necesario abrir el campo de

acción descentralizando los factores económicos como único objetivo de

optimización en los emprendimientos, con los instrumentos de intervención

disciplinar del Diseño (Senar, 2009c). Esto posibilitará el enriquecimiento y la

inserción de la disciplina en la problematización local -regional

-latinoamericana en un nuevo significado de acciones para el desarrollo, que

generen apertura del marco disciplinar a otras necesidades insatisfechas de

nuestra población, conformando políticas públicas a favor del bien común”.

e) Economía social y solidaria como escenarios de cooperación social y productiva

para el Diseño.

1.4.5  BARÓN Gabriela “La des-materialización de los productos y las nuevas oportunidades

para el Diseño sustentable” en Ponencias del Congreso Disur 2017 Mendoza: “Dimensión política del

Diseño en Latinoamérica. Debates y desafíos”  p.189

1.4.5.1 Variable 1: Saberes y conceptos que se definieron establecidos en la historia de la

formación del DG.

a) Diseño como creación material
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b) Innovaciones duras

1.4.5.2 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formación del DG.

a) des-materialización

“La des-materialización se vuelve entonces una estrategia atractiva y viable que

considera a las personas como la materia prima para la innovación,

proponiendo elementos intangibles como servicios y experiencias.”

b) Innovaciones de naturaleza social el surgimiento de un nuevo espectro de

oportunidades profesionales orientadas al bienestar social, donde los

Diseñadores lideran como facilitadores creativos.

1.4.5.3 Variable 3: Fechas e hitos contextuales a esos saberes

a) Crisis ambiental

“En la práctica de proyección de escenarios futuros en relación al Diseño

material, no se puede evitar considerar que los paradigmas occidentales de

libre comercio se ven profundamente afectados por nuestros límites ecológicos.

Está comprobado que la crisis ambiental está directamente relacionada al

consumo y que no se ha podido solucionar con estrategias técnicas solamente.”

b) Crisis del modelo neoliberal de producción y consumo

1.4.6  SALAZAR Oscar “Acerca de filosofía y Diseño desde latinoamérica" en Ponencias de

docentes vivos de la FAD en Congreso Disur 2017 Mendoza: “Dimensión política del Diseño en

Latinoamérica. Debates y desafíos” p.208.

1.4.6.1 Variable 1: Saberes y conceptos que se definieron establecidos en la historia de la

formación del DG.

a) Mundo la más de las veces, producto del  espectáculo y lo efímero, del azar o de
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la rapiña del mercado y los poderosos.

b) El Diseño destinado a la permanencia de objetos museísticos

descontextualizados para dar cuenta de lo cotidiano historicizado. “Diseñador

como productor de objetos inútiles, en estrecho vínculo con el arte, donde éste

es “el más durable de las cosas que las manos humanas pueden producir”. Ya

que implica una un eterno alejamiento de todo el contexto del uso ordinario, de

forma que se da el caso que un antiguo objeto de uso, por ejemplo, una pieza de

mobiliario de una época ya pasada, sea considerado por una generación

posterior como una obra maestra, sea colocado en un museo y, de esta forma,

cuidadosamente separado de cualquier uso posible”.

c) Teorías europeístas del Diseño:

“Diseñador como un Funcionario eficiente, como trabajo no-humano, en

contraposición a un trabajo humano, donde el diseñador es pensado como

productor cultural. (Hannah Arendt)”

d) Tendencia profesionalista: en la medida en que se centra en la formación de

herramientas destinadas exclusivamente a la pura profesión y el ejercicio

profesional, orientación mínima, pragmática y de corto aliento. Esta

orientación es fuertemente reductiva”.

1.4.6.2 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formaciòn del DG

a) El diseñador como una subjetividad emergente:

“Un sujeto geopolíticamente situado, un sujeto constructor de sus tradiciones

culturales, que trabaja un espacio social, dibujando entre las márgenes de lo

local, y sus complejas relaciones, con lo nacional y

transnacional/mundial/global”.

b) Lo latinoamericano como espacio ampliamente significativo y escena para el

Diseño:

“Nuestros mundos latinoamericanos, suramericanos, nacionales y locales”.
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c) Lo cotidiano como espacio de re�lexión filosófica:

“La vida cotidiana como espacio de re�lexión supone la operación filosófica es

ponernos como valiosos, ejercer el a-priori antropológico”

d) Una teoría del Diseño desde latinoamérica que propone nuevos interrogantes y

nuevos sentidos del quehacer de un diseñador geopolíticamente situado.

“El diseñador ¿debe operar apenas como usuario de productos, modelos y

directivas, ya colocados en el mercado por la industria y los centros de

referencia trasnacional o tiene que ser capaz de crear/recrear desde su

escenario local/específico?”

“El diseñador como operador cultural u operador eficiente? Diseñador como

operador es alguien que, al decir de Bruno Munari, ha superado la escisión

entre lo bello y lo útil, y al mismo tiempo, es capaz de fabricar objetos de

pensamiento, pues también lo son, habitamos un mundo de cosas, mercancías,

bienes y mensajes, dentro del marco de una poesía”.

“Diseñador como sujeto creador e innovador o un ‘funcionario’ en términos de

Vilem Flusser, es decir, alguien que opera dispositivos sin conocer su ‘caja

negra’ ”.

e) El valor del Diseño en la cultura latinoamericana re�lexionada desde

orientaciones imperantes:

“Tendencia crítica más cerca de lo que podríamos llamar el problema de la

intervención en el entorno, entendido como el objeto eminente del Diseño, una

orientación crítica, perspectivista, abierta a otras posiciones y de amplio

aliento”.

f) Diseño como “fenómeno social total”, como fuerza productiva que articula

estado de necesidad y producción social de la cultura:
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“Hoy el Diseño podría actuar como una auténtica fuerza productiva que

contribuya a la organización de las demás fuerzas productivas. En este sentido,

ya que en toda sociedad existe un punto neurálgico, en el cual tiene lugar el

proceso de producción, donde se establecen las correspondencias entre “estado

de necesidad” y “objeto de necesidad” y la producción social de la cultura, nos

parece imprescindible que el Diseño ocupe ese lugar de articulación”.

g) Necesidad de construir una teoría a partir de un discurso y una poética

(respuestas a las necesidades simbólicas de la sociedad) sobre el Diseño

latinoamericano.

h) Búsqueda de una IDENTIDAD LATINOAMERICANA

“Esto puede ser un callejón sin salida, tal como el mismo Bonsiepe lo señala, si

se toma el problema de la identidad como algo que está oculto en el pasado o

algo que habría que descubrir o develar, pues la identidad latinoamericana está

socialmente constituida y por lo tanto es un proceso histórico vivo abierto. En

este sentido, un diálogo con otras disciplinas que se ocupan del tema podría ser

ampliamente fecundo. El discurso sobre el Diseño latinoamericano de los

mismos diseñadores adolece muchas veces de esta falta de auxilio de otras

disciplinas. Como afirma Bonsiepe el subdesarrollo no es la falta de

conocimiento o el precario acceso a la “información”, si no la ignorancia de

nuestra ignorancia.”

“Si América Latina es una articulación compleja de tradiciones y modernidades,

un continente heterogéneo de países donde en cada uno coexisten múltiples

lógicas de desarrollo, la tarea “nuestroamericana” tarea será, no la preguntar

por supuestas identidades pérdidas o rescatar un folklore impoluto y

premoderno, sino en cambio valorar y conocer tal “nosotros mismos

nuestroamericano”, en su complejidad que desde el presente articula pasado y

futuros posibles. Estructurar la historia de las ideas y prácticas

latinoamericanas, reinscribir los episodios de emergencia del sujeto

latinoamericano, problematizar los vínculos equívocos que éste asume con las

tradiciones, pero sobre todo, no olvidar el proyectar un mañana. Al respecto,
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Roig (1981) sostiene que el pensamiento latinoamericano es matinal, proyectivo

y utópico; en tal sentido, el discurso sobre el Diseño latinoamericano debería

ensayar, experimentar y buscar nuevos horizontes”.

1.4.6.3 Variable 3: Fechas e hitos contextuales a esos saberes

a) Este espacio social nuestro está escindido en una arriba/abajo y en un

norte/sur, y las dicotomías se acumulan contra los parámetros de la experiencia

contemporánea. Un mundo cruzado por la desigualdad, y por la colonialidad,

en este sentido el Diseño se hace filosofía, cuando se trata de pensarlo como

una intervención razonada destinada al habitar, y evidentemente, esa

intervención supone el conocimiento, la selección, y significación de la

cotidianeidad.

b) Años 90: “La subordinación de la profesión a las demandas del mercado”.

c) Años 60

“Recién en el inicio de los años 60 comenzaron a crearse programas de

enseñanza del Diseño íntimamente relacionados con el proceso de

modernización e industrialización de este subcontinente, de la mano de las

ideologías desarrollistas. Esto se debía al impulso que los programas de

cooperación técnica internacional para el desarrollo de la pequeña y mediana

industria incluían el Diseño industrial como una disciplina destinada a mejorar

la calidad de los productos manufacturados, tanto para el mercado interno

como para el externo, luego de agotada la estrategia de sustitución de

mercancías. Según Gui Bonsiepe la labor del diseñador en América Latina es

poco significativa, se impone más en el ámbito académico que el productivo.

Esta disociación entre actividad empresarial y actividad proyectual da motivos

para preguntarse por qué el Diseño no logró, hasta el momento, ser reconocido

como actividad constitutiva en la organización racional de las empresas.

1.4.7  TORRES Laura “¿Cuál será la fábrica del futuro? Re�lexiones sobre el modelo

neoextractivista en América Latina y el protagonismo del Diseño en el post- desarrollo” en

Ponencias de docentes vivos de la FAD en Congreso Disur 2017 Mendoza: “Dimensión política del Diseño

en Latinoamérica. Debates y desafíos” p.528 .
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1.4.7.1 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formaciòn del DG

a) Desarrollo endógeno: Preocupación por recuperar las capacidades endógenas

de un territorio que devienen de la economía social.

b) Rol social para el Diseño:

“Al re�lexionar sobre el rol del Diseño en este escenario, se lo puede ubicar

dentro del primer desafío como activador de procesos de industrialización en

América Latina; procesos que permitan utilizar estratégica y conscientemente

los recursos con valor agregado para consumo interno, construyendo una

economía que incluya a los sujetos que se re�leje en inversiones de trabajo –

intensivas, aportando valores de bien común y respeto por la naturaleza. En

este eje, son necesarias políticas públicas que permitan pensar de manera

diferente la articulación entre lo ambiental y lo social en nuestro contexto

regional. Para colaborar en el segundo eje es necesario revalorizar las

actividades productivas en pequeña escala, tan extendidas en el contexto

latinoamericano, cartografiar y definir las actividades productivas mal

llamadas “informales”, valorizar las artesanías; preparar a los futuros

diseñadores para enfrentar situaciones tecnológicas híbridas sin desalentarse y

legitimar sus aportes a la sustentabilidad de las economías locales (Galán,

2009). Estas acciones permitirán al Diseño codificar sus prácticas y generar un

discurso de su rol social.”

c) Las escuelas como fábricas del futuro:

“Esta escuela no debe ser funcionaria del modelo económico de turno sino

contrariamente a esto debe abrir los horizontes para crear un futuro mejor. Si

un posible camino hacia el post extractivismo es la activación de procesos

industriales en nuestra región cabe tomar la premisa que diseñar es fabricar,

fabricar es aprender, y en esto se concentra el potencial creativo que permitirá

construir las bases epistemológicas de un pensamiento proyectual

latinoamericano para crear un futuro de manera más responsable es decir

construir cultura con más libertad”.
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1.4.8  DE LA VEGA Fabricio “Diseño y territorios creativos. Principios de la permacultura

para el desarrollo endógeno” en Ponencias de docentes vivos de la FAD en Congreso Disur 2017

Mendoza: “Dimensión política del Diseño en Latinoamérica. Debates y desafíos”p.222

1.4.7.1 Variable 2: Saberes y conceptos que se definieron contraestablecidos en la

historia de la formaciòn del DG

a) Territorios inteligentes (Un posicionamiento de Vergara Alfonso), que permite

enfrentar los retos de la globalización a partir de un equilibrio sostenido en las

regiones o ciudades entre la competitividad económica, la cohesión social y

cultural, y la sostenibilidad ambiental. Esto se relaciona con las ventajas

competitivas propias del territorio, que le son propias e irrepetibles. La

innovación (I+D+i) son la base de las ventajas competitivas de los territorios

inteligentes”.

b) Territorios creativos (Un aporte de Galán Beatriz)

“Con la base de la economía creativa, es pensada desde una dimensión

económica competitiva incide directamente sobre lo socio-cultural y

ambiental. La clase creativa en definitiva lleva a los territorios inteligentes a

contextos que trascienden lo meramente urbano, abarcando regiones que se

denominan “áreas naturales de desarrollo económico y cultural”.

1.5 UNIDAD DE OBSERVACIÓN: M7 Soportes de comunicación Semana del Diseño, Semana

de las Artes y el Diseño Facultad de Artes y Diseño.

Discriminación de propuestas por períodos:

Períodos Denominación general

de la propuesta

Años Temática central

1983 Organizada por ADIOA 1983 “Hoy tiempo de Diseño”
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Creer crear y hacer. (vuelta a la democracia)

1985 1985 “Diseñador= Ojo radar, mano instrumento y

usted”

1986 1986 “Un buen Diseño no habla, perdura”

1987 1987 “25 años de Diseño en MZA”

2003 | 2009 UVD Deluxe!

Organizada por

estudiantes.

2011 | 2012 “Cuentos de virgulillas”

“La quema del Diseño”

Organizada por el

colectivo Quemaditos

2012 | 2018 “Semana de las Artes y el

Diseño” Unidad de lo

múltiple.

Espacio de encuentro

entre Universidad y

Sociedad.

Organizada por la

gestión de la FAD

---

2014 “Construcción-deconstrucción”

2015 “Espacio Urbano”

2016 “Fragmentos”

2017 “El Otro”

2018 “El Cuerpo”
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Tabla 11. Discriminación de períodos de las propuestas de la Semana del Diseño, Semana de las Artes y el Diseño

Facultad de Artes y Diseño.

1.5.1  Semana de las Artes y el Diseño año 2018 La Unidad de lo Múltiple |  Séptima edición: “El

Cuerpo” en Informe de Gestión de la Secretaría de extensión y articulación social  “Semana de las Artes y

El Diseño 2012 a 2020 FAD-UNCUYO

“Cuerpo es aquello que tiene una extensión limitada. Materia orgánica que constituye las

diferentes partes del hombre y los animales. Es un objeto que puede definirse en tres

dimensiones”.

“Cuerpo que interpreta y se expresa. Se puede hablar de cuerpo a cuerpo, manifestar a cuerpo

de rey o a cuerpo descubierto, en cuerpo y alma, de cuerpo presente, de medio cuerpo y de dar

cuerpo. Vender el cuerpo, objeto de consumo, masificado. Cuerpo agredido, como un despojo,

una mutación o mutilación. Mi cuerpo, mis derechos. Mi cuerpo, el cuerpo de otro”.

1.5.2 Semana de las Artes y el Diseño año 2017 | La Unidad de lo Múltiple Sexta edición: “El

Otro” en Informe de Gestión de la Secretaría de extensión y articulación social  “Semana de las Artes y El

Diseño 2012 a 2020 FAD-UNCUYO

“El otro nos invita a pensarnos como sujetos integrantes de un colectivo, una comunidad de

sujetos en relación con otros. Esta perspectiva permite re�lexionar sobre lo que nos iguala y lo

que nos diferencia en nuestra diversidad. Y, desde allí, representar –o reproducir– nuestros

hábitos, valores, creencias, relaciones”

1.5.3 Semana de las Artes y el Diseño año 2016 | La Unidad de lo Múltiple Quinta edición:

“Fragmentos” en Informe de Gestión de la Secretaría de extensión y articulación social  “Semana de las

Artes y El Diseño 2012 a 2020 FAD-UNCUYO

“En adhesión al Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina, se

invita a re�lexionar sobre los acontecimientos transcurridos a lo largo de nuestra historia.
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“Con los lenguajes propios de cada disciplina se abordarán distintos episodios de los últimos

doscientos años de nuestro país. Proponemos rearmar la historia a través del recorrido por los

distintos fragmentos -visuales, corporales, musicales- según la mirada de las artes y el

Diseño”.

1.5.4 Semana de las Artes y el Diseño año 2015 | La Unidad de lo Múltiple Cuarta edición:

“Espacio Urbano” en Informe de Gestión de la Secretaría de extensión y articulación social  “Semana de

las Artes y El Diseño 2012 a 2020 FAD-UNCUYO

“Dentro de los diferentes modos de ver y leer lo urbano, una de las nociones más importantes

es la ciudad como espacio cultural de múltiples intercambios, que agrupa lo material y lo

simbólico, y como producción social donde se establecen los con�lictos y consensos”.

1.5.4.1 Variable 3: Fechas e hitos contextuales a esos saberes

Aquí fue importante detectar hitos claves que se pusieron en diálogo: la creación de la

maestría 2015 la cátedra de Diseño y territorio, año 2010 y la Sexta reunión Disur en la

FAD 2013. Estos hitos, entran en diálogo con superficies de emergencia y con

situaciones de poder determinadas, por ciertos discursos, subjetividades y contextos

socio-políticos.

1.5.5 Semana de las Artes y el Diseño año 2014 | La Unidad de lo Múltiple Tercera edición:

“Construcción-deconstrucción”en Informe de Gestión de la Secretaría de extensión y articulación

social  “Semana de las Artes y El Diseño 2012 a 2020 FAD-UNCUYO

“Caracterizamos a la deconstrucción como una desestructuración de las formas, como otra

interpretación. Caos controlado, aparente desorden dentro de un orden.

“Al re�lexionar en torno a esta muestra, se destaca que no se plantea como un diálogo cerrado

o reducido a las demandas que en este trabajo se consideran como “nuevas demandas para el

Diseño”. Este tipo de eventos, en este bloque de eventos que renacen en el año 2012, bajo una

estructura y un concepto que sirve de estructura de repitencia hasta la actualidad, presentan

un hilo conductor que define estos eventos como “Espacio de encuentro entre Universidad y
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Sociedad” donde convergen en espacio y tiempo todas las carreras que forman parte de la

FAD.” “El concepto de “la unidad de lo múltiple” expresa la diversidad de manifestaciones

artísticas y de Diseño específicas de la FAD”.

En esta propuesta no se evidencian preocupaciones centradas en el Diseño únicamente, en

torno a las demandas específicas para la disciplina. Sí es claro el diálogo con algunas

preocupaciones centrales vinculadas al acontecer social y a la Facultad como parte de ella, en

una búsqueda por acercarse y definir espacios de diálogo fecundo entre ambas.

2. UNIDAD DE ANÁLISIS 2: ”Lo enunciado sobre Superficies y dispositivos

institucionales de emergencia, producción y justificación de los conceptos rupturistas

en la formación del DG".

2.1 UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M1 Docentes germinales de la Carrera de Diseño Industrial

especializado en gráfica  y M3 Docentes rupturistas.

2.1.1 Entrevista a Eduardo López  acompaña Luis Sarale

2.1.1.1 Variable 1: Características epocales

a) la facultad como una isla, donde no se articulaban la formación y las

demandas locales de las industrias.

b) ideología anticapitalista, anti mercado, donde el mercado era el enemigo.

Entonces, era difícil ir a ver una empresa donde lo que hace era condenado en la

facultad. Esa ideología venía del Diseño, no de la política. Eran los mitos de la

neutralidad, el no compromiso con el mercado.

c) El Diseño se estaba recién posicionando a nivel social y académico en nuestro

país.

2.1.1.2 Variable 2: Contextos institucionales de emergencia de los conceptos.

Se rescata un momento de conversación entre Eduardo López y Luis Sarale durante la

entrevista realizada.
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Luis Sarale: “El tema está, yo aca voy a hablar del epifenómeno, que muchas veces

discutimos con el Eduardo que tiene que ver con modelos de desarrollo, si vos sos

capaz de aportar desde el Diseño a un modelo de desarrollo territorial ahi podes

generar las herramientas, no vas a hacer Diseño para el mercado sino vas a aportar a la

parte de gestión interna de procesos, de ciertos tipos de actividades”.

Eduardo López: “Igual es mercancía, todo termina en mercancía; si no, para qué lo van

a hacer”.

Luis Sarale: “Hay algo que a mí no me termina de cerrar, el tema de la globalización,

después aparece el concepto de glocalización. Y ahí decis por qué tengo que cargarme

de tecnología en mi casa, si somos dos...son esas cosas tan absurdas, aparece la

necesidad de la tecnología como mediación, está poniendo en evidencia dando

solamente valor a un modelo de consumo, de necesidades sutiles impermanentes”.

Eduardo López: “Y eso que este tema no llega al tema de la destrucción del planeta.

Hay que hacer fábricas, darle laburo a la gente, pero las fábricas contaminan”

Luis Sarale: “Se cierran fabricas, fabricas para qué? Cuando querés construir un

modelo de desarrollo para una región, tenés que pensarla toda, tenés que abarcar

todas las ventanas. Si solo vas a desarrollar el modelo ya instalado, cagaste. Tendrias

que operar regiones muy aisladas, con ciertas particularidades y vas a terminar con un

modelo que se instala, pero quién sabe si resiste al embate de un modelo instalado”.

Luis Sarale: “Se hace referencia a la vinculación del Diseño con la reactivación del

modelo consumista estadounidense, se vincula al problema político actual de los

chilenos. La aparición con vida de la derecha, los jóvenes, incapaces de empatizar con

otras problemáticas”.

Eduardo López: “Los alumnos están en otras cosa, no los alumnos de Diseño, por ahí

nosotros nos preocupamos de boludeces, pero los pibes están en otra, yo no veo

esperanza en el género humano, es la centralidad del sujeto llevada a su extrema. La

centralidad del sujeto, es la modernidad, y el sistema económico está basado en el

egoísmo, por eso funciona, porque pareciera que el egoísmo es natural y lo solidario es

un trabajo”.

2.1.1.3 Variable 3: Contextos institucionales de posibilidad de producción de los

conceptos emergentes.
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Luis Sarale: “Y ahí aparece. Uno escribe en el proceso de formación del Diseño en al

década del 80 y 90, más cerca del 90, empieza a aparecer una diferenciación de una

suerte de campos del Diseño o áreas del Diseño entonces aparece marcadamente el

Diseño para el mercado, Diseño social para las problemáticas ambientales, que son

consecuencia de las cátedras verticales de la UBA. Entonces vos veías a algunos

personajes como KOGAN, él ha laburado con Beatriz GALÁN en proyectos de impacto

social”.

2.1.1.4 Variable 4: Limitaciones de la superficie institucional de emergencia para la

ruptura de los marcos conceptuales.

Luis Sarale: “Eso es típico de lo que yo decía que toda la universidad vivía en un pedo

teórico, los trabajos prácticos más vinculados a la realidad. ¿Sabés cuándo se

empezaron a ver algunas huevadas? Cuando empezamos a trabajar en la cátedra

Diseño y Territorio, con microemprendedores, ahí se daban cuenta los pibes de esta

orfandad que había no solo del mercado realmente, el mercado desconocía al Diseño.

Me ha tocado estar en una reunión con la cámara de madereros, donde el presidente

me dijo: ‘lo que pasa, profesor, es que los diseñadores en nuestra fábrica van y proponer un muy

lindo dibujito, pero cuando hay que desarrollarlo y producirlo, no sirve, porque no están formando

para el mercado ni para la realidad tecnológica local’. Es cierto. Es tal vez una autocrítica

que se ha empezado a hacer en la facultad desde hace 2 o 3 años”.

Luis Sarale: “En Mendoza ni en pedo paso acá. Nosotros no teníamos ni la menor idea

de lo que pasaba, se empezó a ver dos o tres años después. Pero vos fijate la

consecuencia de este modelo Ivanissevich, cuando empieza la limpieza de las

universidades empiezan las listas de los pendejos. Una profesora, Berta Quiroga

intervino”.

2.1.1.5 Variable 5: La emergencia de los conceptos en las propuestas curriculares.

Eduardo López: “Me parece que ahí hay todo un tema de las posiciones individuales y

lo que sucede en el aula. No puede ser mecánicamente… Además está el plan de

estudios, están los contenidos, salvo que vos cambies y digas ‘esto es así’ y cambies las

reglas del juego. Pero si vos tenés que enseñar a hacer una marca, no vas a hablar del

socialismo. Ahí hay una contradicción: la naturaleza de la profesión y la ideología de

algunos de sus practicantes. En la UBA, los talleres verticales definen ideologías, que
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estaban institucionalizadas, tenias Diseño marxista, Diseño peronista, etc. pero vos

no podes defender una cuestion ideologica si no está institucionalizado”.

2.1.1.6 Variable 6: La legitimación y deslegitimación de los conceptos continuistas en la

FAD.

Luis Sarale: “Yo digo que la identidad en un proceso productivo tiene que ver con una

diferencia, si es valorado, me parece que en términos de Diseño la identidad no es un

problema ideológico, sino que es una herramienta de venta, si vos haces ponchos, hay

que trabajar sobre la identidad del tejido, pero no es que trabajando sobre la identidad

del tejido vamos a hacer que se venda o no se venda. Todo lo que hace el Diseño es

mercancía, entonces la pregunta es ¿qué tenemos que hacer para venderlo?”

Eduardo López: “Esa es la herencia ULM, la mirada capitalista europea”.

Eduardo Lopez: “Es tan difícil. Es una profesión tan metida en la cuestión de mercado.

El tema del Diseño está tan metido en la cuestión de la mercancía, hay que armar una

especie de esquizofrenia, no se por qué, es difícil sostener una posición crítica metido

en el mercado, yo no se como se hace”.

2.2 UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M3 Planes de estudio de la Carrera de Diseño Gráfico.

Previa observación de este grupo muestral, es importante reconocer las condiciones de

emergencia institucional que sirvieron de superficie para la detección de aspectos claves para

la formación del diseñador en la Facultad de Arte y en la Facultad de Arte y Diseño

posteriormente. No sólo detectar el campo y el perfil profesional, sino que se torna clave

re�lexionar en torno a los posicionamientos epistemológicos y los saberes vinculados al Diseño

en cada época, entendiendo que son éstos los que posibilitaron la concreción de los planes de

estudio.

Año Condiciones de la superficie institucional

1958 Creación del Departamento de Diseño y Decoración Ord N°47/58 de la Escuela de Artes.

1974 Se denomina Escuela de Diseño (se separa de la Escuela de Artes) Se inicia la distinción entre

DG y DP, pero ambos eran DI con orientaciones.
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1980 Se denomina Escuela de Diseño - Facultad de Artes Res. 351 R

1983 Implementación  de Plan de estudios Diseñador Industrial de base con orientaciones en

Diseño de Productos y Diseño Gráfico.

1998 a 1999 Se denomina Facultad de Artes y Diseño Ord. 8/98 CS

Creación de Grupos de carreras de Proyectos de Diseño Ord. 51/99 CS)

2005 Implementación Plan de estudios 2005  ciclos diferenciados de formación DG y DIP

Tabla 12. Condiciones de la superficie institucional para la emergencia de los planes de estudio.

2.2.1 Plan de estudios año 1983

2.2.1.1 Variable 1: Características epocales

a) El 1983 es el año del acontecimiento de la vuelta a la democracia. Se acaban las

persecuciones y las listas negras al interior de la FAD.

No se evidencia en el documento curricular una necesidad o un diálogo

entablado con la realidad social, desde donde habría surgido la necesidad de

actualizar la propuesta de formación para la orientación en Gráfica. Es posible

entender que las características epocales, vinculadas a las tendencias

imperantes en un Diseño posmodernista (donde la finalidad primaria de los

elementos pasa a un segundo plano y, en ciertos casos, las producciones

retornan a esa indefinición entre el Diseño y el arte que tanto costó escindir en

la gestación de la disciplina), procuraban ir abandonando las miradas

racionalistas de los productos de Diseño y encaminarse hacia resultados

“desobedientes” que rechazaran la normalización.

Es revelador analizar cómo las preocupaciones centrales en este momento de la

formación no podían ni eran capaces de mirar hacia otras demandas que no

fuesen las de la realidad social tan perturbadora vivida hasta ese momento con

lo procesos militares que coartaron el desarrollo normal, la creatividad y las
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posibilidades de formar estudiantes fuera de los criterios racionalistas. A partir

de esta mirada a la formación desde las características epocales, es claro que las

superficies de emergencia estaban definiéndose tierra fértil para las

emergencias de lo nuevo.

2.2.1.2 Variable 2: Contextos institucionales de emergencia de los conceptos.

“El plan de 1983 surge ante una concepción actualizada del Diseño que supera la

corriente científico- matemática. Se sobrepone a la rigidez y al pánico

sembrado por los militares y comienza un cambio que inicia con una

renovación de la identidad universitaria y la recuperación de las dinámicas de

formación. “Vuelven los “encierros”, actividades que duraban más de un día,

donde estudiantes y docentes de diversos talleres permanecían en modalidad

creativa” (Quiroga y Ruades 2020 p.125)

2.2.1.2 Variable 3: Contextos institucionales de posibilidad de producción de los

conceptos emergentes.

a) Objetivos de la carrera:

“En relación con la Universidad Nacional de Cuyo:

Responder a los principios fundamentales de la Universidad, especialmente los

que se refieren a la unidad y pluralismo, y a la relación y cooperación en el

contexto regional y nacional con vocación prospectiva y con participación en la

solución de los problemas fundamentales de la sociedad.

En relación a la Facultad de Artes y Diseño, formar profesionales:

En Diseño Gráfico, capaces de realizar con responsabilidad y solvencia,

proyectos de comunicación visual, de alcance social.

Con sólidos conocimientos en aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos

del proyecto de Diseño Gráfico.

Capaces de responder a las necesidades culturales, tecnológicas y económicas

de la región.
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Capaces de comprender que la propuesta creativa del diseñador tiene como

razón de ser el servicio a la sociedad, a su desarrollo cultural, orientado hacia el

bienestar y a la calidad de vida.

Con conciencia de que el Diseño Gráfico debe dar respuestas a las necesidades

sociales.

Comprometidos con la realidad social de la región y del país.

Con profunda conciencia crítica y re�lexiva de las piezas de comunicación

visual, que considere sus significados, su interpretación y sus modos de

producción.

Con criterios que permitan interpretar cómo éstos in�luyen en la sociedad y en

el ambiente.

Capaces de comprender la importancia de la disciplina tanto en el desarrollo

social, cultural y económico del país, como en la preservación del medio

ambiente.

2.2.1.3 Variable 5: La emergencia de los conceptos en las propuestas curriculares.

a) En las definiciones del perfil profesional se evidencia la siguiente

afirmación:“Debe ser capaz de detectar e interpretar necesidade s y

aspiraciones de la sociedad a la que pertenece , elaborar la hipótesis de un,

nuevo objeto o imagen y proponer el cambio de las existentes :

b) Se puede leer en el plan de estudios, en la Asignatura Economía como

contenido central el siguiente: “Aplicar principios económicos a la realidad

socioeconómica regional , nacional y mundial”

c) En la asignatura Historia del Diseño es posible leer: “Reforzar la actitud

investigativa hacia problemáticas estéticas,y culturales del presente y su

entorno objetal .

2.2.2 Plan de estudios año 2005

2.2.2.1 Variable 1: Características epocales
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Se explicitan algunos criterios para la formulación del plan nuevo, que dan

cuenta del orden discursivo de la época marco.

Entre ellos:

a) La disciplina iniciaba un proceso de tecnologización clave para el desarrollo del

mercado laboral y su posicionamiento en la industria local. A la vez, se

empezaba a detectar un desarrollo en tecnologías de reproducción disponibles

a nivel local, que demandaban profesionales preparados para hacer frente a

estas nuevas formas de hacer Diseño. “Atender los avances de la tecnología de

materiales, la electrónica, el impacto de los nuevos medios de comunicación, la

informática y los procesos de manufactura”.

b) La Universidad ya había iniciado algunos diálogos a nivel nacional con

demandas locales para el Diseño, a partir de la crisis económica que sacudió las

economías en el año 2001. La Globalización, en muchos ámbitos, ya se había

colocado en un espacio de re�lexión, a partir del cual pensar la manera en que la

disciplina daba respuestas adaptadas o preestablecidas a problemáticas locales.

c) Este nuevo marco de acción para el profesional demandaba de una formación

más dialógica con el medio, y para ello se definió clave un currículum que

permitiera el “Desarrollo de la capacidad de interpretación del entorno social

en que el Diseño debe insertarse para atender la globalización de los mercados

en donde los diseñadores encuentran sus ámbitos de trabajo”.

2.2.2.2 Variable 2: Contextos institucionales de emergencia de los conceptos.

Desde el año 2000, se montaron dispositivos institucionales para promover la

re�lexión sobre las necesidades, las carencias y los contenidos que debían

revisarse en un replanteo del plan de estudio de la carrera. Para ello,

estudiantes, egresados, docentes e industrias locales fueron consultadas en

diversas modalidades para construir trayectos estructurales como propuestas

de margen, o como las llamaron propuestas extracurriculares, en modalidades

optativas de cursado para construir una propuesta en diálogo con la situación

epocal y las demandas de un medio local y nacional que valoraba cada vez más

los aportes del Diseño al desarrollo local. (Quiroga 2008b)
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2.2.2.3 Variable 3: Contextos institucionales de posibilidad de producción de los

conceptos emergentes.

a) El presente Plan de Estudio se encuadra en los objetivos institucionales de la

FAD y en su Plan de Desarrollo Institucional, en relación con la revisión y

transformación de las propuestas de formación profesional.

2.2.2.4 Variable 5: La emergencia de los conceptos en las propuestas curriculares.

a) Se puede leer en la fundamentación del plan de estudios del año 2005 una clave

preocupación por la “Incorporación de contenidos actualizados; Inclusión de

nuevos campos epistemológicos; Incorporación de tecnologías propias y

necesarias para la disciplina; Formulación de un currículo �lexible y responder a

las características del actual mercado laboral”

b) En el Anexo Único del presente documento se expone, en el apartado

“Fundamentos de la Reforma del Plan de Estudio vigente”, una clara

observación sobre las carencias de diálogos que se entablan entre las demandas

locales y el plan de estudio del 1983, vigente al momento de la reacción del

presente plan de estudios. En este apartado expone “El último Plan de Estudio

elaborado para las Carreras de Diseño que se dictan en la Facultad de Artes y

Diseño data de 1983 y es el que se encuentra en vigencia en la institución. El

tiempo transcurrido desde esta última actualización curricular -más de dos

décadas- y los profundos cambios operados en el contexto

socio-económico-cultural de la región, son factores que justifican el desarrollo

de una nueva propuesta, que se adecue plenamente a los requerimientos de la

formación profesional de grado de este momento”.

c) Este análisis del antecedente evidencia que es necesario:

“Incluir nuevos campos epistémicos que converjan en la formación profesional

de los diseñadores. Dar respuesta a los nuevos problemas de índole científico

-tecnológica. Flexibilizar el currículo para que se adapte a las exigencias
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cambiantes del contexto actual”.

d) Se busca por tanto en este currículo “Observar el impacto potencial que

generan en la Educación Superior los nuevos paradigmas sociales, culturales,

tecnológicos y económicos".

e) Se define, entre los criterios básicos, el siguiente “Desarrollo de la capacidad de

interpretación del entorno social en que el Diseño debe insertarse para atender

la globalización de los mercados en donde los diseñadores encuentran sus

ámbitos de trabajo.

2.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M4 Publicaciones sobre las prácticas de formación del DG

en la FAD UNCUYO publicadas en la  Revista Tipográfica n° 3  | Dic. 1987 en el contexto epocal

que se sucedieron.

2.3.1 Fontana R. “Redacción” en Revista Tipográfica n° 3 Diciembre de 1987 y Iuvaro C. (1987) “

La Carrera de Diseño en Cuyo” p. 4 a 6 en Revista Tipográfica n°3 Diciembre de 1987

2.3.1.1 Variable 1: Características epocales

a) Año 1987: se cumplen 25 años de la carrera de Diseño en la Universidad

Nacional de Cuyo, y egresan de FADU UBA los primeros profesionales.

2.3.1.2 Variable 2: Contextos institucionales de emergencia de los conceptos.

En los años 80, da inicio a un profuso desarrollo del Diseño gráfico en

Mendoza. En el año 1987, se diseña, por ejemplo la marca de la Municipalidad

de Mendoza, que trasciende de ser una Marca-gestión a ser la Marca provincia

durante mucho tiempo, trascendiendo los períodos políticos de su contexto de

producción. Esta ola del Diseño empapa la esfera pública con su presencia en el

espacio urbano y de forma inesperada va posicionando a la profesión en la

sociedad. Forma parte de la configuración visual, de gestiones políticas, obras,

informes de gestión, marcas-ciudad, instituciones y servicios públicos y va

abriendo paso a penetrar en la esfera privada. (Quiroga y Ruades 2020). Es

posible pensar en un claro enfoque del Diseño, atendiendo a las demandas
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locales y a las industrias regionales, construyendo, quizás sin intencionalidad

primera, una identidad regional para Mendoza.

2.3.1.3 Variable 3: Contextos institucionales de posibilidad de producción de los

conceptos emergentes.

Desde la década del 60, cuando se implementa el plan de formación a cargo de

Sánchez de Bustamante, se definía una base sustentada en un claro diálogo

entre la formación y las demandas de la industrias locales, que en aquel

momento se centraban en la industria agropecuaria, de alimentos y enológica

principalmente. En este contexto, la Carrera tomó un perfil inicial centrado

profundamente en “crear una conciencia de la necesidad del Diseño como

servicio local”

a) En los años 60, la búsqueda de una identidad local, diferenciadora de la

identidad suiza, considerada como única forma de hacer y pensar el Diseño. Se

asume de forma inconsciente todo el corpus teórico, el know how de una lógica

que en su entorno natural sostiene cierta lógica, y se traslada a nuestro

escenario local, adoptando patrones y estereotipos sin “comprender el

compromiso que se asumía y la postura involucrada en ellos”

b) En los años 70, se intentó demostrar la real necesidad del Diseño, entraban en

gran contraste la posibilidad tecnológica foránea y las escasa posibilidades

locales de hacer frente. Se contrataron para ello diseñadores que vinieron desde

Chile y en sus maneras comprometidas de diseñar, se dejó entrever un

compromiso histórico político con la realidad latinoamericana, que fue

definiendo una búsqueda hacia una identidad propia.

c) En los 80 surge un interrogante clave: ¿ El diseñador debe ser (en cuanto a su

formación) diferente o igual en cada una de sus regiones?

2.3.1.4 Variable 4: Limitaciones de la superficie institucional de emergencia para la

ruptura de los marcos conceptuales.

Las limitaciones pueden evidenciarse en dos grandes aspectos: por un lado

limitaciones económicas para afrontar aspectos claves que facilitarían o
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promoverían entornos de aprendizaje en talleres de forma más práctica.

2.3.1.5 Variable 5: La emergencia de los conceptos en las propuestas curriculares.

a) “Uno de los objetivos principales de la carrera es formar diseñadores cultural y

socialmente comprometidos con su realidad”.

b) Se intenta, con el plan de estudios de 1983, pensar en un diseñador que se

forme respetando nuestra idiosincrasia, nuestra condición artesano-industrial

y la realidad sociocultural en que nos tocó crecer.

2.3.1.6 Variable 6: La legitimación y deslegitimación de los conceptos continuistas en la

FAD.

Los conceptos continuistas europeos se vinculaban a la ULM y a Bauhaus,

principalmente nacían de los claros posicionamientos docentes construidos a

partir de la praxis, la expertise y la literatura europea que andamiaban la

formación de los diseñadores locales.

La legitimación de los mismos nacía de la disponibilidad de saberes en ese

momento determinado. Con la incorporación de los docentes provenientes

desde Chile, como Gui Bonsiepe, se introdujo una nueva mirada que ofreció sus

resistencias inicialmente por mostrarse rupturista, pero que dejaba ver un

anclaje natural a una realidad espacio temporal coherente a las posibilidades

locales.

2.4  UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M6 Documentos III Reunión PreDISUR  Oberá (2013), II

Congreso Disur Rosario (2016),  IV Congreso DISUR Mendoza (2017).

En el caso particular de esta Unidad de Análisis, que intenta dar cuenta de las superficies de

emergencia, de conceptos y de características epocales concretas de estos enunciados, se

analizó el grupo muestral M6 “Ponencias de docentes vivos de la FAD IV Congreso Mendoza (2017)” de

manera conjunta, ya que pertenecen a un mismo momento y escenario de producción. Es

factible reconocer en todas ellas, ciertas coincidencias o diferencias entre las formas de

considerar ciertos marcos de posibilidad o limitaciones, sin embargo las características
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epocales son unívocas.

Exclusión: Al hacer referencia a las superficies institucionales, se excluye de este análisis la

Muestra “Actas de autoridades Pre Disur Oberá (2013)” por su no correspondencia espacio

temporal.

2.4.1:  acá falta poner la UO

2.4.1.1 Variable 1: Características epocales (año 2017)

a) Dos políticas públicas con creciente impulso en la Argentina, que se dan en el

sector científico-tecnológico y universitario y en el sector productivo y la

comunidad, tienen un punto de encuentro en nuevas experiencias que se

desarrollan en nuestro medio.

b) Los sistemas productivos que sustentan a la provincia de Mendoza son

principalmente pymes, que son las que proveen la mayor fuente laboral. Pero en

los últimos años se registró un crecimiento exponencial de emprendimientos

unipersonales, familiares y asociativos.

c) Estas unidades productivas de sectores vulnerables se encuentran en tensión

constante entre las necesidades de autonomía y de competitividad como

formas que rigen la organización y la integración de sus externalidades al

mercado de capitales. Estas formas de organización parecen poder vivir en el

actual contexto dentro de una tensión inestable entre los dos extremos, y corren

serios riesgos de desaparecer si uno de ellos se impone totalmente sobre el otro.

d) “Existe desde abril de 2016 un programa lanzado por la Dirección Nacional de

Industrias Creativas de la Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio

de Cultura de la Nación orientado a conformar una Red de Ciudades Creativas

que contribuya a visibilizar los ecosistemas locales, promover una agenda de

desarrollo de las industrias creativas y fomentar el trabajo colaborativo entre

los municipios que la integren. Las acciones están orientadas a impulsar la

incorporación de metodologías innovadoras en la formulación de políticas

públicas y el reposicionamiento de ciudades y regiones".
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2.4.1.2  Variable 2: Contextos institucionales de emergencia de los conceptos.

a) El trabajo de vinculación con la Municipalidad de Tunuyán tiene sus

antecedentes en el año 2012, a partir de la creación del Pacto y Comité

Multisectorial ALFA CID (Conocimiento, Inclusión y Desarrollo). El mismo fue

impulsado por el Área de Desarrollo Institucional-UNCUYO y financiado por el

Programa de Cooperación entre Instituciones de Educación Superior de la

Unión Europea y América Latina y co-financiado por la UNCUYO. El ALFA es un

programa de cooperación cuyo objetivo es promover la Educación Superior en

América Latina como medio para contribuir al desarrollo económico y social de

la región.

b) Con la intención de responder a estas necesidades, en el año 2014 se obtuvo

financiamiento a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva de la Nación, a través de un instrumento significativo como fueron

los Proyectos Asociativos de Diseño (PAD). Con este instrumento, se

financiaron proyectos destinados a cubrir necesidades productivas de un

microemprendimiento, cooperativa o empresa recuperada y autogestionada

por sus trabajadores, mediante la incorporación del Diseño como factor

estratégico de innovación. El carácter asociativo del proyecto fue fundamental,

en este caso trabajaron en equipo varios actores territoriales como son: el

municipio, la Universidad, los jóvenes profesionales y los artesanos.

2.4.1.3 Variable 3: Contextos institucionales de posibilidad de producción de los

conceptos emergentes.

a) La gestión de Luis Sarale como decano de la FAD (2014 a 2018), motivó políticas

de vinculación al interior de las áreas de extensión y vinculación productiva. De

alguna forma, se logró fortalecer o visibilizar una nueva ola de desarrollos de

proyectos y programas enfocados en la gestión del Diseño en las pequeñas

economías locales.

b) A su vez, Luis Sarale fue Presidente, desde 2016 y hasta 2018, del DiSUR, la Red

de Carreras de Diseño en Universidades Públicas Latinoamericanas que nació

para adecuar los contenidos educativos a los cambios de paradigmas globales y
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potenciar proyectos dinámicos de investigación.

c) La Facultad de Artes y Diseño (FAD) -UNCUYO, como política institucional ha

emprendido procesos de vinculación con las problemáticas reales de la

comunidad en el territorio provincial. En este sentido, se partió de considerar

el concepto de Diseño como herramienta que promueve el desarrollo y se

legitima como un instrumento para construir consensos, desde la práctica

participativa. El Diseño atraviesa un proceso de posicionamiento en el sistema

científico que le impone la necesidad de codificar sus prácticas, generar un

discurso de su rol social y su valorización, pero también construir las bases

epistemológicas de un pensamiento proyectual latinoamericano. Esta

construcción va a permitir repensar la agenda del Diseño localmente, como una

contribución a la calidad de vida: revalorizar las actividades productivas en

pequeña escala, tan extendidas en el contexto latinoamericano, cartografiar y

definir las actividades productivas mal llamadas “informales”, valorizar las

artesanías; preparar a nuestros egresados para enfrentar situaciones

tecnológicas híbridas sin desalentarse y legitimar sus aportes a la

sustentabilidad de las economías locales (Galán, 2009). Frente a estos desafíos

la vinculación universitaria cobra un papel protagónico en el cambio de la

formación académica al servicio de las demandas locales de desarrollo.

2.5  UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M7  Soportes de comunicaciòn Semana del Diseño, Semana

de las Artes y el Diseño Facultad de Artes y Diseño.

Se analizan en este caso en particular todas las UO que integran esta Muestra M7 de manera

conjunta. Esto significa percibir un trazado temporal y espacial que va atravesando diversas

superficies institucionales y climas epocales que van definiendo diversas superficies de

posibilidad o limitaciones para la emergencia de lo nuevo, pero que sin embargo se presentan

como una relación de relatividad.

Esta forma de análisis para el método arqueológico toma preponderancia, pues se descubren

en los enunciados continuidades y rupturas entre los sentidos establecidos de un época y

aquellos discursos que irrumpen y se instalan al margen como sentidos contra establecidos,

que resisten al orden del discurso predominante al obedecer a realidades y demandas
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heterótopicas..

Replanteo del análisis sobre la M7 y las UO que la componen

Entendiendo que los soportes de comunicación del evento: “Semana del Diseño” y los formatos

y nombres que fue adoptando con el pasar de los años son un claro re�lejo de los sentidos y los

discursos de una época y definen escenarios de saberes y subjetividades en la formación del

diseñador como parte de un orden discursivo históricamente situado, se torna fundamental

atender a la contingencia en este caso particular.

Por ello y en función de la exigencia metodológica, la M7 se modificó y organizó de manera

distinta a la inicialmente planteada:

Conformación inicial de la M7

Soportes de comunicación Semana del Diseño, Semana de

las Artes y el Diseño Facultad de Artes y Diseño.

Muestreo Intencional | n3

Criterio: Aquellos indicios escritos que den cuenta de

la preocupación central de la Semana del Diseño en

su contexto epocal. Se busca detectar en ellas la

preocupación o no por la formación en atención a las

nuevas demandas locales para el DG.

Semana de las Artes y el Diseño año 2016

Semana de las Artes y el Diseño año 2017

Semana de las Artes y el Diseño año 2018

Remuestreo y conformación final de la M7

Muestreo Emergente | n3

Criterio: Aquellos indicios escritos que den cuenta de

la preocupación central de la Semana del Diseño en

su contexto epocal. Se busca detectar en ellas la

preocupación o no por la formación en atención a las

nuevas demandas locales para el DG.

período 1983 | 1989 “Semana del Diseño”

período 2000 | 2009 “uvd!” (Una Vida en Diseño)

período 2012 | 2018 “SAyD” (Semana de las Artes y el

Diseño)

Tabla 13.Remuestreo de la M7 (Soportes de comunicaciòn Semana del Diseño, Semana de las Artes y el Diseño Facultad de Artes

y Diseño).
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2.5.1 Período 1983 | 1989 | “Semana del Diseño”

2.5.1.1  Variable 1: Características epocales

a) 1976 a 1982

Última dictadura militar.

b) 1983 a 1989

Retorno a la Democracia, “primavera alfonsinista”.

Grandes procesos de gestión de políticas públicas y privadas para promover el

desarrollo y la recuperación de la producción nacional local, acompañados por

la visible necesidad del Diseño como herramienta estratégica.

Recuperación paulatina de las instituciones públicas y necesidad de reconstruir

la Imagen- país.

c) 1990 a 2000

Con el Gobierno de Menem se evidencia un crecimiento del consumo en las

clases medias y medias altas, una suerte de ilusión consumista donde el Diseño

jugó un papel clave, atendiendo a los vestigios europeístas del “styling”. Su

gestión Dejó un sello neoliberal y de crisis económica en Argentina.

“El Diseño se corre a un lugar desprejuiciado” (Quiroga y Ruades 2002) donde

emergen showrooms con objetos de Diseño local, o Diseño de autor que

alientan una cultura global contemporánea hasta ese momento inexistente en

la provincia.

La universidad comienza a entablar diálogos con la industria local, se va

convirtiendo en asesora de procesos estratégicos de desarrollo productivo de las

industrias.

“La irreverencia de sus formas cuestiona pilares fundamentales del “buen

Diseño” y propone soluciones que podrían pensarse incorrectas” (Quiroga y

Ruades 2008)
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Menem privatizó la mayoría de las empresas públicas y dispuso un tipo de

cambio en paridad con el dólar, un esquema que generó súbita abundancia pero

que explotó en 2001, generando la peor crisis económica en la historia del país.

d) 2000 a 2009

Inicia en esta época, un proceso de tecnologización de la industria,

acompañada por el desarrollo de las TICS y un avance tecnológico puesto a

disposición de la producción industrial y gráfica que impactaron en la

necesidad de adecuación de la formación superior a las demandas sociales.

La crisis del 2001 define un escenario de desazón económica y social que

demandan del Diseño acciones articuladas con el estado para construir

posibilidades para el desarrollo y la sostenibilidad.

2.5.1.2  Variable 2: Contextos institucionales de emergencia de los conceptos.

En este trazado histórico se pueden detectar 4 grandes etapas para la Semana

del Diseño, como dispositivo de formación (nucleando docencia, extensión e

investigación) al interior de la FAD.

Exclusión: La década del 90 no estará contemplada en esta Muestra por no

contar con información de su desarrollo.

a) 1976 a 1982

Durante este período coincidente con la última dictadura militar argentina, en

el contexto de la FAD, cuando Mario Delhez dirigía el grupo de carreras de

Diseño, se recibieron órdenes de censura y desaparición, lo que se llamaron las

“listas negras”. La UNCUYO es intervenida.

“El modelo económico se asienta en la desregulación del comercio y la apertura

al mercado internacional con pesadas consecuencias para la industria local.

El ingreso indiscriminado de importaciones se complementa, en una insólita

maniobra de desprestigio de la producción argentina y de su Diseño, con

propaganda gubernamental que vincula las producciones nacionales con la
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mala calidad y las extranjeras con la resistencia y el buen gusto.

La gráfica de la UNCUYO acompaña a esa Argentina disciplinada, se torna

sobria con preponderancia de símbolos nacionalistas. Opresión,

oscurecimiento institucional son los conceptos que a través de maniobras

fantásticas por parte de los diseñadores a cargo del desarrollo coyuntural de las

comunicaciones, se pueden ver en las piezas de la época". (Quiroga y Ruades

2008 p. 123-124)

b) 1983 a 1989

La semana del Diseño en su séptima edición que data del año 1983 denominada

“Hoy, tiempo de Diseño” promulga un recomenzar para la profesión: “Porque es

tiempo de creer, crear y hacer. Creer en el período democrático que se inicia.

Crear un ambiente cultural adecuado para vivir en libertad. Hacer nuestro

aporte para el desarrollo tecnológico nacional.

Inicia en este período una suerte de reconstrucción del valor de la profesión del

diseñador, y se evidencia, en cada una de las piezas el énfasis puesto en

definiciones del quehacer del diseñador, y del valor social del profesional

comprometido con las necesidades reales, la verdad y el diálogo con la realidad.

En 1987 se celebran los 25 años de la carrera de Diseño en la FAD con un Diseño

en alza en nuestra provincia.

c) 2000 a 2009

Los desarrollos tecnológicos obligaban a repensar el alcance del perfil

profesional, la divergencia de los campos de acción y la imperiosa necesidad de

promover espacios de formación extracurricular de manera inicial, hasta lograr

una propuesta consensuada, �lexible y dialógica, de currículum acorde a las

demandas de la época.
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El año 2001 particularmente, ante el cimbronazo de la crisis económica,

nuestro país devastado, inicia un proceso de diálogo entre el Estado y la

Universidad para definir estrategias de trabajo con el objetivo común de

reactivar la microeconomía, garantizar la sustentabilidad social de los

habitantes de nuestro país y fortalecer las dinámicas informales de trabajo,

cooperativas, empresas recuperadas por sus trabajadores, artesanos y pymes

que van conformando un tejido productivo informal y tambaleante nacido de la

urgencia alimentaria social.

d) 2012 a 2018

Se considera fundamental retrotraerse al año 2010, cuando se propone como

espacio de formación complementaria y optativa la cátedra: “Diseño y

Territorio”, como superficie formal, donde formar nuevos perfiles de

profesionales, plantear espacios críticos, pero sobre todo como forma de

concretar una suerte de espacio de prácticas preprofesionales, donde se

articulaban con problemáticas reales y concretas y con instituciones,

emprendimientos y empresas reales del medio local.

La Carrera de Diseño va aggiornando fuertemente la formación en docencia

con articulaciones entre extensión e investigación que impactan en propuestas

formativas de posgrado, como la Maestría en Diseño para los desarrollos

regionales en el año 2008 y un sinnúmero de programas y proyectos de

vinculación productiva, que iniciados también hacia el año 2010, convocaban a

estudiantes avanzados y egresados noveles a conformar equipos de asistencia

técnica para desarrollar propuestas de agregado de valor a núcleos

emprendedores de municipios de nuestra provincia.

La Sexta Reunión de DiSUR se celebró en Mendoza en el año 2013, y fue

instalando, en algunos espacios reducidos de la formación en la FAD, una

mirada alternativa al Diseño globalizado, que atendía a las demandas y

tendencias globales instaladas que impactaron en las aulas también.

En el año 2017 se celebró en la FAD UNCUYO el Cuarto Congreso de Diseño de

DISUR, titulado: “El Diseño como política pública”. Se pudo evidenciar una
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mayor participación de docentes y estudiantes en las propuestas, pero sobre

todo en las producciones escritas que se compilaron en un Dossier del

Congreso. Estas producciones ponían de manifiesto la articulación constante

entre extensión- investigación, extensión-docencia y docencia-investigación,

dando cuenta de que el grupo reducido de inquietos que re�lexionaba

críticamente acerca de que el modelo del Diseño imperante, y monopolizado

por la industria del vino, era una mirada que cada vez se alejaba más de las

necesidades locales.

2.5.1.3 Variable 3: Contextos institucionales de posibilidad de producción de los

conceptos emergentes.

Contratación desde los años 70, con un paréntesis entre 1976 y 1983, de docentes

visitantes provenientes de Chile y Buenos Aires, que definen espacios de

re�lexión crítica sobre los movimientos modernistas preponderantes.

a) 2000 a 2009

En el período posterior al 2001, durante el gobierno de Kirchner, las políticas de

reactivación pública permiten a la universidad pública acceder a

financiamientos externos para promover programas de apoyo y

acompañamiento a núcleos productivos de zonas principalmente rurales o

marginales desde el Diseño. En este momento, el Diseño encuentra un campo

de acción profesional que desdibuja el know how metodológico y evidencia un

corpus teórico deficitario en muchas aristas. Se vuelve a poner en la mesa la

necesidad de trascender, en la formación superior, las concepciones

reduccionistas de la disciplina y andamiar procesos de re�lexión sobre las

demandas locales, la identidad regional y sobre la gestión del Diseño, desde

una mirada cultural, social y económica que corría el foco del Diseño

banalizado de la década de los 90.

2.5.1.4 Variable 4: Limitaciones de la superficie institucional de emergencia para la

ruptura de los marcos conceptuales.

a) 1990 a 2000
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En el año 1992 se inaugura el Mendoza Plaza Shopping.Esto implicó para el

Diseño un corrimiento de su monopolio en las comunicaciones visuales de la

provincia. Las marcas de Buenos Aires instalaron su artillería de identidad y

publicidad en el entorno provincial. El diseñador pasó a un segundo plano, y

desde los espacios de formación en la FAD se ofrecían algunas resistencias, que

repelían el corte persuasivo superficial y manipulador de la publicidad como un

campo de acción para el Diseño local, que venía con profundo énfasis en hacer

las cosas bien.

2.5.1.5  Variable 5: La emergencia de los conceptos en las propuestas curriculares.

Las reuniones motivadas desde un colectivo estudiantil, docentes y egresados

de las carreras de Diseño en la FAD, iniciadas en el año 2000, motivadas por

lograr la incorporación de contenidos actualizados; la inclusión de nuevos

campos epistemológicos; la incorporación de tecnologías propias y necesarias

para la disciplina y la formulación de un currículo �lexible y la exigencia de

responder a las características del actual mercado laboral, impactan finalmente

en un documento que se instala como currículum de formación a partir del

ciclo lectivo 2006 en las Carreras de Diseño.

3. Unidad de Análisis 3: ”La superficie de emergencia histórica de sujetos docentes

rupturistas en la formación del DG”.

3.1  UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M1  Docentes germinales de la Carrera de Diseño Industrial

especializado en gráfica.

3.1.1 Eduardo López

3.1.1.1 Variable 1: Posicionamiento del docente en sus discursos para con el modelo

establecido o contraestablecido para la formación del DG. (Lo local ante lo global)

Los sujetos se van arraigando y desarraigando a diversas superficies institucionales,

escenarios socio-políticos y dispositivos que producen y contextualizan los sentidos de

sus discursos. Esta dinámica va tornando �luctuantes los saberes epocales y va

definiendo subjetividades en constante cambio, nacidas de problematizaciones y
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contingencias ante las carencias y las crisis de lo establecido.

En el caso de Eduardo López, se visualiza una distancia epistemológica y política, que

hoy asume como tal, entre sus discursos y enunciados de distintas épocas. Las

coyunturas políticas y una constante puesta en diálogo con la realidad y las demandas

de un mercado laboral deficitario, y las diversas crisis que han tornado necesario

revisar el campo de acción para el diseñador en nuestra provincia, lo han alejado de las

concepciones idílicas de un Diseño con bandera ante la “presunta identidad local”.

Esta muestra se analiza en función de una entrevista realizada en el año 2019, y su

análisis transparenta un posicionamiento distante al que emerge en el análisis de la

información arrojada en otras muestras, donde sus producciones escritas son

Unidades de Observación.

a) Modelos europeístas como referencia obligada para la formación en Diseño.

Asume un cambio de posicionamiento en la concepción latinoamericana de la

formación en Diseño, y sostiene que Ulm es la referencia obligada.

b) Una pretendida identidad latinoamericana inexistente. “Esos delirios de

identidad”. “El tema de la identidad, no estoy, ni estoy convencido que haya que

buscarla, ni estoy convencido que alguien haya encontrado algo”. "El que vino a

enseñar lo que era el Diseño latinoamericano fue Bonsiepe, un alemán

buscando la identidad en el tercer mundo”. “Para mi el tema de la identidad, era

una cosa a presión, era ideológica. Supongo que si hay alguna identidad de

algún tipo se genera espontáneamente, o digamos es producto de relaciones

económicas, políticas  pero no por voluntad, era difícil".

3.1.1.2 Variable 2: Sujetos germinales y sus aportes a la construcción de las prácticas de

formación.

a) Gui Bonsiepe emerge en sus discursos como sujeto germinal, de alguna forma

instalador del discurso latinoamericano en la FAD. Aunque su posicionamiento

hoy se aleja de la admiración, y de alguna manera pone en tela de juicio la

mirada que Bonsiepe profesaba en los espacios de formación cuando era parte

del plantel docente, reconoce sus aportes sobre todo en el rigor, “todo acá era
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muy provinciano” sostiene Eduardo López.

b) Grupo Grapo, como colectivo integrado por diseñadores | docentes de la FAD,

Colombano, López, Sarale y Castro, de alguna forma se definió una

subjetividad emergente que, en la construcción de mensajes visuales, afichismo

político, cargado de nuevos sentidos de lucha, puso en foco discursos

contraestablecidos, contrarios al orden de discursos epocal. Este grupo se gestó

luego de la crisis del 2001, en un período dominado por nuevos aires sociales,

políticos y culturales. Motivado por recuperar la experimentación formal frente

a los códigos de mercado, dicho grupo ejerció una comunicación crítica al

servicio de las ideas de sus autores.

c) Mario Delhez, Director de la Escuela Superior de Diseño, lo contactó en 1975

para incorporarse al plantel docente. En 1976, cesó su contrato por el avance de

las fuerzas militares, retomando entre 1978 y hasta 1998 de forma entrecortada.

Se estableció en Mendoza luego de forma permanente.

3.1.2 Gui Bonsiepe

3.1.2.1 Variable 1: Posicionamiento del docente en sus discursos para con el modelo

establecido o contraestablecido para la formación del DG. (Lo local ante lo global)

Bonsiepe de alguna manera se ha mostrado coherente en su discurso histórico ante las

concepciones de la identidad latinoamericana, haciendo fuerte énfasis en lo local sobre

lo global. Sin embargo, su mirada no se muestra reticente a las concepciones globales.

En la entrevista realizada en este trabajo, Bonsiepe deja ver un posicionamiento que

logra condensar de forma conciliadora lo global y lo local: “En Latinoamérica entendí la

relación entre Diseño y POLÍTICA. Acá son tan visibles las pugnas sociales, no pude

cerrar los ojos. Este puente entre enseñanza de Diseño y política me puso en

conciencia de que no había aprendido eso en Europa. Por eso defendí la tesis de que el

Diseño debe partir de las necesidades locales. No por una idea localista, sino porque

los problemas locales son los únicos que no se pueden robar a los latinoamericanos.

Esto no necesariamente implica que lo local está bien y lo global está mal...hay que
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partir del problema local, sin perder una visión mundial y más amplia. si no uno cae en

el lío de encerrarse a sí mismos".

3.1.2.2 Variable 2: Sujetos germinales y sus aportes a la construcción de las prácticas de

formación.

Luis Quesada Contribuye al afianzamiento del Diseño con la invitación a referentes de

trayectoria nacional, como Ricardo Blanco, Gui Bonsiepe y Rubén Fontana. Con el

retorno de la democracia, es decano normalizador de la FA, UNCUYO (1983-1986).

3.1.2.3 Variable 3: Legitimaciones y deslegitimaciones institucionales para la

emergencia de nuevas subjetividades críticas.

“Cuando vine a Mendoza, eran en su mayoría estudiantes femeninas. El tema central

era la semiótica, pero cuál semiótica. Yo vengo de la escuela empírica, mientras que

gran parte de la retórica son un sustituto de las elucubraciones filosóficas”.

“Diseñar para la industria del vino, es top of the line. A las alumnas les faltaba el puente

con la industria, salir un poco afuera, adentro de la facultad está bien, pero hay que

salir al contexto y meterse en la industria. Esta visión del diseñador como estrellas, me

parece totalmente equivocada, es una deformación profesional".

“El modernismo de Bauhaus, y el postulado racionalista muere a partir del cierre de la

escuela de ULM en 1968. De alguna manera la fiebre funcionalista del modernismo va

desplazándose del rigor hacia la experimentación, la innovación y una combinación

fresca que va tornando borrosos los límites del arte con el diseño, distancia que tanto

costó establecer en la definición de la carrera”.

Bonsiepe, más allá de haber sido docente en ULM, fue formando una mirada local

desde pensar la política y el contexto como atravesamientos claves para la

configuración del proyecto.

“El peligro de la academización, de la formación universitaria encerrándose en sus

propios criterios y alejándose de la sociedad y sus demandas”.

“El gran peligro que percibí, no sólo en Latinoamérica sino en múltiples contextos, es

la brecha entre la formación universitaria, un mundo académico aislándose,
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encerrándose en sus propios criterios y la sociedad en general. Ese es un punto muy

�laco. Esta tendencia se reforzó a través del crecimiento de la formación de posgrado.

El peligro existe en que los criterios de calificación y excelencia académica son

heredados de otras disciplinas, mientras que las exigencias o los criterios de proyecto,

que son la esencia del Diseño, no figuran, por lo tanto es como si se impone, implanta

criterios tradicionales al ámbito del Diseño y esto me parece profundamente

equivocado".

3.2  UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M3 Docentes rupturistas de la Carrera de Diseño

Industrial especializado en gráfica y de Diseño Gráfico.

3.2.1 Luis Sarale

3.2.1.1 Variable 1: Posicionamiento del docente en sus discursos para con el modelo

establecido o contraestablecido para la formación del DG. (Lo local ante lo global)

Luis Sarale es un crítico acérrimo a lo modelos europeístas que estandarizan las

intervenciones de Diseño a través de miradas y metodologías globales y universales, ya

que, sostiene, no implican un impacto o un cambio de raíz, perdurable y que motive el

desarrollo endógeno y la autogestión.

Sarale se muestra coherente en sus discursos hacia una mirada del Diseño con arraigo

local, desde sus inicios como docente de la FAD. No caben dudas de esta continuidad

en el sentido de su discurso al leerlo decir que “esta práctica te carga de sentido y de fuerzas

para empezar a creer que desde el Diseño se pueden proponer cosas que faciliten cambios sociales,

económicos y culturales, en pos de una comunidad mejor. Esta suerte de utopía la sigo sosteniendo

a rajatabla hoy”.

Se lo ha visto en las últimas décadas de manera más enfática, y quizás más solitaria,

motivando en diversos espacios la construcción y puesta en marcha de dispositivos de

formación que trascendieron la docencia y el espacio áulico. Lo hizo a través de

diálogos con otras disciplinas, de generar espacios de prácticas vinculadas con sectores

productivos locales, creando un espacio curricular optativo donde trabajar con

necesidades reales del entorno productivo local, gestionando y dirigiendo proyectos y

programas de vinculación productiva desde la extensión, dirigiendo proyectos de
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investigación consecuentes con esta búsqueda, y fortaleciendo una formación de

posgrado atenta a la edificación de un perfil profesional comprometido con las

demandas regionales. Al respecto, Luis Sarale expresa:

“Hay algo que a mí no me termina de cerrar, el tema de la globalización, después

aparece el concepto de glocalización. Son esas cosas tan absurdas, aparece la necesidad

de la tecnología como mediación, está poniendo en evidencia dando solamente valor a

un modelo de consumo, de necesidades sutiles impermanentes.

Se cierran fábricas, fábricas para qué? Cuando querés construir un modelo de

desarrollo para una región, tenés que pensarla toda, tenés que abarcar todas las

ventanas. Si solo vas a desarrollar el modelo ya instalado, cagaste. Tendrías que operar

regiones muy aisladas, con ciertas particularidades y vas a terminar con un modelo

que se instala, pero quién sabe si resiste al embate de un modelo instalado”.

3.2.1.2 Variable 2: Sujetos germinales y sus aportes a la construcción de las prácticas de

formación.

Emergen en los discursos los siguientes sujetos, que se consideran germinales: Walter

Mur, Muñoz, Hugo Kogan y Beatriz Galán.

3.2.1.3 Variable 3: Legitimaciones y deslegitimaciones institucionales para la

emergencia de nuevas subjetividades críticas.

Las superficies institucionales de la FAD, se fueron destiñendo de los patrones

ideológicos que definieron sentidos epocales con respecto al posicionamiento político

del Diseño. Los años 70 destruyeron los discursos con posiciones ideológicas, los

enfoques críticos del Diseño en la FAD. “Sabés qué pienso, había una constricción de

raíz, nuestra facultad no era ideologizada”.

Lo que sobrevino a ello fue un giro de la mirada, en la conciliación constante con un

mercado regional que aspiraba a ser global. Por tanto, cada manifestación visual que

irrumpiera ante el discurso establecido era pensado como parte de una ideología de

“un grupo”.

Sostiene Luis Sarale que “El Diseño con el que se forma en general, tiene este tipo de
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debates internos, ni siquiera existen, son debates invisibles, pero que deberían darse”.

Es notable cómo la supervivencia de esta mirada preocupada hacia el desarrollo local y

el Diseño como una herramienta estratégica en este proceso, ha sido posible gracias a

los espacios y oportunidades formativas que irrumpieron en formatos novedosos en la

FAD, recuperando algunas experiencias vinculadas a dispositivos de otras décadas que

tejían vinculaciones con la realidad local mendocina. Esto, permitió que un sector de

docentes y estudiantes se vieran inmersos en re�lexiones críticas acerca de cómo las

formas de hacer Diseño aprendidas, eran insuficientes para hacer frente a

problemáticas ancladas en lo local. Allí surge lo que Luis Sarale llama, en esta

entrevista “otro Diseño”:

“La universidad era una isla, no te olvides”. “La universidad vivía en un pedo teórico,

los trabajos prácticos más vinculados a la realidad…¿ sabés cuando se empezaron a ver

algunas huevadas? Cuando empezamos a trabajar en la cátedra Diseño y Territorio,

con microemprendedores, ahí se daban cuenta los pibes de esta orfandad que había no

solo del mercado realmente, el mercado desconocía al Diseño. Me ha tocado estar en

una reunión con la cámara de madereros, donde el presidente me dijo ‘lo que pasa

profesor, es que los diseñadores en nuestra fábrica van y proponer un muy lindo

dibujito, pero cuando hay que desarrollarlo y producirlo, no sirve, porque no están

formando para el mercado ni para el realidad tecnológica local’. Es cierto”.

3.3  UNIDAD DE OBSERVACIÓN: M5 Publicaciones sobre las prácticas de formación del DG

en la FAD UNCUYO publicadas en la Revista Huellas y escritas por docentes de la carrera de

Diseño Gráfico e Industrial de la FAD en el contexto epocal que se sucedieron.

3.3.1 Iuvaro C. (1987) “La Carrera de Diseño en Cuyo” en Revista Tipográfica n° 3. Diciembre

1987. Bs As

3.3.1.1 Variable 1: Posicionamiento del docente en sus discursos para con el modelo

establecido o contraestablecido para la formación del DG. (Lo local ante lo global)

La creación del primer Departamento de Diseño y Decoración, en marzo de 1958,

fracasó por la falta de profesores especializados y fundamentalmente por el

desconocimiento acerca del ámbito de aplicabilidad, o los campos de acción para el
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diseñador industrial en primera instancia. Este proceso fracasó, y dejó la primera

huella discursiva sobre la relatividad demandas locales y formación del diseñador,

cuando la emergencia de un plan de estudios formal en 1962, de la mano del Director

del Depto. Samuel Sánchez de Bustamante, las intenciones de adaptar los esquemas

europeos de enseñanza a las condiciones y demandas locales, no pudieron asumir más

que conceptos, pero no se internalizaron ni actitudes ni métodos.

Este proyecto iniciado implicó una re�lexión por parte de Sánchez de Bustamante

acerca de la capacidad industrial local y el bajo nivel de industrialización de una

industria artesanal y semi artesanal como lo era la mendocina en la época. Estas

re�lexiones definían los reducidos campos de aplicación del Diseño a nivel local,

fundamentalmente por desconocerse sus capacidades estratégicas. A partir de ese

momento el énfasis desde la formación y desde la gestión estuvo puesto en “crear una

conciencia de la necesidad de Diseño como servicio local”.

“En el Departamento de Diseño se considera que no hay mejor manera de encontrar

una forma de lenguaje propio que diseñando, disintiendo y proponiendo, revisando y

ajustando estructuras, reconociendo desaciertos, pero respetando la propia

idiosincrasia, la condición artesano-industrial y la realidad sociocultural en que tocó

crecer”.

3.3.1.2 Variable 3: Legitimaciones y deslegitimaciones institucionales para la

emergencia de nuevas subjetividades críticas.

Uno de los objetivos de la escuela de Diseño era formar profesionales social y

culturalmente comprometidos con su realidad.

En este artículo se leen opiniones de estudiantes avanzados de la época, que hoy y hace

más de 30 años, son docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la FAD-UNCUYO, En

estas líneas, se puede analizar la falta de diálogo entre la formación y la realidad local

en la tarea de docentes sin mucha práctica profesional en el medio. Los estudiantes

señalan críticamente el desconocimiento por parte de los docentes de las nuevas

tecnologías disponibles para el ejercicio de la profesión, las tendencias y las

necesidades del mercado y sobre todo, las metodologías y las formas de ser, cobrar,
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gestionar y hacer Diseño fuera del ámbito académico.

3.4  UNIDAD DE OBSERVACIÓN: M5 Publicaciones sobre las prácticas de formación del DG

en la FAD UNCUYO en Revista Huellas, escritas por docentes de la carrera de Diseño Gráfico  e

Industrial de la FAD contemporáneas a los sucesos.

3.4.1 López Eduardo “Según pasan los años (y las ideas)”

3.4.1.1 Variable 1: Posicionamiento del docente en sus discursos para con el modelo

establecido o contraestablecido para la formación del DG. (Lo local ante lo global)

“Frente a este universo, surge la pregunta: ¿debemos sumarnos acríticamente o, como

latinoamericanos, tenemos algo que defender? La herramienta de Internet alivia a las

carreras de Diseño que no se dictan en los centros de poder de la dependencia a los

discursos de turno, aunque persista, residualmente, la visita de algún gurú de

ultramar”.

“Se definía -en otros tiempos- la dependencia cultural como la operación por la que el

puerto absorbía los discursos dominantes de la metrópolis y los retransmitía al

interior, lugar de una supuesta reserva de identidad.”

“Se sabe: hay manifestaciones culturales que no celebran los triunfos del capital

financiero internacional, desde la resistencia o desde la autonomía de sus propuestas.

Se las puede encontrar tanto en el centro como en las afueras: habría que mirar a los

que por sus acciones entran en contradicción con la idea -desplegada por las prácticas

hegemónicas del Diseño- de que la vida es un artículo de consumo. La nueva

dependencia no mira hacia fuera, se mira el ombligo y olvida la utopía de la solidaridad

con la que se fundó el Diseño.”

“Habría, algunas actitudes conceptuales posibles (y sus combinatorias) para el

desarrollo de un proyecto en dirección de la superación o la crítica al modelo global,

consumista, y una propuesta de identidad o particularidad”.

3.4.1.2 Variable 2: Sujetos germinales y sus aportes a la construcción de las prácticas de

formación.

Algunos nombres que Eduardo López deja ver en su producción son: Norberto
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Cóppola, Gui Bonsiepe, Ricardo Blanco y Rubén Fontana.

3.4.1.3 Variable 3: Legitimaciones y deslegitimaciones institucionales para la

emergencia de nuevas subjetividades críticas.

“En el Diseño Gráfico ese extremo racionalismo fue expresado en las ideas de Emil

Ruder y Armin Hofman. La escuela suiza sentaría -según Müller Brockman- “los

principios espirituales y artísticos de la gráfica contemporánea”. Y sintetizaba así los

credos de Basilea: “la división de la superficie en redes o tramas, el control de las

proporciones, los elementos rítmicos de la construcción, la fotografía realista y la

tipografía grotesque en composición severa”.

“Esta concepción del Diseño se convirtió en la única y verdadera; cualquier alternativa

que no obedeciera a esa dogmática era descartada como debilidad mercantilista. Fue

desarrollada en Mendoza por el arquitecto Sánchez de Bustamante a partir de 1962,

continuada por el profesor Amado Muñoz entre 1967 y 1971. Y alcanza a los ‘70 con la

incorporación de otros profesores porteños como Julio Colmenero. Sin embargo,

aunque los logros de la ciencia y la industria parecían confirmar estas ideas, los

intereses del capitalismo (que entra en su etapa competitiva) parecieron divorciarse de

las promesas liberadoras del modernismo cultural”.

“El debilitamiento del discurso del Diseño moderno se expresó en Mendoza con la

venida (en los ‘70) de Norberto Cóppola, el arquitecto Ricardo Blanco, Gui Bonsiepe y

Eduardo López. Por su parte, Cóppola sostenía -quizás a partir de sus simpatías por

las ideas anarquistas- una batalla personal contra las grillas y toda organización

normativa de las superficies”. Eduardo López, enfatiza en los aspectos contextuales

del proyecto, sobre todo la noción de mercado que venía a poner en cuestión al Diseño

que no respondiera a las necesidades del capitalismo competitivo que incorporaba las

técnicas del marketing y que desplazaba la definición de usuario a la de consumidor.

“Los teóricos señalan como punto de in�lexión en el que se produce el debilitamiento

del pensamiento moderno, la incredulidad respecto a los denominados metarrelatos,

es decir construcciones “universales” que jugarían de soporte de construcciones

específicas. Sin el discurso certero de la modernidad, no se sostiene el específico del

Diseño moderno. Estas modificaciones en el campo del saber y de lectura del mundo

127



provocan, obviamente, modificaciones en las prácticas culturales. Debilitada la idea de

esencia-apariencia cobra importancia la idea optimista de la seducción como

legitimación democrática. “

4. Unidad de Análisis 4: ”Nuevas demandas sociales” epocales para el DG y su impacto

en las prácticas de formación.

4.1  UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M1 Docentes germinales de la Carrera de Diseño Industrial

especializado en gráfica.

4.1.1 López Eduardo

4.1.1.1 VARIABLE 1: Tensiones y contradicciones entre los discursos de formación del

DG en la emergencia de nuevas categorías teóricas que dan cuenta de las demandas

sociales epocales.

Inicia la entrevista con una observación de parte de la investigadora, acerca del

posicionamiento crítico que se evidencia en la lectura de algunos textos escritos

contemporáneos a los sucesos pero que ya presentan algunos años de antigüedad.

“-Te leí muy crítico-”, expresa la investigadora. “-Por ahí no son siquiera conscientes,

son hasta contradictorios-”, responde el entrevistado. Esta afirmación por parte de

Eduardo López marcó un giro inesperado en lo que sería la entrevista. El entrevistado

dejó en claro que, al momento de la entrevista, ya descreía de muchas de sus opiniones

y discursos asumidos en épocas anteriores, referidos al Diseño con énfasis local y a lo

que por entonces él llamaba “Diseño con identidad”.

4.1.1.2 VARIABLE 2: La Definición del perfil profesional

Eduardo López sostiene que el perfil profesional es deficitario en cuanto al diálogo con

la industria y la tecnología. Una especie de “ignorancia tecnológica e histórica”, dice.

Además, no ve viable un perfil profesional enfocado en el desarrollo local, con una

mirada política sostenida en una búsqueda de identidad local, ya que el Diseño debe
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responder a un mercado, a una ideología mercantilista que demanda compromisos con

lo global.

“Es tan difícil. Es una profesión tan metida en la cuestión de mercado. El tema del

Diseño está tan metido en la cuestión de la mercancía, hay que armar una especie de

esquizofrenia, no se por que, es difícil sostener una posición crítica metido en el

mercado, yo no se como se hace”.

4.1.1.3 VARIABLE 3: Definiciones del campo de acción profesional.

“Yo creo que en algunos lugares como en Mendoza, tampoco existe la gran demanda

industrial, con lo cual ya estas descolocado, porque salvo la industria del vino,

Mendoza, si a ver los comercios, los pequeños".

4.1.1.4 VARIABLE 4: La detección y formulación de las demandas sociales a partir de las

cuales se articulan las prácticas de formación.

Eduardo López reclama lo que históricamente se puede evidenciar en los textos

vinculados a la formación del diseñador, “el aislamiento de los profesores de Diseño

industrial de los mecanismos de mercado”. Al tiempo que sostiene que no había

demandas para el Diseño, usando la analogía de la “Universidad como isla”.

“Desde siempre se habló de lo mismo, si la ideología era antimercado y había

ignorancia tecnológica, no se podía sostener. Pero además bajo desarrollo tecnológico,

por ahí eso se tendría que haber pensado desde el principio… Si no hay grandes

industrias, ¿para qué vamos a enseñar Diseño industrial?, ¿qué perfil habría que

darle?”.

4.1.1.5 VARIABLE 5: Lugar que se define para las prácticas que atienden a las “nuevas

demandas” a nivel curricular y extracurricular.

El plan de estudios como estructura de sentido macro, determinaba aspectos de

contenidos y metodológicos básicos.

“Siempre se hacía un giro, nunca se planteaba pensar en serio el proyecto de plan de

estudios en relación a necesidades. Además se mezcla con lo burocrático. Yo estuve en

el plan de estudio, me paraban en los pasillos y me decían: ‘ vos no me vas a sacar ni
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una hora’ ”.

“Me parece que ahí hay todo un tema de las posiciones individuales y lo que sucede en

el aula. No puede ser mecánicamente..además está el plan de estudios, están los

contenidos, salvo que vos cambies y digas esto es así y cambies las reglas del juego.

Pero si vos tenes que enseñar a hacer una marca, no vas a hablar del socialismo. Ahí hay

una contradicción: la naturaleza de la profesión y la ideología de algunos de sus

practicantes. En la UBA, los talleres verticales definen ideologías, que estaban

institucionalizadas, tenias Diseño marxista, Diseño peronista, etc. pero vos no podes

defender una cuestión ideológica si no está institucionalizado”.

Eduardo López se posiciona al interior del currículum y lo considera una estructura

in�lexible, un marco de acción restringida. Utilizan espacios de desarrollo personal a

nivel profesional o legitimados institucionalmente como el “Grupo Grapo” para

desarrollar la mirada crítica en y desde el Diseño.

4.1.2 Gui Bonsiepe

4.1.1.2 VARIABLE 2: La Definición del perfil profesional

“En Argentina, obviamente a un diseñador que pueda atender a las necesidades locales

en las condiciones locales, tanto industriales como financieras. como culturales. Por lo

tanto no estoy defendiendo una postura universalista. si existe un compromiso

universal al proyecto pero siempre en un contexto particular".

“Cuando leo sobre las pretensiones del diseñador de cambiar la sociedad...pienso, ¿no

estamos sobrecargando nuestras responsabilidades?, ¿tenemos el poder los

diseñadores de poder cambiar la sociedad?”

“Nos emborrachamos ante la idea de ser capaces de producir cambios sociales

radicales. Excedemos nuestras reales posibilidades.”

“Hacer Diseño, el Diseño, es una profesión, necesariamente y esencialmente orientada

al futuro, y tal vez por esta razón uno carga con la idea de que el futuro tiene que

cambiar. ¿Por qué se hace Diseño?, ¿para qué se hace Diseño? Porque hay una situación

deficitaria, una necesidad, entonces cumplir con esto es un cambio hacia el futuro, no
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hacia el pasado. Los proyectos en Diseño son hacia el futuro, pero de ahí a decir que el

Diseño es MOTOR de la industria, MOTOR de una sociedad…”

4.1.2.3 VARIABLE 3: Definiciones del campo de acción profesional.

“Obviamente con una base industrial tibia, para el Diseño industrial las posibilidades

son mínimas y limitadas.

“La industria del vino, diseñar para ella, es top of the line. A las alumnas les faltaba el

puente con la industria, salir un poco afuera, adentro de la facultad está bien, pero hay

que salir al contexto y meterse en la industria. Esta visión del diseñador como estrellas,

me parece totalmente equivocada, es una deformación profesional”.

4.1.2.4 VARIABLE 4: La detección y formulación de las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las prácticas de formación.

“Por eso defendí la tesis de que el Diseño debe partir de las necesidades locales. No por

una idea localista, sino porque los problemas locales son los únicos que no se pueden

robar a los latinoamericanos. Esto no necesariamente implica que lo local está bien y lo

global está mal...hay que partir del problema local, sin perder una visión mundial y

más amplia. si no uno cae en el lío de encerrarse a sí mismos”.

4.2  UNIDAD DE OBSERVACIÓN: M2 Docentes rupturistas de la Carrera de Diseño Industrial

especializado en gráfica y de Diseño Gráfico.

4.2.1 Luis Sarale

4.2.1.1 VARIABLE 1: Tensiones y contradicciones entre los discursos de formación del

DG en la emergencia de nuevas categorías teóricas que dan cuenta de las demandas

sociales epocales.

Luis Sarale se muestra coherente en su discurso, en el cual sostiene y defiende las

categorías teóricas que dan cuenta en la formación superior de las demandas epocales

para el Diseño. Plantea algunas tensiones en la necesidad de pensar la existencia de

“un Diseño para el mercado y otro Diseño”:

“El Diseño con el que se forma en general, tiene este tipo de debates internos, ni
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siquiera existen, son debates invisibles, pero que deberían darse".

Luis Sarale detecta algunas contradicciones:

“Hay algo que a mí no me termina de cerrar, el tema de la globalización,

después aparece el concepto de glocalización. Y ahí decís: por qué tengo que

cargarme de tecnología en mi casa, si somos dos...son esas cosas tan absurdas,

aparece la necesidad de la tecnología como mediación, está poniendo en

evidencia, dando solamente valor a un modelo de consumo, de necesidades

sutiles impermanentes".

En el marco de una crítica a un modelo de producción y consumo, Luis Sarale destaca

la cuestión de la globalización y se refiere a la aparición del concepto de “glocalización”

- término acuñado por Robertson (1992)-.

En este marco crítico, Luis Sarale alude a las contradicciones en la formación de un

diseñador para el mercado global en un escenario local deficitario, que reconoce la

capacidad del Diseño a nivel comunicativo, pero que subestima su capacidad

estratégica para gestionar proyectos de impacto territorial para el desarrollo

endógeno.

“Se cierran fábricas, fábricas para qué? Cuando querés construir un modelo de

desarrollo para una región, tenés que pensarla toda, tenés que abarcar todas las

ventanas. Si solo vas a desarrollar el modelo ya instalado, cagaste. Tendrías que

operar regiones muy aisladas, con ciertas particularidades y vas a terminar con

un modelo que se instala pero quién sabe si resiste al embate de un modelo

instalado”.

En la entrevista con Eduardo López, se ponen de relieve tensiones en torno a esta

mirada. Eduardo López ironiza la labor de Gui Bonsiepe (en busca de la identidad

regional y la reactivación de la industria local) legitimada por Ronald Shakespear, con

una anécdota

“Él (Bonsiepe) estaba en el INTI, acá, allá en Chile empezó con esos delirios de

identidad, que Ronald ironizaba, había desarrollado un tractor de madera, un

disparate de ésos, porque estaba en una región donde había madera. Donde
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Ronald decía, para qué haces todo esto, si vas a la “Ferguson” y compras uno

(ríe)”-

Ante esta anécdota, Luis Sarale recupera el interrogante

“Porque vos decís ¿para qué haces eso? y... generás industria, y generás

empleo, y generas factor genuino”.

4.2.1.2 VARIABLE 2: La Definición del perfil profesional

Luis Sarale demanda la necesidad imperiosa de formar diseñadores con mirada

estratégica, que logren detectar y abordar desde la gestión problemáticas complejas a

nivel social, económica que motoricen el desarrollo de un modelo territorial endógeno

y que logren construir posibilidades para visualizar un modelo de desarrollo sostenible

y sustentable.

4.2.1.3 VARIABLE 3: Definiciones del campo de acción profesional.

En esta distinción, se torna evidente un campo de acción para el diseñador que viene

ampliando sus límites y que a medida que la contribución del Diseño al desarrollo local

se va tornando más evidente para las políticas públicas, se va tornando más necesario.

Este campo de acción no se restringe a las comunicaciones visuales, el diseñador tiene

un campo de acción donde aún es novedosa nuestra integración profesional, y es la

gestión de políticas y programas culturales y socio productivos que logren fortalecer la

identidad y promover el desarrollo.

4.2.1.4 VARIABLE 4: La detección y formulación de las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las prácticas de formación.

“Y ahí aparece. Uno ve que en el proceso de formación del Diseño en la década del 80 y

90, más cerca del 90, empieza a aparecer una diferenciación de una suerte de campos

del Diseño o áreas del Diseño entonces aparece marcadamente el Diseño para el

mercado, Diseño social para las problemáticas ambientales, que son consecuencia de

las cátedras verticales de la UBA”.
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Estas demandas nacen de preocupaciones de un grupo de personas, de docentes, de

problematizaciones al interior de la academia, pero rara vez nacían de demandas

reales de la sociedad, eran necesidades que se evidenciaban y se construían propuestas

desde algunas asignaturas para andamiar procesos socio-económicos del medio local,

que venían a actuar de “forma de enseñar a la sociedad la implicancia del Diseño”, pero

no lograban impactar a largo plazo, eran prácticas que si no se sostenían en el tiempo

se convertían mediante un diálogo fecundo con la extensión, se convertían en prácticas

extractivistas.

4.2.1.5 VARIABLE 5: Lugar que se define para las prácticas que atienden a las “nuevas

demandas” a nivel curricular y extracurricular.

Se da cuenta de la dificultad para incorporar este modelo de pensamiento que busca

fortalecer la mirada latinomericana y la identidad basada en la identidad y las

demandas locales. Luis Sarale, re�lexiona acerca de lo difícil que debe haber sido, para

un idealista como Bonsiepe, incorporar estos nuevos conceptos y saberes en superficies

institucionales tan “provincianas” como Eduardo López las llama. Ello implicaría,

según Sarale un lavado de cerebro para poder instalarlo como discurso y práctica

educativa.

Al respecto Sarale comenta a Eduardo López:

“¿Sabés cuándo se empezaron a ver algunas huevadas? Cuando empezamos a

trabajar en la cátedra Diseño y Territorio, con microemprendedores, ahí se

daban cuenta los pibes de esta orfandad que había no solo del mercado

realmente, el mercado desconocía al Diseño".

Este enunciado da cuenta del lugar en que se ubicaban todas estas propuestas

emergentes en la formación del diseñador, definiendo un margen de propuestas

optativas para complementar la estructura curricular.

4.3  UNIDAD DE OBSERVACIÓN: M3 Planes de estudio de la Carrera de Diseño Gráfico.
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4.3.1 Plan de estudios 1983

4.3.1.2 VARIABLE 2: La Definición del perfil profesional

De la lectura del plan de estudios pueden recuperarse algunos enunciados vinculados a

las definiciones del perfil egresado:

“El Diseñador Industrial debe ser capaz de confeccionar el proyecto de un producto

-objeto tridimensional o gráfica bidimensional - que será realizado posteriormente por

medios industriales o artesano-industriales Debe ser capaz de detectar e interpretar

necesidades y aspiraciones de la sociedad a la que pertenece , elaborar la hipótesis de

un, nuevo objeto o imagen y proponer el cambio de las existentes.

“Debe tener la habilidad de conjugar armoniosamente y equilibradamente los distintos

factores que condicionan las formas producidas industrialmente.”

“Debe poder concebir la satisfacción de las necesidades de la sociedad en el marco de

una visión trascendente de la vida humana.”

“Debe ser capaz de asesorar a empresas e instituciones en todo aquello relativo a su

campo profesional y , cuando fuere necesario , controlar  el proceso productivo de lo

proyectado y su calidad final”.

4.3.1.3 VARIABLE 3: Definiciones del campo de acción profesional.

Hay una evidencia del alcance de la formación en función de las posibilidades

industriales de la época. Se deja ver por un lado la capacidad local productiva

industrializada y la aún presente forma artesanal y artesanal-industrial que definían

los procesos productivos de la época.

El documento define como campo de acción el asesoramiento empresarial, por parte

del diseñador, y la supervisión de la producción y de la calidad de los productos

diseñados hasta su implementación.

Clama que el profesional debe   investigar en el campo de Diseño Industrial así como en

su relación con disciplinas concurrentes. Lo que da cuenta de un desconocimiento
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parcial sobre los campos posibles de inserción y desarrollo profesional en la época.

Esto da cuenta de esta visibilización de la profesión que en los años 80 estaba

empezando a construirse en la sociedad mendocina.

4.3.1.4 VARIABLE 4: La detección y formulación de las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las prácticas de formación.

En la redacción del documento curricular se ven débilmente articuladas las propuestas

de contenidos y metodológicas con un estado de conocimiento acerca de las demandas

de un mercado local, regional. Hay una preocupación evidente por garantizar la

inserción del profesional en la industria, y promover una formación adecuada a las

tecnologías industriales y semi artesanales del diseñador.

Es recurrente, al dar cuenta del tipo de problemas, que el diseñador debe estar

preparado para resolver los “problemas bidimensionales y tridimensionales”, esto

determina una distinción poco clara entre Diseño industrial especializado en

productos y en gráfica.

Un atisbo de diálogo o permeabilidad de la formación para con la sociedad se puede

detectar en la siguiente afirmación: -El diseñador industrial- “debe poder concebir la

satisfacción de las necesidades de la sociedad en el marco de una visión trascendente

de la vida humana”.

4.3.1.5 VARIABLE 5: Lugar que se define para las prácticas que atienden a las “nuevas

demandas” a nivel curricular y extracurricular.

La lectura del currículum implica un análisis de las propuestas estructuradas para la

formación. Incluso este documento alberga las propuestas de contenidos mínimos por

asignatura, dando cuenta de los aportes de cada uno de los espacios curriculares en el

trayecto formativo del diseñador.

No da cuenta de espacios extracurriculares o propuestas optativas-electivas que

fortalezcan trayectos diferenciales, como tampoco se torna evidente la vinculación
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entre docencia-extensión e investigación.

4.3.2 Plan de estudios 2005

4.3.2.1 VARIABLE 1: Tensiones y contradicciones entre los discursos de formación del

DG en la emergencia de nuevas categorías teóricas que dan cuenta de las demandas

sociales epocales.

Es posible rescatar algunas contradicciones en la redacción del documento. Éstas

forman parte de la natural contradicción que existe en el ejercicio de la vida

profesional, y las demandas tanto globales como locales a las que debe responder esta

formación.

Por un lado, se plantea la urgencia de: “Responder a los principios fundamentales de la

Universidad, especialmente los que se refieren a la unidad y pluralismo, y a la relación

y cooperación en el contexto regional y nacional con vocación prospectiva y con

participación en la solución de los problemas fundamentales de la sociedad”.

Por otro lado, se toma como antecedente consultado los estándares educativos

mínimos recomendados por el BEDA (Bureau of European Designers Associations).

No se visualizan diálogos con otras instancias de formación, como lo serían la

extensión y la investigación para obtener conclusiones y aportes. Tal vez esto puede

atribuirse a que el desarrollo de estas áreas todavía no estaban encaminadas a estas

nuevas demandas como lo estarían años después.

4.3.2.2 VARIABLE 2: La Definición del perfil profesional

“El egresado será un profesional de grado universitario, capacitado para desempeñar

las siguientes actividades como Diseñador Gráfico:

Estudio, factibilidad, programación, gestación y desarrollo, supervisión,

inspección o control en cualquiera de sus modalidades de los elementos que

posibiliten comunicar visualmente información, hechos, ideas y valores

mediante un procesamiento en términos de forma expresiva con

condicionantes funcionales y tecnológicas de producción, en distintos formatos
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y soportes".

4.3.2.3 VARIable 3: Definiciones del campo de acción profesional.

Se puede evidenciar una preocupación por formular en un todo dialógico, un

documento curricular que dé claridad a zonas indefinidas hasta el momento,

reformule epistemológicamente los campos de acción y los sustentos para la

formación a nivel de contenidos y metodológicos. Para ello, en el documento se expone

la necesidad de la “Formulación de un currículo �lexible y responder a las

características del actual mercado laboral".

Se encuentra bien definido el campo de acción del profesional en el medio,

delimitando áreas de incumbencia mucho más amplias (trascendiendo lo impreso) que

las que se referencian en el currículum de 1983.

Estas definiciones dan cuenta de un estado de conocimiento, sobre las demandas y las

racionalidades imperantes en el clima epocal.

4.3.2.4 VARIABLE 4: La detección y formulación de las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las prácticas de formación.

Subyace a este documento curricular una posición crítica ante la inadecuación del plan

de estudios (1983) vigente hasta el momento, para con las demandas socio-tecnológicas

del medio y la carencia vinculada a las definiciones del perfil y el campo de acción

profesional.

Es fundamental en esta propuesta la permeabilidad a los fenómenos del escenario

epocal y las racionalidades de mundo que se van tornando maneras urgentes de pensar

la profesión y de construir propuestas de formación tendientes a la emergencia de

nuevas subjetividades, saberes y sentidos.

A continuación se destacan los enunciados claves presentes en este docuemento, a

propósito de la variable analizada:

“Flexibilizar el currículo para que se adapte a las exigencias cambiantes del contexto

actual” . “Desarrollo de la capacidad de interpretación del entorno social en que el

Diseño debe insertarse para atender la globalización de los mercados en donde los
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diseñadores encuentran sus ámbitos de trabajo”.

Formula la necesidad de pensar la formación de un profesional:

“Capaz de responder a las necesidades culturales, tecnológicas y económicas de la

región” . “Capaz de comprender que la propuesta creativa del diseñador tiene como

razón de ser el servicio a la sociedad, a su desarrollo cultural, orientado hacia el

bienestar y a la calidad de vida”. “Con conciencia de que el Diseño Gráfico debe dar

respuestas a las necesidades sociales”. “Comprometidos con la realidad social de la

región y del país”. “Capaz de comprender la importancia de la disciplina tanto en el

desarrollo social, cultural y económico del país, como en la preservación del medio

ambiente”.

Este documento se propone como resultado del trabajo de una Comisión que nucleó las

inquietudes, las certeza, los aportes de diversos sectores y claustros, al interior y desde

asesorías externas de la FAD: egresados, estudiantes, docentes, equipos de gestión,

directores de carreras de universidades prestigiosas de nuestro país. También se

consultaron otras propuestas curriculares de universidades latinoamericanas y un

corpus bibliográfico que permitiera fundamentar estas propuestas. Lo que no se torna

evidente es el diálogo con sectores productivos, culturales o industriales que den

cuenta de la apertura a pensar y re�lexionar en torno a las demandas reales de la

sociedad para con el profesional.

Uno de los grandes aportes al marco teórico, que se ha tenido en cuenta son los

estándares educativos mínimos recomendados por el BEDA (Bureau of European

Designers Associations), institución que agrupa a las organizaciones representantes de

los diseñadores industriales, Gráficos y de interiores de los países de la Comunidad

Económica Europea. El BEDA es actualmente el órgano más representativo de los

profesionales del diseño en Europa. Este último da cuenta de la necesidad de formar

profesionales capaces de penetrar en el mundo laboral global.

Para la fecha en que data esta modificación curricular, es posible pensar que las

prácticas de extensión e investigación que se concretaron en décadas anteriores, y que

sembraron ideas e inquietudes y motorizaron acciones concretas desde (y con) la

universidad para con la sociedad, estaban de alguna forma fosilizadas, o en manos de
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un grupo ya reducido.

Dentro de la racionalidad imperante, operaban ciertas inquietudes sociales que

demandaban atención para construir un perfil profesional �lexible y atento a las

demandas sociales regionales actuales. Sin embargo, la formación de un profesional

global bajo conceptos y exigencias universales se planteaba como un posicionamiento

epistemológico necesario para la época, máxime si se tiene en cuenta la propuesta

curricular que se tiene de antecedente.

4.3.2.5 VARIABLE 5: Lugar que se define para las prácticas que atienden a las “nuevas

demandas” a nivel curricular y extracurricular.

Al inicio del documento, se puede leer una de las necesidades detectadas que

movilizaron las redefiniciones curriculares: “Flexibilizar el currículo para que se adapte

a las exigencias cambiantes del contexto actual".

Esta necesidad definirá una reestructuración curricular de las obligaciones,

determinando un centro duro, y bordes �lexibles, dinámicos, de propuestas

curriculares optativas que se actualizan todos los años en torno a las lecturas que

docentes hagan de las necesidades del mundo actual para construir un perfil

profesional siempre actualizado.

4.4  UNIDAD DE OBSERVACIÓN: M8 Informes finales de investigación de la Carrera de

Diseño Industrial Gráfico, y Diseño Gráfico de la FAD.

Para esta Muestra se trabajó con las siguientes variables. En el caso que emergieron proyectos

nacidos de nuevas demandas sociales para el Diseño, se analizaron en función de la variable

correspondiente.

4.4.1 Período 1983-1993

Año Existencia de proyectos

de investigación

Proyectos que nacieron de detectar,

o para comprender las nuevas

demandas sociales para el Diseño

Proyectos que nacieron de

otras problematizaciones o

para comprender otros

fenómenos problemáticos para
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Gráfico. el Diseño Gráfico.

1986 si. “Documentación del

patrimonio artístico  de la

Universidad Nacional de

Cuyo”

1987 si “Prueba experimental de la

relación entre la variable

“número de recursos

estructurales y semiológico”

y “puntuación en

creatividad”

Tabla 14. Análisis M8 Período 1983-1993

Estos proyectos marcan el inicio a partir del cual el Diseño se define como campo de

conocimiento investigable. Sin embargo, en ninguno de ellos se detecta un diálogo con las en

este trabajo se denominan “nuevas demandas sociales para el Diseño”. En el caso del proyecto

dirigido por Quiroga, hay una extrema búsqueda por concepciones instrumentales para el

Diseño, que Eduardo López y Gui Bonsiepe criticaban en los procesos investigativos en Diseño

al afirmar:

“Hay que profundizar el discurso y la investigación en Diseño, pero no desde temáticas

irrelevantes que cumplen un ritual. En Europa también se ve en los proyectos de tesis, la

irrelevancia, la falta de diálogo, entre las temáticas investigativas y las problemáticas reales de

nuestro mundo. ¿Dónde viven?, me pregunto yo, ¿cuáles son los criterios de relevancia que

rigen la investigación en Diseño?” (Bonsiepe, en conversación).

4.4.2 Período 1994-2003

Año Existencia de

proyectos de

Proyectos que nacieron de

detectar, o para comprender

las nuevas demandas sociales

Proyectos que nacieron de otras

problematizaciones o para comprender

otros fenómenos problemáticos para el
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investigación para el Diseño Gráfico. Diseño Gráfico.

1995 si “Medición de preferencias de los

colores y su aplicación en el Diseño y

la producción industrial. II Etapa,

verificación del potencial semántico

connotativo de los colores”

“Técnica para el estudio

antropométrico de personas

sentadas”

1998 si “Sistematización de la valoración

estética de color y forma de objetos

de uso. Hacia una metodología”

“Imagen y conducta, función

operativa de las imágenes sobre las

conductas sociales. San Martín

como modelo ante la crisis de

valores”

“Antropometría y ergonomía de

personas en postura sedente”

1999 si. “Detección y comparación de las

características psicológicas entre

aspirantes a la carrera de Diseño y

los egresados de la misma, con el

propósito de evitar la deserción”

“Estudio del lenguaje de diferentes

materiales y su aplicación para la
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comercialización de productos

envasados en origen”

“El problema de la estética

latinomericana en la década

del ´60 en Mendoza. El

problema de la constitución

de un campo de autonomía

relativa y el proyecto de una

“poética nuestra”.

2002 |

2004

si “Poética de la producción en las

artes y el Diseño”

“Imagen y conducta II. Función

operativa de la simágenes visuales

sobre las conductas sociales. Una

propuesta metodológica para la

medición de la calidad en productos

de comunicación gráfica: afiches

callejeros, d epropaganda y/o

culturales”.

2003 si “Diseño y espacio. Sistema espacio /

formato bidimensional y su

retórica. Ampliación dle modelo de

retórica del marco de Grupe U".

Tabla 15. Análisis M8 Período 1994-2003

4.4.2.1 VARIABLE 1: Tensiones y contradicciones entre los discursos de formación del DG en la

emergencia de nuevas categorías teóricas que dan cuenta de las demandas sociales

La investigación en la FAD, en el marco del Diseño Gráfico, durante este período, aún
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se enfoca en la problematización de aspectos instrumentales para la disciplina. Los

títulos de los proyectos albergan conceptos vinculados a la forma y la función, a la

semiótica y a la psicología de la percepción. Estos criterios de lo “investigable” para la

profesión se van a repetir durante un tiempo a partir de estos proyectos germinales.

De alguna manera la operatoria de estos dispositivos tiene que ver con los sentidos

establecidos para la investigación en disciplinas como el Diseño, que se consideran

“vacías” (Chávez) y que se alimentan de los aportes teóricos de corpus provenientes de

otras áreas de conocimiento como son, entre otras, la semiótica social, la psicología, la

física.

Penetra tímidamente una mirada filosófica del Diseño, lo que refunda sustentos

epistémicos que construyen la historicidad del campo del Diseño a través del proyecto

en el marco de nuestro escenario latinomericano. Esta concepción de proyectualidad es

uno de los grandes distintivos de esta disciplina y su problematización, atravesada por

una mirada y una búsqueda de identidad latinoamericana, sientan para la

investigación las bases para ir orientando las miradas y las búsquedas futuras que se

verán en los proyectos contemporáneos.

Estas categorías teóricas emergentes dan cuenta de un diálogo con una época, que

aunque no demandara la búsqueda de una identidad latinoamericana, era parte de

complejos dispositivos de poder económicos vinculados a la privatización de empresas

públicas y la legitimación a ultranza del modelo global, invisibilizando las prácticas

locales y los pequeños núcleos productivos regionales.

4.4.3 Período 2004-2013

Año Existencia de

proyectos de

investigación

Proyectos que nacieron

de detectar, o para

comprender las nuevas

demandas sociales para

el Diseño Gráfico.

Proyectos que nacieron de otras

problematizaciones o para

comprender otros fenómenos

problemáticos para el Diseño

Gráfico.
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2005 | 2007 si Arte dIgital 2. Nuevas categorías -

Nuevos lenguajes.

Diseño Gráfico de etiquetas para

envases de vino. Definición de

descriptores para un análisis de

componentes sintácticas y

semánticas.

Imagen y conducta 3. La identidad

corporativa como estrategia de

gestión de comunicación. Desarrollo

del modelo de la identidad

institucional de la Facultad de

Ciencias Agrarias de la UNCUYO.

2007 | 2009 si Adecuación de colores, en los

Diseños Gráficos y objetuales, para

permitir la comprensión de

mensajes visuales por los

destinatarios discromatópsicos

Análisis comparativo de la inserción

y desempeño laboral de los

graduados de la carrera de Diseño

Industrial, con las características

psicológicas y de rendimiento

académico relevadas en su

trayectoria como estudiantes.

Segunda Etapa

Arte Digital 3. Confrontación y

diálogo: teoría y praxis artística
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Diseño Gráfico de etiquetas para

botellas de vino. Análisis de las

imágenes visuales icónicas

utilizadas en los elementos fijos

adheridos al envase de vino

Imagen y conducta 4: impacto del

afiche publicitario sobre la atención

del conductor de transporte público

y su correlación con la seguridad y el

ordenamiento vial

Representación, sujetos y tesis de la

investigación científica. Un caso de

demanda de justicia

2009 | 2011 si. Innovación y Diseño en la

Industria Mendocina.

Análisis de casos de

objetos de uso cotidiano

(1930-1950).

Diseño Gráfico de

etiquetas para botellas de

vino. Análisis de las

imágenes visuales

conceptuales

utilizadas en los

elementos fijos adheridos

al envase de vino.
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Imagen y Conducta 5: Diseño y

Medios. El Diseño Gráfico y los

Medios de Comunicación Social y su

incidencia en la formación de la

opinión pública, según la teoría de

“agenda setting”. Caso de las

elecciones legislativas nacionales y

provinciales 2009.

Arte Digital 4. Nuevos espacios -

Nuevos soportes.

Adecuación de colores en los

Diseños Gráficos y objetuales para

permitir la comprensión de

mensajes visuales por destinatarios

discromatópsicos daltónicos).

Tres décadas de enseñanza de dibujo

en la carrera de Diseño. Aspectos

pedagógicos e impacto de su

enseñanza-aprendizaje.

2011 | 2013 Innovación y Diseño en la Industria

Mendocina. Análisis de casos de

objetos de uso cotidiano. Segunda

etapa. (1950-1980).

Gráfica latinoamericana:

pertinencias, sincretismos y

contradicciones entre contenidos y

recursos estilísticos.

Tres décadas de enseñanza de dibujo
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en la carrera de Diseño. Segunda

Etapa.

El Diseño como

herramienta estratégica

para el desarrollo

territorial sustentable y

sostenible.

Imagen y Conducta 6. Diseño y

Medios II. Diseño Gráfico, Medios

de Comunicación Social : su

incidencia en la formación de la

opinión pública, según la teoría de

“agenda setting”. Caso de las

elecciones nacionales de octubre de

2011.

La imagen digital y sus aplicaciones.

Obra - Objeto, Diseño y Producción.

2013 | 2015 Imagen y Conducta 7. Diseño y

medios III: Afiche de propaganda

política, comunicador y formador de

opinión pública.

El Diseño como

herramienta estratégica

para el desarrollo

territorial sustentable

y sostenible. Parte II

Innovación y Diseño en

procesos sustitutivos de
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importación. Marco

sociohistórico y

conceptual. El caso de la

provincia de Mendoza.

Tabla 16. Análisis M8 Período 2004- 2013

4.4.3.2 VARIABLE 3: Definiciones del campo de acción profesional.

En el año 2009 se detectan dos proyectos que de alguna manera van dirigiendo su

universo de estudio hacia saberes y prácticas con arraigo local. Aunque aún bajo una

mirada de centro desde el Diseño, esto va determinando algunos de los grandes

sentidos establecidos en la formación del diseñador, acompañado de un gran

desarrollo y visibilidad a nivel mercado de la necesidad de incorporar un profesional de

Diseño a los grandes procesos industriales y comerciales que se gestan en la industria

enológica mendocina. Esto va dando cuenta de una apertura del análisis, de la

investigación hacia prácticas, que aunque centrales y parte de la lógica global de

mercado, son superficie de emergencia de prácticas, saberes y subjetividades en la

disciplina. Esto va trazando un camino emergente a lo que prometen ser nuevos

problemas investigables, o nuevas problematizaciones.

En el año 2011, emerge una nueva problemática, nuevos conceptos a ser investigados,

fundados en el tratamiento dilemático de un diseño que plantea una perspectiva

centrada en la sustentabilidad y la sostenibilidad humana, ambiental y territorial.

Esta propuesta abre un nuevo diálogo entre la formación del Diseñador Gráfico en la

FAD y las necesidades socio-productivas del entorno regional mendocino.

Esta propuesta se replicará en una segunda etapa en el período 2013 | 2015.

Es importante destacar que, si bien esta problematización opera sobre aspectos

instrumentales de la disciplina, desde aspectos de la praxis concreta con raigambres

locales, propone una arista de análisis que se aleja de los objetos y los saberes centrales

hegemónicos, toma distancia y pone en cuestión los discursos que definieron los

sentidos de la época para la profesión y amplía las superficies legitimadas como
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campos de acción para el diseñador.

Este abordaje implica necesariamente construir un corpus teórico, retomar y recrear

conceptos de otras épocas para la formación, y ampliar el marco para ir construyendo

nuevas superficies institucionales abiertas a la contingencia.

4.4.3.3 VARIABLE 4: La detección y formulación de las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las prácticas de formación.

Entre la nómina de proyectos de investigación presentados por la FAD en el período

2013 | 2015, comienzan a habilitarse espacios para la investigación de nuevas

problemáticas socio-productivas, nacidas de la detección y la co-construcción de

demandas con el medio local. En este marco, el Diseño comienza a pensarse desde

grandes miradas convergentes: lo local, la innovación, la historicidad y la construcción

de marcos históricos con raíz local.

4.4.3.4 VARIABLE 5: Lugar que se define para las prácticas que atienden a las “nuevas

demandas” a nivel curricular y extracurricular.

Estas demandas nacen de las experiencias trabajadas en la extensión, son replicadas en

espacios de prácticas pre-profesionales desde prácticas de aula con impacto y son

puestas en dilema a través de la investigación. Pasan de saberse prácticas de margen, a

ir tornándose saberes centrales para algunos espacios curriculares.

4.4.4 Período 2014-2018

Año Existencia de

proyectos de

investigación

Proyectos que nacieron de detectar, o

para comprender las nuevas

demandas sociales para el Diseño

Gráfico.

Proyectos que nacieron de

otras problematizaciones o

para comprender otros

fenómenos problemáticos

para el Diseño Gráfico.
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20016 | 2018 si Vinculaciones entre actores del

sistema socio-productivo y la

intervención del Diseño como

modelo facilitador y

diferenciador.

Construcción de un modelo

teórico-práctico de  desarrollo

territorial con identidad

sostenible y sustentable con la

intervención de Diseño en un

contexto interdisciplinar.

El modernismo mendocino:

memoria, arte, Diseño y cultura

de masas desde su emergencia

hasta la de-construcción local del

proceso cultural global. 1990-2001

Tabla 17. Análisis M8 Período 2014 - 2018

4.4.4.1 VARIABLE 4: La detección y formulación de las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las prácticas de formación y VARIABLE 5: Lugar que se define

para las prácticas que atienden a las “nuevas demandas” a nivel curricular y

extracurricular.

Para este tiempo, las propuestas de investigación desde la FAD ya daban cuenta de

compromisos asumidos, casi en la totalidad de las propuestas, con la necesidad de

detectar y asumir como parte del campo de investigación disciplinar aquellos

fenómenos sociales, culturales y productivos urgentes tanto locales como

latinoamericanos.

Se va redibujando, si miramos en retrospectiva, un resurgir de discursos con énfasis en

la identidad latinoamericana, y una búsqueda profunda por recuperar el vínculo con lo

local, como enfoque dialógico en la realidad global.
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El Diseño, repensado, continúa delineando nuevos escenarios de posibilidad,

quebrantando viejos enunciados, resignificando las prácticas de intervención y los

aspectos instrumentales de la profesión. Hay una indagación dirigida hacia los

sustentos epistémicos que sostienen los por qué y para qué para el Diseño, y se van

proponiendo nuevos contextos de producción para nuevos saberes.

Se puede pensar en que, para entonces, se había logrado cierta madurez en el

pensamiento del Diseño alejado de lo meramente instrumental, y se había logrado una

convergencia entre el quehacer del Diseño y la re�lexión subyacente de los pilares

teóricos que los sustentaban, en el marco de prácticas nacidas de nuevas necesidades.

Este nuevo estado del conocimiento para la época, definió el fortalecimiento de

superficies institucionales que promovieron, alentaron y legitimaron la emergencia de

estos nuevos saberes, y con ellos, de nuevas subjetividades. Los dispositivos de

formación, en la extensión, y la docencia, al unirse a la investigación, determinaron un

circuito de diálogo y desarrollo para fertilizar las posibilidades para esta nueva mirada

del diseñador y su campo de acción.

4.5 UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M9 Informes finales de proyectos de vinculación con el

medio socio productivo local.

Esta Unidad de Observación, a partir de la apertura a la contingencia, se amplía, dando lugar

a la incorporación de una Entrevista realizada a Mgter. Laura Braconi, docente de la FAD,

investigadora y coordinadora de proyectos de vinculación productiva. Esta incorporación

permite construir un marco teórico a partir del relato de experiencia, para dar cuenta de cada

uno de los dos proyectos que constituyen este espacio muestral, ampliando la mirada hacia la

convergencia de la investigación, la docencia y la extensión como dispositivo de formación del

Diseñador Gráfico en la FAD UNCUYO.

Exclusión: Se elimina la muestra Informe final del “Proyecto ALFA-CID (2013)” para su

análisis, aún cuando se la considera como hito.

4.5.1 Proyecto de Cooperación en Diseño entre Eindhoven-Mendoza: Pequeña Cooperativa
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Vitivinícola de Vista Flores.  (2014 | 2015)

4.5.1.1 VARIABLE 2: La Definición del perfil profesional

El diseñador se convierte en el marco de este proyecto en asistente técnico

especializado. Su intervención como representante de una institución académica,

implica construir de manera colaborativa propuestas de abordaje de problemáticas

productivas con fuerte labor interdisciplinaria.

4.5.1.2 VARIABLE 3: Definiciones del campo de acción profesional.

Este tipo de proyectos amplían el campo de acción profesional a territorios de margen

con problemáticas que, aunque demanden de intervenciones desde la Identidad, la

innovación y la comunicación, reclaman abordajes potentes desde miradas que

trascienden la mirada instrumental del Diseño, para lograr construir impacto real y

sostenible en el tiempo. En este nuevo campo de acción, el diseñador no sólo es un

facilitador de estrategias de comercialización, comunicación y configuración de

soportes de comunicación e identidad, sino que también pone su foco en la mejora de

los procesos productivos, la gestión de la innovación y la eficiencia en la gestión de los

recursos, ya sea económicos, materiales, humanos o el tiempo.

Este nuevo campo de acción desconoce en el diseñador un “creador estrella” de recetas

mágicas e intervenciones inequívocas. Más bien éste es entendido como un gestor de

vinculaciones intersectoriales y entre actores estratégicos que motoricen procesos de

desarrollo. En este marco, uno de los grandes aspectos que posibilita o dificulta la

incorporación de profesionales en estos proyectos y define estas problemáticas como

campo de acción es la dependencia necesaria de financiamientos. Este gran obstáculo

económico, define que por lo general, los profesionales se vinculen desde abordajes

académicos, pero no desde su praxis profesional.

4.5.1.4 VARIABLE 5: Lugar que se define para las prácticas que atienden a las “nuevas

demandas” a nivel curricular y extracurricular.

Este proyecto, si bien no fue germinal, fue una de las propuestas que, tras haber dado

inicio en 2012 a acciones de vinculación desde la FAD, es parte de los espacios que se

fueron definiendo al margen del currículum y que, conjuntamente con la investigación
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y la docencia, se convirtieron en acciones convergentes en la formación de estudiantes

atentos a las nuevas demandas sociales para con la disciplina.

La incorporación de estudiantes avanzados en estas dinámicas son estrategias claves

para ir tejiendo nuevas tramas e ir ampliando o permeabilizando las superficies

institucionales con la construcción de nuevos discursos.

4.5.2 Entrevista a Laura Braconi como directora y codirectora de los proyectos de vinculación

socio productiva en la FAD.

4.5.2.1 VARIABLE 1: Tensiones y contradicciones entre los discursos de formación del DG en

la emergencia de nuevas categorías teóricas que dan cuenta de las demandas sociales

epocales.

“No es lo mismo el relato académico que estar en el territorio y ver el resultado”. Laura

destaca que la motivación por la investigación en Diseño surge en ella como parte de la

observación de las prácticas de docentes que formaron parte de la FAD. Destaca que el

proceso de investigación siempre estuvo muy alejado de la formación como

profesionales del Diseño”.

La relación docencia e investigación, destaca Laura, permite que cuando uno empieza

a investigar, empieza a construir conocimientos que antes no tenía, y los docentes con

vocación tratan de llevar estas experiencias al aula, a la práctica concreta, “real”.

Sostiene que esta relación que se puede dar entre Diseño y realidad socio productiva al

conocer las dinámicas de la industria local, es la manera de conocer y comprender el

campo de acción profesional, donde se insertarán finalmente al terminar su trayecto

de formación en la universidad.

4.5.2.2 VARIABLE 2: La Definición del perfil profesional

Aunque la actividad profesional y la investigación han sido dimensiones escindidas,

hoy es casi imposible pensarlas por separado; en tal sentido, se expresa que “no se

concibe nuestra actividad profesional sin el camino de la investigación”. La actividad

del diseñador es observar determinados problemas y tratar de dar respuestas

concretas a través de los objetos, de intangibles, de procesos, donde el diseñador puede

participar. Esta mirada de la investigación también permitió que la investigación se
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fuera relacionando con nuestra profesión.

La intervención del Diseño, desde la mirada y el pensamiento proyectual, es posible

reordenar procesos productivos, permitiendo tornarse más eficientes.

4.5.2.3 VARIABLE 4: La detección y formulación de las demandas sociales a partir de

las cuales se articulan las prácticas de formación.

“El Ministerio, en su área de economía social, les solicita a los productores que

introduzcan mejoras en sus productos, en su imagen o en aspectos claves de su

comercialización. A partir de ésto se tejen vinculaciones con las Carreras de Diseño

para contribuir en este aspecto”.

“Estos proyectos permiten, no sólo observar el desempeño del Diseño en los distintos

sectores industriales, sino además dar cuenta a la sociedad de la capacidad del Diseño

de transformar realidades económicas, productivas y culturales. Se busca poner en

valor lo que produce el territorio, desde emprendimientos sociales que requieren

visibilización, mejorar la imagen, el producto y el proceso productivo para poner en

valor una producción local”.

“Hay un trabajo mancomunado entre el Estado como generador de políticas públicas,

la universidad como sector científico-tecnológico y el sector productivo”.

4.5.2.4 VARIABLE 5: Lugar que se define para las prácticas que atienden a las “nuevas

demandas” a nivel curricular y extracurricular.

“ Estos proyectos se desarrollan al interior de la Universidad, gracias a financiamientos

que provee la institución. Surge el interés de ver qué pasa con el Diseño en el propio

territorio”.

Laura se refiere a estas acciones desde el concepto de “vinculación” - no de extensión-,

y destaca la articulación constante entre la investigación, la vinculación y la práctica de

formación en docencia al interior de las aulas: “No hay una división concreta entre una

actividad de vinculación con una actividad de investigación”.

En la entrevista, Laura expone las maneras en que las políticas de gestión de la

universidad (2019) y de la FAD han apoyado con financiamientos y convocatorias a la

155



investigación. Estas decisiones estratégicas configuran un dispositivo que contribuye a

incentivar la investigación al interior de la unidad académica.

A nivel de vinculación, los proyectos que han sido realizados son el resultado de

financiamientos y convocatorias nacionales que tienen como base el Diseño y la

innovación, siempre con fondos públicos. “El sector público detecta una potencialidad

en las carreras de Diseño, como herramientas estratégicas para mejorar la producción

nacional, la industria argentina”.

5. Unidad de Análisis 5: “Relación entre las prácticas de formación en extensión,

docencia e investigación”.

5.1 UNIDAD DE OBSERVACIÓN : M8 Informes finales de investigación de la Carrera de

Diseño Industrial Gráfico, y Diseño Gráfico de la FAD.

Exclusión: Este grupo de muestras ya fue analizado en torno a la Variables V2 y V3 en el

apartado 4.4 del primer análisis arqueológico, por ello, se omitirá en esta instancia. Llas

muestras que en la etapa 4.4 hayan indicado, en determinados períodos temporales, la

ausencia de proyectos de investigación “nacidos a partir de detectar, o para comprender las nuevas

demandas sociales para el Diseño Gráfico” quedan fuera de esta instancia de análisis.

5.1.1.Período 1994-2003

Proyecto de investigación VARIABLE 1:  El diálogo entre las

prácticas de formación del DG.

VARIABLE 4:  Sujetos

propulsores de

proyectos de extensión e

investigación en el

marco de nuevas

demandas sociales para

el DG.

“El problema de la estética

latinomericana en la década del ´60

en Mendoza. El problema de la

constitución de un campo de

No hay evidencia de un proyecto

de extensión, o propuestas

curriculares que se vincularon

con este proyecto de

Oscar Salazar.
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autonomía relativa y el proyecto de

una “poética nuestra”.

investigación.

Tabla 18. Análisis M8 Período 1994-2003 en torno a V1 y V4.

5.1.2.Período 2004-2013

Proyecto de investigación VARIABLE 1:  El diálogo entre las

prácticas de formación del DG.

VARIABLE 4:  Sujetos

propulsores de

proyectos de extensión

e investigación en el

marco de nuevas

demandas sociales para

el DG.

2009-2011

Innovación y Diseño en la Industria

Mendocina. Análisis de casos de

objetos de uso cotidiano

(1930-1950).

No hay evidencias de un proyecto

de extensión o vinculación

productiva desarrollado en

paralelo a este proyecto.

Se detecta, en una propuesta

optativa-electiva del año 2012 la

emergencia de la asignatura

“Industria argentina. Innovación y

Diseño”

En palabras de las docentes a

cargo (que coinciden con la

dirección y codirección del

proyecto de investigación) esta

asignatura, propone observar el

proceso de generación de la

industria argentina, se

profundizará sobre los grandes

Laura Braconi

Ofelia Agoglia
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procesos sociales que atravesó la

Argentina haciendo especial

hincapié en cómo impactaron

estos procesos en  los modelos

productivos, según se trate de

etapas de industrialización o

desindustrialización.

Los alumnos podrán conocer

cómo se transitó del modelo

agroexportador a las diferentes

etapas de industrialización por

sustitución de importaciones

hasta la apertura de los

mercados.

Esta es una mirada histórica de la

industria, con un abordaje

complementario a objetos de uso,

atendiendo principalmente, a

analizar cómo a partir de los

cambios en esos objetos, las

empresas que los crean, logran

posicionarse en el medio

haciendo uso de las diferentes

herramientas de innovación y el

Diseño que le permiten su

crecimiento.

Diseño Gráfico de etiquetas para

botellas de vino. Análisis de las

imágenes visuales conceptuales

utilizadas en los elementos fijos

adheridos al envase de vino.

No hay evidencias de proyectos

de extensión o prácticas

curriculares, tanto como

propuestas extracurriculares

vinculados a este proyecto de

investigación.

Elida Pastor de

Samsó (director)

Echegaray, Mario

(co-director)
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2011-2013

El Diseño como herramienta

estratégica para el desarrollo

territorial sustentable

y sostenible.

Se estaba gestando desde el

posgrado, la creación de la

Maestría en Diseño para los

desarrollos regionales (2012).

Este dispositivo de formación da

cuenta de un diálogo entre las

prácticas de formación para el

diseñador en la FAD, donde se

vieron entramadas las

inquietudes que se traducen en

proyectos de investigación, como

los proyectos de vinculación

productiva (ALFA CID) 2012-2016

que se comienzan a gestar desde

la extensión universitaria.

Surge en el año 2012 como

propuesta optativa-electiva la

asignatura “Diseño y Territorio”

(los docentes responsables fueron

los mismos que encabezaron el

proyecto de investigación).

Luis Sarale

Laura Braconi

2013-2015

El Diseño como herramienta

estratégica para el desarrollo

territorial sustentable y sostenible.

Parte II

Luis Sarale

Laura Braconi

Tabla 19. Análisis M8 Período 2004 - 2013 en torno a V1 y V4.

5.1.3.Período 2014-2018

Proyecto de investigación VARIABLE 1:  El diálogo entre las

prácticas de formación del DG.

VARIABLE 4:  Sujetos

propulsores de

proyectos de extensión

e investigación en el

marco de nuevas

demandas sociales

para el DG.
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2013-2015

Innovación y Diseño en procesos

sustitutivos de importación. Marco

sociohistórico y conceptual. El caso

de la provincia de Mendoza.

Laura Braconi

Ofelia Agoglia

2016-2018

Vinculaciones entre actores del

sistema socio-productivo y la

intervención estratégica del Diseño

como modelo facilitador y

diferenciador

Maestría en Diseño para los

desarrollos regionales.

Proyectos de vinculación

productiva (Pequeña Bodega

2014- 2016 y otros)

Asignatura optativa-electiva

“Diseño y Territorio” con

continuidad hasta el 2018.

Otros eventos desde el área de

extensión.

* Ver tabla 20 en apartado 5.1.3.1

Construcción de un modelo

teórico-práctico de  desarrollo

territorial con identidad sostenible

y sustentable con la intervención de

Diseño en un contexto

interdisciplinar.

Luis Sarale

Adolfo Marchesini

El modernismo mendocino:

memoria, arte, Diseño y cultura de

masas desde su emergencia hasta

la de-construcción local del proceso

cultural global. 1990-2001

Oscar Zalazar

Tabla 20. Análisis M8 Período 2014-2018 en torno a V1 y V4.

5.1.3.1 VARIABLE 1: El diálogo entre las prácticas de formación del DG.

En este período, que a priori se ha definido para este proyecto espacio temporal para el

análisis de la investigación en la FAD, emergen algunas propuestas desde la extensión,

y otras no curriculares de formación, que amplían las miradas hacia los nuevos

160



sentidos que se van construyendo en torno a las miradas emergentes para el Diseño.

Ya que el método demanda estar atenta a la contingencia, para construir el trazado de

continuidades y discontinuidades en el ámbito de la formación del Diseñador Gráfico

en la FAD, se detectó la importancia de la incorporación de los conceptos, saberes,

subjetividades y racionalidades imperantes, que en estas propuestas se plantean, como

forma de analizar las superficies institucionales para la posibilidad o la no posibilidad

ante nuevos debates y problematizaciones sociales. Aún cuando no son las únicas, se

tornan muy representativas de una mirada que fue abriendo y construyendo nuevos

intersticios en la FAD.

Año Actividades extracurriculares | extensión

2012 Foro conjunto “Mudanzas en el escenario del Diseño” por Gui Bonsiepe-Silvia

Fernández-Eduardo Simonetti en la FAD UNCUYO. Mza, Arg

2013 II Foro de Industrias Culturales – FAD/UNCUYO, Mza. Arg

2014 “Jornadas para emprendedores creativos, FAD UNCUYO, Mza. Arg”

2015 Seminario “Cultura y comunicación organizacional” por el Mgter. y DI.

Luis Sarale, Mza. Arg.

2017 Primeras Jornadas de Diseño Crítico: Re�lexiones acerca del Rol del

Diseño en los escenarios actuales, FAD UNCUYO, Mza. Arg.

4to Congreso de Diseño DISUR en la FAD. Dimensión política del Diseño

en Latinoamérica. Debates y Desafíos.

Tabla 21. Propuestas formativas en extensión durante el período 2014-2018

5.1.3.2 VARIABLE 4: Sujetos propulsores de proyectos de extensión e investigación en el marco de
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nuevas demandas sociales para el DG.

Desde las herramientas foucaultianas, la noción de “sujeto” presenta dos acepciones

principales: por un lado, sujeto sujetado en una superficie de sujeción, sujeto

objetivado en un dispositivo; pero por otro lado, sujeto como sí mismo a partir de un

proceso de subjetivación, más allá de saberes y poderes instituidos. En esta línea, se

vuelve imprescindible analizar, no sólo la emergencia de las subjetividades, sino

también las condiciones de posibilidad epocales e institucionales que hicieron posible

esa emergencia. Hablar de sujetos propulsores de proyectos de extensión e

investigación implica detectar en cada época, aquellos grupos o individuos que, en su

condición de docentes, fueron capaces de entablar diálogos con el medio local y

construir propuestas curriculares y extracurriculares, no sólo para dar respuestas

concretas, sino también para iniciar otros procesos de formación en consonancia con

estas realidades, ampliar el campo de acción profesional e ir configurando nuevas

inquietudes para un perfil de diseñador coherente con los nuevos debates.

Las condiciones institucionales al interior de dispositivos, si bien pueden percibirse

como dinámicas, determinan superficies de posibilidad o de imposibilidad para

nuevos saberes. La mayoría de las veces, la manera de generar fracturas o líneas de

fuga en el dispositivo radica en desplegar tácticas y estrategias de poder para construir

espacios en donde surjan nuevos saberes y conocimientos y nuevas subjetividades. Es

por ello, que se detectan, a partir del análisis de los informes de investigación, que los

docentes Luis Sarale y Laura Braconi han sido responsables del establecimiento de

nuevos debates al interior de la FAD, demostrando en sus prácticas preocupaciones en

torno a nuevos sentidos para el Diseño, las posiciones asumidas en la gestión de la

FAD, que facilitaron nuevas problematizaciones.

Período temporal Sujeto Posiciones asumidas en gestión que tornaron

permeables las superficies institucionales a la

emergencia de prácticas formativas atentas a las

nuevas demandas.

1994-1997 Luis Sarale Vicedecano FAD
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1998-2001 Laura Braconi Directora de las Carreras de Diseño FAD.

2001-2002 Laura Braconi Secretaria de Extensión de la FAD-UNCUYO

2008-2011 Laura Braconi Responsable del Área de Vinculación Productiva de

la carrera de Diseño

2008-2011 Laura Braconi Responsable del Área de Vinculación

Productiva de la carrera de Diseño

(dependiente de la Secretaría de Extensión de

la Facultad de Artes y Diseño)

2014-2018 Luis Sarale Vicedecano FAD

2016-2018 Luis Sarale Presidente DISUR

2011-2022 Laura Braconi Responsable del área de vinculación (gestión

independiente) de las Carreras de Diseño

FAD.

2017- 2022 Laura Torres

(quien actuara en

proyectos de

vinculación

productiva desde

el inicio

2012-ALFA CID)

Directora de Carreras Proyectos de Diseño.

Tabla 22. Subjetividades y posiciones asumidas institucionalmente que posibilitaron la emergencia de nuevas

prácticas formativas.
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PARTE II

ANÁLISIS ARQUEO-GENEALÓGICO-CRÍTICO

Con acento en el momento genealógico.

En el momento genealógico del análisis, se recupera en bucle el anterior momento

arqueológico y se incorpora la dimensión del poder. En este momento, se complejiza el

análisis con la inclusión de prácticas no discursivas y/o extra-discursivas.

Al respecto, Foucault (2008) sintetiza las principales proposiciones en torno al poder y al

método para su abordaje. En cuanto a la manera de concebir el poder, Foucault lo define no

como una cosa sino más bien como una relación de fuerzas, que se ejercen y/o se padecen en

un juego desigual. Las relaciones de poder atraviesan todo tipo de relación, producen efectos

múltiples, se entretejen “desde abajo” o desde puntos singulares en continuos

enfrentamientos, operan de manera a la vez “intencional” y “no subjetiva” a través de tácticas

puntuales “locuaces” y de estrategias globales anónimas, suponen siempre resistencias como

contrapoderes que se les oponen.

En cuanto a prescripciones metodológicas en el momento genealógico, Foucault (2008) invita

a tener en cuenta algunas reglas: regla de inmanencia, que indica buscar focos locales de

poder-saber-sujeto al interior de un dispositivo; regla de variaciones continuas, que prescribe

atender a los juegos históricamente cambiantes y reversibles entre poderes y resistencias;

regla del doble condicionamiento, según la cual se apunta a mostrar las implicancias entre

tácticas y estrategias, y regla de la polivalencia táctica de los discursos, que propone abordar a

los discursos como bloques tácticos que funcionan en distintas estrategias de poder.

Como ya se ha señalado, en este momento genealógico se tiene especialmente en cuenta el

concepto-herramienta “dispositivo”. Asimismo, cabe destacar que, en relación con la cuestión

de una historia del pensamiento en torno a focos de experiencia (Paltrinieri, 2015), el
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momento genealógico apunta a problematizar lo que se es, lo que se hace y el mundo en el que

se vive (Foucault, 1986).

1. Recolección y abordaje de la información

En esta línea se construyó un dispositivo que permitió establecer cronológicamente las

continuidades y discontinuidades históricas de una historia del pensamiento en la formación

del Diseñador Gráfico en la FAD. Esta tarea no implica un revisión histórica de los

comportamientos, las ideas o las mentalidades, sino más bien la posibilidad de “definir las

condiciones en las que el ser humano “problematiza” lo que es, lo que hace y el mundo en el

que vive” (Foucault M. 1984 pp.13)

Lo que se es se refiere o bien al sujeto sujetado a las relaciones de saber-poder, o a la

subjetividad que se da una forma a sí mismo junto a otros, escapando de los saberes y poderes

instituidos. Lo que se hace remite a las relaciones de poder, que determinan lo que se puede o no

se puede hacer en la trama de un dispositivo. El mundo en el que se vive se refiere a la situación

histórica y a los dispositivos en y desde los cuales se es y se hace; mundo que puede

transformarse de diversas maneras conjuntamente con lo que se es y con lo que se hace.

Esta trama permite construir una racionalidad de mundo, con sus continuidades y

regularidades, así como con sus rupturas o tensiones.

Esta problematización da lugar a una superposición de planos, donde se despliegan:

- El mundo en el que se vive, con un análisis de los fenómenos sociales epocales y las

relaciones que se fueron construyendo al interior de la Facultad entre los discursos y

esos fenómenos sociales, revisando las tensiones entre los discursos establecidos y los

contradiscursos a partir de contradicciones. (Ver Tabla 22)

- Lo que se dice, los acontecimientos discursivos y los conceptos desde sus propias

reglas de constitución y sus relaciones con las condiciones de aparición y apropiación

por los sujetos. En el primer caso se atendió a la formación de esos conceptos,

pensados como series enunciativas, cómo estos proceden de razonamientos vinculados

a un nuevo orden, o al orden discursivo establecido de una época. El interrogante que
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orientó el análisis fue: ¿qué conceptos se utilizan para argumentar-razonar en esa

época?.

Se intentó dar cuenta de la emergencia sucesiva o simultánea de conceptos dispares, y

los campos de enunciados donde aparecen y circulan, detectando las conexiones entre

enunciados y acontecimientos no discursivos. (Ver Tabla 23)

- Lo que se hace llevó a interrogar no sólo por los objetos del discurso, sino también y

fundamentalmente por las superficies donde éstos emergen, por los emplazamientos

institucionales atravesados por relaciones de poder que establecen un orden del

discurso, que producen discursos y prácticas en un dispositivo determinado y que

delimitan lo que allí se puede hacer. Es interesante destacar que el análisis genealógico

foucaultiano no es un análisis en términos de instituciones, sino de dispositivos :

Lo esencial no es la institución con su regularidad y sus reglas, sino justamente

esos desequilibrios de poder que falsean y hacen funcionar los dispositivos. Lo

importante, entonces, no son las regularidades institucionales, sino, mucho

más, las disposiciones del poder, las redes, las corrientes, los relevos, los puntos

de apoyo, las diferencias de potencial que caracterizan una forma de poder y

que son, precisamente, constitutivos d  a la vez del individuo y de la

colectividad. Antes de las instituciones, es necesario ocuparse de las relaciones

de fuerza en esas disposiciones tácticas que atraviesan las instituciones

(Foucault,  2014, p. 32)

1.1. Primera instancia de análisis

A partir de ello, se detectaron los discursos establecidos y los discursos

contraestablecidos, las prácticas de formación - docencia, extensión e investigación-

que se definen como superficies de producción de discursos y prácticas, así como el

lugar donde se ubican los discursos y las prácticas en instituciones emplazadas en

dispositivos. (Ver Tabla 24)

- Por último, lo que se es, queda definido en ese dispositivo, desde el análisis de las

posiciones de los sujetos ante los discursos y las relaciones con las superficies de
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emergencia, detectando los procesos por los cuales algunos sujetos se van asumiendo

en posiciones del sujeto hablante y actuante, a partir de lo que se puede decir o no y

hacer o no, en cada época. Lo que se es remite a sujeciones y subjetivaciones, a

determinaciones y a posibilidades de romper con estas determinaciones para crear

libertad. (Ver Tabla 25)

Cabe señalar que, al volver recursivamente sobre el momento de análisis arqueológico, éste

mostró nuevas facetas. Podría entonces señalarse dos instancias en aquel análisis

arqueológico: una inicial, y otra más compleja, al volver sobre él con nuevos recursos. En este

sentido, se complejizó el primer abordaje, se pudo volver sobre las iniciales UA y UO desde

una nueva perspectiva. Ello implicó que el diagrama fuera mutando, con el objetivo de

retomar los interrogantes que se plantearon como centrales en esta investigación. En esta

orientación, se asignó a cada tópico de re�lexión presente en el dispositivo, una unidad de

análisis (simbolizada en el cuadro como: UA#) y/o variables de análisis dentro de cada unidad

(representada en el cuadro como: UA#V#). Esta estrategia permitió recuperar la información

obtenida en una primera instancia del análisis arqueológico y reajustarla a las demandas de

una segunda instancia para poder alcanzar una mirada compleja.

En este punto de la indagación, fue posible recuperar con nuevos recursos el primer

interrogante: ¿En torno a qué demandas sociales los docentes de la FAD han construido

históricamente los discursos y las prácticas de formación del DG? De esta pregunta, se

desprenden todas las categorías para el abordaje arqueológico que se desarrolló en la Primera

Instancia.

1.2. Segunda instancia de análisis

Para el segundo momento de análisis arqueológico, es fundamental volver a poner el foco en la

pregunta central de investigación:

¿Cómo se han construido las prácticas formadoras del Diseñador Gráfico en la

Universidad Nacional de Cuyo entre los años 1983 y 2018 en docencia, extensión e

investigación y cuáles son las condiciones para la diferencia posible en la emergencia de

nuevas demandas sociales para el Diseño?
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Estas recursividades están posibilitadas por el análisis genealógico. En este punto, y como ya

se expresara, el análisis ahora puede denominarse “arqueo-genealógico”.

El acento en el momento genealógico incorpora una analítica del poder, una apuesta y unas

prescripciones metodológicas que ahora dan lugar a prácticas no discursivas y permiten

abordar prácticas de poder productoras de saberes y de sujeto, procedencias y emergencias de

discursos, prácticas y sujetos, en procesos históricos marcados por discontinuidades y

rupturas.

En cuanto a la genealogía, Vázquez García (2000) señala que el análisis genealógico puede

sistematizarse mediante el uso de secuencias arbóreas, donde “la nueva configuración debe

exponerse como una emergencia, un novum derivado del encuentro de series o procesos

independientes entre sí, de distinta procedencia y duración” (p10).

Luego de concluida la construcción de la matriz cronológica de los discursos en la Primera

etapa de análisis arqueológico, fue posible incluir las prácticas de formación; docencia,

investigación y extensión, como nuevas categorías de análisis que permitieron combinar las

prácticas discursivas del análisis arqueológico con las prácticas no discursivas del análisis

genealógico. De esta forma pudo construirse un Gráfico en función de doble entrada, que

permitió reconocer las transformaciones temporales de discursos y prácticas y las formas en

que unas prácticas de formación interactuaban con las otras y cómo se construyó el vínculo

entre docencia- investigación y extensión en la historia de formación del DG en la FAD

UNCUYO.

En esta etapa también se detectó la singularidad de los acontecimientos incluidos en el

dispositivo de la primera etapa y se tornó más complejo su análisis en torno a dos categorías:

sujetos y poder, intentando reconstruir las condiciones de poder y saber que facilitaron la

emergencia de nuevas prácticas, relaciones y búsquedas al interior de la formación del DG.

2. Formato de análisis

En este momento del análisis,  las Unidades de Análisis de la  indagación, son las siguientes:
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Unidad de Análisis 1: Se indaga sobre “las relaciones de poder creadoras de

acontecimientos discursivos y no discursivos en la formación del DG en la FAD

UNCUYO en torno a las nuevas demandas sociales para la disciplina”.

1-Relaciones de poder intersubjetivas.

2-El currículum como dispositivo de poder.

3-La articulación Poder -Saber en las concepciones epistemológicas de las prácticas de formación.

4-Fracturas en las continuidades derivadas de ejercicios de poder subjetivo al interior de la

institucionalidad.

5-Las nuevas demandas sociales como ejercicio de poder en la fractura de los dispositivos para la

formación del DG

Unidad de Análisis 2: Se indaga sobre la “emergencia de Sujetos, conceptos y

racionalidades de mundo como rupturas ante las continuidades nacidas de con�lictos

de poder y contiendas sociales”.

1-El poder y los sujetos docentes

2-El poder y los conceptos.

3-la continuidad y discontinuidad en la investigación como práctica de formación para el DG.

4-Climas de época como continuum y sujetos y conceptos rupturistas como novum emergente.

Unidad de Análisis 3: Se indaga sobre los “espacios de poder institucional y la

posibilidad para las nuevas demandas sociales en la formación”.

1-El currículum como dispositivo de poder en torno a las prácticas establecidas y

contraestablecidas.

2-El impacto de las nuevas demandas sociales en la con�lictividad del cambio curricular.

El dispositivo final, presentó por un lado un componente cronológico desde el año 1893 hasta
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el año 2018, y por el otro, fueron acoplándose las distintas categorías mencionadas en  torno a:

a) lo que se es b) Lo que se hace c) lo que se dice y c) el mundo en el que se vive. Se muestran a

continuación por bloques sus componentes, que en las conclusiones serán presentados de

forma conjunta en el dispositivo arqueo- genealógico.

ÉPOCA MUNDO (en el que se vive)

(U1 V3 Fechas e hitos contextuales d

e estos saberes.)

Condiciones de mundo

(U2 V1 Caracterìsticas

epocales)

RELACIONES

DISCURSO/FENÓMENOS SOCIALES

TENSIONES Y CONTRADICCIONES

DISCURSOS

ESTABLECIDOS

(U1 V1 Saberes y conceptos

que se definieron

establecidos en la historia

de la formación del DG)

CONTRADISCURSOS

nacidos del diálogo con

las condiciones del

mundo

(U1 V2

Saberes y conceptos que

se definieron contra

establecidos en la historia

de la formación del DG)

Tabla 23. Categorías de análisis en torno a “el mundo en que se vive”

CONCEPTOS

¿Qué se dice?

FORMACIÒN DE LOS CONCEPTOS

Series enunciativas (con estos conceptos como proceden los razonamientos) siempre se razona en función de un nuevo

orden. Con herramientas que se retomas, se vuelven a leer, por ejemplo los discursos latinoamericanistas. Hay épocas ne

que se pueden recuperar estas series - orden sobre el cual yo puedo ordenar serie enunciativas.

Serie temática: ¿Qué conceptos se utilizan para razonar- para argumentar?

SERIES ENUNCIATIVAS

(UNIDAD DE ANÁLISIS 1: ”Los conceptos históricos ENUNCIADOS EN LOS ACONTECIMIENTOS DISCURSIVOS

DOCENTES que dan cuenta de rupturas o continuidades con los discursos establecidos y contraestablecidos en la formaciòn

del DG”)
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BLOQUES DE

ENUNCIADOS DE

ÉPOCAS

DISTINTAS

¿cómo se nombra a

lo mismo en épocas

distintas?

EMERGENCIA

SUCESIVA/

SIMULTÁNEA DE

BLOQUES

ENUNCIATIVOS

DISPARES EN EL

CORPUS DE UNA

MISMA ÉPOCA.

¿cómo emergen

distintas formas de

decir en la misma

época?

ORGANIZACIÓN DEL

CAMPO DE

ENUNCIADOS EN EL

QUE APARECEN Y

CIRCULAN.

¿que campos discursivos

epocales normalizan el

discurso (permite

aparecer y circular?

U4V1 Tensiones y

contradicciones entre

los discursos de

formación del DG en la

emergencia de nuevas

categorías teòricas que

dan cuenta de las

demandas sociales

epocales

NUEVO ORDEN

DISCURSIVO

UNIDAD DE ANÁLISIS

4: ”Nuevas demandas

sociales” epocales para el

DG y su impacto en las

prácticas de formación.

U4V2 La Definición del

perfil profesional.

U4V3 Definiciones del

campo de acción

profesional

RELACIONES ENTRE

ENUNCIADOS Y

ACONTECIMIENTOS

NO DISCURSIVOS, A

PARTIR DE PATRONES

DE CONEXIÓN ENTRE

ENUNCIADOS

¿a partir de qué patrones

se conectan esos

enunciados y los

acontecimientos no

discursivos?

Tabla 24. Categorías de análisis en torno a “lo que se dice” ( conceptos-enunciados- discursos)

OBJETOS del DISCURSO

¿Dónde emergen?

SUPERFICIE DE EMERGENCIA

(UNIDAD DE ANÀLISIS 2: ”Lo enunciado sobre Superficies y dispositivos institucionales de emergencia, producción y

justificación de los conceptos rupturistas en la formación del DG..)

EMPLAZAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS

DISCURSOS

U4V4 Legitimaciones y deslegitimaciones institucionales para

la emergencia de nuevas subjetividades críticas.

SUPERFICIES DE PRODUCCIÒN

UNIDAD DE ANÁLISIS 5: “Relación entre las prácticas de

formación en extensión, docencia e investigación”

CONDICIONES

INSTITUCIONALES

(U2V2 Contextos

institucionales de emergencia

de los conceptos.)

U3V3 Legitimaciones y

deslegitimaciones

institucionales para la

emergencia de nuevas

subjetividades críticas.

DISPOSITIVO CURRICULAR

U4V5 El lugar que se define

para las prácticas que atienden

a las “nuevas demandas” a nivel

curricular y extracurricular.

CENTRO del

CURRÍCULU

M

(U2V5

La

MARGEN

DEL

CURRÍCULUM

PRÁCTICAS

DE

DOCENCIA

U3V1

Posicionami

PROYECTOS

DE

INVESTIGAC

IÓN}

U5V2

PROYECTOS

DE

EXTENSIÓN

U5V2

Existencia de

DIÁLOGO

ENTRE LS PF

U5V1 El

diálogo entre

las prácticas
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emergencia

de los

conceptos en

las propuestas

curriculares)

ento del

docente en

sus

discursos

para con el

modelo

establecido

contraestabl

ecidos para

la formación

del DG.

Existencia de

proyectos de

extensión,

investigación.

U5V3

Ausencia de

proyectos de

extensión e

investigación.

proyectos de

extensión,

investigación.

U5V3

Ausencia de

proyectos de

extensión e

investigación.

de formación

del DG.

POSIBILIDA

D

(U2V3

Contextos

institucionale

s de

posibilidad de

producción de

los conceptos

emergentes)

NO

POSIBILIDA

D

(U2V4

Limitaciones

de la

superficie

institucional

de

emergencia

para la

ruptura de los

marcos

conceptuales).

Tabla 25. Categorías de Análisis en torno a “lo que se hace”.

SUJETOS

POSICIONES ASUMIDAS DE LOS SUJETOS

como sujeto hablante de una época.

(UNIDAD DE ANÀLISIS 3: ”La superficie de emergencia histórica de sujetos docentes rupturistas en la formación del DG”.)

DIÁLOGO ENTRE LS PF y

las Nuevas Demandas.

(U3V4 La detección y

formulación de las

demandas sociales a partir

de las cuales se articulan las

prácticas de formación)

SUBJETIVIDADES

RUPTURISTAS con el orden

discursivo establecido

(U2V6 La legitimaciòn o

deslegitimaciòn de los

conceptos continuistas en la

FAD.)

EN LOS EMPLAZAMIENTOS

INSTITUCIONALES EPOCALES

UNIDAD DE ANÀLISIS 3: ”La

superficie de emergencia histórica

de sujetos docentes rupturistas en la

formación del DG”.

PROPULSORES DE

ACCIONES

U5V4 Sujetos

propulsores de proyectos

de extensión e

investigación en el

marco de nuevas

demandas sociales para

el DG.
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U3V2 sujetos germinales

y sus aportes a la

construcción de las

prácticas de formación..

Tabla 26. Categorías de Análisis en torno a “lo que se es”.

3. Desarrollo del análisis

Re�lexión sobre el punto de partida temporal de esta investigación

Dar inicio a la investigación el año 1983 se fundó en una decisión a priori, basada en lo que

inicialmente se justificó como el año de creación de la carrera. Esta decisión llevó a recortar

inicialmente el alcance temporal de la indagación hacia el pasado y la historia de la formación

del Diseñador Gráfico en Mendoza en la década del 80, aún cuando el Diseño tiene presencia

en la formación superior desde los años 60.

Ahora bien, la indagación llevó a recuperar algunos aspectos fundamentales que anteceden al

año 1983, y que definen contextos de posibilidad o imposibilidad, de continuidad y ruptura,

para el pensamiento de Diseño y el diálogo con el mundo, que propició o imposibilitó la

emergencia y formación de conceptos, determinó emergencia y posiciones de esos conceptos y

los sujetos en los emplazamientos y superficies institucionales.

El año 1983 se definió como un hito a nivel de los contextos y los climas epocales que

impactaron de forma determinante al interior del dispositivo de formación en la FAD para el

Diseñador Gráfico. Sin embargo, se buscó destacar que los acontecimientos discursivos y no

discursivos de los años 70 previos justificarían muchas de las emergencias.

La primera gran in�luencia que se recibe desde Europa y que determina los contextos para la

emergencia de la formación del diseñador es ULM y Bauhaus, cada una de ellas con sus

ideologías de base, sus corpus de saberes, y sus metodologías, determinaron criterios para

formar a los diseñadores de la época en estas latitudes.

La llegada de artistas desde Buenos Aires, formados en Europa, en su mayoría, y la

incorporación de arquitectos y diseñadoras industriales a las carreras de Arte, en primera
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medida van motivando espacios de debate y convergencia de disciplinas como la cerámica, el

arte y la producción objetual primeramente.

Las decisiones de gestión de aquella época, detectan la necesidad, en el marco de una Facultad

de Artes, donde el Diseño tenía su espacio para la formación en el departamento de Diseño y

Decoración, de incorporar diseñadores a la formación específica del Diseño. Es así que entre

principios de los años 70 y principios de los 80 se suman Gui Bonsiepe (alemán radicado en

chile por aquellos tiempos), Rubén Fontana y Eduardo López a la carrera, entre otros docentes

germinales que dibujaron posibilidades para la construcción de una mirada más sesgada hacia

el Diseño, ya no tan dependiente de las artes.

En este contexto epocal, de procesos militares y dictadura en nuestro país y en latinoamérica,

el Diseño sufrió una enajenación de su propia esencia, cuando iniciaba su proceso de

autoconocimiento, de definiciones y construcciones de espacios propios para su desarrollo,

lejos de las dependencias artísticas de la época, que se posicionan sustancialmente más

fortalecidas y legitimadas en los dispositivos institucionales y en el reconocimiento social.

Bauhaus, al respecto, definió, para la Facultad de Artes un discurso unificador (donde la

centralidad era el arte en todas sus manifestaciones) donde el Diseño era pensado más como

una metodología que como un corpus teórico disciplinar en sí mismo. Esta mirada

bauhausiana fue uno de los grandes discursos y tecnologías por desarticular para lograr el

fortalecimiento del Diseño en la región, entendiendo que la importancia de ser la primera

carrera de Diseño en argentina y la segunda en latinoamérica, la convertiría en un

antecedente, y en fundamento ideológico para la formación futura del Diseño en argentina y

en latinoamérica.

El Diseño, habiendo asumido sus referencias europeas obligadas, daba cuenta de la búsqueda

por un racionalismo y un funcionalismo obediente en sus propuestas, al interior de las aulas,

impactando en los aspectos metodológicos y curriculares, en los trayectos, el corpus teórico,

los problemas objetivables y las realidades problematizadas, los campos de acción y el perfil

profesional  y las estrategias para la formación del diseñador.

Los discursos del Diseño, obedientes a los intereses del capitalismo, modelaban un lenguaje

moderno y universal, como formato para responder a las necesidades globales. El resultado de
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esto fue el de una dependencia cultural para el Diseño.

Durante la dictadura militar, el Diseño en el ámbito académico en Mendoza sirvió de

instrumento político, y esta enajenación tiñó a la disciplina y la hizo extrañarse para con su

función social fundamental. Esta época se puede evidenciar en gráficas diseñadas bajo el ojo

del mando militar, al interior de la Facultad de Artes y la Universidad Nacional de Cuyo.

Surgió de esta investigación un enunciado clave, que sostiene que, en estos años de dictadura,

“el Diseño se vació de ideología”. Es a partir de este enunciado que en este trabajo se re�lexiona

en torno a un 1983 como realidad nacida, imbricada y atravesada por la problematización de

dispositivos previos y como parte de una racionalidad precedente, a la que se vuelve

dialógicamente cada vez que la investigación así lo requiere.

1. La formación de los conceptos enunciados en la historia de la formación.

Se intentó dar cuenta de la historia de la formación de los conceptos, rescatando series

enunciativas que surgen epocalmente como forma de razonar en torno a un orden del discurso

epocal o como posibilitadores de un nuevo orden. Este orden permitió recuperar series

temáticas, como conceptos que se utilizan para razonar y argumentar, en casos dispares en el

corpus de una misma época que permiten nombrar lo mismo de formas distintas, a la vez que

detectar los campos discursivos epocales que retoman series enunciativas de otras épocas y

que normalizan el discurso definiendo la organización del campo de enunciados en el que

aparecen y circulan.

Dentro de estas series pudieron detectarse ciertas regularidades, que aunque asumidas, y

llamadas de formas distintas en diversos contextos epocales, permitieron re�lejar las

preocupaciones centrales, los conceptos y los órdenes del discurso en cada momento.. Las

series enunciativas fundamentales que se evidenciaron desde el análisis del dispositivo

fueron:

a) (El Dilema) entre definiciones de un perfil profesional adecuado a la industria local

o global.

b) Diálogo (o la falta de) entre la Industria y la Formación del profesional de Diseño.
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c) La investigación en Diseño (relevancia, irrelevancia y atravesamientos

sociopolíticos como problematización).

d) La relación ( o falta de )  entre docencia, investigación y extensión. La docencia

como única práctica formadora del Diseñador Gráfico. Si bien la relación entre las

prácticas de extensión, investigación y docencia no fue parte de la problematización a

lo largo de la formación del diseñador, dado el enfoque  profesionalista de la Carrera, y

evidenciando que tampoco existen patrones de enunciados que den cuenta de

re�lexiones en torno a la relatividad entre estas prácticas, los vínculos que epocalmente

se han definido entre Docencia, investigación y extensión dan cuenta de momentos de

búsqueda por penetrar en el curriculum. En este marco, el currículum se instala como

política central estructuradora de la formación y las posibilidades de instalar discursos

y prácticas en la formación.

Finalmente se procuró comprender cuáles han sido los patrones de conexión de esos

enunciados y las prácticas no discursivas de formación. De esta indagación, surgió una Serie

Temática fundamental que se evidencia como columna vertebral de las prácticas formadoras

para el DG en la FAD: “La necesidad de definir una identidad para el Diseño local, regional,

latinoamericano”. Es posible, ante una lectura atenta, determinar cómo las series

enunciativas anteriormente presentadas, van entramándose a esta serie fundamental en el

texto.

2. La identidad del Diseño

La definición de una identidad para el Diseño ha sido una búsqueda constante desde que éste

surgiese como disciplina en nuestro país, y más ampliamente en Latinoamérica. Se detecta en

los bloques enunciados de las distintas épocas la necesidad de construir raíces propias y dejar

de asumir las europeas como única alternativa para un pensamiento de Diseño. Aunque recién

en la década de 2010 se constata una proliferación de discursos y debates al respecto, un

análisis arqueológico permite descubrir patrones de concomitancia entre bloques de

enunciados de distintas épocas y determinar, pese a la convivencia continua de discursos

globales y locales en el seno de la formación, que para la formación del diseñador siempre

existió la urgencia por dotar a la disciplina de un sentido que permita construir pertenencia.

Encontrar una identidad para la disciplina se torna una empresa fundamental, cuando las
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bases de la misma provienen de culturas y mundos tan lejanos y son asumidas pasivamente,

como métodos y corpus enajenados de la realidad social (económica, política y cultural) que

plantean estos horizontes foráneos.

Definir un discurso de identidad para el Diseño exige entonces identificar y entablar diálogos

y relaciones con las demandas sociales próximas para la disciplina. A partir de allí, se

detectan, en todos los discursos epocales y en las subjetividades emergentes, ciertas

problematizaciones vinculadas a despegarse de identidades impuestas y asumidas como

únicas alternativas, y a construir o definir ciertos lineamientos para la identidad del Diseño

tanto local, nacional como latinoamericano, dependiendo de la época y sus coyunturas.

3.1 La década del 70 y la búsqueda (¿?) de una identidad

La década del 70 definió, para el Arte en Mendoza, una época atravesada por visibilidades y

discursos en torno a las implicancias sociales y los compromisos políticos del arte, lo cual

impactó  en los dispositivos de formación universitaria en la Facultad de Artes.

El proyecto de la Carrera de Diseño Industrial en el departamento de Diseño y decoración, se

veía debilitado por la ausencia de docentes con formación específica, en un contexto donde el

Diseño era ejercido por expertos sin formación académica.

Cuando se inicia en 1973 (y se prolonga hasta 1978) una serie de contrataciones de profesores

externos para ser incorporados al plantel docente, como es el caso de los que se consideran

germinales en este trabajo: Gui Bonsiepe (docente de ULM) Eduardo López (Docente de UBA)

Rubén Fontana (Docente de UBA), comienza con un proceso de circulación de otros discursos,

que se presentaba como necesario ante tanto “Diseño provinciano” como sostenía hasta hace

unos años Eduardo López.

“Un alemán buscando la identidad del Diseño en latinoamérica”, expresa Eduardo López en la

entrevista realizada en el marco de este trabajo. Este enunciado recupera lo paradójico que

resulta que la identidad del Diseño siga en manos de “otros”.

Gui Bonsiepe expresa que, a su llegada a Mendoza y para su sorpresa, el Diseño estaba

completamente alejado de la Política, y para él Diseño y Política van inevitablemente de la
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mano. Es coherente, si logramos pensar que para Gui Bonsiepe, formado y formador docente

en Ulm, el Diseño era parte de una estrategia política para la conservación social de la

memoria en la Alemania del  convulsionado siglo XX.

Las condiciones del mundo en que se vivían en Mendoza y en Argentina en los años 70,

particularmente a partir del golpe cívico-militar de 1976, instalaron un “orden del discurso”

con específicos procedimientos de control social de los discursos, que acarrearon efectos de

censuras y oscurecimientos en torno a los discursos del Diseño, sobre todo de aquellos

enunciados fundados en el desarrollo local.

La identidad del Diseño, que estaba empezando a ser buscada, fue interceptada por un

dispositivo de producción de discursos en los cuales “lo político” era “mala palabra”. El Diseño

pausó su búsqueda y se tornó instrumento de los poderes de turno.

3.2 La década del 80: Diseño con identidad regional

Llega 1983, y la vuelta a la democracia se define un momento bisagra para un Diseño que se

quitaba el manto de oscuridad de la dictadura militar y volvía poco a apoco a recuperar sus

discursos abandonados, definir superficies institucionales para la emergencia y circulación de

nuevos conceptos y saberes, capaces de instalar nuevos órdenes discursivos que dieran cuenta

de la relatividad Diseño y Nuevas Demandas.

La búsqueda por la identidad del Diseño resurge con más fuerza, en un contexto crítico que

demandaba del Arte y del Diseño herramientas para reconstruir los discursos sociales y

habilitar espacios para aquellos que fueron censurados por ir en contra del orden discursivo

epocal.

La premisa del Diseño se va estructurando en educar a la sociedad sobre la importancia y la

utilidad del Diseño como estrategia para construir reconocimiento e ir �lexibilizando las

condiciones epocales para penetrar en los dispositivos económico-productivos con

profesionales de Diseño locales. Ahora bien, la Industria en Mendoza no se presentaba como

un escenario próspero e innovador para intervenir con Diseño.

De manera simultánea se crea la Carrera de Diseño en la Universidad de Buenos Aires y en la
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Universidad de La Plata, y surge un nuevo interrogante ¿el diseñador debe o no ser el mismo en

todas las regiones?. “El Diseño debe partir de las necesidades locales” sostiene Bonsiepe en aquella

época, en un contexto de extrema academización de la profesión, que legitimaba el

aislamiento de la universidad para con las necesidades sociales e industriales.

Un nuevo orden discursivo va emergiendo en lo que por entonces fue denominada “la

condición posmoderna” -críticas a lo “moderno” y caída de los metarrelatos-, que impacta en

el pensamiento del  Diseño.

Emergen por entonces dos patrones más, que van conectando los enunciados y los

acontecimientos no discursivos, que pueden verse sosteniendo los mismos debates en épocas

posteriores: la mirada sobre lo local y el diálogo del Diseño con el mercado | industria.

Las superficies institucionales fueron tornándose receptivas a la emergencia y circulación de

nuevos discursos, frente a aquellos ya establecidos en la formación. Los saberes ya instituidos

seguían vinculados a los aspectos más instrumentales de la disciplina, y esta continuidad

podía constatarse en la pervivencia de algunas premisas que definían corpus metodológicos,

como los nacidos en ULM y su racionalismo y extremo funcionalismo, y de Bauhaus con su

“form follows function”, entre otros.

Al interior de las aulas, las prácticas continuaban escindidas de la realidad (limitante realidad)

de las posibilidades de innovación de la industrial local.

Es posible analizar cómo la convivencia de discursos de posibilidad y no posibilidad definieron

condiciones para la formación en aquel momento: se vivía aún en el letargo del miedo, la

rigidez institucional, un debate subyacente contínuo entre Arte y Diseño, donde era el Arte

quien ostentaba un diálogo fecundo con su realidad social próxima, pero no el Diseño.

Sin embargo, la emergencia de un nuevo plan de estudios en 1983, se define como discurso de

posibilidad para la producción de nuevos conceptos y la construcción de nuevos saberes

actualizados para la formación en Diseño.

Un documento curricular define una identidad. Da luz y centralidad a aquello que se

considera enseñable y necesario para una época determinada, y oculta o ubica al margen

todos aquellos saberes que no se consideran fundamentales. En el centro de este curriculum,

se detectan enunciados epocales que definen la necesidad de formar diseñadores atentos a las
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demandas regionales, aplicar principios económicos de la realidad local y reforzar la actitud

investigativa. En relación con esta última, si se distingue entre “investigación en proyecto” e

“investigación científica”, cabe señalar que en esta época sólo se desarrolló la investigación en

proyecto, como método de recolección de información para abordar un proyecto.

La construcción de una identidad requería, a nivel de desarrollo curricular, asumir tempranos

compromisos políticos e ideológicos, que se mantuvieron al margen de las propuestas de

docencia y que garantizaron la no emergencia de programas de investigación desde donde

problematizar estas nuevas demandas.

En las prácticas de extensión, particularmente en lo que se denominaba “La semana del

Diseño”, la identidad se buscaba separando al Diseño del Arte como primera medida, así como

tratando de enseñar a la sociedad cuál era el rol de este nuevo profesional, que vino a

imponerse en una realidad industrial que no lo llamó.

Es posible ver cómo los discursos durante esta época también despertaban resistencias al

interior de los sujetos en la FAD: “¿Cómo un alemán, que viene de Ulm y de Chile, nos viene a decir

cómo hacer Diseño local? Recupera Eduardo de su pensamiento (y el de muchos) de la época.

Fontana en la Revista tipográfica n° 3, de diciembre de 1987 sostiene que la mejor forma de

hacer Diseño es respetando nuestra idiosincrasia, nuestra condición artesano-industrial y

nuestra realidad socio cultural.

Recuperando nuevamente el interrogante ¿el diseñador debe o no ser el mismo en todas las regiones?.

Este debate se sostuvo muchos años, hasta que la industria mendocina logró constituirse

como un centro competitivo principalmente vitivinícola, y logró definir un campo de acción

particular y específico (sólo de manera inicial) para  los profesionales locales.

Es posible pensar entonces que, en los 80, el Diseño intentó centrarse en las posibilidades (no

tanto en las demandas, pues aún eran escasas) de la industria regional, y ello definió entonces

el inicio de una formación con identidad regional, aún cuando ni siquiera la industria regional

aún ostentaba identidad.

3.3 La década 1990
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Los años 90 abren con un contexto en crisis, de hiperin�lación económica que desmoronó la

industria y las posibilidades construidas hasta el momento.

El gobierno menemista sostuvo el modelo neoliberal como formato de salvataje económico, y

por consiguiente se inició un proceso de privatización de las industrias nacionales que colocó

el desarrollo nacional en manos de grandes grupos empresariales globales.

En este dispositivo político, el Diseño se torna en una herramienta estratégica para la

construcción de un modelo consumista y de reactivación económica, que muchos comparan

con el “styling” norteamericano, estrategia desde el Diseño enmarcada en el New Deal que

propulsó Roosvelt tras la crisis de los años 30.

Este modelo, logró crear la ilusión de bienestar de las clases medias y medias altas, que ahora

podían acceder a comprar objetos y bienes de lujo.

El Diseño se tornó central en esta dinámica económica, se fue corriendo de sus bases sociales,

y fue construyendo un quehacer despreocupado, de corte persuasivo, y desprejuiciado que

alentaba la cultura global, y se ponía al servicio del marketing y la publicidad.

En Mendoza, el Diseño comienza a entablar diálogos con las demandas del mercado, que para

el profesional eran novedosas y lo corrían de los discursos construidos en la formación. Estas

nuevas demandas de un mercado cada vez más competitivo, exigieron un perfil profesional

capaz de vincularse en proyectos interdisciplinares para posicionar a las pequeñas y medianas

industrias locales en el circuito de mercado nacional, donde la centralidad de Buenos Aires y

su oferta comenzaba a teñir las gráficas callejeras e impresas.

El Diseño fue mutando en su identidad, a pesar de las resistencias que se hacían evidentes

desde los emplazamientos institucionales. Una profesión que había logrado dar cuenta de su

capacidad, era ahora parte de las mesas de decisiones estratégicas para el desarrollo local de

una provincia históricamente productora de commodities que buscaba insertarse en los

circuitos económicos de las principales provincias del país.

En esta época en la UNCUYO, en especial con los discursos y las prácticas de Luis Sarale, se

ponen en juego resistencias que fueron moldeando un contraespacio en la formación y que fue

instalando un orden alternativo al discurso establecido de la globalización y por ende el

Diseño (léase desarrollo, supremacía, territorio) global ante lo local. Sarale sostiene que este
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modelo, y esta forma de ver al Diseño, evidencia el valor que se le da al modelo de consumo, a

partir de necesidades sutiles impermanentes.

Los 90 determinaron la invisibilidad de las producciones locales en pequeñas y medianas

industrias y el artesanado, ante un mercado cada vez más global y una sociedad

aspiracionista. En este marco, el Diseño fue promoviendo dispositivos que permitieron

vincular la formación, la investigación y la extensión con demandas genuinas, nacidas de las

urgencias de las necesidades sociales relegadas a los márgenes económicos, inicialmente en

Buenos Aires, con el propósito de garantizar la sustentabilidad social de los núcleos

productivos en los circuitos informales.

Aunque no haya sido docente de la FAD, Beatriz Galán puede ser pensada como un sujeto

clave, claramente rupturista, que logró motorizar diálogos y re�lexiones entre la formación y

las necesidades locales. Estos dispositivos fueron replicados en algunos intersticios docentes,

en la formación del Diseñador Gráfico en la FAD, unos años después.

El vínculo de Beatriz Galán con Luis Sarale, construyó condiciones de posibilidad para la

emergencia de nuevos discursos y para permeabilizar las superficies institucionales. Si bien

estos discursos contra-establecidos no lograron penetrar en la estructura de un orden

discursivo epocal y se mantuvieron al margen del currículum en la formación, sin embargo

permitieron instalar algunas inquietudes como contradiscursos y áreas o espacios novedosos

en la formación, problematizando los vínculos del Diseño con las problemáticas del mundo:

Diseño y ambiente, Diseño social. Estos debates formaban parte de un grupo de docentes, y

aunque no lograron poner en debate la identidad del Diseño, impactaron en algunas prácticas

de investigación.

¿Y la identidad local? “lo local, como artesanía, se convirtió en AirPort Art”, sostiene Bonsiepe, ante

un Diseño que se enorgullece de su nueva Identidad Nacional con aspiraciones globales.

3.4 La crisis del año 2001:  Resurge el inicio del debate por la identidad.

Al tratar de hallar pistas para definir una identidad epocal para el Diseño, se encuentran

modelos globales, tendencias universales y Diseños despojados de compromisos ideologicos,

aggiornados con discursos marketineros que intentaban penetrar en el mundo cada vez más
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globalizado.

En el marco de la formación del diseñador en la UNCUYO,se desencadenan hechos que

permitieron penetrar el dispositivo institucional. Ante la demanda separatista del Diseño y el

arte, se aprueba mediante ordenanza 8 /98 del Consejo Superior de la UNCUYO, la nueva

denominación de la Facultad de Artes, que a partir de entonces se llamaría Facultad de Arte y

Diseño, dando a la disciplina el lugar que socialmente se había ganado. Este hito determina

condiciones de posibilidad para discursos propios del Diseño y para nuevas prácticas en este

campo.

La década del 2000 prometía grandes innovaciones, y el Diseño para entonces ya había ganado

suficiente terreno a nivel nacional y local, de la mano de un discurso global que se había

instalado como posibilidad de crecimiento y desarrollo indiscutible.

La formación del Diseño para entonces se profesaba en torno a un corpus de saberes propios,

nacionales y globales, y el desarrollo de la industria nacional iba en alza, demandando cada

vez más de profesionales con una formación cada vez más ajustada a los requerimientos

tecnológicos de la época.

La desactualización de las propuestas curriculares era evidente ante la velocidad de los

cambios en el mundo. En la formación de diseñador Mendocino, se tornaba urgente revisar

sobre todo las definiciones del perfil profesional y el campo de acción disciplinar. El concepto

del diseñador estrella definió una especie de Diseño Mendocino; lo regional podía verse

fundamentalmente en el Diseño de etiquetas de vino de bodegas locales donde el diseñador

era “top of the Line” diría Bonsiepe.

La identidad ya no era algo que se buscara, pues el Diseño había logrado posicionarse

socialmente. Sus discursos eran legitimados por la industria y aunque el vínculo entre la

formación y la industria era casi nulo, al cuerpo docente se le exigía, para ingresar al plantel,

tener experiencia demostrable de ejercicio profesional sostenido y continuado en el medio

local.

El 2001 da cierre a este único discurso y abre la profesión a nuevos y más profundos

interrogantes que impactarán en la formación, no sólo de la época, sino de las últimas décadas

e incluso, con la potencialidad de motorizar futuros debates.
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Una nueva crisis en nuestro país determina una debacle social y económica que define

escenarios desalentadores para la producción nacional, regional y sobre todo local. Empresas

abandonadas de la noche a la mañana, el retiro de los inversionistas de las grandes empresas

de nuestro país, y por abordar resumidamente el caos de la época, definen un contexto de no

posibilidad económico.

En este escenario, los discursos establecidos en la formación y las preocupaciones

instrumentales continuaron su cauce normal. Sin embargo, aquellas nuevas

problematizaciones que se van incorporando desde la realidad hacia el interior de las aulas,

fueron penetrando en el discurso curricular, ejerciendo presión desde los márgenes hacia el

centro. Un nuevo orden discursivo se tornaba inminente, ya que el Diseño tal como se conocía

ya no era capaz, con las herramientas del marketing global, de dar cuenta y sumar a los

procesos de recuperación económica donde su intervención era esperada.

La universidad pública se convirtió por entonces en asesora, centro de desarrollo científico de

propuestas estratégicas para reencauzar los esfuerzos de un país por reconstruirse.

En este marco, los discursos universales del Diseño que en los 80 fueron centro de grandes

re�lexiones, volvieron a ser objeto de debate, debido a su inadecuación epocal y contextual. En

el 2001, ya no quedaba duda de que era necesario vaciar a la disciplina de soluciones de

aplicabilidad mundial y que la única alternativa para el Diseño era construir una alternativa

local ante la globalización. El discurso antiglobalización, para el cual los procesos de

mundialización se conciben como enajenantes y perjudiciales para los pequeños desarrollos

productivos y para los territorios aislados de los centros regionales, encontró su punto

máximo en los años que siguieron al 2001. Ello se expresó tanto en el Diseño como en la

microeconomía y la sociología, que contribuyeron con sus corpus específicos a construir

entramados discursivos para el Diseño que surgía, y permitieron al Diseño comprender y dar

cuenta de su nuevo rol en la industria nacional para el desarrollo local.

Aquel Diseño nacido en nuestra provincia desde la concepción artesano-industrial volvió a

definirse como posibilidad casi única de producción local. Este “Otro Diseño” fue surgiendo en

algunos discursos, como concepto acuñado por Beatriz Galán y sostenidos en la FAD, por un

grupo entre los cuales se destacaron Laura Braconi, Oscar Salazar, y Luis Sarale.

El Diseño en esta época fue construyendo identidad local con aspiración regional, desde
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donde se procuraba un desarrollo endógeno, a partir de los recursos y actores locales, para

garantizar la autonomía y la autosustentabilidad social de los desarrollos productivos, a partir

de la no dependencia de intervenciones exógenas o clusters que fragilizan los procesos.

Las Pymes, empresas recuperadas por sus trabajadores, cooperativas, productores, y

artesanos unificados bajo vínculos productivos asociativos, se definieron como nuevos

“clientes” para el Diseño, en tanto que las condiciones dibujaban más limitaciones que

posibilidades de acción para el ejercicio y el proyecto moderno de Diseño. El Diseño se

involucraba a través de financiamientos del estado (y de países europeos), y este “Otro Diseño”

demandaba “nuevos formatos metodológicos” de abordaje de “nuevas demandas” y fortalecía

un estado del saber epocal disciplinar, sostenido en contradiscursos cada vez más

compartidos por los sujetos y más in�luyentes en la superficies institucionales.

Al interior de la FAD, los discursos con respecto a la crisis del 2001 no se vieron

inmediatamente, y las demandas no golpearon la puerta de la universidad de forma

simultánea al acontecer. Este cimbronazo pudo verse re�lejado en la formación unos años

después, cuando, con el diario del lunes, era factible construir cuerpos conceptuales para

objetivar las implicancias del contexto social en la formación de un profesional o

comprometido, o completamente desvinculado, recuperando el discurso de la “universidad

como isla” de los años 80.

Si bien es cierto que la Carrera de Diseño, en la FAD, no se caracterizó por ser “ideologizada”,

es posible detectar cómo en puntos críticos del devenir social y económico nacional, el Diseño

(o un grupo de docentes comprometidos), ha asumido un rol político en algunos de sus

discursos, y estos enunciados han logrado impactar en acontecimientos no discursivos que

han fortalecido estos nuevos sentidos.

A nivel de las superficies institucionales, volvió a ponerse en debate los diálogos entre la

realidad social y el perfil del profesional en Diseño, que clamaba por una formación de base

tecnológica adecuada al estado de la industria local a y las exigencias del campo profesional

internacional. Desde el año 2000 hasta el año 2005, se fomentaron reuniones entre claustros

al interior de la FAD para determinar conceptos y fundamentos epistemológicos capaces de

guiar las re�lexiones en torno a la necesidad de un nuevo currículum.

Estas directrices definieron superficies de posibilidad para el establecimiento de un nuevo
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orden discursivo que lograra, aunque tímidamente, ir trasladando hacia el centro inquietudes

de borde del currículum y discursos al margen de las propuestas curriculares.

El nuevo plan de estudios del año 2005 aspiraba a la tecnologización de la profesión, y

respondía o asumía acríticamente la globalización como centro de la formación. Así,

proclamaba entre sus objetivos: “Desarrollar la capacidad de interpretación del entorno social

en que el Diseño debe insertarse para atender a la globalización de los mercados en donde los

diseñadores encuentran sus ámbitos de trabajo”.

Los años que siguieron fueron fundamentales para la construcción de una identidad del

Diseño, pero ya no para el ejercicio profesional del Diseño, sino como fundamento para la

formación de profesionales comprometidos con su realidad próxima.

Contrario a la manera en que venía construyéndose esta racionalidad, los conceptos y los

discursos establecidos en la formación, continuaban mirando la demanda global y formando

en coherencia. Fueron los acontecimientos no discursivos los que finalmente prepararon las

superficies de la FAD desde la gestión, la extensión, la vinculación productiva y la

investigación, los que fueron motorizando diálogos con las nuevas demandas y penetrando

poco a poco el dispositivo curricular. El plan de estudios del año 2005 presentó mayor

�lexibilidad, atento a lo dinámico de los avances tecnológicos, y fue gracias a este intersticio

que pudieron incluirse, desde los bordes hacia el interior, propuestas de formación que

atendían (y aún lo hacen) a las demandas que miraban la realidad local.

Puede afirmarse que este currículum constituyó un gran “discurso de posibilidad” para tornar

permeable la formación del diseñador.

Las propuestas optativas electivas no tardaron en llegar, con sujetos rupturistas a la cabeza. En

simultáneo se comenzaba un trayecto de investigación, que aún en la actualidad se centra en

preocupaciones no instrumentales de la disciplina, y que problematiza el valor del Diseño en

el desarrollo regional y local.

Estas preocupaciones alrededor del Diseño y su enseñanza no eran privativas de Mendoza,

sino que guiaban debates a lo ancho y a lo largo del país en las carreras de Diseño en las

universidades públicas de nuestro país, e incluso de Latinoamérica.

Ante esta convergencia discursiva, se crea el DISUR, Red Argentina de carreras de Diseño en
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Universidades Nacionales cuyo objetivo central inicial fue el repensar los planes de estudio

atentos a las demandas regionales de cada provincia, con una mirada y un horizonte común

en la formación.

El contexto político planteaba un proceso de recuperación de la industria nacional, y las

políticas públicas vinculadas a la innovación colocaban en el centro de las estrategias al

Diseño, con su capacidad de agregar valor a las producciones locales.

Este posicionamiento del Diseño, fue construyendo una identidad Nacional del Diseño, visible

con mayor fuerza en la creación de, por ejemplo el Sello del Buen Diseño, como premio a la

producción objetual nacional en el año 2011.

De forma paralela, se fue fortaleciendo una identidad profundamente latinoamericana de

unión y solidaridad, sustentada en aquella utopía original con que se fundó el Diseño. Se dio

una continuidad, tal vez fortalecida por un gobierno nacional íntimamente vinculado con los

gobiernos latinoamericanos, para construir desarrollo común y superar las debacles

económicas, en la construcción de una identidad latinoamericana que llevó a preguntarse al

interior de la academia: ¿como latinoamericanos, debemos sumarnos acríticamente al modelo

global consumista o tenemos algo que aportar?

El rol de extensión de la universidad, en particular para el Diseño, como parte de las políticas

públicas de I+D, tomó un protagonismo impensado hasta el momento, y esto contribuyó a ir

definiendo rasgos identitarios para la formación de futuros profesionales en un Diseño o�f the

record, controversialmente opuesto al Diseño top of the line que coexisten desde siempre

atendiendo a demandas de economías internacionales o demandas de un mercado

privilegiado.

Hacia el año 2013, podemos detectar el resurgimiento de una preocupación que se definía

contradiscurso en la década del 80: el perfil profesional. Esta mirada se recuperaba en la

década del 2010, al intentar buscar la integración regional de las Carreras de Diseño a partir de

las particularidades regionales, humanas, contextuales y geográficas.

No es casual, ante esta racionalidad subyacente, que universidades latinoamericanas

solicitaron ser incorporadas al estado del debate actual alrededor de la enseñanza del Diseño.

Ante ello, el DISUR abrió sus fronteras a la incorporación de Carreras de Diseño de
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universidades latinoamericanas con autonomía y participación del estado con autoridades

electas democráticamente.

Avanzando hacia el año 2018, es posible detectar una multiplicidad de propuestas que por

fuera del currículum y por dentro del mismo, que desde la docencia, la investigación y la

extensión fueron fortaleciendo los discursos de una Identidad latinoamericana para el Diseño.

Ahora bien ¿qué implicaría esta identidad? En lo enunciado en el año 2019, Eduardo López

sostiene que hay que dejar de buscar esta “pretendida identidad latinoamericana inexistente”,

que es necesario abandonar estos “delirios de identidad”. Él, quien fuera sujeto rupturista en

la década del 70 y del 80, con profunda distancia ideológica de aquellos tiempos, expresa con

respecto a la identidad del Diseño: “Yo no creo que exista algo así como la identidad en el

Diseño, y tampoco estoy seguro que haya que seguir buscándola” (en la entrevista realizada

por la investigadora en el año 2019).
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PARTE III

ANÁLISIS ARQUEO-GENEALÓGICO-CRÍTICO

Con acento en el momento crítico.

El análisis en clave crítica (Foucault, 1986 y 1999) constituye un examen de las condiciones

construidas desde el pasado, para la instauración de la diferencia posible en la actualidad. En

la base de este análisis crítico, se encuentra una ontología a la vez histórica y creativa. En esta

línea, la interrogación de cómo se ha llegado a ser quien se es (como sujeto de conocimiento en

un campo de saber, como sujeto de acción en unas relaciones de poder y como sujeto ético), se

torna en condición de posibilidad para franquear estos límites y para darse una nueva forma

como subjetividad, pudiendo así saber, hacer y ser sí mismo de otro modo. Este análisis crítico

implica además una interrogación que asume temporalidades múltiples y discontinuas: desde

un presente, se interroga por un pasado y se abre a una actualidad.

En el análisis crítico, se retoman en bucle los anteriores análisis arqueológico y genealógico,

que ahora se enriquecen al poner el énfasis en la crítica de lo que se es (como sujeto de saber, de

poder y de ética) como condición para la creación de una diferencia posible. El interrogante es

¿Somos capaces de franquear las condiciones actuales para construir la diferencia?

1. Recolección y abordaje de la información

En este momento del análisis,  las Unidades de Análisis de la  indagación, son las siguientes:

Unidad de Análisis 1: . Las posibilidades para el cambio en la formación del DG en la

FAD y las prácticas de formación que lo posibilitan.

Unidad de Análisis 2. Las transformaciones que se consideran necesarias para la

formación del DG en la emergencia de nuevas demandas locales para el Diseño.
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En esta instancia se recuperaron algunos indicios que emergieron de los análisis arqueo

genealógicos y que, aunque no se piensan como determinantes, permiten trazar algunas

pistas de las condiciones actuales para la diferencia posible, vistas, desde el transcurrir del año

2022.

Estos indicios surgen de la observación conjunta de Tablas, que articulando

saber-poder-subjetividades permiten detectar y trazar las condiciones de posibilidad para el

cambio, para nuevas emergencias.

Se retoma para ello, la información volcada en las siguientes tablas:

Tabla 18. Análisis M8 Período 1994-2003 en torno a V1 y V4.

Tabla 19. Análisis M8 Período 2004-2013 en torno a V1 y V4.

Tabla 20. Análisis M8 Período 2014-2018 en torno a V1 y V4.

Tabla 21. Propuestas formativas en extensión durante el período 2014-2018

Tabla 22. Subjetividades y posiciones asumidas institucionalmente que posibilitaron la emergencia de

nuevas prácticas formativas.

Tabla 27. Dispositivo genealógico de análisis arqueo- genealógico - crítico de la información.

2. Desarrollo del Análisis

Habiendo recorrido y recuperado históricamente saberes, poderes y subjetividades, su

emergencia, continuidad y discontinuidad, ahora desde una lectura crítica es posible destacar

que ciertas relaciones de poder, posicionamientos subjetivos y condiciones de las superficies

institucionales, desde los inicios de la formación del Diseñador gráfico en la FAD, han sido

determinantes para ir definiendo condiciones de posibilidad para desujetar saberes

históricos, librar batallas epistémicas "contra el orden del discurso" y tornarse creativas formas

de dialogar con las nuevas demandas para la disciplina.

En estos procesos de cambio, que puede tornarse claramente visible desde el año 2011 en la

FAD, fue fundamental la actualización de las posiciones de los sujetos en el dispositivo

institucional y las relaciones de poder, que permitieron construir nuevas líneas de visibilidad y
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de enunciación para los saberes emergentes.

A partir de estas relaciones de poder, las superficies institucionales se tornaron escenarios

para la articulación de diversas prácticas formativas, que lograron un diálogo fecundo entre

prácticas docentes, prácticas investigativas y prácticas de extensión nacidas a partir de la

detección de "nuevas demandas" para el Diseño.

De este análisis arqueo- genealógico- crítico, pueden destacar dos sujetos claves: Luis Sarale y

Laura Braconi.

Las posiciones asumidas por estos sujetos en los ámbitos de gestión institucional de la FAD,

han sido tanto causa y efecto en esta construcción de nuevas posibilidades para la diferencia y

se presentan determinantes. En esta dirección se evidencia en la Tabla 22, que tanto Laura

Braconi como Luis Sarale, en su rol de dirigentes de ciertos espacios de gestión, han sido

estratégicos.

Al asumir tareas en secretaría de extensión, de vinculación productiva, decanato, dirección de

carreras, secretarías de investigación, han sabido proponer espacios de re�lexión y acción, que

desde el año 2011, fueron construyendo tramas investigativas-extensionistas-docentes,

motivando la dirección de proyectos de investigación, la creación y coordinación de proyectos

de extensión y vinculación productiva, y creando en los espacios optativos docentes,

propuestas curriculares que permitieran penetrar en la formación, nuevos saberes, nuevos

discursos y nuevas formas de hacer y pensar el Diseño, e incluir a estudiantes y docentes en

ellos.

La trama se condensa en un período temporal concreto: 2011-2018, y se amplía al momento de

escribir este párrafo, hasta el 2022. Es revelador, observar, cómo, muchas de las condiciones

de posibilidad, fueron construidas por un par de docentes, que rupturistas, forjaron con su

hacer y pensar la formación del DG en la FAD.

En el año 2019, Luis Sarale presentó su jubilación, y en el año 2022 presenta un corte en su

tarea de director de proyectos de investigación, ante lo cual es posible pensar que se cae una

línea poderosa de investigación, en esta búsqueda por comprender y re�lexionar en Diseño

desde otras perspectivas atentas a demandas locales y realidades heterotópicas. Como

contracara a estas fugas del dispositivo, se visualiza una nueva posibilidad: en el año 2022,
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Laura Braconi se erige como decana electa de la FAD-UNCUYO. Resta preguntarse entonces:

¿Qué posibilidad hay para sostener los nuevos órdenes establecidos? ¿Están dadas las

condiciones para sostener, y promover las transformaciones que se consideran necesarias

para la formación del DG en la emergencia de nuevas demandas locales para el Diseño?.
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CAPÍTULO  III

CONCLUSIONES
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Al momento de concluir, como principal resultado al que se arribó tras el proceso de

investigación, cabe destacar que se pudo construir un dispositivo para cartografiar las

relaciones entre las prácticas de docencia, extensión e investigación como prácticas

formadoras del DG en la FAD-UNCUYO, a partir del enfoque de los docentes formadores entre

los años 1983 y 2018. En este dispositivo, se relevaron líneas de continuidades y de rupturas en

la configuración de saberes, poderes y sujetos.

Se logró llenar de contenido concreto e históricamente situado un inicial diagrama abstracto.

Este diagrama, devenido dispositivo, tornó visible y enunciable atravesamientos y

racionalidades disciplinares y de mundo, consideraciones docentes acerca de las nuevas

demandas sociales para la disciplina, en el marco de las prácticas formadoras en extensión,

investigación y docencia del DG en la FAD UNCUYO. Asimismo, en este dispositivo pudieron

identificarse líneas de fuerzas y líneas de objetivación-subjetivación. Todo ello permitió, entre

archivo y diagnóstico, identificar posibilidades actuales para la introducción de

modificaciones curriculares en la formación del DG en la FAD-UNCUYO y se aportaron al

dispositivo posibles  líneas de fuga específicas para pensar la actualidad y el futuro.

Véase al respecto esta última Tabla (Tabla 27), que sintetiza el análisis realizado.
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ÉPOCA
MUNDO (en el que se vive)

CONCEPTOS
¿Qué se dice?

OBJETOS del DISCURSO
¿Dónde emergen? SUJETOS

(U1 V3
Fechas e hitos contextuales de estos saberes.)

Condiciones de mundo
(U2 V1 Caracterìsticas 

epocales)

RELACIONES
DISCURSO/FENÓMENOS SOCIALES

FORMACIÒN DE LOS CONCEPTOS 
Series enunciativas (con estos conceptos como proceden los razonamientos) siempre se razona en función de un nuevo orden. Con herramientas que se retomas, se vuelven a leer, por ejemplo los discursos latinoamericanistas. Hay 

épocas ne que se pueden recuperar estas series - orden sobre el cual yo puedo ordenar serie enunciativas.
Serie temática: ¿Qué conceptos se utilizan para razonar- para argumentar?

SUPERFICIE DE EMERGENCIA 
(UNIDAD DE ANÀLISIS 2: ”Lo enunciado sobre Superficies y dispositivos institucionales de emergencia, producción y justificación de los conceptos rupturistas en la formación del DG..)

POSICIONES ASUMIDAS DE LOS SUJETOS 
como sujeto hablante de una época.

(UNIDAD DE ANÀLISIS 3: ”La superficie de emergencia histórica de sujetos docentes rupturistas en la formación del DG”.)TENSIONES Y CONTRADICCIONES

SERIES ENUNCIATIVAS
(UNIDAD DE ANÁLISIS 1: ”Los conceptos históricos ENUNCIADOS EN LOS ACONTECIMIENTOS DISCURSIVOS DOCENTES que dan cuenta de rupturas o continuidades con los discursos establecidos y contraestablecidos en la 

formaciòn del DG”)

EMPLAZAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS DISCURSOS

 U4V4 Legitimaciones y deslegitimaciones institucionales para la emergencia de nuevas subjetividades críticas.

SUPERFICIES DE PRODUCCIÒN 

UNIDAD DE ANÁLISIS 5: “Relación entre las prácticas de formación en extensión, docencia e investigación”

CONDICIONES INSTITUCIONALES
(U2V2 Contextos institucionales de emergencia de los conceptos.)

U3V3 Legitimaciones y deslegitimaciones institucionales para la emergencia de nuevas 
subjetividades críticas.

DISPOSITIVO CURRICULAR
U4V5 El lugar que se define para las prácticas que atienden a las “nuevas demandas” a 

nivel curricular y extracurricular.

DISCURSOS ESTABLECIDOS 
(U1 V1 Saberes y conceptos que se definieron 

establecidos en la historia de la formación del DG)

CONTRADISCURSOS nacidos del 
diálogo con las condiciones del 

mundo
(U1 V2

Saberes y conceptos que se 
definieron contra establecidos en la 

historia de la formación del DG)

BLOQUES DE ENUNCIADOS DE 
ÉPOCAS DISTINTAS

¿cómo se nombra a lo mismo en 
épocas distintas?

EMERGENCIA SUCESIVA/ SIMULTÁNEA 
DE BLOQUES ENUNCIATIVOS DISPARES 

EN EL CORPUS DE UNA MISMA ÉPOCA.
¿cómo emergen distintas formas de decir en 

la misma época?

ORGANIZACIÓN DEL CAMPO DE 
ENUNCIADOS EN EL QUE APARECEN Y 

CIRCULAN.
¿que campos discursivos epocales 

normalizan el discurso (permite aparecer y 
circular?

U4V1 Tensiones y contradicciones entre los 
discursos de formación del DG en la 

emergencia de nuevas categorías teòricas 
que dan cuenta de las demandas sociales 

epocales

NUEVO ORDEN DISCURSIVO
UNIDAD DE ANÁLISIS 4: ”Nuevas 

demandas sociales” epocales para el DG y su 
impacto en las prácticas de formación.

U4V2 La Definición del perfil profesional.
U4V3 Definiciones del campo de acción 

profesional

RELACIONES ENTRE ENUNCIADOS Y 
ACONTECIMIENTOS NO DISCURSIVOS, A PARTIR DE 

PATRONES DE CONEXIÓN ENTRE ENUNCIADOS
¿a partir de qué patrones se conectan esos enunciados y los 

acontecimientos no discursivos?

CENTRO del CURRÍCULUM
(U2V5 - U2 V3

La emergencia de los conceptos en las 
propuestas curriculares)

MARGEN
DEL CURRÍCULUM (U2V6)

PRÁCTICAS DE DOCENCIA
U3V1 Posicionamiento del docente en sus 
discursos para con el modelo establecido 
contraestablecidos para la formación del 

DG.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN}
 U5V2 Existencia de proyectos de 

extensión, investigación.
U5V3 Ausencia de proyectos de 
extensión e investigación. U4V4

PROYECTOS DE EXTENSIÓN
 U5V2 Existencia de proyectos de extensión, 

investigación.
U5V3 Ausencia de proyectos de extensión e 

investigación.

DIÁLOGO ENTRE LS PF
U5V1 El diálogo entre las prácticas de 

formación del DG.

DIÁLOGO ENTRE LS PF y las Nuevas 
Demandas.

(U3V4 La detección y formulación de las 
demandas sociales a partir de las cuales se 

articulan las prácticas de formación)

SUBJETIVIDADES RUPTURISTAS con el 
orden discursivo establecido

(U2V6 La legitimaciòn o deslegitimaciòn de los 
conceptos continuistas en la FAD.)

EN LOS EMPLAZAMIENTOS INSTITUCIONALES 
EPOCALES

UNIDAD DE ANÀLISIS 3: ”La superficie de emergencia 
histórica de sujetos docentes rupturistas en la formación 

del DG”.

PROPULSORES DE ACCIONES
U5V4 Sujetos propulsores de proyectos 

de extensión e investigación en el 
marco de nuevas demandas sociales 

para el DG. 
U3V2 sujetos germinales y sus aportes 

a la construcción de las prácticas de 
formación..

POSIBILIDAD
(U2V3 Contextos institucionales de 

posibilidad de producción de los conceptos 
emergentes)

NO POSIBILIDAD
(U2V4 Limitaciones de la superficie 

institucional de emergencia para la ruptura 
de los marcos conceptuales).

´70

En el marco del 
proceso de 
reorganización 
nacional, el Diseño 
sirvió de 
instrumento de 
propaganda política, 
se acentuó su 
racionalismo y se 
vació de la ideología 
social que venía 
construyendo desde 
sus inicios en 
Bauhaus y ULM
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1980

1981

1982

1983

Vuelta a la 
Democracia con 
Alfonsín. 

búsqueda por formar a la 
sociedad sobre la importancia del 
Diseño.

*2 ¿EL DISEÑADOR 
DEBE SER EL MISMO 
EN TODAS LAS 
REGIONES?

Diseño con identidad 
regional "Se busca 
crear una conciencia 
del diseño como 
servicio local"

Alejarse de los modelos y 
discursos europeistas (ULM 
| Bauhaus) . A partir de 
ahora "El diseño debe partir 
de las necesidades locales" 
Bonsiepe

Extrema academización 
que legitima el aislamiento 
de la suniversidades 
conrespecto a las demandas 
sociales e industriales 
locales. "La universidad era 
una isla"  Luis Sarale 

"Debe ser capaz de detectar 
necesidades y aspiraciones 
de la sociedad a la que 
pertenece"

a) Plan de estudios 1983 (se 
implementa en 1985) 
Escuela de Diseño | 
Facultad de Artes El plan 
surge como una mirada 
actualizada del Diseño. b) 
Se renueva la Identidad de 
la Universidad para 
despojarla de vestigios 
militares. c) Se contrata a 
Docentes de Bs As y Chile. 

Miedo, Rigiodez 
institucional. DEbate ARTE 
y DISEÑO, aunque el Arte 
ostentaba un diálogo más 
fecundo y sostenido, crítico 
incluso, con la realidad.

Diseño para responder a 
las necesidades culturales / 
económicas / tecnológicas / 
ambientales de la región. a) 
ECONOMÍA: Aplicar 
prinicipios económicos a la 
realidad socio  económica 
regional, nacional y 
mundial. b) HISTORIA: 
Reforzar la actitud 
investigativa hacia 
problemas culturales y 
estéticas del presnete. 

Vuelven las actividades a las 
aulas d emanera más 
creativa y con las 
metodologías Ulmianas "los 
encierros".

Gui Bonsiepe detecta la 
necesidad de politizar la 

formación, naturalizar el 
arraigo de la profesión.

resistencias en los docentes 
"cómo un alemán que viene 
de Ulm y de Chile, nos viene a 
decir cómo hacer Diseño 
local" Eduardo López

bibliografía en inglés y alemán - 
vorkurs se adapta a la forma 
ulmiana 

llega gui bonsiepe 
eduardo lopez  1975|1976 
fonana 1978

1984
UBA abre la Carrera 
de Diseño.
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1985

DISEÑO COMO 
DISCIPLINA 
INDEPENDIENTE DEL 
ARTE

1986

1987

Primer número de la 
Revista Tipográfica ( 
UBA- LA PLATA - 
CUYO) 2. Se diseña 
la Marca de 
Mendoza, desde la 
Gestión del Diseño y 
política de manera 
conjunta  con una 
profunda base de 
identidad regional.

"25 años de Diseño en 
Mendoza". Se considera que 
l"a mejor forma de hacer 
Diseño es respetando 
nuestra idiosincracia, 
condición artesano-
industtrial y nuestra 
realidas socio-cultural" 
Revista Tipográfica n°3

"SEMANA DEL DISEÑO: 
HOY TIEMPO DEL 
DISEÑO"

Falta de diálogo entre 
Diseño y realidad local

1988

1989

Hiperinflación 
(Alfonsin)

* Definición de nuevas 
Áreas para el Diseño a) 
Diseño y ambiente, b) 
Diseño Social,  por 
Beatriz Galán.

1990

Asume Menem, con 
ello se instala un 
Modelo Neoliberal 
que promueve la 
privatización de la 
insdustria local.

El diseño se corre a un 
lugar desprejuiciiado 
que alienta la cultura 
global de la seducción.

1991

1992

Inaugura el Mendoza 
Plaza Shopping

Se evidencia un "corte 
en el pensamiento 
superficial del diseño" 
Lo local se va poniendo 
en debate.

Resistencia. apensar un 
Diseño relacionado con el 
Marketing.

1993

Modelo Neoliberal. 
Una especie de 
"Styling" donde a) se 
potenciabal el 
consumo en las 
clases  medias, b) El 
diseño como 
herramienta 
estrat´gica 
contribuía a una 
especie de Sello País ( 
producción local) c) 
la universidad se 
convierte en asesora.1994

1995

Diseño como asesor de 
procesos de desarrollo

Si no

Luis Sarale | vicedecano FAD

1996

Si

1997

Si

1998

si

Laura Braconi | Directora de las 
Carreras de Diseño FAD

1999

Se denomina Faculta de 
Artes y Diseño. Ord.  8 /98 
CS

si Oscar Zalazar

2000

Inician una serie de 
reuniones entre claustros 
para determinar conceptos 
y fundamnetos epistémicos 
para reflexionar en torno a 
la necesidad de un nuevo 
currículum.

si

2001

Crisis económica: a) 
fin de la 
convertibilidad b) la 
universidad se 
convierte en motor 
de desarrollo, 
pensada como parte 
de un cluster para 
salir de la cirsis c) 
Procesos de 
asesoramiento.

La revista Tipográfica 
dedica su tapa a la 
Crisis  (n° 52, 53, 54)

Surge un "OTRO 
DISEÑO"

Globalización como espacio 
de reflexión global | local. 
(donde lo global es visto 
como perjudicial, 
enajenante)

"El diseño regiona" como 
Ideología de un grupo. 
Sarale

si

laura Braconi | Secretaria de 
Extensión de la FAD-UNCUYO

Grupo Grapo

2002

SEMANA DEL DISEÑO: 
UVD "Una vida en diseño"

si

2003

Gobierno 
KIrchnerista

si

2004

La revista Tipográfica 
inicia su despedida. 
incorpora nuevas 
relatividades en sus 
discursos. Diseño y 
educación (identidad- 
saber-poder-
seguridad)

si

2005

Se inicia un proceso 
de tecnologización 
de la profesión del 
Diseño. Adecuando a 
las demandas globale 
sy rgeionales.

"Proponer un currículum 
flexible para que se adapte a 
las exigencias cambiantes 
del contextio actual " 

Plan de Estudios 2005. 
Contempla la demanda 
local de "profesionales 
formados en tecnología de 
reproducción". La 
globalización empieza a 
ponerse en debate 
(acríticamente). Esto 
responde al Plan de 
Desarrollo de la FAD.

Doentes acríticos, 
poreocupaciones excesivas 
por las ideas del marketing.

si Laura Braconi y Ofelia 
Agoglia | ëlida Pastor y 
Mario Echegaray

2006

si

2007

SE CREA EL DISUR: RED 
ARGENTINA DE 
CARRERAS DE DISEÑO

si

2008

¡Como 
latinoamericanos 
debemos sumarnos 
acríticamente o 
tenemos algo que 
aportar? "La utopía de 
la solidaridad con que 
se fund´po el Diseño" 
Luis Sarale

"Superación acrítica al 
modelo global continuista 
bajo una idnetidad 
particular" Eduardo López

si

2009

    DISEÑO PARA LA 
SUSTENTABILIDAD SOCIAL, 
AMBIENTAL Y ECONÓMICA

Asignatura Optativa 
"Industria Argentoina, 
innovación y Diseño"

Proyecto de Investigación: 
1) "Innovación y Diseño en 
la Industria mendocina" 2) 
Diseño Gráfico de etiquetas 
para botellas de vino Responsable del Área de 

Vinculación Productiva de la carrera 
de Diseño



2010

2011

Sr crea y comienza a 
implementarse el 
SELLO  del BUEN 
DISEÑO

SAyD "SEMANA DE LAS 
ARTES Y EL DISEÑO" La 
integración de las Artes (La 
unidad de lo múltiple" 
(Reminisencia 
Bauhausiana)

Luis Sarale sostiene 
enfática y casi 
solitariamente la idea de 
que desde el Diseño s 
epueden operar cambios 
sociales grandes. a) 
Creación de la Maestría en 
Diseño para los DEsarrollos 
regionales b) Asignatura 
Optativa Diseño y 
Territorio

Proyecto de Investigación: 
1) "El Diseño como 
herramienta estratégica.."

SI Luis Sarale y Laura 
Braconi

2012

Foro "Mudanzas en el 
Diseño" Gui Bonsiepe

Proyecto ALFA CID SI

2013

*2 Buscar la 
integración regional 
de las Carreras de 
Diseño a partir de las 
paryicularidades 
regionales | humanas, 
geográficas, 
económicas

a) Foro "Industrias 
Culturales" Laura Braconi b) 
SExta Reunión Disur Proyecto de Investigación: 

1) "El Diseño como 
herramienta estratégica.." 
2)" Innovación y diseño en 
procesoso.."

SI Luis Sarale y Laura 
Braconi | Laura Braconi 
y Ofelia Agoglia

2014
Jornadas para 
emprendedores creativos. 

SI

Luis Sarale | Vicedecano FAD

2015

Seminario cultura y 
Comunicación 
organizacional  | Luis 
Sarale

SI

2016

Proyecto de Investigación: 
1) "Vinculaciones entre 
actores del sistema.." 2) 
Construcción de un modleo 
teórico.."

Proyecto Pequeña Bodega 
Vistaflores. Eindhoven-
Mendoza

SI Luis Sarale y Laura 
Braconi

2017

FOMENTO. DE LA 
CULTURA DE LA 
INNOVACIÓN ANTE 
LA CRISIS MUNDIAL

"Pretendida identidad 
latinoamericana 
inexistente" "DElirios de 
identidad" Eduardo López

a) !° Jornada de Diseño 
crítico: REflexiones acerca 
del Diseño en los escenarios 
actuales. b) 4to Congreso 
DISUR:Dimensión política 
del Diseño.

SI Luis Sarale | Presidente DISUR . 
Laura Torres | Directora de 
Proyectos de Diseño

Luis Sarale y Adolfo 
Marchesini

2018

SI



Puede entonces afirmarse que se alcanzó el objetivo general inicialmente propuesto: analizar

el modo en que los docentes formadores han construido las prácticas de formación del

Diseñador Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo entre los años 1980 y 2018 en atención

a las nuevas demandas sociales para el Diseño Gráfico, a partir de los métodos de análisis

filosófico arqueológico-genealógico-crítico.

Y en relación con los objetivos específicos, puede expresarse que:

-se descubrieron en los acontecimientos discursivos y no discursivos de las prácticas

de formación del DG en la FAD, el diálogo histórico entre extensión, investigación y

docencia.

-se logró analizar críticamente rupturas y continuidades entre pasado, y actualidad

en las prácticas de formación del Diseñador Gráfico en la UNCUYO entre 1980 y 2018

mediante un dispositivo de saberes-poderes -sujetos.

-se pudo indagar en los docentes las concepciones históricas acerca de las demandas

sociales para el DG y su impacto en las prácticas de formación al interior de la FAD.

-se llegó a detectar las resistencias históricas y las emergencias que definen la

diferencia posible para la formación del Diseñador Gráfico en el marco de las nuevas

demandas sociales para la disciplina.

A la hora de elegir las palabras finales, se expresa lo que sigue.

Quien realizó este trabajo, desde su época de estudiante de DG en la UNCUYO, invitada y

estimulada por sus docentes, se incorporó a espacios de vinculación e investigación. Estos

espacios fueron motivando una re�lexión creciente y constante acerca de las dimensiones

teóricas y prácticas del Diseño, una disciplina a la vez omnipresente y no suficientemente

conocida para la sociedad. Particularmente en esta re�lexión, fue cobrando cada vez más

relieve la capacidad del Diseño de convertirse en un aporte para promover cambios sociales,
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transformaciones en lo económico, lo político y lo cultural, promotoras de un desarrollo

sustentable de la vida y de la condición humana en el mundo.

Esta re�lexión fue enriqueciéndose a través de las prácticas de extensión, de vinculación y de

docencia de quien escribe, siempre dispuesta a aprender desde los complejos desafíos que

presentaron y presentan estas prácticas, en sus contextos que van desde microespacios de

prácticas hasta el sistema social. A partir de inquietudes que fueron surgiendo en estas

prácticas, y a través del tránsito por los diversos módulos cursados en la Maestría en

Educación Superior en la FCH-UNSL, se fue definiendo un tema, fue tomando forma un

problema y se fue recortando un objeto de investigación, expuesto en este trabajo final de

Maestría.

Desde hace más de una década, quien escribe viene construyendo y sosteniendo discursos y

prácticas referidas al Diseño como posibilidad. La incorporación de miradas antropológicas,

sociológicas y filosóficas permitieron ir ampliando el abordaje del Diseño, ir ahondando en

las historicidades de saberes, conocimientos científicos, poderes y sujetos vinculados con el

campo del Diseño, de obstáculos y constricciones de dispositivos, así como de rupturas y

posibilidades de cambio en la formación del Diseñador Gráfico en la UNCUYO. Diseñador

que, al menos por un tiempo, tuvo el compromiso de contribuir al desarrollo local y de

incluir las realidades de los márgenes al centro a través de sus aportes como creaciones

estratégicas conceptuales y materiales.

Al cierre de esta investigación, lo indagado y expuesto lleva finalmente a experimentar una

sensación agridulce. La misma proviene de un diagnóstico que, por una parte, permite ver

que las superficies institucionales dejan cada vez menos espacios para la diferencia, dados

los juegos de poder que acotan las posibilidades de saber, hacer y ser de otro modo. Pareciera

que algunas problematizaciones, inquietudes y apuestas de formación de sujetos docentes

rupturistas del período aquí analizado, tienen pronta fecha de vencimiento. Pero por otra

parte, aquel postulado foucaultiano esperanzador de que “siempre que hay poderes, hay

resistencias”, lleva a relanzar apuestas desde las cuales puedan emerger nuevas
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visibilidades, nuevos discursos, nuevas fuerzas, nuevas subjetividades en la formación

superior del DG.

Al concluir, surge aún con mayor claridad la cuestión que permanentemente , y más que

nunca en esta grave actualidad, anima, sostiene apuestas y promueve una recreación de las

prácticas de formación en DG desde el nivel superior :

¿para qué demandas se debe formar a los diseñadores en nuestra actualidad?
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ANEXOS
VOLUMEN ÚNICO



ENTREVISTA EDUARDO LÓPEZ - Acompaña Luis Sarale.
Mendoza, octubre 2019

Referencias:
L: Luisina
LS: Luis Sarale
E: Eduardo

L: Te leí muy crìtico
LS: maniobras que hace el eduardo
E: Por ahí no son siquiera conscientes,  contradictorios
L: Tenias varias afirmaciones que no pueden ser arbitrarias.
E: Por ejemplo, yo lo admirè a Bonsiepe, y ahora no,
LS: se ha quedado en el 70
E: es un setentista anacrònico.
LS: y ahora sabes que, Él como la silvia fernández que es la compañera, tienen una profunda
vinculaciòn con Bauhaus y >Ulm, y si hay algo que le ha hecho peor a la educaciòn de dise´ño en Am
Latina, es bauhaus y Ulm.
E: A mi si (ríe), a mi me parece que la referencia a esos lugares paradigmáticos en educación, no hay
alternativa a so.
LS: Sí, Eso es cierto.
E: Entonces siempre se arma frente a los discursos europeístas o hegemònicos, se señala una
pretendida identidad, que en realidad no existe, así que estem no..
LS: lo de Ulm,
E: y bueno pero son europeos, racionalistas, en realidad todos ellos expresan, me parece, la razón
capitalista europea, y nosotros no salimos de eso.
LS: No hemos sido capaces de construir una propia alternativa a eso.
L: En el principio cuando empieza a formarse, yo un poco leía, vos citas en tu trabajo algunos de los
principales exponentes que vienen un poco a llamar a que miremos a otro lado, Boccara, Jannello,
que empiezan a pensar que hay que mirar para otro lado. ¿Qué conceptos surgen en esa época?
E: No me metas con esos, yo soy de otra época.
L: Que conceptos reinaban en la formación al principio?
E: Y era, ULM. El Diseño en Argentina empezó en los 60, su desarrollo profesional y la Referencia es
la ULM.
LS: Maldonado termina siendo director a partir de una práctica de recuperación del relato de ULM.
E: Y si, insisto, la razón capitalista europea.
LS: El grupo nueva visión no trabajó en la construcción de una línea americanista?
L: Entonces no impacta en la FACu (entienden FADU) tampoco.
E: Pasa que la FADU es un fenòmeno nuevo
LS: La incorporación del Diseño en la Facultad de la UBA fue un fenómeno del Alfonsinismo.
L. Y acá en la nuestra? ¿Qué superficies institucionales permitirán o no que lo regional empezara a
tomar forma?
E: Yo no se, vos sabes que el tema de la identidad, no estoy, ni estoy convencido que haya que
buscarla, ni estoy convencido que alguien haya encontrado algo. Además, el que vino a enseñar lo que
era el diseño latinoamericano fue Bonsiepe, un alemán buscando la identidad en el tercer mundo. El



que tiene unas visiones divertidas sobre Bonsiepe es Ronald Shakespear, divertidas porque lo
ridiculiza. (rie) Ronald como paradigma de lo otro.
LS: Y bueno de hecho salta de Chile, revolución socialista, al estudio de GGR, plena dictadura.
E: primero salta al gobierno de Perón.
LS: eso no lo sabìa.
E: Èl estaba en el INTI, acà, allà en chile empezò con esos delirios de identidad, que Ronald ironizaba,
había desarrollado un tractor de madera, un disparate de esos, , porque estaba en una regiòn donde
había madera. Donde Ronald decía, para què haces todo esto, si vas  a la “Ferguson” y compras uno.
(rie)
LS: Pero esa es la tìpica mirada gorila del Ronald, porque vos decis para que haces eso?. y generas
industria y generas empleo y generas factor genuino.
E: Estaba con el gobierno..
L: Al final era toda una pantomima tu escrito Eduardo.
E: yo no creo en nada.
LS: La mirada del Ronald - refiere a Ronald Shakespeare.
E: Ronald es coherente, no tiene contradicciones.
E: Bonsiepe estuvo preso, cuando lo sacaron vino a la Argentina, laburaba en el Inti, y hubo un
proyecto extraordinario. Helbach, organizaba la corporaciòn de empresas nacionales, era al
formularla era una de las corporaciones màs grandes del planeta, entonces cómo gestionaban un
monstruo asi, entonces Bonsiepe iba a hacer la sala de control de gestiòn de la corporación, la sala iba
a tener el input visual hecho por nosotros Romero-Lòpez. Pero después lo borraron a Helbach.
Después Bonsiepe, que caso Bonsiepe...Anècodta sobre Bonsiepe.
L. ¿Qué aporta Bonsiepe a la facultad al principio?
E: Me parece que una de las cosas aporta es un poco de rigor, todo acá era muy provinciano (hace
señas con la mano sobre la mesa)
L: Y su mirada latinoamericana dejó algo?
E: Fuimos todos a Fergusson. (rie)
LS: Yo estaba cursando en esa época, y la mayoría de la gente que cursaba con èl venía de la escuelita
de Rodriguez, un terciario, ¿qué le vas a pedir Identidad latinoamericana? tendría que haber hecho
un laburo de lavado de cerebro de la puta madre. aparecían cosas, como por ejemplo una tijera para
podar, laburos muy elementales.
E: a mi el tema de la identidad, era una cosa a presiòn, era ideològica. Supongo que si hay alguna
identidad de algún tipo se genera espontáneamente, o digamos es producto de relaciones
económicas,políticas  pero no por voluntad, era difícil.
L: No había diálogo con empresas locales para articular demandas, o ver que se necesitaban.?
L: para enseñar se tiene que tener una mirada sobre cuál es el campo profesional. ¿Cómo se veían las
demandas? venían de afuera? còmo se articulaba? ¿Tenían cabida en el aula?.
E: no habían demandas
LS: La universidad era una isla, no te olvides. La FCPyS, el conocimiento obvio demandaba, que
requiere una empresa.
E. Además acà había una ideología anticapitalista, anti mercado, donde el mercado era el enemigo.
Entonces, Era difícil ir a ver una empresa donde lo que hace era condenado en la facultad.
L: También era una época donde se estaba surgiendo, el diseño se estaba posicionando recién.
E. había temor a quedar subordinado..
LS: Sabes que pienso, había una constricción de raíz, nuestra facultad no era ideologizada.
E: Traía esa ideología del diseño, no política.



LS: La ideología política la tenía la gente de Arte, pero en Diseño, era el Diseño,
E: Eran los mitos de la neutralidad, el no compromiso con el mercado.
LS Por otro lado la idea de que íbamos a salvar el mundo, que íbamos a inventar la paz en el mundo.
Esa era la visiòn ideología que había del diseño, pero a la hora de ponerse la camiseta y de enfrentar
la realidad de verdad de algún modo, nunca apareció nadie. salvo Walter Mur, cuando vino a dar un
seminario.
E: Era chileno.
LS No, boludo era de Siam.
E: el diseñador de la manija del Di Tella.
LS: Ahi te das cuenta entre la diferencia de los mitos cercanos y los mitos lejanos (rien)
LS: Walter Mur cuando vino le dio vuelta la cabeza a màs de tres o cuatro, y después Muñoz,
E: trata de organizar su tema.
E. El tema de la identidad, a mi me provoca cierto escozor, se empieza con la identidad, se sigue con
el ser nacional y se termina con el normotipo fascista. Y a mi ahi me da mucho temor, un boliviano no
tiene que buscar identidad. El tema de la tanta preocupación por lo latinoamericano pasa  en
Argentina por tanta inmigraciòn europea.
LS Yo creo que el fenómeno de la inmigración europea, tanta mezcla étnica que ha tenido la
argentina es lo que preocupa la búsqueda justamente es por eso.
E: En el gobierno de perón, un fascista escribió un libro acerca del normotipo argentino. Como se
comporta el típico argentino.
L.Por ahí lo que yo planteo en realidad,  Yo soy de la generación de pibes que tan ascèticos que no nos
comprometìamos con nada. No nos mezclábamos con nada. Ahora están más comprometidos los
pibes.
E: es sòlo un sector.
L. Seguimos formando para diseñadores de escritorio que sean capaces de responder a las
necesidades de grandes industrias, y quedan relegadas un montòn de otras necesidades, pequeños
productores, artesanias, un monton de otras dinámicas, que estan un poco màs fràgiles y que no
podemos ir con las herramientas que tenemos nada màs a eso, si vamos a seguir diseñando, como
diseñamos para uno vamos a diseñar para otros, pero la idea es pensar si realmente los conceptos o
las pràcticas en el aula son o pueden mirar esas realidades y enseñarles a los pibes que existen otras
demandas, otros campos de acciòn para el diseño.
E: Yo creo queen algunos lugares como en mza, tampoco existe la gran demanda industrial, con lo
cual ya estas descolocado, porque salvo la industria del vino, mendoza, si a ver los comercios, los
pequeños.
LS: lo que pasa es que a la industria del vino no se le ha respondido más que con la gráfica, con las
etiquetas y las boludeces, pero nunca se ha propuesto un desarrollo tecnológico de maquinarias para
la producción.
E:lo que pasa que que ahí hay otro tema, el aislamiento de los profesores de diseño industrial de los
mecanismos de mercado. En la facultad, caja de agrupamiento de vinos, y las proponen cualquier
proveedor, porque si no, debían vender el vino a 500 dólares, estaban muy aisladas de las necesidades
de mercado.
LS: eso es típico de lo que yo decía que toda la universidad vivía en un pedo teòrico, los trabajos
prácticos màs vinculados a la realidad. sabés cuando se empezaron a ver algunas huevadas cuando
empezamos a trabajar en la càtedra diseñó y territorio, con microemprendedores, ahí se daban
cuenta los pibes de esta orfandad que había no solo del mercado realmente, el mercado desconocía al
diseño. Me ha tocado estar en una reunión con la cámara de madereros, donde el presidente me dijo



lo que pasa profesor es que los diseñadores en nuestra fábrica, van y proponer un muy lindo dibujito
pero cuando hay que desarrollarlo y producirlo, no sirve, porque no están formando para el mercado
ni para el realidad tecnológica local. Es cierto
Esto es tal vez una autocrítica que se ha empezado a hacer en la facultad desde hace 2 o 3 años.
E: desde siempre se habló de lo mismo, si la ideología era antimercado y había ignorancia
tecnológica, no se podía sostener. Pero ademàs bajo desarrollo tecnológico, por ahí eso se tendría que
haber pensado desde el principio..si no hay grandes industrias
LS: Para qué vamos a enseñar Diseño industrial.
E: Qué perfil habría que darle?
LS: Por ejemplo, Más lógico habría sido “diseño de envases” para la industria..
E: diseño de envases habia, donde se enseñaba a hacer un envase donde el envase salia 100 veces el
producto
LS: Envases más para cosméticos.
L: Y porque las limitaciones nos las inventábamos nosotros
E: claro
LS: claro
L. eso es una realidad, la limitación económica no existía, entonces diseñabas con lo mejor que podía
existir y después salir a la calle es otra cosa, y lo que hoy abundan son la limitaciones.
LS: Y si, y en ese momento también.
L: Y el plan de estudio no acompañaba este tipo de cosas?
E: Siempre se hacía un giro, nunca se planteaba pensar en serio el proyecto de plan de estudios en
relación a necesidades..Además se mezcla con lo burocrático. Yo estuve en el plan de estudio, me
paraban en  los pasillos y me  decían, vos no me vas a sacar ni una hora,
LS: No solo era la mirada personal, ahí si estaba centrado en las necesidades económicas viste (rien)
L En los pasillos, y cuando estuviste en la confección del plan ¡que sujetos, o por ahi habian líneas de
pensamiento distinta? Los que eran más críticos y los que no.
E: Un básico, que era el empleado público,. Después no había lucha de ideas. En  los 80 no había
luchas ideológicas.En los 70 habrá habido, pero después nunca más.
LS: Luego del 76 se murió todo.
Se estaba discutiendo la reforma del estatuto universitario. Se tomaba como referencia la
Universidad de Perú, como referencia libertaria de América latina y había una reforma..
E: el corte fue la muerte de perón. porque los milicos. (Referencian las contiendas del proceso de
reorganización nacional con Ivanissevich en la universidad) La misión Ivanissevich como limpiadora
de ideas. (BS AS)
LS:En Mendoza ni en pedo paso acá. Nosotros no teníamos ni la menor idea de lo que pasaba, se
empezó a ver dos o tres años después. Pero vos fijate la consecuencia de este modelo Ivanissevich,
cuando empieza la limpieza de las universidades empiezan las listas de los pendejos. Una profesora,
Berta Quiroga intervino.
LS: Mario Delhez, garantizó no rajar a nadie, porque a él le pasaron listas.
L: Era difícil ser ideológico en esa época. Y después en los 80 y los 90, ideológicamente en el diseño
que nuevos conceptos, sujetos y posibilidades de pensar había para pensar distinto?
LS: Vos empezaste cuándo?
E: 75, en el 76 me fui. Volví en el 78, 79 estuve un año. Después volví en el alfonsinismo con Luis
Quesada, todavía no era Facultad de artes, era una escuela. Después me fui, estuve yendo y viniendo ,
al final me quedé. Tampoco había empezado el tema de la política universitaria, las agrupaciones,
rapiñar porciones de poder.



L.  Eso no cambió lo que se decía en las aulas, lo que se enseñaba. Vos distinguirías algunos sujetos
más críticos, algunos que iban para otro lado en ese momento?
E: los grapo
L: Tipos raros..(rien) A ver los grapo, colombano, por ejemplo, tenía esa mirada? porque después en el
aula era un tipo que no te transparenta esa mirada en el aula.
E: Me parece que ahí hay todo un tema de las posiciones individuales y lo que sucede en el aula. No
puede ser mecánicamente..además está el plan de estudios, están los contenidos,salvo que vos
cambies y digas esto es así y cambies las reglas del juego. pero si vos tenes que enseñar a hacer una
marca, no vas a hablar del socialismo. Ahí hay una contradicción: la naturaleza de la profesión  y la
ideología de algunos de sus practicantes,  (en la Uba los talleres verticales definen ideologías, que
estaban institucionalizadas, tenias diseño marxista, diseño peronista, etc. pero vos no podes
defender una cuestion ideologica si no está institucionalizado.
L: legitimado
E: legitimado
LS Y ahí aparece. uno escribe en el proceso de formación del diseño en al década del 80 y 90, más
cerca del 90, empieza a aparecer una diferenciación de una suerte de campos del diseño o áreas del
diseño entonces aparece marcadamente el diseño para el mercado, diseño social para las
problemáticas ambientales, que son consecuencia de las cátedras verticales de la UBA. Entonces vos
veías a algunos personajes como KOGAN, {el ha laburado con Beatriz GALÁN en proyectos de
impacto social.
L: El tema de no quitar una hora, implica un atornillamiento porque nos pagan las horas, allá en la
UBa me parece mucho más genuino.
LS: No hay un correlato entre lo que decis y lo que se hace en el espacio, porque en el aula haces
pedorradas. Nuestra facultad tendría que haber sido borrada del mapa hace rato.
L:Y por ejemplo vos lo que decis de Beatriz, ella dice que en los 90 las necesidades golpeaban -las
puertas de- la universidad para pedir ayuda. Pero ella construía saberes, problematizaba desde la
investigación, luego en proyectos de vinculación.
LS: nosotros en los 90 trabajamos con una cooperativa
E: Acá hay un tema, hay egresados que tienen que mantener a las familias, tampoco se puede trabajar
gratis.
LS: En el proceso que se dio en los Kirchner, aparecieron proyectos que tenían una monedita.
E: Lo que tiene que haber es trabajo, y para que haya trabajo tiene que haber industria. eso es un
proyecto desarrollista peronista.
LS: Yo creo que el diseño es solo una disciplina que se puede desarrollar en un proceso que
acompañe.
L: Por ahi me da la impresión, yo que fui parte del primer año de la cátedra de diseño y territorio, me
parece que el problema yace en que a los pibes no les importa si van a una gran o pequeña empresa,
ellos creen que deben responder con una marquita y listo.
E: El problema es la ignorancia, no reconocen ni a los referentes del diseño.
LS: Lo que sí es verdad que por ejemplo, el problema..es que cuando aparecen estos proyectos cuando
hay un requerimiento de los emprendedores de este tipo de cosas, si no hay necesidad..
L: El tema es construir la demanda con ellos, seguimos formando a los pibes, para que piensen que
con las mismas herramientas podrán atender a las grandes empresas o a los pequeños.
L:  -Me dirijo a Eduardo- Yo se que descrees de esta búsqueda por la identidad, pero en este marco
Crees que hay posibilidades de cambiar las miradas desde la formación o de construir nuevos



discursos para que los pibes se preocupen , mirando allá o mirando aca, en atender otras demandas
del diseño?
E: Yo digo que la identidad en un proceso productivo tiene que ver con una diferencia, si es valorado,
me parece que en términos de diseño la identidad no es un problema ideológico, sino que es una
herramienta de venta, si vos haces ponchos, hay que trabajar sobre la identidad del tejido, pero no es
que trabajando sobre la identidad del tejido vamos a hacer que se venda o no se venda. Todo lo que
hace el diseño es mercancía, entonces la pregunta es ¿que tenemos que hacer para venderlo?
LS: Esa es la herencia ULM, la mirada capitalista europea.
E: Si, y adem{as..
LS: Yo te voy a hacer otra pregunta: El diseño con el que se forma en general, tiene este tipo de
debates internos, ni siquiera existen, son debates invisibles, pero que deberían darse. Sin embargo,
la práctica por ejemplo, del Grupo Grapo, o de tus producciones, que cada tanto nos vas largando un
diseño de Evo Morales. Allí hay una diferencia entre el diseño para el mercado y otro diseño,
E: Sí pero eso pasa porque tengo ingresos. Si yo ahora no tuviera una jubilación, tuviera que pagarme
la comida, tenés que estar atento a eso, la ideología aparece cuando tenemos solucionado las
necesidades básicas. La necesidad deforma todo.
L Es cierto eso, igual el otro día en las jornadas que me invitaron los chicos yo decía justamente eso,
que no está mal, que deben poder darse juntos los dos caminos, porque uno tiene que vivir,
comer...pero por ahí ir construyendo algunas convicciones quizás para poder.
E: Es tan difícil. Es una profesión tan metida en la cuestión de mercado. El tema del diseño está tan
metido en la cuestión de la mercancía, hay que armar una especie de esquizofrenia, no se por que, es
difícil sostener una posición crítica metido en el mercado, yo no se como se hace.
L:Yo creo igual que el objetivo sigue siendo el mercado para los dos, porque si vos ayudás a un
emprendedor es para que venda.
LS: No si seguro
E: Seguro
LS pero fijate vos que el ejemplo que pone el Eduardo es un ejemplo bastante común en los grupos de
hoy, en ciertas épocas.
L: si los escuche el jueves hablando a dos profesores, se hacen bolcheviques pero de algo tiene que
vivir.
Rien juntos.
LS El tema está, yo aca voy a hablar del epifenomeno, que muchas veces discutimos con el Eduardo
que tiene que ver con modelos de desarrollo, si vos sos capaz de aportar desde el diseño a un modelo
de desarrollo territorial ahi podes generar las herramientas, no vas a  hacer diseño para el mercado
sino vas a aportar a la parte de gestión interna de procesos, de ciertos tipos de actividades.
E. igual es mercancía, todo termina en mercancía, si no para que lo van a hacer.
LS Hay algo que a mi no me termina de cerrar, el tema de la globalización, después aparece el
concepto de glocalización. Y ahi decis por que tengo que cargarme de tecnología en mi casa si somos
dos...son esas cosas tan absurdas, aparece la necesidad de la tecnología como mediación, está
poniendo en evidencia dando solamente valor a un modelo de consumo, de necesidades sutiles
inpermanentes.
E. y eso que este tema no llega al tema de la destrucción del planeta.
Hay que hacer fábricas, darle laburo a la gente, pero las fábricas contaminan,
LS Se cierran fabricas, fabricas para que? Cuando queres construir un modelo de desarrollo para una
región, tenes que pensarla toda,tenes que abarcar todas las ventanas. Si solo vas a desarrollar el
modelo ya instalado, cagaste. tendrias que operar regiones muy aisladas, con ciertas particularidades



y vas  a terminar con un modelo que se instala pero quien sabe si resiste al embate de un modelo
instalado.
L:se hace referencia  a la vinculación del diseño con la reactivación del modelo consumista
estadounidense, se vincula al problema político actual de los chilenos. La aparición con vida de la
derecha, los jóvenes, incapaces de empatizar con otras problemáticas.
E: los alumnos están en otras cosa, no los alumnos de diseño, por ahí nosotros nos preocupamos de
boludeces, pero los pibes están en otra, yo no veo esperanza en el género humano, es la centralidad
del sujeto llevada a su extrema. la centralidad del sujeto, es la modernidad, y el sistema económico
está basado en el egoísmo, por eso funciona, porque pareciera que el egoísmo es natural y los
solidario es un trabajo.
L: Más allá que me gustaria ver tu estudio, yo te agradezco, me voy con un Eduardo diferente al que
fui leyendo,
Ahora estoy escribiendo, el relato gráfico peronista, a ver si alcanzó a terminarlo antes de pasar a otro
barrio.
L: Cuando me pongo a pensar en esto, me doy cuenta que siempre vamos a ser dos o tres loquitos. Es
como vos decis, si hay algo que no abunda en nuestra facultad son las cuestiones ideológicas.
LS y va a seguir siendo así. Yo vengo laburando del epifenòmeno hace 8 años, En la red disur.
¿Qué es el epifenómeno?
E: El epifenómeno es lo que vienen dps del fenómeno, el diseño sería el fenómeno, dps viene el
epifenomeno, que da cuenta del fenómeno pero no aporta nada.
LS esa es la definición, dicho de forma más intelectual.
LS todo el discurso con el que nace DISUR está basado en esto, generar una mirada de diseño que dé
la posibilidad a los territorios para la generación de modelos alternativos de desarrollos en gral.y hoy
termina siendo una agencia de viajes. Organicemos el próximo disur a méxico.
Vos entras a leer las actas, el compromiso era revisar planes de estudio, revisar planes de
investigación, revisar políticas de vinculación y con eso generar un modelo unificado, y de eso nada.

Acerca del diálogo de la investigación y la docencia
LS. Acerca de la investigación, primero que es obligatorio, y luego que es necesario, que lugar tenes
en la universidad si no investigas. No hay un régimen de investigación, es un acuerdo invisible.
E. Es necesario investigar.
Es necesario para poder construir dinámicas de formación en posgrado.
L. En nuestra facultad hay dos o tres doctores que no son nuestros, que no son de nuestra disciplina.

Principal referente que le dio polenta a la facultad, Cristina Rayé es quien hizo el proceso profe de la
década del 70, Élida Samsó de Pastor,
Edgardo Castro es un irrecuperable, neurótico obsesivo. hay mucha crítica a lo que hace pero nadie
nunca propuso algo superador. No propone líneas de investigación.



Conversación con Gui Bonsiepe
La Plata 14 de febrero de 2020.

Pongamos en la mesa la formación del diseñador en Argentina..la historicidad, los horizontes y los
desafíos de una formación en crisis, que clama por nuevos discursos, nuevas miradas, nuevas
preocupaciones.

¿Para qué demandas se ha formado históricamente al diseñador en nuestro país?
GB. En argentina, obviamente a un diseñador que pueda atender a las necesidades locales en las
condiciones locales, tanto industriales como financieras. como culturales. Por lo tanto no estoy
defendiendo una postura universalista. si existe un compromiso universal al proyecto pero siempre
en un contexto particular.

“El discurso del diseño ha re�lejado, los temores y las esperanzas de cada etapa de la historia”,
emergen igualmente concordancias y diferencias entre el discurso del diseño y el contexto histórico
donde se inserta.

¿Cuáles cree usted que han sido los discursos que se han sostenido en la formación del Diseñador en
Argentina?

GB. Puedo decir que he tenido la oportunidad de participar en el surgimiento de varios discursos,
desde varios contextos. En Alemania, tras la segunda guerra mundial el surgimiento de un discurso
fuerte concentrado desde la Escuela de la Ulm. En latinoamérica, un subcontinente saqueado. Los
métodos de saquear fueron modificándose, pero se mantiene el control financiero sobre estos paises.

L. La universidad en nuestro país se ha convertido en un dispositivo reproductor de esas
desigualdades. Por qué crees que nunca pudimos construir un discurso de diseño basado en la
identidad que lograra embarcarnos en un proceso de desarrollo que nos saque de esto.

GB. Es una pregunta pesada, no tengo una respuesta universal para eso. Hay que indagar en la
historia latinoamericana para encontrar las causas que frenaron la inserción del diseño en la
universidad como mucho menos en la sociedad en general. Obviamente con una base industrial tibia,
para el diseño industrial las posibilidades son mínimas y limitadas. El gran peligro que percibí,  no
sólo en latinoamérica sino en múltiples contextos, es la brecha entre la formación universitaria, un
mundo académico aislándose, encerrándose en sus propios criterios y la sociedad en general. Ese es
un punto muy �laco. Esta tendencia se reforzó a través del crecimiento de la formación de posgrado.
El peligro existe en que los criterios de calificación y excelencia académica son heredados de otras
disciplinas, mientras que las exigencias o los criterios de proyecto, que son la esencia del diseño, no
figuran, por lo tanto es como si se impone, implanta criterios tradicionales al ámbito del diseño y
esto me parece profundamente equivocado.

Cómo se explica este aislamiento del ámbito académico. La imagen del Diseño como una carrera
fácil, con mucha fiesta, pocas lectura, atrae ese estudiante, es casi una terapia ocupacional. El último
curso en empleabilidad en Chile por ejemplo, es el Diseño. Se autorecicla constantemente.
Es loable la academización, yo mismo defendía en que hay que profundizar el discurso y la
investigación en diseño, pero, no desde temáticas irrelevantes que cumplen un ritual. En Europa



también se ve en los proyectos de tesis, la irrelevancia, la falta de diálogo, entre las temáticas
investigativas y las problemáticas reales de nuestros mundo. ¡dónde viven me pregunto yo!
Cuáles son los criterios de relevancia que rigen la investigación en Diseño.

L. Cómo viste eso en tu paso por el taller de Diseño Final en la FaD.
GB. Yo llegué por casualidad, me invitó Quesada, quien era actual decano de la Facultad. él vio unos
juguetes de madera que habíamos hecho en Chile, le encantaron, allí surgió la oferta de dictar un
curso.
L.En qué años estuviste dando clases en la Facultad
GB. “Usted ha contaminado cerebros de chilenos y chilenas inocentes con ideas marxistas“ -cuenta
de su experiencia de detención durante el proceso y la acusación..
L. Venir de Europa con un formación global, y llegar a latinoamérica...qué te movilizó para iniciar la
construcción de un discurso más regional más local para el diseño.
GB. En Latinoamérica entendí la relación entre Diseño y POLÍTICA. Acá son tan visibles las pugnas
sociales, no pude cerrar los ojos. Este puente entre enseñanza de diseño y política me puso en
conciencia de que no había aprendido eso en Europa. Por eso defendí la tesis de que el diseño debe
partir de las necesidades locales. No por una idea localista, sino porque los problemas locales son los
únicos que no se pueden robar a los latinoamericanos. Esto no necesariamente implica que lo local
está bien y lo global está mal...hay que partir del problema local, sin perder una visión mundial y más
amplia. si no uno cae en el lío de encerrarse a sí mismos.
L. Y viste que eso impactara en las prácticas de enseñanza en la facultad.
GB. Cuando vine a MZA, eran en su mayoría estudiantes femeninas. El tema central era la semiótica,
pero cuál semiótica. Yo vengo de la escuela empírica. mientras que gran parte de la retórica son un
sustituto de las elucubraciones filosóficas.
La industria del vino, diseñar para ella, es top of the line. A las alumnas les faltaba el puente con la
industria, salir un poco afuera, adentro de la facultad está bien, pero hay que salir al contexto y
meterse en la industria. Esta visión del diseñador como estrellas, me parece totalmente equivocada,
es una deformación profesional.

L. Es posible formar en el diseño con Identidad.
GB. Yo no pienso que la identidad se la encuentre en el pasado, en las raíces latinoamericanas, es
necesario un enfoque histórico, pero no es en la historia donde uno encuentra el futuro.
L. Sos bastante reticente al concepto de diseño etnográfico.

GB. El peligro es que se utiliza el altìsimo know how técnico de los artesanos, para promover el
diseño global. De ahí es el motivo de mis reservas, porque se utiliza a los artesanos locales como
fuerza de trabajo local barata.

L. Desde la facultad, desde proyectos de vinculación, se intenta iniciar con la concepción de la
práctica socio comunitaria, desde eproblemàticas locales, donde las limitaciones son mayores que las
posibilidades se intenta construir estos vínculos con artesanos, cooperativas, y el resultado es la falta
de diálogo entre el resultante deshumanizado, grandes necesidades de innovación, desconectadas de
las necesidades locales.

GB.Noto que los diseñadores en grupos multidisciplinarios tienen la habilidad de unir las diferentes
disciplinas para llegar a un objetivo concreto. Logran una concreción de la propuesta, lejos de otras



que tienen aplicabilidad simbólica.  Por qué funciona esto con el diseñador. Tenemos una manera de
enfrentar desde el diseño estos temas..el proyecto.. y en este marco el Design �inking me parece un
mito, es un invento del marketing…

L. Crees que la universidad estuvo a la altura de los problemas que la rodeaban’
GB. Tengo la impresión que el puente hacia la realidad extra universitaria es muy débil. Hoy en día
hay una saturación académica. La formación a nivel técnico es muy fuerte, pero a nivel práctico es
aún débil. Lo que si hay un debate teórico entre el modernismo y el posmodernismo ha hecho
estragos, con la crisis ambiental es muy tentador inculpar a la industria..es un abordaje muy
simplista. Hay una cierta moda que trabaja con clichés. Claro que en el diseño hay una función, pero
de ahí al funcionalismo como etiqueta negativa para descalificar al adversario no.
L. He escuchado decir, al hablar del diseño con identidad, que lo peor que le ha hecho al diseño
latinomericano es Ulm.
GB. Exactamente, Es la cuna, pero somos bastantes críticos con bauhaus.
cómo se hace una formación estética práctica del diseñador. izquierdas desilusionadas, feroces
anticomunistas, es irritante ver cuanta gente repite que los ulmianos fueron funcionalistas.
Aceptamos que el diseño tiene que ver con la función.
Ulm es pensado como nocivo..habían otros problemas que resolver. presupone la existencia de lo que
se llama una esencia previa que está escondida, ese esencialismo es insostenible, algo intrínseco,
preexistente. La esencia surge en el momento que se hace el diseño. convicción errada sobre el
diseño. El concepto de identidad como muy tendiente a la forma y la configuración de colores. ..es
muy limitante, la forma no es el tema central, es uno de los temas.
Caemos en el Airport Art, la artesanía que compra en los freeshops el turista del trabajo local.
GB.

En el tiempo en que usted se desempeñó como docente en la FAD, ¿qué tipo de diálogo se entablaba
entre el discurso, la praxis y las demandas sociales del contexto?

¿Qué lugar tenía en la formación el discurso hegemónico global?

“En tiempos de globalización, el diseño debe funcionar como elemento de rescate de las culturas
regionales” ¿Cuales son los desafíos u obstáculos que se presentan, o presentaron históricamente, al
intentar construir una formaciòn centrada en la IDENTIDAD REGIONAL?

¿Qué posibilidades institucionales e ideológicas coyunturales permitían la emergencia de otros
discursos?

¿Cuáles cree usted que han sido las tecnologías de poder  que han definido a la formación
universitaria del Diseño como un dispositivo reproductor de los discursos globalizadores?



¿Qué grado de complicidad con la falta de innovación en la industria nacional ha tenido la formación
universitaria?
GB. La industria es una realidad propia, lo que si se puede hacer es ACERCARSE A ELLA. Ese es el
peligro de la separación de la universidad con la sociedad.

En la Conferencia presentado en la UAM, México, el otorgamiento del título Dr. honoris causa, uno
de sus tema es la vinculación de “DISEÑO Y CRISIS” cito un párrafo:

“Recién ahora el apremiante problema del desempleo y de la inclusión/exclusión entran en el horizonte de
las preocupaciones del diseño. Relacionar el diseño con problemáticas sociales, provoca una vehemente
reacción por parte de los defensores del status quo que adhieren a la idea de un diseño socialmente neutro
o aséptico.
Critican como aberrante e ingenua la esperanza puesta en el diseño como componente activo en la
dinámica social, pero sería ciego escamotear y desestimar los efectos sociales de las actividades
proyectuales”.

¿Enseñar un Diseño capaz de atender a demandas de los márgenes, de la periferia, de las no
posibilidades, (en el marco de Crisis Estructural Generalizada en Latinoamérica y en nuestro
país)...”un diseño para la autonomìa” ha sido una preocupación legítima de la formación
universitaria? O una búsqueda de pocos? Beneficencia tal vez?

¿Qué situaciones deberían promoverse desde las instituciones de formación de diseño para sembrar
nuevas inquietudes en los estudiantes? nuevas miradas sostenidas en la existencia de un centro y de
una periferia..en la necesidad de atender a las demandas propias de nuestra región.

¿Considera usted que el discurso contrahegemónico logró constituirse en un saber a ser enseñado?

¿Qué viejos saberes ponía en crisis ese nuevo discurso en la formación?

¿podemos hablar de la existencia de prácticas emancipatorias/ rupturistas/ contrahegemónicas en la
formación del Diseñador en la FAD durante el tiempo que usted habitó las aulas?

L.¿Cuáles cree que deben ser los conceptos sobre los que debe construirse la formación del Diseñador
hoy?
GB. Cuando leo sobre las pretensiones del diseñador de cambiar la sociedad...pienso, no estamos
sobrecargando nuestras responsabilidades?, tenemos el poder los diseñadores de poder cambiar la
sociedad?
L. Quizás está vinculado a esta idea que en un grupo interdisciplinario el diseñador tiene
capacidades de motorizar proyectos, guiar..tal vez es la idea que nos han plantado…
GB. Nos emborrachamos ante la idea de ser capaces de producir cambios sociales radicales.
Excedemos nuestras reales posibilidades.
hacer diseño, el diseño, es una profesión, necesariamente y esencialmente orientada al futuro, y tal
vez por esta razón uno carga, con la idea de que el futuro tiene que cambiar. porque por qué se hace
diseño?, para què se hace diseño?, porque hay una situación deficitaria, una necesidad, entonces
cumplir con ésto es un cambio hacia el futuro, no hacia el pasado. los proyectos en diseño son hacia el



futuro, pero de ahi a decir que el diseño es MOTOR de la industria, MOTOR de una sociedad, es una
exuberante

¿Qué posibilidades vislumbra en la construcción de un discurso de diseño comprometido con nuestra

identidad y situación latinoamericana?

L. ¿Es posible pensar al Diseño como política pública? ¿Qué aportaría?

GB. Es una gran posibilidad, primero hacer entender a los políticos qué es el diseño. Sería una gran
posibilidad, pero hay que ver cómo se enfoca, un evento, aislado..no, hay que hacer cosas más
concretas.

GB. De la capacidad del diseño de generar una respuesta a una necesidad ante una situación
deficitaria a promover un cambio social es una ambición tan grandilocuente que nos hace perder la
seriedad.

GB: Es interesante detectar algunas ventajas que tenemos los diseñadores, por ejemplo el vínculo
entre la ciencia y el diseño gráfico en la creación de modelos visuales para explicar aspectos sociales o
de investigación.

GB: No m gusta la palabra teoría, creo q cualquier discursos de diseño debe nacer de la práctica
proyectual.
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VÍSTO: 

t i e x p e d i e n t e n° 5-778 -!7o2 en donde se proponen l a s m o d i f i c a -
r/iones d e l P l a n de F s t u d i c s dé l a c a r r e r a de Di seño aprobada r i o r Orcií^nanza 
R e c t o r a l n" 56/75 . , y 

CONSlOrRANDO: ' 

Que l a s m a t e r i a s de d i c t a d o común a l a s dos e s p e c i a l i d a d e s : 
(jráfica y p r o d u c t o s , en l a r e a l i d a d han t e n i d o un e x c e s i v o a c e n t o en l a 
orientación p r o d u c t o s ; y que en e l p l a n a p r o b a d o por Ordenanza n^feS/ZS a l g u -
nas m a t e r i a s de apoyo o i n s t r u m e n t a l e s t i e n e n una c a r g a i i o r a r i a e x c e s i v a en 
desmedro de l a formación p r o f e s i o n a l d e l f u t u r o diseñador . 

Que es n e c e s c i r i o r e o r d e n a r l a s e c u e n c i a c u r r i c u l a r de l o s t r ' ¡ 
p r i m e r o s años de l a e s p e c i a l i d a d de gráf ica ; de a s i g n a r d i s t i n t a caí^ga ho- ^ 

r i a y de dar una mejor integración a c i e r t a s m a t e r i a s i n s t r u m e n t a l e s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y' y^ ^ ' ^  

Que para s o l u c i o n a r t a l e s problemas l a f a c u l t a d ha el a b o r a d o 

una p r o p u e s t a de modificación d e l Plan de E s t u d i o s a c t u a l m e n t e v i g e n t e , den-

t r o d e l marco de una concepción a c t u a l i z a d a d e l Diseño que supera l a c o r r i e r v -

t e científico-maternatica. 

Que en e l p r o y e c t o d e l nuevo p l a n se suprime e l título inierm£ 

f p o r c o n s i d e r a r que no responde a l a preparación para un campo de t r a b a j o 

específico. 

Que l a s m o d i f i c a c i o n e s p r e v i s t a s no producen incremento en l a 

dotación de cargos d o c e n t e s , n i cambios s u s t a n c i a l e s en l a situación de r e -

v i s t a d e l p e r s o n a l . 

Que por Resoluciones n" 469/80 y 285/82 l a Fac u l t . i d de A r t e s 

constituyó Comisiones e s p e c i a l e s para e l e s t u d i o de l a s reformas d e l P l a n , 

l a s que para l a elaboración de l a prop u e s t a c o n s u l t a r o n a p r o f e s o r e s , e g r e -

•^ados e i n s t i t u c i o n e s de l a e s p e c i a l i d a d . 

Que l a propuesta ha s i d o e s t u d i a d a por l o s organismos técnicos 

f'c e s t e Rectortido y cuenta con e l informe f a v o r a b l e de l a Secretaría de 

• ."..intos Académicos. 

Por e l l o , a t e n t o a l dictamen f a v o r a b l e de .la Comisión de Cnse-
ñu.^za y Legislación d e l Consejo Asesor y l a t r a t a d o en l a sesión de d i c h o 
Cuerpo con fecha 15 de marzo de 1985, 

r.o.uso 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

ORDENA: 

VA 
ARTICULO V.- Aprobar e l Plan de Es t u d i o s de l a c a r r e r a de.Diseiio I n d u s t r i a l 

-tjue obra como Anexo I de l a p r e s e n t e Ordenanza. 

Ord. n' 
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ARTICULO Z ° • El Plan que se apruebíi por l a p r e s e n t e Ordenanza empe7ará a 

r e g i r , en forma p r o g r e s i v a , a p a r t i r d el c i c l o l e c t i v o 1983. 

ARllCÜLO 3?" Los alumnos que h u b i e r e n cursado l a c a r r e r a p o r e l Plan de Es 

t u d i o s f i j a d o por Ordenanza n° 66/75 R., que se r e i n s c r i b a n en e l lüismo 

curs o por no haber o b t e n i d o promoción a l c u r s o i n m e d i a t o s u p e r i o r , deberán 

c u m p l i r con l a s e x i g e n c i a s e s t a b l e c i d a s para ese c u r s o en e l nuevo P l a n , 

s i éste e s t u v i e r a implementado. 

ARTICULO 4?- l o s alumnos que deban r e c u r s a r a s i g n a t u r a s s u p r i m i d a s en e l 

nuevo P l a n , deberán r e c u r s a r y aprobar l a que en éste se d e t e r m i n a como su 

e q u i v a l e n t e , o en ausencia de una e q u i v a l e n c i a , l a obligación c u r r i c u l a r 

que l a F a c u l t a d f i j e para reemplazar esta a s i g n a t u r a . 

ARTICULO 5°- E s t a b l e c e r l a s s i g u i e n t e s e q u i v a l e n c i a s e n t r e l a s m a t e r i a s 

de l Plan de E s t u d i o s aprobado por Ordenanza n" 65/75 R,, y l a s c o n t e n i d a s 

en el Anexo I de l a p r e s e n t e Ordenanza, 

C a r i a r a : OISF: ÑO,.. INDUSTRIAL, e s p e c i a l i d a d 

Nuevo Flan 

Primer año 

. Diseño Básico • 

. Matemática 

. Psicología A p l i c a d a a l Diseño 

. Geometría D e s c r i p t i v a y 
D i b u j o Técnico 

. D i b u j o a Mano Alzada I 

. Práctica D e p o r t i v a 

Segundo año 

. S i n e q u i v a l e n c i a 

. Matemática 

, Psicología A p l i c a d a a l Diseño 

, Sin e q u i v a l e n c i a 

, Sin e q u i v a l e n c i a 

. Diseño Gráfico I 

. D i b u j o a Mano Alzada I I 

T e r c e r año 

. Diseño Gráfico I I 

f 
, ' D i b u j o para Gráfica I 

i r d . n ° \ 

Gráfica, Ec|idyalenctas 

Plan A n t e r i o r ( O r d . 66/75 R.) 

Diseño Básico I 

Matemática I • 

Psicología A p l i c a d a a l D i s e -

ilo ( l a percepción) 

Geometría D e s c r i p t i v a y 

D i b u j o Técnico 

D i b u j o a Mano Alzada 

Práctica D e p o r t i v a 

Diseño Básico I I 

Matemática i l 

Psicología A p l i c a d a a l D i s e " 

ño (Psicología S o c i a l ) .. 

Tecnología de l o s M a t e r i a l e s 

Técnica de T a l l e r ' 

Introducción a l a Comunica -

ción V i s u a l • 

Curso de D i b u j o a Mano A l z a -

da (Res. 207-F.A.) 

Diseño Gráfico (Area persua,-

s i v a ) / i ^ 

D i b u j o para Gráfica I '••̂  



L 

l e c n o l o y l d ¡;<íra Gráfica I 

Ti pografTa 

Coniuriicdclón V i s u a l ̂. 

Programación y métodos • 

H i s L o r i d d e l Diseño 

Fotografía Cor.umc-ntal i s t a 

3 -

ÍPCíiolüqfa I 

Tipografía /' 

ComuniciiczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ion Vi sual i 

Metodología / 

H i s t o r i a d e l Diseño 

Fotografía D o c u m e n t a l i s t a ''̂  

Cuarto ano 

. Diseño Gráfico I I I 

. D i b u j o para Gráfica I I 

. Gráfica para Productos 

. Tecnología para Gráfica 

. Sociología 

. Fotografía para Gráfica 

* Economía 

Quinto año 

^ i n a l Diseño Gráfico 

Semiología 

legislación I n d u s t r i a l 

Filosofía 

Diseño tráfico (Area o p e r a t i v a ) 

DiÍe|o para Gráfica IT ^ 

Gráfica para Productos / 

Tecnología 1 1 / 

Sociología , 

Fotografía ^' 

Economía %/ 

Curso P r o y e c t u a l P r o f e s i o n a l 

-Semiología .i 

Cegislación I r . d u s t r i a l 

Filosofía' • ' 

Práctica P r o f e s i o n a l 

« CÍ OS i DO 

C a r r e r a : DISEÑO INDUSTRIAL, e s p e c i a l i d a d Productos. E q u i v a l e n c i a s 

Plan a n t e r i o r (Ord. 66//5 R.) Nuevo Plan 

Primer a ñ ^ 

.- Diseño Básico 

. Matemática 

i P'-icologia A p l i c a d a n i Diseño 

, " inetría D e s c r i p t i v a y 
• D i b u j o Técnico 

. n'bujo a Mano Alzada I 

ido año 

, Tfiseño de Productos I 

. P- "cología A p l i c a d a a l Diseño 

. tecnología para Productos T 

1 . D i b u j o a Mano Alzada I I 

"' Ord. n= 

Diseño Básico I / / 

Matemática I / 

Psicología A p l i c a d a a l Diseño I , / 

( l a percepción) 

Geometría D e s c r i p t i v a y / 

D i b u j o Técnico 

D i b u j o a Mano Alzada /' 

Diseño Básico I I • 

Psicología A p l i c a d a a l Diseño 11/ 
(Psicología S o c i a l ) 

Tecnología de l o s M a t e r i a l e y ' 

Curso de D i b u j o a Mano Alzada / 

Res. 207-F.A.) ^ 

Sí?; 



- 4 -

, S i n e q u i v a l e n c i a 

. Matemática íE''^ 

. Sin e q u i v a l e n c i a 

T e r c e r año 

Diseño de Productos I I 

Física Genoral 

Comunicación V i s u a l 

ErgonomTa 

Fotografía D o c u m e n t a l i s t a 

Programación y ¡'íétodos 

H i s t o r i a d e l Diseño v-'"' 

Tecnología para Productos 1'< 

Cuarto año 

. Diseño de Productos I I I 

- Tecnología para Productos 11 v3 

. Programación y Métodos 

, Gráfica para Productos 

. Economía 

. Sociología 

Quinto año 

. Diseño de Productos F i n a l 

. Tecnología para Productos I I I 

. Legislación I n d u s t r i a l 

. Filosofía ' 

Técnicas de T a 1 l e r »-

'"'atemática I I - / 

Introducción a l a C o m u n i c a c i o n / 

V i s u a l 

/ Curso Próyoctual E s p e c i a l 

Fís ica ./ 

Comunicación V i s u a l 

FrgofiCHina i . ' 

Fotografía Documcnial i s t a 

Metodología t-' 
H i s t o r i a d e l Diseño-' 

".Tecnol ogTa I 'ÍzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! | w™w. , ™, . „,  

Curso P r o y e c t u a l E s p e c i a l I I 

T e c n o l M a ^ J l M 
tfbernética - / 
Gráfica para Productos i , / 
E c o n o m í a ¡ 
Sociologías 

Curso P r o y e c t u a l P r o f e s i o n a l ' / 
Tecnología de l o s Procesos I n d u s V 
tríales 

Legislación I n d u s t r i a l - - ' ' 
Filosofía / 
Práctica P r o f e s i o n a l 

La F a c u l t a d dictará l a reglamentación coiriplementaria n e c e s a r i a para 

l a aplicación d e l sistema de e q u i v a l e n c i a s e s t a b l e c i d o . 

ARTICULO n r r o g a r l a Ordenanza n° fi6/75 R. 

ARTICULO 7?- Comuniqúese e insértese en e l l i b r o de Ordenanzas; 

ES COPSA 
Prof.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tmmi. U. ZULETA ALVAÍ l í? 



A N E X O I 

ORGANIZACION CURRICULAR 

C a r r e r a : DISEÑO INDUSTRIAL 

Duración: CINCO ( 5 ) años 

íilulo; 

Diseññdor i n d u s t r i a l , e s p e c i a l i z a d o en Gráfica, o 

Diseñador» I n d u s t r i a l , e s p e c i a l i z a d o en Productos 

Condiciones de I n g r e s o 

a) t e n e r aprobados l o s e s t u d i o s de n i v e l medio 

b) c u m p l i r l a s c o n d i c i o n e s (¡ue r i g e n para l a U n i v e r s i d a d y s a t i s f a c e r 

l a s pruebas de fidmisión que se establívcdn, 

V ^. P c ^ r f i l deQ_j)r5fesion£i_ 

- El Diseñador I n d u s t r i a l debel^ s e r capaz de c o n f e c c i o n a r e l p r o y e c t o de 

un pr o d u c t o - o b j e t o t r i d i m e n s i o n a l o gráfica b i d i m e n s i o n a l - que será 

r e a l i z a d o p o s t e r i o r m e n t e por medios i n d u s t r i a l e s o a r t e s a n o - i n d u s t r i a -

les,, • , 

~ Debe ser capaz de d e t e c t a r e i n t e r p r e t a r necesidades y a s p i r a c i o n e s 
de l a sociedad a l a que p e r t e n e c e , e l a b o r a r l a hipótesis de un, nuevo 
o b j e t o o imagen y proponer e l cambio de l a s e x i s t e n t e s : 

-Debe t e n e r l a h a b i l i d a d de c o n j u g a r armoniosamente y e q u i l i b r a d a m e n t e 
l o s d i s t i n t o s f a c t o r e s que c o n d i c i o n a n l a s formas p r o d u c i d a s i n d u s t r i a l 

- Debe poder c o n c e b i r l a satisfacción de l a s necesidddcs de l a s o c i e d a d 

en e l marco de una visión t r a s c e n d e n t e de l a v i d a humana. 

- Debe ser capaz de asesorar a empresas e t n s t i t u c i o n e s en todo a q u e l l o 

r e l a t i v o a su campo p r o f e s i o n a l y , cuando f u e r e n e c e s a r i o , c o n t r o l a r e l 

proceso p r o d u c t i v o de l o pr o y e c t a d o y su c a l i d a d f i n a l . 

:.r:.!?..lglÍ.yQ̂ ,,.d̂  "1^ c a r r e r a 

Formar pro f p ' s i o n a l e s capaces de r e a l i z a r con s e r i e d a d y s o l v o n c i a esté-

t i c a , f u n c i o n a l y tecnológica, p r o y e c t o s de formas b i d i m e n s i o n a l e s y 

t r i d i m e n s i o n a l e s para s e r r e a l i z a d a s por medios i n d u s t r i t i l c s o a r t e s a -

nos i n d u s t r i a l e s . 

- Dotar a l o s p r i S f e s i o n a l e s de una formación c u l t u r a l adecuada a su r o l 
p r o f e s i o n a l . 

- C a p a c i t a r a l egresado para e l asesoramiento e m p r e s a r i a l , e l c o n t r o l de 

titente. 
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r 

cüli'düd y l a dclocción de nece.sid.ides y p o s i b l e s s o l u c i o r . e s dentr'O de un 

campo específico, 

•- TnvestÍ!:|.ir en e l campo de DisEño I n d u s t r i a l así como en su rclacíün con 

d i se 1 pl 1 lid s c o n c u r r e n t e s . 
. • • 

O b j e t i v o s ( e s p e c i a l i d a d Gráfica) ;: 

C i c l o Básico 

Al c o m p l e t a r e l p r i m e r c i c l o e l alumno deberá: 

. T r a n s f e r i r c o n o c i m i e n t o s y l i a b i l i d a d e s específicas d e l carii|,io de d i s e n o 

a l a resolución de problemas b i y t)'id1iuensiün(ile.s de b a j a c o m p l e j i d a d , 

. O r i e n t a r s e por e l análisis de l a s p o s i b i l i d a d e s p r o f e s i o n a l e s y de l a s ap 

L i t u d e s n e c e s a r i a s , t i a d n una do l a s e s p e c i a l i d a d e s , 

C i c l o I n j t e r m c d i o 

Al c o m p l e t a r e l c i c l o i n t e r m e d i o o l alumno deberá: 

, Resolver problemas a n i v e l de p r o y e c t o s y a n t e p r c y e c l u s , 

. R e a l i z a r ¡iroyectos de formas bidimens iün<il es para s e r concreUidoS i^or me-
d i o s i n d u s t r i a l e s o crtesanu-¡nduslriales, r e s u e l t o s en un t o t a l no menor 
de ?̂.. proyecto^, pautados del s i yu i ente modo; 

2" año: 5 p r o y e c t o s 

3" año: 4 proyinctus 

4^ año; 3 p r o y e c t o s 

. E m i t i r j u i c i o s fundados sobre diseños (j>"áfícos o elementos de Comunica -

ción V i s u a l . 

C i c l o F i n a l 

Al c o m p l e t a r e l c i c l o f i n a l e l alumno deberá: 

. Ser capaz de asumir con s o l v e n c i a p r o f e s i o n a l y visión p r o s p e c t i v a c u a l -

q u i e r p r o y e c t o de diseño Gráfico a r e a l i z a r por medio de procesos i n d u s -

t r i a l e s o a r t e s a n o - i n d u s t r i a l e s a n i v e l p u b l i c o o p r i v a d o . 

. V a l o r a r l a i m p o r t a n c i a de mantener una a c t i t u d ética en e l e j e r c i c i o de 

l a profesión, 

, Conocer l a s l e y e s que reglamentan e l e j e r c i c i o de l a profesión. 

, V a l o r a r l a s imágenes producidas i n d u s t r i a l emente en e l c o n t e x t o de una 

visión c u l t u r a l e histórica, 

r d . n°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I 
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i 

O b j e t i v o s ( e s p e c i a l i d a d P r o d u c t o s ) v . V 

C i c l o Básico 

Al c o m p l e t a r e l p r i m e r c i c l o e l ñlunno deberá: 

. T r a n s f e r i r c o n o c i m i e n t o s y h a b i l i d a d e s específicas d e l campo de diseño a 

1a resolución de prohlemas b i y t r idiiüensionalcs de b a j a c o m p l e j i d a d . . 

. O r i e n t a r s e por e l análisis de l a s püsibilidüüL'S p r o f e s i o n a l e s y de l a s ap-

t i t u d e s n e c e s a r i a s , h a c i a una de l a s e s p e c i a l i d a d e s , 

C i c l o I n t e r m e d i o 

Al c o m p l e t a r e l c i c l o i n t e r m e d i o e l alumno deberá; . ' • 

. Resolver problemas a n i v e l de a n t e p r o y e c t o s . V,:̂^ 

, R e a l i z a r p r o y e c t o s de formas t r i d i m e n s i o n a l e s para ser c o n c r e t a d o s por me-

d i o s i n d u s t r i a l e s o a r t e s a n o - i n d u s t r i a l e s , r e s u e l t o s en un t o t a l no menor 

de 1? p r o y e c t o s pautados del s i g u i e n t e iiiüdo; 

7."  año : 5 p r o y e c t o s 

y año : proyeclüs 

4" año: 3 p r o y e c t o s 

. E m i t i r j u i c i o s fundados sobre o b j e t o s de diseño. ' 

C i c l o F i n a l , • 

Al c o m p l e t a r e l c i c l o f i n a l e l alumno deberá: 

. Ser capaz de r e a l i z a r con s o l v e n c i a p r o f e s i o n a l y visión p r o s p e c t i v a c u a l -

q u i e r p r o y e c t o de diseño de Productos a c o n c r e t a r por medio de procesos 

i n d u s t r i a l e s o a r t e s a n o - i n d u s t r i a l e s a n i v e l público o p r i v a d o . 

. V a l o r a r l a i m p o r t a n c i a de mantener una a c t i v u d ética en e l e j e r c i c i o de 
l a profesión, 

.. Conocer l a s l e y e s que reglamentan e l e j e r c i c i o de l a profesión. 

,• V a l o r a r l a s formas p r o d u c i d a s por l a i n d u s t r i a en e l c o n t e x t o de una visión 

c u l t u r a l e histórica. 
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4. Distribución c u r r i c u l a r 

C a r r e r a : DISÍIÑO I N D U S T R I A L 

PRIMER AÑO 

C i c l o Básico 

Asi g n a t u / a s 

-7 cTsenoTiásico ' 

- T Matemática 

^, Geometría ..Descripti 

va y D i b u j o Técnico ?G8 

V » D i b u j o a Mano A l z a d a l 208 

Psicología A p l i c a d a ' 

al Diseño 104 

. Práctica D e p o r t i v a í 52 

Tot a l de iioras 

?óo 
130 

Especi_al idad^Gr^^^ 

SEGUNDO ANO 

A s i g n a t u r a s ^ T o t a l de horas 

4 D i b u j o a Mano Al7a_ ^ 
da 11 / 130 

4-Comunicación V i s u a l / 156 

'^f Diseño Gráfico, I . : / 312 

•+Tipo9rafía / 104 

4 Tecnología para G r S f i f . 

ca I ' 104 
"••práctica D e p o r L i v a l l 52 

TERCER AÑO 

4- Fotografía Documenta^;' 

l i s t a 78 

-íSociología / / 104 

-4'Di seño Gráfico I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA í 312 

-!»• Tecnología para Gráfi,/ 

ca I I ""104 

- f D i b u j o para Gráfica 1í155 

+ Semiología v 78 

Práctica D e p o r t i v a I I I 52 

CUARTO AÑO 

7^Gráfica para Produc / 

' t o s 1:55 

tProgramación y MétodosjÍ04 

-v-Economía ¡J 78 

E s p e c i a l i d a d P roductos 

A s i g n a t u r a s T o t a l de horas 

4-Oibujo a Mano A l z a -
da I I ' 

•^Comunicación V i s u a l 

Diseño de Productos 1 / 

-f D i b u j o Técnico 

\a General y 

•f Tecnología para Produc-
t o s I / 

-Práctica D e p o r t i v a I I 

4"Fotografía n o c u m e n t a l i s 

t a 

•I-Sociología 

Di seño de Productos I I •< 

•^Tecnología para Produc-, 

t o s 11 , , 

Física Es p e c i a l 

+ Ergonomía 

"Práctica D e p o r t i v a I I I 

130 

156 

250 

156 

104 

104 
5? 

78 

104 

312 

130 

130 

78 

52 

TGráfica para Productos/ 156 

-+Programación y Métodos ' 104 

•í~£conomía 78 

Ord. 
í l .:Fa 



/ 
^%DiS(:!ño Gráfico I I I 

"füibujo para Gráfica I I r 

\iFotografía para Gráfica-
Práctica D e p o r t i v a IV 

QUINTO AÑO 

N i . ^ x r H i s t o r i a d e l Diseño 

O ^ L e g i s l a c i ó n I n d u s t r i a l 

^ F i l o s o f í a i / ; 

••Diseño Gráfico F i n a l »' 

Práctica D e p o r t i v a V 

260 

156 

104 

b2 

104 

78 

78 

390 

52 

\ 

_^í-Diseño de Productos I I I 

X^Tecnoloqía para Productos 

' 111 ' 

Práctica D e p o r t i v a IV 

312 

130 

52 

...̂  iíHistoria d e l Diseño 

legislación I n d u s t r i a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 
-sX^Filosofía 

\Íi)iseño de Productos F i n a l 390 

104 

78 

78 

Práctica D e p o r t i v a V 52 

T o d a s l a s a s i g n a t u r a s s o n de d i c t a d o a n u a l . • • 

5. /Ucance de l a s O b l i g a c i o n e s C u r r i c u l a r e s 

O b j e t i v o s y Contenidos Temáticos Mínimos 

Diseño Básico 

O b j e t i v o s : 

, Conocer, comprer\der, a n a l i z a r y t r a n s f e r i r conceptos básicos r e l a t i v o s a l a 

problemática gerteral d e l diseño y a l a elaboración de formas b i d i m c n s i o n a -

l e s y t r i d i m e n s i o n a l e s , 

. I n i c i a r y e j e r c i t a r l a práctica de l a a c t i v i d a d p r o y e c t u a l . 

. E l e g i r a través d e l análisis de l a s p o s i b i l i d a d e s p r o f e s i o n a l e s y de l a s ap-

t i t u d e s n e c e s a r i a s , una de l a s e s p e c i a l i d a d e s . 

Contenidos mínimos: > ,:4 

- En su d e s a r r o l l o abarca l a problemática g e n e r a l d e l diseño, aspectos metodo-

lógicos y conceptos básicos r e l a t i v o s a problemas b i d i m e n s i o n a l e s y t r i d i -

mensionales para su aplicación en t r a b a j o s prácticos y p r o y e c t o s no a p l i c a -

dos { de baja c o m p l e j i d a d ) . 

Matemática • 

O b j e t i v o s : 

« CI CS I DO 

Conocer y a p l i c a r l a s fórmulas de combinación y permutación, así como l a s 
nnciones de v e c t o r e s . 

Conocer e i n t e r p r e t a r p r i n c i p i o s fundamentales de f u n c i o n e s . 

T r a n s f e r i r l a s nociones de e l i p s e , hipérbola y parábola a l campo geométrico. 

Cunocer y a p l i c a r nociones de topología de l a geometría e l e m e n t a l . i 



. Conocer e i n t e r p r e t a r p r i n c i p i o s fundamentales de límites, d e r i v a d a s , c o o r d e -

nadas t r i d i m e n s i o n a l e s e i n t e g r a l e s . 

. A d q u i r i r e l método r e f l e x i v o como p a r t e d e l quehacer científico. 

'"¡•"'tenidos mínin'ios: 

. Análisis c o m b i n a t o r i o , v e c t o r e s y ¡natrices, f u n c i o n e s , geometría en c o o r d e -

nadas, c u e s t i o n e s topológicas de l a geometría e l e m e n t a l , límites, d e r i v a d a s , 

coordenada s t r i d i me n s1 o n a1 o s, i n t e g r a l e s , 

Geometría Des cr1]3t i va y D i b u j o Técnico 

O b j e t i v o s : 

, Representar correctaüiente sobre dos o maS p l a n o s . ; • 

. A d q u i r i r e l manejo c o r r e c t o de l a s técnicas de p e r s p e c t i v a s : proyección c e n -

t r a l , c a b a l l e r a , axonomótrica, normal y r e d u c i d a , i s o d i o trimétrica. 

. Conocer códigos y normas que p e r m i t a n l a l e c t u r a e Interpretación de l a s r e -

pr e s e n t a c i o n e s en e l p l a n o , 

. A d q u i r i r hábilidackjs de d i b u j o técnico. Conocer y a p l i c a r l a s normas IRAM. 

•""ntenidos mínimos: 

. I n c l u y e el e s t u d i o del sistema Monge, p r o y e c c i o n e s sobre uno, dos o más p l a -
nos, a l a vez que l a práctica i n s t r u m e n t a l d e l d i b u j o l i n e a l , encuadrando 
ésta a c t i v i d a d en l a s c o r r e s p o n d i e n t e s normas IRAM, 

D i b u j o a Mano Alzad^^ 

O b j e t i v o s : 

. Representar en e l plano con e x a c t i t u d f o r m a l y s o l t u r a , a l a vez que i n t u i r , 

r e l a c i o n a r y c a p t a r l o s d e t a l l e s i m p o r t a n t e s de l o r e p r e s e n t a d o . 

. D e s a r r o l l a r l a capacidad de observación crítica e i n i c i a r s e en l a a p r e c i a -
ción estética, 

. Conocer l o s m a t e r i a l e s que se emplean comúnmente en d i b u j o , formas de uso, 
p o s i b i l i d a d e s de l o s mismos y s o p o r t e s . 

. A d q u i r i r capacidad para componer, p r o p o r c i o n a r , d i m e n s i o n a r , r e p r e s e n t a r , 

v a l o r a r , e x a l t a r , a t e n u a r y e x c l u i r p a r t e s . 

iao?«3Í . D e s a r r o l l a r l a i n v e n t i v a a través de e j e r c i c i o s específicos. 
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• • 0¡Kcf<Aa<i» 

Contenidos mínimos: 

? 

. Nociones e l e m e n t a l e s de p e r i p e c t i v a cónica. Su aplicación en p e r s p e c t i v a 

observada o práctica. D i b u j o de cuerpos geométricos y o b j e t o s d i v e r s o s . 

P r o p o r c i o n e s d e l y de l o s o b j e t o s e n t r e sí. D i b u j o s c r e a t i v o ? . b o c e t o s en 

d i v e r s a s técnicas. 

Psicología A p l i c a d a a l Diseño 

O b j e t i v o s : 

. Conocer y u t i l i z a r con propiedad e l esquema c o n c e p t u a l de l a psicología 

a p i i c a d a a l diseño. 

. Conocer e l proceso psicofisiológico de l a percepción. 

. Tomar c o n c i e n c i a de l a interrelación e x i s t e n t e e n t r e percepción, c o n o c i -

m i e n t o , e f e c t i v i d a d , v a l o r a c i o n e s . 

. V a l o r a r l a i n c i d e n c i a de l o s a p r e n d i z a j e s y de l a s m o t i v a c i o n e s t a n t o per 

señales como s o c i a l e s de l a percepción. | 

, Conocer l o s p r i n c i p i o s de ilusión p e r c e p t u a l para su utilización p r o f e s i o 

n a l . 

. Conocer y con^orender e l v a l o r del j u e g o i n t e r a c t i v o de l o s f a c t o r e s h e r e -

d i t a r i o s y sücioculturales, 

. Conocer y s e l e c c i o n a r r e l a c i o n e s p e r c e p t u a l e s d i r i g i d a s a l o s enfoques b i 

d i m e n s i o n a l e s y t r i d i m e n c i o n a l e s . 

Contenidos mínimos: ' 

. Conocimientos r e l a t i v o s a l a percepción y aspectos anexos, percepción del 

espacio b i d i m e n s i o n a l y t r i d i m e n s i o n a l , problemas de l a l u / y c o l o r . 

. Conceptos elementales de psicología s o c i a l . 

Dibujo a Mano Alzada 11 

O b j e t i vos: 

. Representar en e l plano con e x a c t i t u d y s o l t u r a a l a vez que i n t u i r , r e l a -

c i o n a r y c a p t a r l o s d e t a l l e s i m p o r t a n t e s de l o s e l e c i o n a d o . 

. A p l i c a r l o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s o nuevas f o r m u l a c i o n e s mas complejas 

con e l f i n de r e a f i r m a r y a m p l i a r c o n o c i m i e n t o s en e l D i b u j o a Mano A l / a -

da. 

. A p l i c a r c o l o r con d i s t i n t a s técnicas I 

. D e s a r r o l l a r h a b i l i d a d para a n a l i z a r , s i m p l i f i c a r , e s q u e m a t i z a r y g r a f i c a r 

c o r r e c t a m e n t e . 

3rd. n' 
I I . 



! 

. Comprender y doiMinar 1as t r e s d i i i i e n s i o n e s . 

. Memorizar formas y d e t a l l e s . 

. n - j s t r a r . ' 

Contenidos nnirimos: >• 

Interpretación de o b j e t o s de producción i n d u s t r i a l y o b j e t o s de l a n a t u r a l e -

za; v a r i a n L e s de l a s d i v e r s a s técnicas y m a t e r i a l e s para r e p r e s e n t a r . L i b r e 

expresión a p l i c a n d o técnicas d i v e r s a s ; a c u a r e l a s , t i n t a s , temperas, aguada, 

haciendo hincapié en el t r a z a d o manual. 

Comunicación V i s u a l . '• 

O b j e t i v o s : 

. Conocer p r i n c i p i o s g e n e r a l e s de l a Teoría de l a Comunicación. , : 

. Deducir de dichos p r i n c i p i o s g e n e r a l e s l a s pautas que norman l a Comunicación 

.. Conocer y d i s t i n g u i r Tos canales de comunicación con e s p e c i a l r e f e r e n c i a a 

l o s medios de ctiinunicación miísiva. 

. Conocer, d i s t i n g u i r y a p l i c a r l a s p o s i b i l i d a d e s c o m u n i c a c i o n a l e s de l a s f o r -
mas b i d i m e n s i o n a l e s y t r i d i m e n s i o n a l e s . 

. Conocer y a p l i c a r l a modificación y actuación v i s u a l de l a s formas a l a ínter 

ción c o m u n i c a t i v a , 

. Conocer e l comportamiento de l a l u z y geometría de l a óptica. 

. Conocer e l r o l del c o l o r en l a Comunicación V i s u a l . ' " 

. A p l i c a r t e x t u r a s con intención c o m u n i c a t i v a . ,, • 

. I n i c i a r s e en e l conociiüiento de l a cinética de l a forma. 

Contenidos mínimos; 

, P r i n c i p i o s de l a Teoría de l a Comunicación. 

. La Comunicación V i s u a l , . 

. Canales de comunicación. Medios masivos de Comunicación. 

. Comportamiento de l a l u z y geometría de l a óptica. 

. Color, l u z . * 

V i s u a l . 

/f. 
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, T o x t u r a . . • , . 

. Cinética de l a fonriá. 

ty seño Gráfico I_ 

O b j e t i v o s ; . : „,„ 

. A d q u i r i r i i a b i ! idad para hacer p r o y e c t o s no a p l i c a d o s o s e m i a p l i c a d o s de 

acuerdo a l a s s i g u i e n t e s p a u t a s : 

1. De l a Comunicación Gráfica en sí. ' 
2. En relación a l u s u a r i o , 

3. Pe cÓHio se p l a n t e a e l t r a b a j o ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ,\ ' :[ir 

4. De como se c o n c r e t a . 

. A p l i c a r l a s f u n c i o n e s d e l s i g n o , su modo de comunicar y su t i p o en l a r e 

solución de p r o y e c t o s de b a j a c o m p l e j i d a d , 

. I n i n i a r s e en e l manejo práctico de l a s técnicas igra T i c a s , 

ConteniííQS mínimos: 

. R e a l i z a r no m̂ í-ios de c i n c o p r o y e c t o s a p l i c a n d o l o s c r i t e r i o s s i g u i e n t e s ; 

1 . De l a Comunicación Gráfica en sí. 

Dé'acuerdo a; 

l a Función; s i g n o p r i m a r i o y s e c u n d a r l o . 

Modo en que comunica: d e n o t a t i v o . 

Tipo do s i g n o : no v e r b a l , v e r b a l , combinado. ;.• ' 

Intención de emisor; i n f o r m a t i v o , r e c r e a t i v o . 

Técnicas de ejecución: c o l ! a g e , ilustración. 

2:, Ln relación a l u s u a r i o . 

Tiempo de l e c t u r a : estático, en movimiento, 

Espacio v i s u a l : i n d i v i d u a l , peqqeño grupo. 

3. De cómo se p l a n t e a e l trabajo,. 

Según análisis de l a función. ,. 

Redi seño. 

4, De cómo se c o n c r e t a . 

A r t e s a n a l . 

/lpografía_ 
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. Conocer l o s r e c u r s o s de expresión tipográfica y l o s d i s t i n t o s eleinentos 
tipográficos,: 

, A d q u i r i r h a b i l i d a d para u t i l i z a r l a s tipografías en l a composición y d i a g r a 

macíón de un mensaje gráfico. 

. A p l i c a r n ociones tipoiiiétricas,. 

Contenidos mínimos, 

. C r i t e r i o s de diseño de l e t r a s y a l f a b e t o s ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r 

. C r i t e r i o s de diagramación tipográfica. 

. E s t u d i o analítico de l o s a l f a b e t o s e x i s t e n t e s , 

Tecnología p a r a nráflca I _ 

O b j e t i v o s : 

. C o n o c e r l a s propiedades de l o s a m t e r i a l c s p r o p i o s d e l área en relación con 
su capacidad de r e s p u e s t a a l a s d i s t i n t a s s o l i c i t a c i o n e s : 

a ) conocer m a t e r i a l e s de s o p o r t e : celulósicos, metálicos, madera, plásticos 
v i d r i o s , cerámicos, c u e r o s , t e x t i l e s . 

b) conocer m a t e r i a l e s r e c u b r i e n t e s ; P i n t u r a s , esmales, b a r n i c e s y t i n t a s . 

c ) conocer l a s formas en que d i c h o s m a t e r i a l e s se p r e s e n t a n en e l mercado,. 

ContenidosiTíínimos; 

. M a t e r i a l e s celulósicos, metálicos, maderas, plásticos, v i d r i o s , cerámicos, 
cueros y t e x t i l e s . 

. M a t e r i a l e s r e c u b r i e n t e s ; pinturaS:, esmales, b a r n i c e s y t i n t a s , . 

Diseño de Productos I 

O b j e t i v o s : 

, A d q u i r i r h a b i l i d a d para p r o y e c t a r formas tridiüiensionales de acuerdo con 
l a s s i g u i e n t e s p a u t a s : 

1) d e l o b j e t o en sí, 
2 en relación a l u s u a r i o 

3) de cómo se p l a n t e a e l p r o y e c t o 

4) de cómo se c o n c r e t a . 

íÍDD • A p l i c a r pautas metodológicas de análisis, síntesis y d e s a r r o l l o en l o s p r o -
y e c t o s . 

—7 / l I n i c i a r e l c o n o c i m i e n t o sistemático de l o s o b j e t o s . 

¿X^ford. n° -i I ' //• 
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ConteriKios míriiirioŝ  

. R e a ü / a r no menos de 5 ( c i n c o ) p r o y e c t o s a p l i c a n d o l a generación de a l l i i r n a 

: t i v a s , r e s u e l t o s a n i v e l de maquetas o de p r o t o t i p o s , u t i l i z a n d o d i s t i n t o s 

m a t e r i a l e s ' (cartón, yeso-.- maderas, alambres, p o l i e s t i r c n o e x p a n d i d o ) , r e p r e 
sentados p l a n i i u n t r i c a m e n t e , y de acuerdo con l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s ; 

1) del o b j e t o en sí. 

Formas monolíticas, o b j e t o s con traiiponentes e s t a n d a r i z a d o s , o b j e t o s con u 

nldades f i j a s , predominantemente monómateriales y o b j e t o s moldeados. 

2) en relación a l u s u a r i o . 

Objetos adaptados a l a mano. 

3) de cómo se p l a n t e a e l p r o y e c t o 

Según análisis de l a función ( t o t a l o p a r c i a l m e n t e ) 

4) de cómo se c o n c r e t a 

Con m a t e r i a l e s y/o procesos p r e f i j a d o s ( t o t a l o p < i r c i a l m e n t e ) , a r t e s a n o -
i n d u s t r i a l , ' 

Dibujo Técnico 

O b j e t i v o s ; . , ' ' ' 

. A p l i c a r c o n o c i m i e n t o s y h a b i l i d a d e s a d q u i r i d o s en e l c u r s o a n t e r i o r . 

. P e r f e c c i o n a r l a s h a b i l i d a d e s en l a representación iécnira n o r m a l i z a d a . 

. S a b e r r e p r e s e n t a r formas s e m i a p i l o a d a s y a p l i c a d a s u t i l i z a n d o l a s normas 

adecuadas en cada caso. 

Contenidos mínimos;' 

, EjecuciÓrt de c r o q u i s a p a r t i r de p e r s p e c t i v a s y v i s t a s a c o t a d a s , 

. Medición de p i e z a s y ejecución de c r o q u i s acotados en p e r s p e c t i v a y r e p r e -

sentación diédrica, 

. Ejecución de d e s a r r o l l o s y v i s t a s e x p l o s i o n a d a s . 

. Medición y representación técnica de o b j e t o s de producción s e r i a d a . 

Física General 

O b j e t i v o s : 

. Conocer en términos de l e y e s físicas e l e n t o r n o que se p r e t e n d e m o d i f i c a r . 

. Conocer l a s l e y e s de l a n a t u r a l e z a con e l f i n de no c o n t r a d e c i r l a s . 

A p l i c a r esos c o n o c i m i e n t o s a l comportamiento físico de l o que se diseña. 

Ord. n**zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f, , ^ -^  / /  
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. E x t r a e r l a s v a r i a b l e s y su relación de dependencia en problemas c o n c r e t o s , 

. Acceder a l manejo, básico de m a t e r i a l e s e i n s t r u m e n t a l para m e d i r , v a l o r a r 

y e v a l u a r l a s v a r i a b l e s n e c e s a r i a s . 

Contenidos mínimos; 
« . 

. La mecánica c l a s i c a , sus l e y e s y p r i n c i p i o s . Estática, cinemática y dinámi-

:::ca..::, 

. l a e l e c t r i c i d a d g e n e r a l , comportamiento o s l . a l i c o y dináinico de l a s c a r g a s 
eléctricas. 

. Fl e l e c t r o m a g n e t i s m o ; sus l e y e s y a p l i c a c i o n e s prácticas. 

. El c o l o r como forma de energía, su propagrición y sus e f e c t o s sobre e l mundo 

m a t e r i a l , 

. Conceptos fundamentales de luí y dé s o n i d o . 

Tecnología para Productos 

O b j e t i v o s : 

. Conocer l a s propiedades de l o s a m t e r i a l e s u t i l i z a b l e s en l a fabricación de 

productos i n d u s - f r i a l e s y a r t e s a n o - i n d u s t r i a l e s , en relación con su c a i j a c i d a d 

de r e s p u e s t a a l a s s o l i c i t a c i o n e s a que deberán someterse y a su p r e s e n t a -

ción en e l mercado: 

Conocer l o s metales más usados. 

Conocer l o s plásticos más usados. 

:. Conocer l a s maderas y sus d e r i v a d o s . 

.Conocer l o s m a t e r i a l e s cerámicos, e l yeso y e l cenifsnto. 

. Conocer o l v i d r i o . .. 

Conocer l o s elastómeros. 

Conocer l o s p r i n c i p a l e s ináteriaTeS de r e v e s t i m i e n t o . 

Contenidos mínimos; 

. P r o p i e d a d e s de uso de m e t a l e s , plásticos, maderas y d e r i v a d o s (celulósicos), 
cerámicos, yeso y cemento, v i d r i o , elastómeros, m a t e r i a l e s de r e v e s t i m i e n t o 
más u s u a l e s , 

: . C o n o c i m i e n t o de l a s r e s p e c t i v a s formas de presentación en e l mercado r e g i o -

n a l y n a c i o n a l . 

Fotografía D o c u m e n t a l i s t a 

•.Objetivos : 

. Conocer l a s d i s t i n t a s p o s i b i l i d a d e s de r e g i s t r o fotográfico. 



. A d q u i r i r hábil idíiri en el manejo de l a máquina fotográfica y conocer sus 

d i s t i n t a s p o s i b i l i d a d e s . , . 

. . S e l e c c i o n a r estétiGamente e l encuadre. 

• . Conocer técnicas de r e v e l a d o e impresión. 

- A p l i c a r d i s t i n t a s técnicas en l a elaLioración de n e g a t i v o s y p o s i l i v u s . 

Contenidos mínimos: 

. Conocimientos de sistemas mecánicos y prácticas con mtiteriñles s e n s i b l e s , 

•••prácticas de l a b o r a t o r i o , procesoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y técnicas de toma, r e v e l a d o e impre-

sión. 

• Síicjojogía 

O y e t i v o s : 

. Conocer l o s p r i n c i p i o s fundamfi'ntaies de l a Sociología, e l coi r i p o r t a m i e n t o 

del s e r humano en l o s grupos p r i m a r i o s y s e c u n d a r i o s para comprender e l 

: papel de Tas formas y o b j e t o s d e l Diseño en e l ámbito s o c i a l . 

V a l o r a r l a i n c i d e n c i a de l o s o c i a l en e l quehacer p r o f e s i o n a l . 

Tomar c o n c i e n c i a d e l papel p e c u l i a r de l o s o b j e t o s y formas d e l Diseño 

en e l aspecto s o c i a l . 

T r a n s f e r i r estos r o n o c i m i e t i t o s al quefiacer y a l r o l del Diseñador Indus 
t r i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. f 

, Conocer técnicas de estadísticas, • 

. A p l i c a r técnicas estadísticas para e l diagnóstico de s i t u a c i o n e s v i n c u -

•• l a d a s a l Diseño. • 

••'• . CO:ntenidos mínimos: 

. . El ser humano y l a Sociedad. I.a sociología como c i e n c i a . Sociedad, c u l -

t u r a y p e r s o n a l i d a d . Organización de l o s o c i a l , sociedad i n d u s t r i a l . So 

c i o T o g i a demográfica. 

. Istadística y estadística s o c i a l . F s c s l a s nominales, o r d i n a l e s , de i n -

t e r v a l o y de razón. I r e c u e n c i a s , p o r c e n t a j e s , p r o p o r c i o n e s y r a z o n e s , -

tabulación de d a t o s . Representación gráfica. 

P'̂ ^^M...3l.M'̂ °̂ I I 
O b j e t i v o s : 

. A p l i c a r l o s co n o c i m i e n t o s y técnicas a d q u i r i d o s , a l a resolución de pro 

y e c t o s gráficos a p l i c a d o s y/o s e m i a p l i c a d o s de acuerdo a l a s s i g u i e n t e s 

pautgs: 

De l a Comunicación Gráfica en sí. 

En relación al u s u a r i o . • 

De cómo se p l a n t e a e l t r a b a ' 

Ord. N" // 



De como se c o n c r e t a . 

. A p l i c a r l a s f u n c i o n e s del s i g n o , su modo de eomíunicar y su t i p o en l a 

resolución de p r o y e c t o s de diseño Gráfico. 

., Conocer y api i c a r d i v e r s a s técnicas gráficas. 

Contenidos mínimos: 

, R e a l i z a r no menos de c u a t r o p r o y e c t o s a p l i c a n d o l o s c r i t e r i o s s i g u i e n -
t e s : 

1 De l a Comunicación Gráfica en sí, de acuerdo a; 

La función: p r i m a r i o , p r o p i o , s e c u n d a r i o . : 

ModozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA en que comunica: d e n o t a t i v o , c o n n o t a t i v O . 

T i p o de s i g n o : v e r b a l , no v e r b a l , combinado. 

Intención: i n f o r m a t i v o , r e c r e a t i v o , introducción a l o p e r s u a s i v o . 

Técnicas de ejecución: fotografía, coMage, ilustración. 

F a m i l i a de formas. 

2. En r e l ac i ón a l us ua r i o:  

Tiempo de l e c t u r a e s t á t i c o , en. movimiento . 

Espacio y i s u a T : i n d i v i d u a l , pequeño g r u p o , gran g r u p o . 

3, Oe cómo se pl ant ea e l t r a b a j o : 

a ) Según análisis d é l a función. 

b) Rediseño, 

1 . De cómo se c o n c r e t a : 

Con m a t e r i a l e s y/O procesos p r e f i j a d o s . A r t e s a n o - i n d u s t r i a l . 

O b j e t i v o s : 

. Conocer l a s p o s i b i l i d a d e s y c o n d i c i o n a m i e n t o s de l o s s i gui í Mi t ps p r o c e -

sos de impresión: serigrafía, i m p r e n t a , litoorafía, hueco-grabado, 

o f f s e t , f o t o g r a b a d o en laminados de celulósicos, plásticos, m e t a l e s , -

. - t e x t i l e s y cueros. 

•.Conocer l a s po.sibílidsde.';. y c o n d i c i o n a m i e n t o s de l o s s i g u i e n t e s procc--. 
sos.de impresión; sorigrafía, esmaltado, grabado mecánico y químico en 
í THt Ér i al es rígidos.; me t a l üS,  maderas, plásticos, v i d r i o y cerámica., 

.: Conocer l a s p o s i b i l i d a d e s de l o s s i g u i e n t e s procesos de impresión «n -

r e l i e v e : r e p u j a d o , g o f r a d o , termoformado, fundición. 

Contenidos mínirnos: 

..Técnicas de impresión: serigrafía, i m p r e n t a , 1 i tografía,: o f f s e t , f o t o - / 

•¡grabado, huecograbado, esmaltado, grabado mecánico y químicfl, r e p u j a d o 

:termoformñdov fundición, moldeado:. 

r^ -.: .• -:• ! •  Ord. N' 
I 

/ /  
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O b j e t i v o s ; 

. Representar con o p e r a t i v i r i a d , e l i g i e n d o c o r r e c t a m e n t e l a s técnicas a 

u t i l i z a r de acuerdo con l o s o b j e t o s que se seleccioüen. 

. A d q u i r i r iiab11idad para a b s t r a e r , s i n t e t i z a r , i n t e r p r e t a r y e x p r e s a r 

c o r r e c t a m e n t e . 

. Conocer y apiicür con propicídad técnicas de representación r e l a t i v a s a 
p o s t u r a s , iriovimientos y p r o p o r c i o n e s d e l cuerpo hunidno. 

. Imaginar y r e p r e s e n t a r en s e c u e n c i a s , s n o d i f i c a c l o n e s s u s t a n c i a l e s de -

i o b j e t o s , v a r i a n d o tamaños y puntos de v i s t a . 

Contenidos mínimos; 

. Análisis síntesis, expresión y esquemas funclonálss de l a mano. T i n t a 

aguada, su aplicación para d i f e r e n c i a r c o r r e c t a m e n t e l o s d i v e r s o s ma- i ; 

t c r i a l e s . 

.:Breve e s t u d i o sobre p r o p o r c i o n e s , p o s t u r a s y movimientos d e l cuerpo -
ihumanb.. 

. . ^ . . . . . . . . 

. Hacro representación a p a r t i r de una visión de modelo normal a l o m i -
croscópico. 

Semiolociía^ 

O b j e t i v o s ; , , 

Anal i z a r críticamente e l proceso de comúntcación, l a s v a r i a b l e s ínter-
v i n i e n t e s y e l proceso i r i c d i a c i o n a ] f u e n t e - r e c e p t o r . 

. Conocer l a s f u n c i o n e s del mensaje. 

, A p l i c a r esas f u n c i o n e s a l a solución de problemas de Oiseño Gráfico. 

.•Conocer l o s p r i n c i p i o s sintácticos que r e g u l a n e1 d i s c u r s o de l a s imá_ 
....; genes. 

. Conocer l a s f i g u r a s retóricas fundamentales. 

. A p l i c a r l a s f i g u r a s retóricas a l a solución de problemas de diseño. 

Contenidos mínimos: 

, Teoría y proceso de Ta comunicación; F a c t o r e s c o n s t i t u t i v o s , Gomunica-

clón y c o n t e x t o c u l t u r a l . S i g n i f i c a d o y comunicación. Lenguaje y meta-

Ord. I ! 
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l e n g u a j e . Dimensiones del s i g n i f i c a d o . Connotación y denotación. S i n -
t a x i s de l a imagen. Nociones de e s t i l o . P r i n c i p i o s semánticos. Retóri 
ca de l a imagen. 

Di seno de Productos I I 

O b j e t i v o s : 

. A m p l i a r l a h a b i l i d a d para p r o y e c t a r formas t r i d i m e n s i o n a l e s y u b j e t o s 
en g e n e r a l dé acuerdo con l a s s i g u i e n t e s p a u t a s : 

Del o b j e t o en sí.• 

En relación a l u s u a r i o . 

Dé cóftio se p l a n t e a e l p r o y e c t o . .; 

De cómo se c n n c r e t a . 

A p l i c a r conductas inetodológicrir, a 1a confección de l o s prüyoclos. 

P r o f u n d i z a r en e l c o n o c i m i e n t o de i o s o b j e t o s , en e s p e c i a l de l o s en-
vases. 

Contenidos mínimos: 

. R e a l i z a r no menos de c u a t r o ( 4 ) p r o y e c t o s , acentuando e l d e s a r r o l l o de 

h a b i l i d a d e s r e l a c i o n a d a s con l a confección de l o s d i s t i n t o s componen-

t e s d e l p r o y e c t o de acuerdo con l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s : 

1 . Del o b j e t o en sí. 

Obj e t o s con p a r t e s a r t i c u l a d a s , o b j e t o s moldeados, o b j e t o s con par 

te s y componentes estándar, o b j e t o s con mecanismos. 

Z . En relación a l u s u a r i o . '-
Adaptados a l a mano y/o a l cuerpo. 

3. De cómo se p l a n t e a e l p r o y e c t o . 

Segün análisis de l a función ( t o t a l o p a r c i a l ) , r-ediseños, 

4. De cómo se c o n c r e t a . 

Con m a t e r i a l e s y/o procesos p r e f i j a d o s ( t o t a l o p a r e i a l i n e n t e ) . I n -

d u s t r i a l y a r t e s a n o - i n d u s t r i a l . 

Tecnología para Productos i l _ 

O b j e t i v o s : 

. Conocer l o s d i f e r e n t e s componentes estándar o b t e n i b l e s en e l mercado 
r e g i o n a l y n a c i o n a l . 

. Conocer l a s r e s p e c t i v a s capacidades de e s t o s componentes en relación 

con su utilización como p a r t e i n t e g r a n t e de l o s o b j e t o s . 

. Conocer l a s d i v e r s a s formas de uniones f i j a s , e n t r e m a t e r i a l e s do l a 

misma n a t u r a l e z a y de d i f e r e n t e s n a t u r a l e z a s . 

Ord. N** I // 



1 

. Conocer sus r e s p e c t i v a s capacidades en relación con su utilización en l a 

construcción de l o s o b j e t o s -

Contenidos mínimos: 

. Componentes s i m p l e s ( t o r n i l l o s , butones y t u e r c a s , t o b l o n e s y remaches, 

a r a n d e l a s , c l a v o s , espigas y pernos., s e g u r o s , b u j e s , r e s o r t e s ) . 

. Componentes f r a c c i o n a b l e s (chapas, y láminas, p e r f i l e.s., caños., a l a m b r e s , 
v a r i l l a s , b a r r a s , p l a c a s , t a b l a s , m o l d u r a s ) . 

. Componentes compuestos ( m o t o r e s , 11 aves, i n t e r r u p t o r e s , i n s t r u f i i e n t o s de 

c o n t r o l , c a b l e s , b i s a g r a s a r t i c u l a c i o n e s , r u e d a s , r o d a m i e n t o s ) . 

. Uniones f i j a s ( s o l d a d u r a , j;obloriado y remachado, pestañado.cl avado, a t b r - : 
n l l l a d o , pegado, engrampado', e n c a s t r a d o ) . 

f í y ca_̂  Especia]_ 

dbj.e t i v o s , , 

. A p l i c a r p r i n c i p i o s físicos a l comportamiento de e s t r u c t u r a s rígidas s i m p l e s 

y a uniones e n t r e d i s t i n t a s p i e z a s . 

. A p l i c a r p r i n c i p i o s mecánicos e l e m e n t a l e s a a r t i c u l a c i o n e s , p a r t e s a r t i c u l a -
das y t r a n s m i s i o n e s de movimientos u t i l i z a d a s en o b j e t o s de uso y pequeñas 
maquinas. -

. Conocer y a p i 1car::Slstemas de medición y p r i n c i p i o s de t o l e r a n c i a en l o s 

a j u s t e s e n t r e p i e z a s o p a r t e s , , 

Contenidos mínimos: 

.Conceptos de r e s i s t e n c i a de m a t e r i a l e s y comportamiento,; e s t r u c t u r a l a p l i c a -

do a componentes, c o n s t r u c c i o n e s S e n c i n a s y unioneS: f i j a s . 

t rqü(iOmía_ 

O b j e t i v o s : 

. A d q u i r i r c o n o c i m i e n t o s básicos sobre l o s sistemas hombre-máquina y manejar 
l a comunicación e n t r e e l operador y l a máquina. 

- C o n c e b i r e l modelo de un puesto de t r a b a j o . 

. Conocer l o s i n s t r u m e n t o s de c o n t r o l , sus a p l i c a c i o n e s y su organización. ; 

. A d q u i r i r c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s de antropometría y de adecuación a n t r o p o -

métrica. ' ^ , 

Contenidos mínimos: 

/ . Conocimientos de l o s sistemas hombre-maquinas, de sus modelos, d e l análí*; 

Ord. n° I I :,.,,:,':„,;,„zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ:¡::; / / . 
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/ s i s do. t a r e a s , de l o s i n s t r u i r i e n t o s de c o n t r o l , de l a s i m p l i c a n c i a s percep-
t i v a s y m o t r i c e s en e l puesto de t r a b a j o , de antropometría y de adecuación 
antropométrica, de l o s f a c t o r e s a m b i e n t a l e s . 

Gráfica para Productos 

O b j e t i v o s : 

. A d q u i r i r h a b i l i d a d en l a combinación y aplicación de l o s elemontos de 1a 

s i n t a x i s v i s u a l en l a a c t i v i d a d p r o y e c t u r a l de l a s áreas P r o d u c t o y Gráfi-

ca. 

. . A p l i c a r conceptos ergcnómicos en l a resolución de p r o y e c t o s de c o n t r o l e s , 
paneles de c o n t r o l , 

.Conocer y a p l i c a r m a t e r i a l e s y procesos que i n t e r v i e n e n en l a Fábrica para 
Productos. — 

, Resolver problemas de información a n i v e l de p r o d u c t o . 

. A p i i c a r c o n o c i m i e n t o s para l a Impresión de envases, 

, Resolver problemas do promoción gráfica a través de Tos o b j e t o s , 

. A p l i c a r elementos de s i n t a x i s v i s u a l en s o p o r t e s e s t r u c t u r a l e s rígidos y 
móviles. • ' 

Contenidos mínimos: 

. i o g o l i p o , I s o t i p o , P i c t o g r a m a , Imágenes Icónicas. 

v i n d i c a d o r e s v i s u a l e s : D i a l e s . Señales.Controles. 

. Paneles de c o n t r o l . T a b l c r o s de I n s t r u m e n l u s - R e l a c i o n e s . 

. La información en e l envase. Jerarquización, VisualÍ7.ac1ón, Impresión. 

Programación y Métodos » 

Objetivos:,,:,, 

. C onocer técnicas metodológicas a p l i c a b l e s a l proceso de diseño. 

.Conocer y d i s t i n g u i r laS se c u e n c i a s que e x i s t e n en cada una de l a s técnicas 

metodológicas d e l proceso de diseñar.. 

. D i s t i n g u i r l a técnica más adecuada para a l c a n z a r o b j e t i v o s de l o s d i s t i n -

. E l a b o r a r e s t r a t e g i a s p r o p i a s de resolución, ordonamietrto, decisión,y c o n t r o l 

t o s p l a n t e o s de diseño 
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„ P l a n i f i c a r , c o n t r o l a r y programar p)Ocrsus de diseño en e l tiempo . 

. Comprender y a p l i c a r l a $ teorías cibernéticas fundamentales. 

Conterndos mínimos: 

. T e o r í a de l a metodología y metológía d e l diseño. 

, Teoría de l o s modelos a p l i c a d a a l proceso de d i s e n o . 

. Métodos sistemáticos de diseño y programación, 

:. Teorías cibernéticas fundamentales. 

EcqnOmía^ ' . 

Objetivos:': ' ̂  . / 

..Conocer l a Economía, d i s t i n g u i r l a d e n t r o de l a t o t a l i d a d de l a s C i e n c i a s 
y conocer sus r e l a c i o n e s con l a s mismas. 

. Conocer l o s p r i n c i p i o s gener'alcs que r i g e n l a fconomía. 

. A p l i c a r e s t o s ; p r i n c i p i o s a 1a r e a l i d a d socio-económica r e g i o n a l , n a c i o n a l 
y m u n d i a l . 

.. Reconocer en l a c o n t a b i l i d a d una técnica de apoyo a l ámbito i n d u s t r i a l y 
c o m e r c i a l . 

, U b i c a r l a c o n t a b i l i d a d de c o s t o s con sus elementos p r o p i o s , como p a r t e 

.; e s p e c i a l de l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l . 

. Conocer l o s d i v e r s o s sistemas de c o s t o s . 

. D e s a r r o l l a r h a b i l i d a d para a p l i c a r s i s t e m a s de c o s t o s . 

Contenidos mínimos: 

. Elementos básicos de Filosofía Económica, ta'Economía como c i e n c i a y sus 

elementos. Técnicas económicas, r i o m c n t o s básicos de Política Económica. 

La c o n t a b i l i d a d como técnica de apoyo. La c o n t a b i l i d a d de c o s t o s (ámbitos 

• y e l e m e n t o s ) , d i v e r s o s sistemas de c o s t e o . 

Diseño Gráfico 111 ^ ̂  /''^-^ ••'••^:^r}:-••••••• • r ' ^ r ^ ; v: .. ^ i ,,. 

O b j e t i v o s : 

. A p l i c a r l o s c o n o c i m i e n t o s y técnicas a d q u i r i d o s , a l a resolución de p r o -

y e c t o s gráficos a p l i c a d o s o s c m i a p l i c a d o s de acuerdo a l a s s i g u i e n t e s 

Ord. "° I 1 '-̂  //-
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acífín 

p a u t a s ; 

c 

De l a Comunicación Gráfica en sí. 

En relación a l u s u a r i o . 

De cóíno se p l a n t e a e l t r a b a j o . 

Oe cómo se c o n c r e t a , 

. A p l i c a r l a s f u n c i o n e s d e l s i y n o , su modo de comunicar y su t i p o en l a 
resolución de prnyf'Clüs de diseño yráfico. 

. Conoctír y a p l i c a r d i v e r s a s técnicas gráficas.-

Contenidos mínimos: 

. Reñli¿dr no menos de I r e s p r o y e c t o s a p l i c a n d o l o s c r i t e r i o s s i g u i e n t e s ; 

1) De l a Comunicación Gráfica en sí de acuerdo a: 

l a función: p r i m a r i o o p r o p i o , s e c u n d a r i o . 

Modo en que comunica: d e n o t a t i v o , c o n n o t a t i v o . 

T i p o de s i g n o ; v e r b a l , no v e r b a l , combinado. 

Intención;; i n f o r m a t i v o , r e c r e a t i v o , p e r s u a s i v o . 

Técnica de ejecución: fotografía, c o l U g e , ilustración, v a r i a b l e s de 
r e l i e v e en s o p o r t e , 

Familiá-de formas. 

Comunicación de Gráfica Cinética, 

2) En relacióii a l u s u a r i o : 

Tiempo de l e c t u r a : en m o v i m i e n t o , estático, 

: Espacio v i s u a l ; pequeño grupo, gran g r u p o , e s p a c i o a b i e r t o . 

3) De cómo se p l a n t e a c l t r a b a j o : 

Rediseño •..:.,:•;;.,:;;:,.:,,„,• ''.'••ízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,]:. ŷ^-^'-r..r.:y\ 

Diseño 

4) De cómo se c o n c r e t a " " ' 

Con m a t e r i a l e s y/o procesos p r e f i j a d o s . 

.••„, I n d u s t r i a l . ; 

D i b u j o paraGráfica I I 

. A f i a n z a r l a capacidad de r e p r e s e n t a r con o p e r a t i v i d a d l o s o b j e t o s p r e -

sentados, s e l e c c i o n a n d o técnicas a c o r d e s . 

. Representar l a s formas manejando con h a b i l i d a d l a s d i v e r s a s técnicas. 

Ord. n" M A //. 
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. I n t e r p r e t a r con capacidad c r e a t i v a l a s formas. 

Contenidos mínimos: 

. E s t u d i a d e l r.iierpo humano, m o v i m i e n t o s , e x p r e s i o n e s , v e s t i f i i e n L a s . T n t e r p r e -

. tación yráf i c a de formas animadas e inanimadas, 

fotografía Rar;a^ Gráf ica^ 

O b j e t i v o s : ,, . 

. A d q u i r i r c a p a c i d a d teórica y práctica para e l a b o r a r e x p r e s i o n e s gráficas 
mediante procesos fotográficos. 

- Manejar técnicas e s p e c i a l e s con e l o b j e t o de o b t e n e r f o r m a s , t e x t u r a s y 

e f e c t o s cromáticos inéditos. 

Contenidos mínimas; 

. Manejo: de l a s técnicas e s p e c i a l e s de mafrofotografía, f o t o g r a m a , l u c i g r a -

mas, c o n t r a t i p o s , eliminación y sfíparación de t o n o s , plastografía y técni-

. cas de fütocolor. 

O b j e t i v o s : , : • • •': , 

. P e r f e c c i o n a r l a s , capacidades y h a b i l i d a d e s p r o y e c t u a l e s de acuerdo con l a s 
s i g u i e n t e s p a u t a s : 

Del o b j e t o en sí. 

En relación a l u s u a r i o , 

De cómo se p l a n t e a e l p r o y e c t o . 

De cómo se c o n c r e t a , 

. Ubicar e l t r a b a j o de diseño en e l proceso de producción r e a l y en e l c o n t e x -
t o s o c i o - c u l t u r a l r e g i o n a l y n a c i o n a l . 

Contenidos mínimos; 

. RpaÍTzar no monos de t r e s ( 3 ) p r o y e c t o s de p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s bosados 
en problemas y r e c u r s o s tecnológicos del medio de acuerdo con l o s s i g u i e n -
t e s c r i t e r i o s : ,, . 

1) Del o b j e t o en sí. 

Objetos con p a r t e s a r t i c u l a d a s , con mecanismos, con componentes estándar, 
f a m i l i a s de formas. 

2} En relación a l u s u a r i o . 

3) De cómo se p l a n t e a e l p r o y e c t o . 

Según análisis de l a función ( t o t a l o p a r c i a l ) y rediseños. 

Productos adaptados a l cuerpo o de mayor tamaño, según una valoración 
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ÍÍOOUSO ¡ 

4) De como se c o n c r e t a . 

Con m a t e r i a l e s y/o procesos p r e f i j a d o s ( p a r c i a l m e n t e ) , p r o d u c t o s i n d u s -

tríales. , ' 

TecnologíaparaProductos I I I 

O b j e t i v o s : 

, Conocer l o s procesos últimos de incorporación de l o s m a t e r i a l e s a l o s obje_ 
t o s t e r m i n a d o s . 

.Conocer l a s p o s i b i l i d a d e s de es t o s procesos en relación con su ca p a c i d a d 
para c o n f i r m a r i'iartes u o b j e t o s y con su modo de c o n d i c i o n a r l a forma f i 
n a l . 

M q u i r i r e l c o n o c i m i e n t o s u f i c i e n t e para d e c i d i r acerca d e l uso de l o s s i -
g u i e n t e s procesos de formación: 

a ) a p a r t i r de láminas ' ' ' y - - y - r ' 

b) a p a r t i r de t e j o s 

: c ) a p a r t i r de b a r r a s 

d) a p a r t i r de alambres. 

c ) por moldeo > 

f ) por mecanizado 

. Conocer l o s procesos de acabado más i m p o r t a n t e s , sus pro p i e d a d e s y a p l i c a -
c i o n e s . 

'Contenidos mínimos 

. P r o c e s o s de estampado, embutido, te-rmof ov mado, p l egado.,, nervado ; de líxtru-

: sión y extrusión por reüonta; de moldeo de m e t a l e s , plásticos, v i d r i o , CKr|_ 

micas; de conformado por raecanii'ado o :maquinado de üieLales, madera y d e r l -

. / v a d o s , plásticos, 

, Procesos de p i n t - i d o , b a r n i z a d o , electrodeposicíón. 

Histüria d e l Diseüo 

Objetivos.; •• • 

. Conocer l o s grandes movimientos c u l t u r a l e s que han i n f l u i d o en e l Diset^o. 

. Tomar c o n c i e n c i a de l a i n c i d e n c i a de l a evolución y d e s a r r o l l o tecnológico 

en l a h i s t o r i a d e l diseño. 

/ Comprender l a r e a l i d a d p r e s e n t e con l a visión o r i e n t a d o r a que da l a pers -

p e c t i v a histórica. 

. Comprender l a secuencia histórica hasta n u e s t r o s días e n f a t i z a n d o l a i n -

t r d . I I r i // 
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/terrelación de l a s m a n i f e s t a e i o n e s d e l a r t e , de l a técnica y d e l diseño. 

,. d e s a r r o l l a r lina a c t i t u d crítica f r e n t e a l o s p r o d u c t o s d e l Diseño y: una, :po5i-

c i o n autocrítica f r e n t e a su p r o t e s o c r e a d o r , 

. R c f o z a r l a a c t i t u d i n v e s L i g a t i v a l i a c i a problemáticas estéticas,y c u l t u r a l e s 

; del p r e s e n t e y su tíiúürno o b j e t a l . 

Contenidos mínimos: . 

. l a Revolución I n d u s t r i a l con sus an t e c e d e n t e s i n m e d i a t o s en relación a l a 

c i e n c i a , l a tecnología y e l diseño, 

:. P r e c u r s o r e s d e l Diseño I n d u s t r i a l en l o s s i g l o s XÍX y XX, l a s t e n d e n c i a s 

; artísticas y e l f u n c i o n a l i s i n o ; e l Diseno I n d u s t r i a l en l o s Estados Unidos, 

-:en la" Europa de p o s t - g u c r r a , en países en d e s a r r o l l o y en n u e s t r o país. 

L?:ai?̂ lj£Í£o...lo.íJ.y.̂ liiil 

O b j e t i v o s ; 

. Conocer l a s normas l e g a l e s v i g e n t e s que p r o t e g e n l o s derechos sobre l a s 

obras p r o d u c i d a s . v 

.Conocer en p a r t i c u l a r l a s leyeS que p r o t e g e n l a p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , l a p r o 
piedad i n d u s t r i a l y en g e n e r a l l a legislación que r e g u l a l a importación de 
tecnología y p r o t e g e l a tecnología n a c i o n a l , 

. L o g r a r una toma de c o n c i e n c i a de l a p e r f e c t i f a i l i d a d de l a s l e y e s v i g e n t e s 
a través d e l e s t u d i o de propuestas d o c t r i n a r i a s y f a l l o s j u r i s p r u d e n c i a l e s . 

Tomar c o n c i e n c i a de l a i m p o r t a n c i a de l a protección de l a p r o p i e d a d i n t e l e c -

• t u a l como derecho i n a l i e n a b l e de l o s t r a b a j a d o r e s d e l i n t e l e c t o . 

Contenidos mínimos; 

. P r i n c i p i o s g e n e r a l e s de derecho. 

. Leyes 11723 (Propiedad I n t e l e c t u a l ) ; 111 ( P a t e n t e s de Invención); 39/5 (Mar-

cas de Fábrica, Nombr'es I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s ) ; Decreto Ley 6673 (P a t e n 

t e s de Diseño). 

Filosofía 

O b j e t i v o s : 

R e f l e x i o n a r acerca d e l s e n t i d o d e l hombre y de su o b r a , d e l hombre f r e n t e 

a l a técnica. 

A d q u i r i r una cosmovlsión que p e r m i t a comprender su puesto p e r s o n a l y p r o f e -

s i o n a l en e l mundo contemporáneo. 

Ub i c a r su ámbito p r o f e s i o n a l en e l c o n c i e r t o de l a s o t r a s c i e n c i a s y t r a n s f e -

r i r p r i n c i p i o s éticos y filosóficos a su quehacer p r o f e s i o n a l . 

Ord. « 1 - i 

I I . 
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f/fif'rí f./e *^f/urad('n dt. /a Q,4^cwrt 

. V a l o r a r e l B i e n , l a Verdad , l a Bondad y l a B e l l e z a como p r i n c i p i o s r e c t o -

res de toda búsqueda huniana. 

Contenidos mínimos: 

. Problema d e l c o n o c i m i e n t o p l a n t e a d o según e l pensamiento moderno, su uso 

, como i n s t r u m e n t o d e l análisis d e l probleina d e l set*. 

. Tema d e l hombre enfocado h a c i a l a estructuración de una antropología f i l o -

sófica que p r e s t e un s e n t i d o cabal a l o b r a r y a l hacer huiiicinos (ética y 

técnica), en una sociedad y en un medio ambiente hecho en gran medida, por 

ó1 mismo ( s e n t i d o d e l Diseño), 

Diseño Gráfico F i n a l 

O b j e t i v o s : 

. ñltan/ar e l máximo p e r f e c c i o n a m i e n t o p o s i b l e en Tas capacidades y f i a b l T i d a -
des p r o y e c t u a l e s . 

. D e s a r r o l l a r . a l t e r n a t i v a s de solución basddas e n . l a investigación de una 
temática g e n e r a l . 

. A l c a n z a r e l do m i n i o n e c e s a r i o para manejar un problema de diseño gráfico 

de a l t a c o m p l e j i d a d . : 

. I n t e g r a r l a solución a t e n d i e n d o a l a r e a l i d a d humana y tecnológica en e l 
marco de una a c t i t u d ética. 

Contenidos mínimos; 

. D e s a r r o l l o dc: un p r o y e c t o de diseño gráfico de una f a m i l i a o sistema de 

elementos gráficos de comunlcaciÓR, l o g r a n d o una solución con marcado 

carácter de novedad. 

Diseño d e l P r o d u c t o F i n a l 

O b j e t i v o s : 

. A l c a n z a r e l máximo p e r f e c c i o n a m i e n t o p o s i b l e en l a s capacidades y h a b i l i d a -
des p r o y e c t u a l e s . 

, D e s a r r o l l a r a i t e r n a t i v a s de solución basadas en l a investigación de una t e -
mática g e n e r a l . 

. A l c a n z a r e l dominio n e c e a r l o para manejar un problema de diseño de produc -

. t o s de a l t a c o m p l e j i d a d . 

O, I n t e g r a r l a solución a t e n d i e n d o a l a r e a l i d a d humana y tecnológica en e l 

I -jmarco de una a c t i t u d Ética, 

y, - • Contenidos mínimos; 

\ - ^ L - - ^ - D e s a r r o l l o de un p r o y e c t o de diseño de un p r o d u c t o i n d u s t r i a l , una f a m i l i a 

/ / / o un si t e m a de p r o d u c t o s , l o g r a n d o una solución con miarcado carácter de no-

^ vedad. 

•A. . r 1 
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C o r r c l at iv idijiJes 

Para r e n d i r l a s a s i g n a t u r a s de l a C i i r r e r a de Diseño I n d u s t r i a l ( e s p e c i a l i -

dad Gráfica y e s p e c i a l i d a d P r o d u c t o s ) e l alumno debe t e n e r a p-obadas l a s 

coi'respoüd ieiil.es astíjnaturas que se establecen a continuación 

E s p e c i a l i d a d Gráfica • 

Para r e i i d i r 

,. Diseño Gráfico í 

~ D i b u j o a i'ano Alzada íl 

Diseño,- Gráfico I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
í Tecnología p a r a Gráfica I I 

. D i b u j o para-Gráfica I 

: Semiología 

> Diseño Gráfico 1 1 1 

- D i b u j o para Gráfica I I 

' Fotografía para Gráfica 

' Gráfica p r a P r o d u c t o s 

•<• Econoiitía 

Diseño Gráfico-Fina! 

E s p e c i a l i d a d Productos^ 

' Diseño de P r o d u c t o s I 

- D i b u j o Técnico 

"1 física (¿.:;:: Ar-t.í̂ 'í 

" Diseño de Productos 11 

'-• Fís ica E s p e c i a l 

Tecnología para Productos 11 

• Diseño de Productos I I I 

•• Tecnología para Productos I I I 

" Gráfica para Productos 

* Economici 

Diseño de Productos F i n a ! 

^" R^^gimen de Enseñanza A p r e n d i z a j e 

Te n e r • aprobada 

Uiséro Básico 

D i b u j o a "ano Alí'ada I 

Diseño Gráfico I 

Tecnología para Gráfica I 

D i b u j o a Mana Alzada 11 
Co jiiu nicación V i s u a l 

Diseño Gráfico I I 

D i b u j o para Gráfica I 

Fotografía D o c u m e n t a l i s t a 

Diseño.Gráfico I I 

Sociología 

Diseño Gráfico IIÍ 

Diseño Básico 

Geometría D p s c r i p t ; i v a y D i -

b u j o Tí'cnico 

'̂a temática 

Diseñf de P r o d u c i o s 1 

Física General 

Tecnología para p r o d u c t o s I 

Diseño de Productos I I 

Tecnología para P r o d u c t o s I I 

Diseño, de Produt-Lus I I 

Sociología 

Diseño de P r o d u c t o s I I I 

.Todas l a s a s i g n a t u r a s son de a s i s t e n c i a o b l i g a t o r i a e x i g i e n d o e n t r e e l 

60 y e l 80 por c i e n t o de a s i s t e n c i a e f e c t i v a sobf-e e l t o t a l de c l a s e s 

d i c t a d a s anualmente. 

.Esta e x i g e n c i a se complementa con alquna o alnunas de l a s s i g u i e n t e s : 

a)Proyectos(Fxclusivñmente en e l caso de l a s cátedras de disePior: D i s e -

ño Básico, Diseños Gráficos, Diseños de P r o d u c t o s , Gráfica para P r o -

d u c t o s ) . 

Ord.n' i 
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b) T r a b a j o s prácticos - ')...\':]:/J.S\r:': 

c ) Práct1cos Teóricos • : : : ^ " V V'' ':-^.': '^^ 

d) Trabajo5 monográficos ^ 
e) Enc1erros 

f ) V 1 s i l a s guiadas a fábricas . J • ; v ^̂̂^̂̂^̂̂  
g) Pare i a i es 

. En a q u e l l o s casos en que se e x i g e l a aprobación d e l c i e n por c i e n de l a s 

o b l i g a c i o n e s , se e s l a b l e c e n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s recupera t o r i o s . 

. l a s cátedras de Diseño f i n a l e s se a j u s t a n a su p r o p i a Reglamentación, j 

, E i l o s r e q u e r i m i e n t o s se s u p e d i t a n a l Réqiivien ACidémico de l a r V i c u l i a d de 
A r t e s . 

8-Régimen de Eval_uac15n y Promocjón_ • 

C r i t e r i o s Generales de l a Evaluación ! 

Todas l a s a s i g n a t u r a s se evalufírán con examen f i n a l , l a evaluación de o t r a s 
o b l i g a c i o n e s curricularesvserán f i j a d a s p or l a F a c u l t a d cuando alguna de / 
e l l a s l o r e q u i e r a . 

Régimen de Prornnción , 

Para s er promovido a l c u r s o i n m e d i a t o s u p e r i o r e l alumno debe-'rá t e n e r 
aprobada l a raitjd de l a s a s i g n a t u r a s d e l año i n m e d i a t o a n t e r i o r , s i su 
número es p a r ; y más de l a m i t a d , s i su numero es impar. "En nigún caso 
e l alumno será promovido adeudando a s i g n a t u r a s d e l c u r s o a n t e p r c c e d e n t e " . 

INCUMBENCIAS Y ALCANCE DELTITULO 

Título de "Diseñador I n d u s t r i a l , E s p e c i a l i d a d P r o d u c t o s " 

1 . E s t u d i o . f a c t l b i l i d a d , programación, gestación y d e s a r r o l l o , s u p e r v i -
sión, inspección o c o n t r o l en todas sus modalidades de o b j e t o s r e a l i -
zados p o r medios i n d u s t r i a l e s o a r t e s a n o i n d u s t r i a l e s y componenetes 
q p a r t e s oe pr o d u c t o s c o m p l e j o s , que p o s i b i l i t e n l a concreción de p r o -
d u c t o s ouc r e f l e j e n l a conjunción armónica de f a c t o r e s f u n c i o n a l e s , 
tecnológicos, estótico-formales y económicos. 

Tiene por campo; 

a) O b j e t o s muebles, a r t e f a c t o s , envases, u t e n s i r i o s , h e r r a m i e n t a s , j u e -

gos, j u g u e t e s , máquinas s i m p l e s . 

b} Equipamientos p f f b l i c o s . , t - . 

c ) Elementos, componentes, d e s p o s i t i v o s , a c c e s o r i o s , p a r t e s de máqui-
nas que e n t r a n d i r e c t a m e n t e en c o n t a c t o con e l operador. 

2 . R e a l i z a a r b i t r a j e s , p e r i c i a s , t a s a c i o n e s , p r e s u p u e s t o y c u a l o u i e r o t r a 
t a r e a p r o f e s i o n a l emergente de l a s a c t i v i d a d e s d e s c r i p t a s en e l p u n t o I 

3. I n t e r v i e n e a n i v e l de asesoramiento, d e s a r r o l l o o consultoría en t o d a s 

a q u e l l a s a c t i v i d a d e s que a f e c t e n l a c a l i d a d de l o s p r o d u c t o s . 

Ord.N-^ 



“2005 – Año de homenaje a Antonio Berni” 

  MENDOZA, 12 de diciembre de 2005 
 
 
 VISTO:  
 
 El expediente N° 10-706-F/05 en el que se solicita la creación de la Carrera de Diseño 
Gráfico en el ámbito de esta Unidad Académica. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que la Facultad inició un proceso de revisión de la formación de diseñadores y que para ello 
constituyó una Comisión con la participación de docentes egresados y alumnos (Res. 162/04 C.D. 425/04 
F.A.D.)  
 
 Que en la formulación del Plan de Estudios de la Carrera de Diseño Gráfico se han tenido 
en cuenta principalmente las siguientes características: Incorporación de contenidos actualizados; Inclusión 
de nuevos campos epistemológicos; Incorporación de tecnologías propias y necesarias para la disciplina; 
Formulación de un currículo flexible y responder a las características del actual mercado laboral. 
 
 Por ello y atento a lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza y a lo dispuesto por este 
Cuerpo en sesión del 15 de noviembre de 2005, 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 
ORDENA: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el Plan de Estudio de la Carrera de Diseño Gráfico que figura como Anexo Único de 
la presente ordenanza, que se aplicará a partir de 2006 en forma progresiva. 
 
ARTÍCULO 2°: Solicitar al Consejo Superior autorización para que este Consejo Directivo regule la fijación 
del régimen de promoción, correlatividades, distribución curricular por año, régimen de cursado anual, se-
mestral u otro, así como otros aspectos reglamentarios vinculados al desarrollo de la mencionada carrera. 
 
ARTÍCULO 3°: Elevar al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo para su ratificación. 
 
ARTÍCULO 4°: Comuníquese e insértese en el libro de ordenanzas del Consejo Directivo. 
 
 
ORDENANZA Nº 25 
 
 
       NEC 

 



“2005 – Año de homenaje a Antonio Berni” 

ANEXO ÚNICO 
 
1. Presentación sintética de la carrera: 
 Carrera: Diseño Gráfico 
 Nivel: grado 
 Carácter de la carrera: permanente 
 Título: Diseñador Gráfico 
 Carácter del Título: universitario 
 Duración: 5 años  
 Carga horaria del plan: un mínimo de 3.150 horas reloj 
Condiciones de ingreso: 
 Acreditar haber aprobado el Nivel Medio o Polimodal de enseñanza.  
 Para los mayores de 25 años comprendidos en el artículo 7° de la Ley de Educación Supe-
rior N° 24.521, cumplir con las disposiciones específicas de admisión dispuestas por las autoridades univer-
sitarias para este grupo y las que anualmente dispongan las autoridades de la Facultad de Artes y Diseño. 
 Cumplir con los requisitos generales vigentes para el ingreso a esta Universidad y con los  
particulares que cada año académico fije la  Facultad de Artes y Diseño para esta carrera. 
 
2. Fundamentos de la Reforma del Plan de Estudio vigente:  
 El último Plan de Estudio elaborado para las Carreras de Diseño que se dictan en la Facul-
tad de Artes y Diseño data de 1983 y es el que se encuentra en vigencia en la institución. El tiempo transcu-
rrido desde esta última actualización curricular –más de dos décadas– y los profundos cambios operados en 
el contexto socio-económico-cultural de la región, son factores que justifican el desarrollo de una nueva pro-
puesta, que se adecue plenamente a los requerimientos de la formación profesional de grado de este mo-
mento.  
 En concordancia con la política de revisión de los Planes de Estudios del Grupo de Carreras 
de Proyectos de Diseño, y ante la urgente necesidad de materializar su actualización curricular, en mayo de 
2003 se inició un debate sobre perfiles profesionales, títulos a otorgar y flexibilidad de los citados Planes pa-
ra adecuarse a su realidad contextual. Con este fin, en el ámbito de la Facultad de Artes y Diseño se creó la 
Comisión de revisión del Plan de Estudio, integrada por representantes de los claustros de profesores, 
alumnos y egresados designada según resolución N° 162/04 CD-FAD. 
 La referida comisión ha trabajado desde los lineamientos generales vertidos en reunión de 
profesores, donde se acordó tomar como base el Proyecto “Nuevo desarrollo curricular para las Carreras 
Proyectuales de Diseño”.  
 Sobre la base de los fundamentos de la reforma del Plan de Estudio vigente, consultas rea-
lizadas y la reconsideración de las justificaciones encontradas por la Comisión, se elaboró la propuesta del 
Plan de Estudio que se describe a continuación.  
 
a. Identificación de problemas detectados: 
El análisis del currículo vigente (Plan Ord. Nº 11/83 R.) evidencia que es necesario: 

 Incluir nuevos campos epistémicos que converjan en la formación profesional de los diseñadores. 
 Dar respuesta a los nuevos problemas de índole científico-tecnológica. 
 Flexibilizar el currículo para que se adapte a las exigencias cambiantes del contexto actual. 

 
Ord. Nº 25 
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Anexo Único – Hoja 2 
 
 

 Evitar reiteración de contenidos, asignaturas superpuestas y el contacto prematuro del alumno con 
contenidos especializados, garantizando que los mismos estén actualizados. 

 Desdoblar algunas obligaciones curriculares para que los alumnos puedan cumplimentarlas  en los 
tiempos estipulados. 

 
Para el nuevo currículo se busca: 

 Observar el impacto potencial que generan en la Educación Superior los nuevos paradigmas socia-
les, culturales, tecnológicos y económicos. 

 Garantizar la excelencia y permanente actualización en el conocimiento que se imparte. 
 Proponer una alternativa versátil que permita la incorporación de nuevos campos epistémicos. 
 Asegurar que los estudiantes logren las competencias requeridas para el ejercicio profesional y que 

dominen aspectos cognitivos que se incrementen y perfeccionen continuamente. 
 En el contexto pedagógico-didáctico la periódica revisión y actualización del currículo y aplicación 

de apropiados métodos de enseñanza y evaluación, que eviten la exclusión de alumnos del sistema. 
 
b.  Criterios básicos para la formulación del nuevo plan: 

 Incorporación de avances que influyan en el carácter tecnológico-creativo del Diseño y su relación 
con el desarrollo académico.  

 Consideración de estructuras flexibles capaces de absorber las transformaciones científico tecnoló-
gicas. 

 Atender los avances de la tecnología de materiales, la electrónica, el impacto de los nuevos medios 
de comunicación, la informática y  los procesos de manufactura, entre otros. 

 Adecuación de la oferta curricular a las características del actual mercado laboral, que incluya, entre 
otras, las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

 Desarrollo de la capacidad de interpretación del entorno social en que el Diseño debe insertarse pa-
ra atender la globalización de los mercados en donde los diseñadores encuentran sus ámbitos de 
trabajo. 

 Actualización científico-tecnológica de alto nivel para poder satisfacer adecuadamente las deman-
das. 

Marco legal: 
 La elaboración de las nuevas propuestas curriculares son el resultado de un estudio detalla-
do de la documentación emanada de los organismos de Gobierno Educativo Nacional y Provincial compro-
metidos con la implementación de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 y la Ley de Educación Superior  
Nº 24.521.  
Por tanto, el Marco Legal de la presente propuesta lo constituyen: 

 El Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo 
 Los objetivos institucionales de la Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo 
 La Ley Federal de Educación ( Nº 24.195) 
 La Ley de Educación Superior (24.521) y su decreto reglamentario (Nº 4.991) 

El presente Plan de Estudio responde a las especificaciones de la Ord. 8/99-CS UNCuyo.  
 
Ord. Nº 25 
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Consultas realizadas para la elaboración del nuevo Plan de Estudio 
 Para la reforma del currículo se estableció como estrategia de trabajo la consulta y la masi-
va participación de todos los sectores académicos de la Facultad de Artes y Diseño. 
 Se han considerado las inquietudes originadas en los propios alumnos, tendientes a perfec-
cionar el proceso de transferencia y actualización del conocimiento. 

 Encuesta a Docentes de la Facultad para: 
 a) realizar un diagnóstico en las diferentes cátedras, y  
 b) búsqueda de información de los docentes que a su vez ejercen profesionalmente en el me-
dio.  
 
Sobre esa base se hizo una propuesta sólida: 

 A través del FOMEC se ha podido contar con la opinión de asesores externos. Dichos asesores in-
teractuaron con los miembros de la Comisión de Análisis Curricular, en tres períodos de trabajo, en 
los que se efectuaron diferentes consultas en forma personal con Autoridades de la Facultad de Ar-
tes y Diseño, Directores de Carreras y los entonces Directores de Departamentos por Áreas de Co-
nocimiento, Director de Dirección de Investigación y Desarrollo de la Facultad, Director de Instituto 
de Diseño, Docentes de las dos carreras: Diseño Industrial y Diseño Gráfico, investigadores, alum-
nos y egresados.  

 También se ha contado con la visita del Director de la Carrera de Diseño Industrial de la FADU 
(UBA) y del Director de la Carrera de Diseño Gráfico de la FADU (UBA), en Jornadas Curriculares 
en las que también se realizaron consultas a docentes y alumnos de ambas carreras. 

 Se ha consultado a través de material impreso los Planes de Estudios de diferentes Universidades, 
Facultades e Institutos. 

 Se ha consultado un amplio catálogo bibliográfico, referido a carreras de Diseño existentes en el 
contexto internacional. 

 Se han tomado en cuenta los estándares educativos mínimos recomendados por el BEDA (Bureau 
of European Designers Associations) institución que agrupa a las organizaciones representantes de 
los diseñadores industriales, gráficos y de interiores de los países de la Comunidad Económica Eu-
ropea. El BEDA es actualmente el órgano más representativo de los profesionales del diseño en Eu-
ropa.  

 
3. Encuadre Institucional: 
 El presente Plan de Estudio se encuadra en los objetivos institucionales de la FAD y en su  
Plan de Desarrollo Institucional, en relación con la revisión y transformación de las propuestas de formación 
profesional. 
 
4. Perfil del título: 
 El Diseñador Gráfico, formado a nivel de grado universitario, tiene conocimientos, compe-
tencias y habilidades propios de este profesional, sobre la base del presente Plan de Estudio que compren-
de: 

1) Conocimientos sobre:  
a. Factores humanos, socioculturales, semánticos y perceptuales, involucrados en el  proceso de  co-
municación. 
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b. Factores socioculturales que determinan las necesidades, capacidades e intereses de los destinata-
rios del proyecto. 
c. Factores tecnológicos, materiales y procesos productivos que posibilitan la producción del Diseño 
Gráfico. 
d. Factores legales y reglamentarios involucrados. 
e. Principios económicos del mercado y de las organizaciones empresariales. 
f. Aspectos jurídicos y éticos que requiere el desempeño profesional. 
g. La teoría y la práctica del diseño desde de un enfoque metodológico que considera la actividad pro-
yectual del diseño gráfico en relación interdisciplinaria con otras áreas y disciplinas afines. 
h. El proceso proyectual del Diseño Gráfico. 
i. La factibilidad operativa, técnica funcional, productiva y económica de objetos de comunicación vi-
sual 

2) Aptitud para una visión holística del Diseño Industrial mediante la integración interdisciplinaria de aspec-
tos socio culturales, científicos, técnicos y tecnológicos. 

3) Competencias básicas en técnicas de representación. 

4) Competencias específicas en técnicas de comunicación proyectual, bi y tridimensionales, adecuadas al 
Diseño Industrial. 
 
5. Alcances del título: 
 El egresado será un profesional de grado universitario, capacitado para desempeñar las si-
guientes actividades como Diseñador Gráfico: 
 Estudio, factibilidad, programación, gestación y desarrollo, supervisión, inspección o control en cualquie-
ra de sus modalidades de los elementos que posibiliten comunicar visualmente información, hechos, ideas y 
valores mediante un procesamiento en términos de forma expresiva con condicionantes funcionales y tec-
nológicas de producción, en distintos formatos y soportes. 
 Tiene por campo: 
a. Los medios Gráficos de comunicación y la industria editorial. 
b. Los medios audiovisuales de comunicación, televisión y cinematografía en sus aspectos gráficos. 
c. Los medios electrónicos de comunicación visual y multimedia. 
d. La gráfica aplicada, la señalización, la generación de códigos visuales, paneles y grillas de informa-
ción, la infografía. 
e. La imagen visual de instituciones, empresas y productos. 
f. El material didáctico en sus aspectos gráficos y comunicacionales. 
g. El diagnóstico ante instituciones públicas y privadas de problemas de comunicación visual. 
 Realizar arbitrajes, asesorías, pericias, tasaciones, presupuestos y cualquier otra tarea profesional 
emergente de las actividades descriptas. 
 Intervenir a nivel de asesoramiento, desarrollo o consultoría en todas aquellas actividades que afecten 
la calidad de los mensajes de uso masivo. 
 Programar e intervenir en carácter de curador en la exhibición de productos gráficos en todos sus sopor-
tes y modalidades y en todas aquellas actividades que afecten al diseño. 
 Participar en la confección de normas y patrones de sistemas de comunicación visual pública o privada. 
 Contribuir a la innovación en problemas relativos a su campo profesional. 
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6. Objetivos de la carrera: 
 En relación con la Universidad Nacional de Cuyo: 

 Responder a los principios fundamentales de la Universidad, especialmente los que se refieren a la uni-
dad y pluralismo, y a la relación y cooperación en el contexto regional y nacional con vocación prospectiva y 
con participación en la solución de los problemas fundamentales de la sociedad.  
 
 En relación a la Facultad de Artes y Diseño, formar profesionales: 

 En Diseño Gráfico, capaces de realizar con responsabilidad y solvencia, proyectos de  comunica-
ción visual, de alcance social. 

 Con sólidos conocimientos en aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos del proyecto de Di-
seño Gráfico. 

 Capaces de responder a las necesidades culturales, tecnológicas y económicas de la región. 

 Capaces de comprender que la propuesta creativa del diseñador tiene como razón de ser  el servi-
cio a la sociedad, a su desarrollo cultural, orientado hacia el bienestar y a la calidad de vida. 

 Con conciencia de que el Diseño Gráfico debe dar respuestas a las necesidades sociales. 

 Comprometidos con la realidad social de la región y del país. 

 Con profunda conciencia crítica y reflexiva de las piezas de comunicación visual, que considere sus 
significados, su interpretación y sus modos de producción. 

 Con criterios que permitan interpretar cómo éstos influyen en la sociedad y en el ambiente. 

 Capaces de comprender la importancia de la disciplina tanto en el desarrollo social, cultural y 
económico del país, como en la preservación del medio ambiente. 
 
Objetivos de los ciclos: 
 La estructura académica se organiza en tres ciclos: Instrumental Básico, de Formación Ge-
neral y de Formación Profesional. 
 
Ciclo Instrumental Básico: 
 Adquirir competencias necesarias para el desarrollo de la carrera. 
 Introducir la problemática general del diseño. 
 Desarrollar métodos y técnicas de trabajo. 
 Adquirir conocimientos básicos en disciplinas científicas, técnicas y humanísticas, según necesi-
dades de transferencia en los ciclos superiores. 
 Desarrollar competencias básicas en técnicas de representación. 
 
Ciclo de Formación General: 
 Adquirir conocimientos básicos en disciplinas científicas, técnicas y humanísticas, que fundamen-
ten la actividad de Diseño Gráfico. 
 Adquirir  competencias específicas del Diseño Gráfico. 
 Conocer, desarrollar y aplicar el proceso proyectual de Diseño Gráfico. 
 Adquirir competencias específicas en técnicas de comunicación proyectual, bi y tridimensionales, 
adecuadas al Diseño Gráfico. 
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Ciclo de Formación Profesional 
 Adquirir  competencias específicas para el ejercicio profesional de Diseño Gráfico. 
 Posibilitar la definición del perfil profesional según los intereses del alumno. 
 Elaborar proyectos de diseño de alta complejidad. 
 Adquirir conocimientos científicos y tecnológicos para la comprensión de la realidad cultural, pro-
ductiva, económica y legal de la profesión del Diseño Gráfico. 
7. Organización curricular: 

 Nº Espacios Curriculares Carácter Carga horaria 
Ciclo Instrumental Básico                                                                     728 
1 Introducción al Diseño  Teórico-práctico 196 
2 Introducción a la Cultura Material Teórico-práctico 56 
3 Psicología Aplicada al Diseño I Teórico-práctico 56 
4 Matemática Teórico-práctico 84 
5 Dibujo a Mano Alzada Teórico-práctico 140 
6 Geometría Descriptiva I Teórico-práctico 56 
7 Tipografía I Básica Teórico-práctico 84 
8 Tecnología I Software Teórico-práctico 56 
Ciclo de Formación General 1.484 
9 Diseño Gráfico I Teórico-práctico 224 
10 Historia del Diseño I Teórico-práctico 42 
11 Historia del Diseño II Teórico-práctico 42 
12 Tipografía II Editorial Teórico-práctico 56 
13 Tipografía III Expresiva Teórico-práctico 56 
14 Comunicación Visual Teórico-práctico 84 
15 Técnicas de Producción de la Imagen Teórico-práctico 84 
16 Técnicas de Dibujo Teórico-práctico 42 
17 Tecnología II Insumos Teórico-práctico 42 
18 Fotografía Básica Teórico-práctico 84 
19 Diseño Gráfico II Teórico-práctico 224 
20 Métodos de Diseño Teórico-práctico 84 
21 Multimedia I Teórico-práctico 42 
22 Tecnología III Producción Teórico-práctico 84 
23 Semiótica Teórico-práctico 42 
24 Psicología Aplicada al Diseño II Teórico-práctico 42 
25 Sociología Aplicada al Diseño Teórico-práctico 42 
26 Optativa 1 Teórico-práctico 42 
27 Optativa 2 Teórico-práctico 42 
28 Optativa 3 Teórico-práctico 42 
29 Optativa 4 Teórico-práctico 42 
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Ciclo de Formación Profesional 952 
30 Diseño Gráfico III Teórico-práctico 224 
31 Filosofía del Diseño Teórico-práctico 56 
32 Gráfica en el Espacio Teórico-práctico 112 
33 Multimedia II Teórico-práctico 84 
34 Economía y Gestión Teórico-práctico 84 
35 Diseño Gráfico Final Teórico-práctico 224 
36 Legislación Industrial Teórico-práctico 84 
37 Optativa 5 Teórico-práctico 42 
38 Optativa 6 Teórico-práctico 42 

 
Espacios curriculares obligatorios: 
 Curriculares de ciclos: 2.912 horas 
 Curriculares optativos:    252 horas 
Carga horaria total: 3.154 horas mínima 
 
La estructura curricular del Plan de Estudio está organizada de la siguiente forma: 
 Espacios curriculares de Ciclos: el alumno deberá cumplir con el 100% de oferta curricular distri-
buida en los tres ciclos carga horaria: 2.898 horas. 
 Espacios curriculares optativos: el total de 252 horas se distribuye de la siguiente manera: para 
el Ciclo de Formación General 168 horas y para el Ciclo de Formación Profesional 84 horas.  
 El alumno deberá cumplir con SEIS (6) obligaciones curriculares optativas. El alumno de-
berá elegir entre la oferta curricular que la Dirección de las Carreras realice todos los años. La oferta curricu-
lar se actualizará anualmente y se podrán reiterar las materias optivas que la Dirección considere conve-
niente.  
 Dicha oferta curricular podrá ser reemplazada por ofertas de otras carreras de la Universi-
dad Nacional de Cuyo y de otras Universidades previa aceptación o conformidad de una Comisión Ad Hoc 
de la Dirección. En todos los casos se deberá respetar la carga horaria. 
 
8. Alcance de  las obligaciones curriculares: 
CICLO INSTRUMENTAL BÁSICO 
1- Introducción al Diseño (196 horas) 
Expectativas de logros: 

 Iniciar en el conocimiento y en el desarrollo de habilidades básicas del Diseño. 
 Conocer la problemática general de la morfología aproximándose a la forma, su concepto, 
modos de lectura, de representación y de materialización. 
 Adquirir las competencias básicas en el plano y en el espacio, en relaciones morfológicas, 
funcionales, perceptuales, estructurales y de comunicación. 
 Reconocer las cualidades sensibles de la forma, color, textura y materia. 
 Conocer la problemática general del Diseño a través de la comprensión de sus diferencias y 
fines. 
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 Resolver ejercicios pre-proyectuales de objetos útiles y de comunicación, para aproximarse a 
la actividad del diseño a través del manejo de conceptos, criterios operativos y técnicas básicas 
de representación y construcción. 
 Desarrollar el pensamiento pre-proyectual mediante la observación, experimentación, análi-
sis, síntesis y evaluación. 

Descriptores: 
La forma. Concepto. Relación forma, función, estructura y material.  
La forma en el plano. Figura y fondo. Composición bidimensional. Módulo. Estructura. Proporción y Escala. 
Simetría. Tensión espacial, redes y tramas.  
La forma en el espacio. Los sólidos regulares e irregulares. Composición tridimensional: Módulo. Estructura. 
Proporción y Escala. Simetría. Tensión espacial, redes y tramas.  
Modificación y tratamiento de la forma en el plano y en el espacio: adición, sustracción,  interpenetración.  
Color: Características. Mezcla. 
Textura: Textura visual: Acuidad visual. Variaciones perceptivas. Textura táctil. Tipos. 
Materia: Concepto. Materiales naturales y artificiales. Expresión de los materiales. 
Objetos útiles y objetos de comunicación. Conceptos y criterios operativos. La composición en el espacio y 
en el plano. 
2- Introducción a la Cultura Material  (56 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer conceptos generales de Antropología y de sus relaciones con el campo del Diseño. 
 Comprender la naturaleza de la cultura, sus materiales y su estructura, como los procesos de 
cambio y los principios generales que gobiernan esos cambios. 
 Conocer los procedimientos ideados por el hombre para enfrentar las dimensiones natural, 
cultural y social del ambiente. 
 Comprender el decurso de la cultura humana, desde la perspectiva de la creación y la pro-
ducción de las formas de objetos. 

Descriptores: 
Introducción a la antropología. 
Antropología física. Concepto. La especie humana. El homo sapiens. Facultades humanas. 
Antropología cultural: Naturaleza y Cultura. Cultura y sociedad.  
Necesidades humanas. Evolución de las necesidades. Ambiente (Naturaleza, Cultura y Sociedad).  
Cultura material: la invención y la tecnología. Los objetos: herramientas e instrumentos.  La artesanía y la 
producción industrial.  
El lenguaje: la palabra y las imágenes. La expresión formal: la producción formal en los diferentes estadios 
de la evolución de la cultura humana, la forma como valor funcional, estético y simbólico. Los campos de 
expresión formal: el arte, el arte aplicado y el diseño. 
 
3- Psicología Aplicada al Diseño I (56 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer la dimensión psíquica del ser humano, desde una visión integradora. 
 Conocer los conceptos básicos de la Psicología General y en particular, de la Psicología de 
la percepción. 
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 Comprender el aparato mental y su funcionamiento, de modo que sea posible entender el 
fenómeno de la percepción de las formas y de las cualidades formales tanto del objeto como de 
los espacios bi y tridimensional. 

Descriptores 
Psicología General. El aparato psíquico: estructura y funcionamiento. Formación y factores.  
Conducta y personalidad. Análisis formal de la conducta.  
Funciones psíquicas. 
Psicología de la Percepción: mundo físico y mundo perceptual. 
Factores estructurales de la percepción: el proceso psicofisiológico, organización perceptual. Factores so-
ciopersonales: motivaciones, significados aprendidos y culturales. 
 
4- Matemática (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Percibir el potencial que la Matemática posee como agente modelizador de la realidad. 
 Comprender y saber aplicar los conocimientos y procedimientos matemáticos para crear 
nuevas ideas y enriquecer su comunicación. 
 Valorar el aporte de esta ciencia en la forma de trabajo para desarrollar el tratamiento y la uti-
lización en diferentes ámbitos de saberes que involucren otras áreas. 
 Comprender y saber usar las herramientas matemáticas que permiten evaluar la factibilidad 
de los proyectos y la resolución de problemas. 
 Interpretar y aplicar los conceptos y los procedimientos básicos de la Estadística y la Probabi-
lidad. 
 Emplear varios lenguajes simultáneos, codificando y decodificando mensajes presentes en 
nuestro contorno provenientes de imágenes artísticas, publicidades, el diseño, etc. 

Descriptores: 
Relaciones. Grafos. 
Funciones numéricas y funciones puntuales. El plano afín: El plano métrico. El plano coordenado. 
Topología. 
Nociones de: Combinatoria, Estadística Descriptiva y Probalidades Finitas. 
Análisis de las funciones. 
5- Dibujo a Mano Alzada (140 horas) 
Expectativas de logros: 

 Representar en el plano con exactitud formal y soltura, mediante la técnica del dibujo a mano 
alzada. 
 Desarrollar la capacidad de observar, interpretar, globalizar y sintetizar, relacionando y cap-
tando detalles importantes de lo representado. 
 Desarrollar la capacidad de observación crítica e  iniciar la apreciación estética. 
 Desarrollar capacidad para construir, componer, proporcionar, dimensionar; para valorar,  
exaltar, atenuar y excluir partes. 
 Desarrollar la inventiva y la creatividad. 
 Interpretar objetos, lecturas, situaciones con el fin de aplicar la creatividad. 
 Conocer y emplear los materiales y las técnicas adecuadas en el dibujo a mano alzada. 
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Descriptores: 
Expresión Libre. Nociones de perspectiva lógica y su aplicación práctica. 
Dibujo de formas primarias y su aplicación a objetos. Interpretación y graficación con dibujo de diversos te-
mas. Proporciones de un objeto, de objetos entre sí y su relación con la escala y formas humanas. 
Dibujos con aplicación de creatividad y expresión, ideación y visualización. 
Representación de formas, colores, materiales y texturas, luz y sombras. Bocetos en técnicas diversas. 
 
6- Geometría Descriptiva I  (56 horas) 
Expectativas de logros: 

 Visualizar el espacio tridimensional y adquirir procedimientos racionales justificados. 
 Representar cualquier objeto simple sobre dos o más planos. 
 Interpretar fielmente la forma de un cuerpo a partir de la lectura correcta de sus proyeccio-
nes. 

Descriptores: 
Fundamentos y utilización del sistema Monge. 
Fundamentos y ejecución de perspectivas axonométricas y axonometrías normalizadas 
Fundamentos y ejecución de perspectiva lineal cónica. 
 
7- Tipografía I Básica (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Comprender las características funcionales de la tipografía. 
 Adquirir el dominio de las técnicas  de aplicación de la tipografía como recurso fundamental 
del diseño gráfico. 
 Comprender las particularidades perceptuales de la tipografía. 
 Incorporar el manejo del recurso tipográfico al proyecto de diseño. 

Descriptores: 
Orígenes gráficos y fónicos de la letra. Invención de la Imprenta, introducción del papel. 
Estructura de la letra. Cuerpo tipográfico. Diferencia entre letra escrita e impresa. 
Criterios de clasificación tipográfica. Familia tipográfica, variantes normales y exageradas, límites 
Elementos constitutivos de un sistema de signos: letras, números, elementos de puntuación, misceláneas. 
Valor de la contraforma en los signos tipográficos. 
Sistemas de medición tipográfica. Instrumentos de medición, de cuerpo y de base o interlineado.   
El signo, la línea y el plano tipográfico.  
Clases de composición y separación de párrafos  (textura color, ritmo, contrastes y grises). 
Concepto de Monograma y Logotipo. La tipografía como imagen. 
 
8- Tecnología I - Software (56 horas) 
Expectativas de logros: 

 Comprender la percepción y reproducción del color digital e impreso. 
 Conocer las tintas proceso (CMYK) y especiales. 
 Relacionar color digital y color impreso. 
 Adquirir habilidades de operatoria de diferentes software, imágenes y tintas. 
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Descriptores: 
Aplicaciones digitales, entrenamiento básico en: maquetadotes, vectorizadores, tratamiento fotográfico. 
Introducción al color luz: Color digital (RGB, Lab). 
Introducción al color para impresión (CMYK). 
Concepto básico de impresión, imágenes factibles de impresión: 
Tratamiento de imágenes en los software. 
Pluma y/o vectoriales. 
Autotípicas-Mapas de bits. 
Documentos para impresión maquetadores. 
 
CICLO DE FORMACIÓN GENERAL 
9- Diseño Gráfico I (224 horas) 
Expectativas de logros: 

 Desarrollar anteproyectos de problemas comunicacionales de Diseño Gráfico con mínimo 
grado de complejidad contextual, enfatizando los factores textuales, aplicando manejo sintáctico 
y semántico. 
 Estudiar sistemáticamente los objetos de comunicación visual de baja complejidad en sus 
aspectos semánticos y sintácticos para sensibilizar sobre el hábito del pensamiento crítico, 
reflexivo, relacional. 
 Aplicar técnicas metodológicas para proyectar de acuerdo a la complejidad del problema. 
 Definir de manera general la intencionalidad del proyecto, su finalidad y el perfil del público 
objetivo. 

Descriptores: 
Diseño gráfico y proyectación. El objeto de comunicación visual y sus relaciones con el preceptor. Nociones 
de la relación con la tecnología y la producción. Los requerimientos funcionales, semánticos y sintácticos de 
una pieza gráfica. La organización general de un proyecto según un problema determinado. 
Ejercitaciones proyectuales de mínimo grado de complejidad. 
 
10- Historia del Diseño I (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Valorar la Historia como disciplina científica, teniendo en cuenta las variables de tiempo y 
espacio. 
 Desarrollar la intuición, percepción y sensibilizar la observación analítico-formal. 
 Dominar el marco teórico desde la Revolución Industrial hasta la década del ’30, para 
comprender el desarrollo del Diseño en el mundo. 
 Leer los objetos como un complejo sistema de signos, que comunican mensajes polifacéticos 
de necesidades humanas. 

Descriptores: 
Movimientos plásticos del siglo XIX. Revolución Industrial. Nuevos Materiales. La Escuela de Chicago. Arts 
and Craft. 
Impresionismo. Art Nouveau, Vanguardias Plásticas y sistemas productivos de principios de siglo XX. 
Primera Guerra Mundial. Nuevas posturas. Bauhaus. Movimientos Plásticos de entre guerra. Primer Racio-
nalismo. Otras posturas: Art Decó y Styling. 
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Influencias en la Argentina desde la Revolución Industrial hasta la década  del 30. 
 
11- Historia del Diseño II (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer la interacción de los factores actuantes en la problemática del diseño, a partir de la 
Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. 
 Desarrollar sentido crítico según diferentes enfoques y análisis históricos. 
 Desarrollar una actitud autocrítica y autónoma para actuar creativamente en el campo del Di-
seño. 

Descriptores: 
Segunda Guerra Mundial. Escuela de Ulm. Gráfica Suiza. Gute Form. Good Design. Movimiento Cientificista 
Metodológico. Bell Design. 
Década del ’60. Informalismo en diseño. Creación de Escuelas de diseño en Argentina. Institucionalización. 
Década del ’70. Surgimiento de Estudios y Empresas argentinas. 
Vanguardias. Posmodernismo. 
Desarrollo del diseño en la Argentina desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. 
 
12- Tipografía II Editorial (56 horas) 
Expectativas de logros: 

 Adquirir el dominio de las técnicas  de la puesta en página.  
 Utilizar las propiedades peceptuales y expresivas de la tipografía para el diseño editorial. 
 Incorporar el manejo del recurso tipográfico al proyecto de diseño. 

Descriptores: 
Legibilidad tipográfica y  legibilidad lingüística. Tipos de lectura. Entradas estructuradas y desestructuradas. 
Espacio interletra, entre palabras e interlineado, longitud de línea. Jerarquización tipográfica. Legibilidad en 
pantalla. Puesta en página. Concepto de página, forma y contraforma. 
Color tipográfico y de soporte. Grilla tipográfica ortogonal y no ortogonal, construcción, márgenes, imáge-
nes, texto y otros. 
La grilla como identidad y elemento sistémico. Cálculo y rendimiento tipográfico. Recursos de jerarquización. 
Estilos de puesta en página Distintos soportes: papel y digital.  
Tipografías en la Web, límites de uso tipográfico y de composición. 
 
13- Tipografía III Expresiva (56 horas) 
Expectativas de logros: 

 Comprender las características expresivas de la tipografía. 
 Adquirir el dominio de la potencialidad comunicativa de la tipografía en el diseño gráfico. 
 Comprender las particularidades formales y perceptuales de la tipografía. 
 Incorporar el manejo del recurso tipográfico al proyecto de diseño. 

Descriptores: 
Estructura y carácter del signo. Características sintácticas y pragmáticas de los signos. 
Relación formal entre elementos de una configuración. Coherencia formal. 
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Forma orgánica y geométrica. Relación entre elemento escriptor y portante. 
Gestualidad y Tipografía expresiva. El trazo. Tipografía como imagen. 
Forma y contraforma. Refuerzo Semántico. Refuerzo Fonético. 
Valor expresivo de técnicas en mensajes verbales. 
Los principales alfabetos del siglo XV al XXI. Tipografías innovativas. 
 
14- Comunicación Visual (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer principios generales de las teorías de la comunicación. 
 Reconocer las teorías, principios y modelos que norman la comunicación visual en situacio-
nes concretas de interacción. 
 Adquirir conocimientos en comunicación para el análisis de piezas gráficas y objetuales. 
 Desarrollar una actitud ética en el análisis de las comunicaciones visuales. 

Descriptores: 
La comunicación. Modelos. 
El proceso de la comunicación masiva. Componentes y vinculaciones. Ruido y redundancia. 
Modos de comunicación, diferentes modos de comunicación. La comunicación visual masiva en el diseño 
industrial, objetual y gráfico. Tipología. 
Niveles de análisis en la gráfica y en los objetos: sintáctico, semántico y pragmático. 
 
15- Técnicas de Producción de la Imagen (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Producir imágenes según las estrategias de comunicación. 
 Utilizar distintos recursos sintácticos para la construcción de las imágenes. 
 Conocer y experimentar estilos gráficos y artísticos. 
 Operar sobre las imágenes para construir su semantización. 

Descriptores.  
Ejercicios con operaciones de selección, esquematización, combinación, transformación, condensación y 
manipulación para elaborar imágenes. 
Aplicación de la retórica visual. Ejercicios con imágenes de alta iconicidad hasta abstractas. Articulación del 
signo icónico y del signo plástico. Uso de distintos materiales y técnicas, manuales y con computadora. 
16- Técnicas de Dibujo (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Ampliar los conocimientos y capacidades de técnicas de representación de dibujo a mano al-
zada. 
 Desarrollar habilidades para observar e interpretar la realidad y memorizar. 
 Desarrollar la intuición, la emoción y la creatividad. 
 Desarrollar la libertad de expresión, imaginativa y transformadora. 
 Desarrollar capacidad para comunicar ideas al plano de representación. 
 Comprender y dominar las tres dimensiones del espacio. 
 Experimentar con diferentes técnicas y materiales. 
 Experimentar empleando distintos medios. 
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Descriptores: 
Representación de objetos artificiales y de la naturaleza. Formas y detalles. Variantes expresivas en función 
de las diversas técnicas y materiales. 
Libre expresión. Analogías y metáforas. 
Leyes de composición y armonía. 
Comunicación de ideas. 
Técnicas: tinta, acuarela, pastel, témpera, grafito, pintura.  
Medios: lapiceras, pinceles, marcadores, aerógrafo. 
 
17- Tecnología II Insumos (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer los materiales que portarán su diseño y el producto. 
 Reconocer los procesos que determinan la vida de un producto. 
 Seleccionar las opciones con mayor aptitud para su producto. 
 Relacionar materiales, usos, forma y su aplicación en el diseño. 
 Gestionar profesionalmente un proceso de diseño. 
 Generar actitudes y aptitudes de investigación. 
 Adoptar una actitud responsable frente a la toma de decisiones en su carácter de profesional. 

Descriptores:  
Naturaleza de los materiales. 
Materiales de recubrimiento. 
Tintas. 
Celulósicos. 
Metales. Vidrio. Cerámica. 
Cueros. Fibras. 
Relación física de los materiales con la función. 
Relación física de los materiales con la impresión. 
Medio Ambiente. 
 
18- Fotografía Básica (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer las diferentes formas de expresión de la fotografía. 
 Conocer y aplicar las técnicas, medios y soportes de la fotografía actual. 
 Comprender el valor de la imagen fotográfica en la comunicación visual. 
 Aplicar el recurso fotográfico al proyecto de diseño. 

Descriptores: 
Fotografía. Conceptos generales. Su rol como medio de comunicación visual,  tanto en su función documen-
talista como expresiva. 
La fotografía en el campo del Diseño. Aspectos conceptuales de la comunicación a      través de la fotograf-
ía y su aplicación. 
La cámara fotográfica. Funcionamiento, tipos y usos específicos. 
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La toma fotográfica. Procedimientos y técnicas. Insumos, materiales sensibles. 
Fotografía color, blanco y negro. Características. 
La composición fotográfica aplicada al diseño. 
La iluminación como elemento fundamental dentro de la técnica fotográfica. 
Tomas en estudio, fondos, escenarios y ambientaciones. 
Tomas en interiores y exteriores, selección de los aspectos de la realidad, creación de imágenes surrealis-
tas. 
Fotografía digital. Relación con la fotografía analógica. Técnicas digitales para la creación de imágenes. 
 
19- Diseño Gráfico II  (224 horas) 
Expectativas de logros: 

 Desarrollar proyectos de diseño de sistemas y productos de comunicación visual en formatos 
gráficos y digitales que correspondan a requerimientos funcionales, sintácticos, semánticos, 
tecnológicos y de mercado. 
 Estudiar sistemáticamente los objetos de comunicación visual en su contexto cultural,  social 
e histórico para desarrollar pensamiento crítico, reflexivo y relacional. 
 Definir la intencionalidad del proyecto, su finalidad y el perfil del público objetivo, así como 
una descripción general de las características del mercado. 
 Aplicar técnicas metodológicas para proyectar, considerando la complejidad del problema. 

Descriptores: 
Sistemas y productos de comunicación visual en formato gráficos y digitales. Organización del proyecto y 
formulación del Programa para diseñar según requerimientos del mercado, los niveles de competitividad e 
innovación. 
El objeto gráfico como expresión cultural y su contextualización según códigos de reconocimiento y códigos 
de estilo y moda. 
El objeto gráfico y sus relaciones con: el perceptor (perfil demográfico y psicográfico). 
El objeto gráfico y sus relaciones con la tecnología y la producción. Ejercitaciones proyectuales. 
 
20- Métodos de Diseño (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer técnicas metodológicas aplicables al proceso de Diseño Industrial. 
 Conocer y distinguir secuencias que existen en cada una de las técnicas metodológicas del 
proceso de diseño. 
 Distinguir y seleccionar los métodos y las técnicas más adecuados para alcanzar de manera 
creativa los objetivos propuestos en los distintos planteos de Diseño. 
 Elaborar estrategias propias de resolución, ordenamiento, decisión y control del proceso de 
Diseño. 
 Planificar, programar y controlar procesos de Diseño en el tiempo. 

Descriptores: 
Teoría de la metodología y metodología del diseño. 
Teoría de los modelos aplicada al diseño. 
Métodos sistemáticos de diseño y programación. Técnicas metodológicas. 
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21- Multimedia I (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer las características de la fenomenología de la comunicación multimedial. 
 Tipificar los diferentes productos multimedia existentes. 
 Incorporar una metodología proyectual pertinente a este tipo de trabajo. 
 Integrar la comunicación multimedial con las formas tradicionales de comunicación. 
 Desarrollar las competencias necesarias para la actualización tecnológica. 
 Valorar el rol protagónico del diseño gráfico como comunicación visual, aplicado a las NTIC 
(Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

Descriptores 
Productos Multimedia. Estudio de factibilidad. 
Tipificación de los productos multimedia. 
Particularidades espaciales, temporales y comunicativas de estos medios. 
Etapas de la metodología proyectual e  instancias de la producción multimedial. 
El discurso audiovisual. 
La narrativa audiovisual en la multimedia: géneros y estructuras narrativas. 
 
22- Tecnología III Producción (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Comprender el grado de responsabilidad y participación del diseñador en la gestión tecnoló-
gica de un producto gráfico. 
 Conocer los sistemas de control y calibración del color digital y del color impreso. 
 Relacionar los sistemas de impresión con los soportes y las materias colorantes. 
 Reconocer la pertinencia entre un producto final y el sistema de impresión. 
 Gestionar el ciclo de vida del producto. 

Descriptores: 
Pre-prensa Digital. Administración del color. 
Prensa: sistemas offset, flexografía, huecograbado, serigrafía, tampografía, impresión digital y otros: carac-
terísticas de los sistemas. Soportes. Innovaciones. Pre-prensa de los sistemas. Control del color impreso. 
Materiales no tradicionales: Señaléctica, madera, otros. 
Post-prensa digital. Acabados en línea. 
Flujo de trabajo: PDF y JDF. 
 
23- Semiótica (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Obtener los conocimientos teóricos básicos y operativizar su transferencia al Diseño Gráfico. 
 Enmarcar las teorías de la comunicación según diferentes enfoques epistemológicos. 
 Reflexionar prospectivamente sobre la comunicación en la sociedad futura. 
 Reconsiderar, desde una perspectiva semiótica, las áreas del Diseño Gráfico. 
 Conocer la problemática de la imagen visual.  
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Descriptores: 
Diseño Gráfico y comunicación. Teorías y enfoques. 
Diseño Gráfico y cultura. 
Signo, teorías. 
Retórica visual. 
Imagen. Estilos visuales. 
Enfoque semiótico de las áreas del Diseño Gráfico. 
 
24- Psicología Aplicada al Diseño II (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer los conceptos básicos de la Psicología Social, para comprender el proceso de la 
conducta humana, en la dinámica de la interacción social. 
 Comprender la dinámica interna de la persona y su comportamiento. 
 Conocer conceptos básicos de la psicología evolutiva, para comprender la conducta de la 
persona en su dimensión histórica. 
 Comprender la problemática de la Psicología Social para su aplicación al Proyecto de Dise-
ño. 

Descriptores: 
Psicología Social: la conducta como vínculo. La comunicación. La formación de símbolos.  
La identificación. La motivación: necesidades humanas, interacción de factores interpersonales y sociocultu-
rales. Perspectivas visuales y objetuales.  
Las actitudes: estructura; formación, estabilidad y cambio.  
El individuo y el grupo: mentalidad y cultura grupal. 
Psicología evolutiva: Desarrollo mental, etapas evolutivas. 
 
25- Sociología Aplicada al Diseño (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer y comprender los fundamentos sociológicos que determinan la conducta humana, 
desde la dimensión personal, social y cultural. 
 Comprender las influencias internas y externas a la persona que determinan su conducta al 
buscar, comprar, usar, evaluar, disponer de productos y mensajes que satisfagan sus necesida-
des. 

Descriptores:  
La conducta humana desde la cultura, la sociedad y la personalidad. 
Cultura, subcultura y estratificación social. 
Los grupos de pertenencia y de referencia. La familia. Rol y posición social. 
Ciclo de vida, ocupación, ingreso económico, estilo de vida y personalidad. 
Las práctica sociales y su abordaje desde el Diseño.  
La investigación sociológica y su aporte a la investigación de mercado. 
 
26-Optativa 1  (42 horas) 
27- Optativa 2 (42 horas) 
28-Optativa 3 (42 horas) 
29- Optativa 4 (42 horas) 
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CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
30- Diseño Gráfico III (224 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer el campo profesional del diseño de comunicación visual y valorar la significación 
sociocultural del mensaje. 
 Comprender la responsabilidad ético-filosófica que orienta la actividad de diseñar y la función 
social del diseñador como productor y  mediador cultural. 
 Valorar la significación de los productos del diseño en el entorno sociocultural. 
 Conocer y comprender que la comunicación es el fundamento de todo producto de diseño de 
comunicación visual. 
 Capacitar para el manejo de información y producción de conocimientos creativos, 
proyectuales, técnicos y tecnológicos. 
 Desarrollar competencias para la Interpretación de las necesidades, las funciones y los 
escenarios de Interpretación. 
 Desarrollar competencias para la producción: la proyectación, la representación y la 
producción; y sus mediaciones técnicas y tecnológicas. 
 Desarrollar competencias para la gestión: evaluación sistemática de procesos y  resultados, 
conductas en la práctica profesional. Desarrollo de estrategias de obtención y organización del 
trabajo profesional. 

Descriptores: 
Desarrollo productos de comunicación visual, aplicando los conceptos de plan, programa, proyecto, estrate-
gia y gestión. 
Generación de sistemas de comunicación visual. Planificación, proyecto, desarrollo, producción y gestión. 
Desarrollo de proyectos de productos del diseño gráfico paradigmáticos (Marca, Afiche, Folleto, Señalética, 
etc.). Reflexiones sobre su interpretación, articulación y producción. 
Incorporación al proyecto de diseño de indagaciones sobre los límites de las técnicas de representación de 
proyectos (fotografía, ilustración, dibujo, etc.), y las tecnologías de soporte para la reproducción de proyec-
tos (gráfica o digital).  
31- Filosofía del Diseño (56 horas) 
Expectativas de logros: 

 Comprender los fines y alcances de una Filosofía aplicada al Diseño. 
 Reconocer conceptos y categorías provenientes de la filosofía contemporánea. 
 Reflexionar sobre la naturaleza epistemológica del Diseño. 
 Reflexionar y desarrollar el juicio crítico sobre la actividad del Diseño. 
 Comprender las implicancias éticas, políticas y estéticas en la actividad del Diseño. 
 Comprender de modo global y articulatorio los diferentes discursos críticos que concurren al 
Diseño. 

Descriptores: 
Filosofía: Concepto. El conocimiento filosófico. Nociones generales. Aspectos filosóficos aplicados al diseño. 
Diseño: Aspectos epistemológicos. 
Posturas ideológicas de la práctica del Diseño. Factores concurrentes al diseño: el arte, la producción, el 
mercado, el consumo, la tecnología, los medios de comunicación, los movimientos sociales de opinión, la 
ecología. 
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Discursos críticos que abordan al Diseño: industrialismo, vanguardias estéticas, racionalismo, teoría de la 
Gestalt, teoría de la información, el estructuralismo, fenomenología, teoría crítica, semiótica, hermenéutica, 
teoría de la cultura. 
 
32- Gráfica en el Espacio (112 horas) 
Expectativas de logros: 

 Adquirir habilidades para desarrollar proyectos de diseño que integren conceptos y  prácticas 
del diseño gráfico en situación tridimensional. 
 Capacidad para resolver problemas de comunicación visual en envases, artefactos publicita-
rios y señales. 
 Responder a las necesidades comunicacionales  de  las empresas en las estrategias de po-
sicionamiento de marca. 
 El Diseño como intervención estratégica para ganar competitividad en los mercados. 
 Lograr que el alumno sintetice conceptos de estrategias de comunicación y de materiales y 
procesos de producción en envases, materiales para los puntos de venta y señalética. 

Descriptores: 
Objetos gráficos en el espacio. 
Diseño estructural y gráfico de envases, elementos promocionales (stands, displays, materiales para puntos 
de venta) y Señalética.  
Comunicación de conceptos comerciales y corporativos. 
Elementos de la sintaxis gráfica: concepto de sistema. 
Aspectos tecnológicos: materiales y procesos que intervienen, en la fabricación de  productos promociona-
les, de envases y de de señales. 
 
33- Multimedia II (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Aplicar las características comunicativas de las NTIC (Interactividad, hipertexto, etc.) a situa-
ciones concretas de comunicación. 
 Desarrollar proyectos de diseño que contemplen las particularidades comunicativas del mul-
timedia. 
 Adquirir el manejo de las tecnologías multimediales necesarias para el proyecto de diseño. 
 Desarrollar las competencias necesarias para actualización tecnológica. 

Descriptores: 
Análisis de paradigmas multimediales: internet, cd-rom, etc. 
La función de estos productos en sistemas integrales de comunicación. 
Desarrollo tecnológico con software de autor, maquetación web, producción de imagen digital interactiva, 
etc. 
Producción de proyectos de diseño en formato multimedial. 
Producción y edición de video digital. 
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34- Economía y Gestión (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Adquirir capacidad para analizar críticamente el escenario socio-económico y las modalida-
des organizativas y operativas de las instituciones y unidades económicas que incidirán en los 
procesos de decisiones referidas a proyectos de diseño. 
 Perspectiva del diseño como actividad económica y como tal tendiente a la satisfacción de 
las necesidades humanas y la búsqueda de una mejor calidad de vida. 
 Valoración del compromiso profesional al desarrollar una actividad económica que influye di-
rectamente sobre valores culturales tales como: identidad, desarrollo económico regional, impul-
so tecnológico, capacitación. 

Descriptores: 
Actividad económica y ciencia económica. 
Teoría del Consumo. 
Teoría de la Producción. 
Mercado. 
Introducción a la Macroeconomía. 
Administración. Gestión en Diseño. 
Comercialización  Mercadotecnia. 
Proyectos de Inversión. 
Introducción a la actividad profesional y empresaria profesional. 
 
35- Diseño Gráfico Final (224 horas) 
Expectativas de logros: 

 Desarrollar proyectos que sinteticen la experiencia y los conocimientos adquiridos en el 
transcurso de toda la carrera, con alta complejidad contextual, alto grado de innovación y 
profesionalismo, con consideración de la factibilidad productiva regional. 
 Autogestionar el proyecto, en lo referente todo el proceso, especialmente en la toma de 
decisiones y autoevaluación. 
 Vincular la experiencia académica con la realidad profesional. 
 Profundizar el desarrollo de una actitud crítica ante los posibles enfoques de la propuesta de 
diseño y su pertinencia respecto  de los requerimientos a satisfacer. 
 Reflexionar acerca del Diseño Gráfico como factor integrante de la dinámica sociocultural. 
 Acrecentar una visión ética de la profesión con responsabilidad social. 

Descriptores: 
Desarrollo de proyectos de comunicación visual que, por la complejidad de los requerimientos a satisfacer, 
constituyan sistemas. 
El tema del trabajo será formulado por el alumno, de acuerdo con las incumbencias profesionales de la ca-
rrera. 
La doble condición de trabajo académico, y de experiencia vinculada al ejercicio profesional exige desarrollo 
de proyecto con un alto grado de innovación. 
La innovación como consecuencia del manejo de los recursos semánticos y/o sintácticos, del aprovecha-
miento de las variables funcionales, tecnológicas y económicas, y de la inserción contextual de la propuesta. 
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36- Legislación Industrial (84 horas) 
Expectativas de logros: 

 Introducir en el conocimiento en los principios generales del Derecho, mediante un análisis 
de las Instituciones fundamentales de la Ciencia del Derecho, y las normas básicas del Derecho 
Privado. 
 Conocer las normas legales vigentes que protegen los derechos sobre las obras producidas. 
 Conocer en particular las leyes que protegen la propiedad intelectual y la propiedad industrial. 
 Conocer la legislación específica que rige los derechos de los diseñadores, y propender a la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en materia de derechos intelectuales e indus-
triales. 
 Adquirir conciencia de la importancia de la protección de la Propiedad Intelectual como dere-
cho inalienable de los trabajadores del intelecto. 

Descriptores: 
Principios generales del derecho. Derecho y Diseño, sus interrelaciones. 
La Relación Jurídica .Hechos y actos jurídicos. 
Derechos Personales. 
Contratos. 
Derechos reales. 
Derechos intelectuales: Derechos de Propiedad Intelectual e Internet. 
Marcas y Designaciones:  
Patentes de invención y modelos de utilidad.  
Modelos y Diseños Industriales. 
 
37- Optativa 5 (42 horas) 
38- Optativa 6 (42 horas) 
 
ESPACIOS CURRICULARES OPTATIVOS 
A- Diseño Tipográfico (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Comprender y dominar las características expresivas, perceptuales y funcionales del sistema 
de signos tipográficos. 
 Comprender en profundidad las posibilidades de comprensión y lectura del signo tipográfico. 
 Diseñar sistemas tipográficos de acuerdo a características funcionales o expresivas prede-
terminadas. 

Descriptores: 
Manejo de catálogos tipográficos. 
Diseño alfabético para papel y pantalla, según su objetivo de diseño (en marcas, texto, etc. tradicional e in-
novativo). 
Tipografía en dos, tres dimensiones y en movimiento. Su uso en distintas conformaciones tipográficas. 
Puesta en página y en pantalla, criterios de diseño según mensaje y su contexto cultural. 
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Análisis del receptor y tipo de soporte  (posibilidades y restricciones de cada soporte).  
Elección tipográfica de grilla o retícula y jerarquización. 
Puesta en página y pantalla, tradicional e innovativa (incrementando conocimientos previos: folleto, revista, 
libro, prensa diaria y puesta en pantalla). 
 
B- Publicidad (42 horas) 
Expectativas de logro: 

 Conocer los principios que rigen la publicidad en la actualidad. 
 Comprender la importancia de la planificación estratégica e integrada en el trabajo creativo 
publicitario (marketing- comunicación- diseño).  
 Adoptar la investigación y la herramienta briefing como punto de partida de la campaña publi-
citaria. 
 Adquirir las habilidades para realizar campañas de publicidad para difundir en diferentes so-
portes: tradicionales y no tradicionales. 

Descriptores: 
La publicidad. Historia. Evolución hacia la integración con otras áreas. 
Teorías y procesos creativos. Tipologías publicitarias. 
Modelos de comunicación publicitaria. 
Mix de comunicación. Técnicas publicitarias. 
Los medios publicitarios. La publicidad no tradicional. 
Estrategias de comunicación publicitaria. Estrategias de contenidos y codificación. 
Investigación publicitaria (pre y post testeos). 
Ejecución de piezas publicitarias. 
 
C- Comunicación Institucional (42 horas) 
Expectativas de logro: 

 Conocer los conceptos que la comunicación institucional. 
 Comprender la importancia de los públicos. 
 Conocer y estar aptos para colaborar en la implementación de un plan de comunicación insti-
tucional. 

Descriptores: 
Modelos de comunicación institucional. 
Identidad e Imagen Institucional. 
Técnicas de comunicación aplicables a la institución. 
Identificación y elaboración de mapas de públicos. 
Abordaje interdisciplinario de programas de comunicación institucional. 
Desarrollo de propuestas de comunicación institucional. 
 
D- Fundamentos Estilísticos del Diseño Gráfico (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer y aplicar los estilos visuales en el Diseño Gráfico. 
 Comprender la vinculación entre estética y comunicación.  
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 Adquirir capacidad crítica para determinar los requerimientos estético-comunicacionales del 
Diseño. 
 Caracterizar al Diseño Gráfico como manifestación de cultura.     

Descriptores: 
Principios de estética general.  Lo estético como manifestación visual. 
Estilo: definición y posibles categorizaciones. 
Rol de la función estética y la comunicación en Diseño Gráfico. 
Tendencias estilísticas en Diseño Gráfico. 
Elementos estéticos y estilísticos de distintas culturas en el Diseño Gráfico 
 
E- Taller de Gráfica Experimental (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Lograr un espacio de reflexión y debate. 
 Comprender las distintas prácticas del diseño gráfico independientes de las exigencias del 
mercado. 
 Desarrollar un enfoque crítico sobre los valores de la sociedad mediática y de la globalización 
consumista. 
 Reactualizar los objetivos éticos y estéticos de la utopía del diseño. 

Descriptores: 
Diseño de piezas gráficas, tomando las restricciones como recurso expresivo. 
Tecnologías para la reproducción de pequeñas series a bajo costo. 
El diseño como valor cultural. 
Medios de producción alternativos (autoedición, producciones ligadas a determinados contextos sociales, el 
afiche político, etc). 
Experimentación sintáctica y estética. 
 
F- Fotografía Avanzada (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Aprender que a través de sencillos métodos fotográficos es posible obtener imágenes de 
gran impacto visual y alto contenido expresivo. 
 Aplicar en proyectos de diseño gráfico imágenes fotográficas coherentes.     

Descriptores: 
Trabajos a través de métodos sencillos de laboratorio fotográficos para la realización de imágenes en las 
cuales el alumno pueda representar una idea previa, tanto desde el punto de vista del diseño como en lo 
conceptual. 
Técnicas fotográficas: fotograma, solarización, fotomontaje y otras técnicas adecuadas. 
Tomas de gran impacto visual y desde encuadres no tradicionales con cámaras construidas por los alumnos 
(cámara Pinhole o Estenopeicas) con el objetivo de que el alumno  descubra que a través de elementos 
sencillos se pueden realizar los proyectos establecidos. 
Conceptos generales sobre el rol de la fotografía  como medio de comunicación visual,  tanto en su función 
documentalista como expresiva. 
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G- Taller de Producción de Textos (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Ser lectores competentes, con capacidad para comprender de manera autónoma diversos 
discursos sociales. 
 Desarrollar estrategias que permitan producir textos adecuados a la situación comunicativa. 
 Comprender la dialéctica entre texto verbal-imagen desde la perspectiva semiótica-discursiva 

Descriptores: 
Estrategias cognitivas de la escritura: selección de estrategias adecuadas a cada situación comunicativa. 
Planificación: determinación del tema, las metas comunicacionales y el destinatario apuntado; focalización 
del tópico; búsqueda y selección de la información de acuerdo con el plan textual previsto y las reglas de 
coherencia y cohesión. Diagramación gráfico-espacial; el párrafo. Uso de los signos de puntuación. Revisión 
y reescritura. Corrección gramatical: concordancia, orden y redacción. Funciones de la lectura. Estrategias 
perceptivas de lectura. Lectura exploratoria. Lectura analítica. Estrategias cognitivas, discursivas y lingüísti-
cas. Tema, tópico, el léxico y su sentido, conectividad. Dialéctica imagen-texto verbal. 
 
H- Ilustración (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer y comprender las características y objetivos de la ilustración. 
 Concebir ilustraciones que interpreten ideas, conceptos y textos. 
 Saber operar con recursos sintácticos y semánticos con materiales y técnicas adecuadas pa-
ra la elaboración de ilustraciones según temáticas y contextos de aplicación. 

Descriptores: 
La ilustración en la historia del arte y del diseño. 
Estudio de la ilustración según sus condicionantes funcionales, tecnológicos, culturales y sociales. 
Aprendizaje del uso del material documental y referencial. Aplicación de técnicas manuales e informáticas 
en la creación de ilustraciones. Ejercicios que abarquen experiencias en ilustraciones decorativas, ilustra-
ciones informativas e ilustraciones expresivas. 
 
I- Narrativa Gráfica (42 horas) 
Expectativas de logros: 

 Conocer y comprender modos de representar por medio de la expresión, la estilización y la 
caricaturización. 
 Saber operar con distintos métodos para obtener ilustraciones caricaturescas. 
 Comprender el modo en que se estructura tiempo y espacio en medios bidimensionales. 
 Adquirir experiencia con distintos materiales y técnicas de dibujo para elaborar imágenes 
adecuadas a la narración. 
 Saber utilizar tecnologías audiovisuales para la concreción de los proyectos gráficos narrati-
vos. 

Descriptores: 
La caricatura, la historieta y la animación en la historia del arte y el diseño. 
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Técnicas de creación, elaboración y resolución de imágenes caricaturescas. Producción de guiones y story-
boards. Estudio del uso de encuadres, secuencias y montajes de imágenes con fines narrativos.  
Ejercicios de creación de personajes caricaturescos utilizables en ilustraciones, en narraciones o como iden-
tidad de productos e instituciones. 
Ejercicios de narración audiovisual haciendo uso de las técnicas de ilustración tanto manual como computa-
rizada. 
9. Articulación de los estudios: 
 La Facultad de Artes y Diseño dictará las normas de aplicación correspondientes a la articu-
lación de los estudios y establecerá criterios de correlatividad. En todos los casos se los comunicará a los 
alumnos antes del comienzo de cada año lectivo. 
10. Régimen de enseñanza-aprendizaje: 
 Los procesos de enseñanza aprendizaje, se desarrollarán sobre la base de los perfiles deli-
neados, en el marco de los principios establecidos en la política educativa de la Universidad Nacional de 
Cuyo, explícitos en el Estatuto Universitario, art. 85, 86, 92 y 94; y los principios y criterios académicos de 
esta Facultad de Artes y Diseño, y en un todo de acuerdo a las características de las expectativas de logro y 
contenidos de cada uno de los espacios curriculares incluidos en el Plan de Estudio. 
 Como criterio general, y básico, se entiende el  aprendizaje como el proceso a través del 
cual el alumno, con su participación activa, consciente y responsable, va construyendo su propio aprendiza-
je, otorgando sentido y resignificando sus esquemas de conocimiento, en un creciente camino hacia su au-
tonomía intelectual, facilitándosele experiencias que le permitan, fundamentalmente aprender a aprender, 
asumir responsabilidades, disfrutar de estos procesos de formación. 
 Las situaciones de enseñanza-aprendizaje deberán fomentar la investigación, la capacidad 
creadora, el proceder metódico, el juicio crítico, el respeto por las producciones de Diseño propias y ajenas, 
la integración y articulación de los aprendizajes de las distintas disciplinas.  
 El perfeccionamiento de la técnica, la expresividad, la creatividad y el disfrute de su apren-
dizaje deberán ser constantes en la relación pedagógica. La enseñanza tendrá una orientación teórico-
práctica, debiendo privilegiar todas las situaciones en las que el alumno pueda integrar conocimientos entre 
disciplinas medulares e instrumentales, aplicar y ejemplificar tanto el docente como los alumnos todos los 
contenidos desarrollados, y procurar una interrelación entre los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de las distintas disciplinas, que favorezca la significatividad de los aprendizajes que se logren. 
En este sentido, se han planteado como distintos espacios curriculares, pero con la concepción de discipli-
nas abiertas, que se nutren entre sí, se enriquecen mutuamente, y deben necesariamente vincularse en 
procura de ofrecer al alumno, futuro Diseñador Gráfico, una formación profesional acorde con sus futuras 
demandas profesionales. 
 En los espacios curriculares de formación Proyectual de Diseño, el proceso de enseñanza-
aprendizaje tendrá relación con el eje de la reflexión sobre la práctica del Diseño y su responsabilidad pro-
fesional. Se desarrollarán trabajos para satisfacer las necesidades detectadas en el entorno inmediato del 
alumno, priorizándose el uso de recursos propios de la región. 
 En los distintos espacios curriculares de la carrera se dispondrá de: 
Instancias presenciales: en ellas tendrá lugar la presentación de temáticas y de material bibliográfico por 
parte del profesor, a partir de ellos se llevarán a cabo: 

 Exposiciones dialogadas 
 Discusiones, intercambios, debates dirigidos, elaboración en grupos, y otras estrategias de 
construcción intersubjetiva de los aprendizajes. 
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 Puestas en común de los trabajos realizados tanto en las instancias presenciales como no 
presenciales. 
 Resolución de actividades prácticas, guías de trabajo y estudio que impliquen análisis de di-
ferentes propuestas de Diseño Gráfico existentes, así como bibliografía adecuada y actualizada. 
 Trabajos interdisciplinarios. 

 
Instancias con orientación y tutorías por parte del Profesor y/o miembros de los equipos de cátedra: 

 Visitas a empresas y/o fábricas, con orientación y tutoría del docente: guías de observación, 
entrevistas, relevamiento de información pertinente para el desarrollo de su proyecto, etc. 

Instancias de trabajo independiente: 
 El eje de estudio independiente está puesto en el aprendizaje autónomo. El alumno podrá 
elegir el momento de su realización de acuerdo con su propio proceso y con los desafíos que le proponen 
cada temática, cada disciplina. En todos los casos se procurará que se recuperen en las instancias presen-
ciales los logros y dificultades de estas situaciones de trabajo independiente. 
 
11. Régimen de evaluación y promoción 
Principios orientadores generales: 
 La evaluación constituye un proceso concomitante con los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, y como tal, sistemático, global, continuo y sujeto a acuerdos. Estas características de la evaluación 
son coherentes con el principio de autonomía en el aprendizaje, de compromiso en el propio proceso, y de 
brindar al alumno posibilidades reales de reflexionar sobre sus propios procesos, logros, y dificultades. 
La evaluación en el presente Plan de Estudio cumple las siguientes funciones: 

 Retroalimentar los procesos de enseñanza y de aprendizaje: lo que supone evaluar formati-
vamente, para comprender las prácticas educativas, sus efectos y los factores que la condicio-
nan, verificar logros y dificultades durante el proceso, y producir los ajustes necesarios para re-
encauzar las acciones educativas. 
 Verificar si se han cumplido, y en qué grado, los aprendizajes esperados. Es la evaluación 
para la acreditación, que incide en la regularidad, y más tarde, en la promoción. Se orienta a 
constatar en forma sistemática el logro de los aprendizajes enmarcados en las propuestas de ob-
jetivos y contenidos de cada disciplina. Esta función podrá realizarse a través de distintas instan-
cias, pues habrán materias que se acrediten a través del proceso, como promocionales, o a 
través de una instancia integradora final dentro del mismo proceso, o que se acrediten a través 
de un examen final frente a tribunal. 

 Se establecen como criterios generales para la evaluación: 
 Todos los espacios curriculares propuestos en el Plan de Estudio de la carrera de Diseño 
Gráfico, serán evaluados en función de la acreditación de los mismos y la promoción. Se eva-
luarán todos los aprendizajes en su globalidad, conceptos, procedimientos y actitudes, procuran-
do enfatizar la integración de los logros de las distintas disciplinas, dentro del enfoque globaliza-
dor, holístico, de los procesos de aprendizaje. 
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 Según las características de los contenidos, las competencias a lograr, las estrategias de en-
señanza-aprendizaje, los espacios curriculares podrán responder a un criterio de evaluación 
promocional (sujeto a constantes y sistemáticas evaluaciones periódicas y/o integradoras finales) 
o a una evaluación final ante tribunal. 
 En las instancias de evaluación, ya sea formativa, periódica, promocional o de acreditación 
final, se podrán incorporar distintos instrumentos y recursos, como muestras, debates, trabajos 
individuales o grupales, trabajos escritos, globales integradores escritos, informes, cuestionarios, 
pruebas de ejecución, de ensayo, exposiciones orales, monografías, evaluación entre pares, y 
todos aquellos instrumentos y recursos que se consideren válidos, útiles e interesantes, y que 
deben surgir del consenso entre docentes y alumnos al que se refiere más arriba. 
 Las instancias de evaluación, deberán ser planificadas de modo tal de comprometer afecti-
vamente a los alumnos en su proceso de aprendizaje, generando actitudes positivas, un clima 
propicio para la expresión de ideas, la flexibilidad intelectual, de confianza y seguridad en sus 
propios logros. 

 
En cuanto a la promoción de los alumnos: 

 La promoción final, es decir el egreso, dependerá de la acreditación de la totalidad de los es-
pacios curriculares de la Carrera de Diseño Gráfico. La Facultad de Artes y Diseño dictará nor-
mas complementarias que establezcan los criterios de evaluación promocional o por examen final 
ante tribunal para los distintos espacios curriculares del presente Plan. El programa de cada ma-
teria establecerá la modalidad de evaluación de la misma, de acuerdo con las normativas ema-
nadas de la Secretaría Académica de la Facultad. 

 
12. Cronograma de Aplicación 
 El presente Plan regirá a partir de 2006 para los alumnos que se inscriban o reinscriban en primer año 
de la carrera. 
 El Plan vigente por ordenanza Nº 11/83 R. y ordenanza Nº 111/ 04 C. S. modificatoria del 
título, será derogado progresivamente. 
 
13. Normas de aplicación y medidas que origina el nuevo plan 
 La Facultad de Artes y Diseño dictará normas complementarias referidas al calendario de 
implementación del nuevo plan, que se pondrá en marcha a partir del ciclo lectivo 2006, para los alumnos 
que inicien el cursado. 
 Todas las medidas que se dicten para la aplicación del Plan deberán estar disponibles y di-
fundidas antes del período de inscripción de cada año lectivo. 
 
14. Recursos 
Para la aplicación del Plan de la carrera de Diseño Gráfico serán necesarios los siguientes recursos: 

 Año 2006 Primer año de implementación del plan: 
Dos cargos de profesor titular para el dictado de dos espacios curriculares de ciclo: 
Introducción a la Cultura Material (materia común a la carrera de Diseño Industrial) y Tecnología I Software. 
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 Año 2007 Segundo año de implementación del plan: 
Cinco cargos de profesor titular para el dictado de: 
1. Dos espacios curriculares de ciclo: Tipografía II Editorial y Tipografía III Expresiva. 
2. Tres espacios curriculares optativos: Publicidad, Comunicación Institucional y Taller de Producción 
Escrita. 

 Año 2008 Tercer año de implementación del plan: 
Tres cargos de profesor titular para el dictado de: 
1. Un espacio curricular de ciclo: Multimedia I. 
2. Dos espacios curriculares optativos: Diseño Tipográfico e Ilustración. 

 Año 2009 Cuarto año de implementación del plan: 
Cuatro cargos de profesor titular para el dictado de: 
1. Un espacio curricular de ciclo: Multimedia II 
2. Tres espacios curriculares optativos: Narrativa Gráfica, Taller de Gráfica Experimental y Fundamen-
tos Estilísticos del Diseño Gráfico. 
 
 Los nuevos recursos necesarios para la aplicación del Plan de la Carrera de Diseño Gráfico 
deberá proporcionarlos el Consejo Superior conforme los mecanismos de asignación para nuevas carreras 
previstas en el Anexo I de la ordenanza Nº 6 del Consejo Superior. 
 
 
ORDENANZA Nº 25 
 
 
      NEC 
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SEÑORA RECTORA: 
 
 
 
 Cumplo en elevar a usted las presentes actuaciones y por su intermedio al Consejo Superior, en las 

que se solicita la ratificación de la ordenanza  Nº 25/05-CD., por la cual se aprueba el Plan de Estudio de la 

carrera de Diseño Gráfico a implementarse en el año 2006, en forma progresiva, asimismo solicita autoriza-

ción para que el Consejo Directivo regule la fijación del régimen de promoción, correlatividades, distribución 

curricular por año, régimen de cursado anual, semestral u otro, así como otros aspectos reglamentarios vin-

culados al desarrollo de dicha carrera. 

 

  Sirva de atenta nota. 

 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.: Expte.nº 10-706-F/05 - FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 
        s/Plan de Estudio de la Carrera DISEÑO GRÁFICO          . 
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Proyectos - Facultad de Arte y Diseño:

Adecuación de colores, en los diseños gráficos y objetuales, para permitir la comprensión de mensajes
visuales por los destinatarios discromatópsicos

Análisis comparativo de la inserción y desempeño laboral de los graduados de la carrera de Diseño
Industrial, con las características psicológicas y de rendimiento académico relevadas en su trayectoria
como estudiantes. Segunda Etapa

Arte Digital 3. Confrontación y diálogo: teoría y praxis artística

Desarrollo de una tecnología especializada en pastas vítreas. Posibilidades materiales y expresivas de la
porcelana en el campo de la cerámica contemporánea

Diseño de artefactos de iluminación natural. La utilización de la energía solar para iluminar espacios
interiores

Diseño gráfico de etiquetas para botellas de vino. Análisis de las imágenes visuales icónicas utilizadas en
los elementos fijos adheridos al envase de vino

El Grabado: desarrollo de nuevos aspectos conceptuales, técnicos y de seguridad

Elaboración y aplicación de un entrenamiento psicofísico de complejidad creciente para los alumnos de
Arte Dramático. Tercera etapa del proyecto inicial: análisis del desarrollo vocal de los alumnos de Arte
Dramático

Estudio ergonomico y de confort de las personas en postura sedente. Análisis y evaluación de tipologías
de puestos laborales relevantes en la provincia de Mendoza

Estudio interpretativo de obras para soprano, mezzosoprano y piano de Emilio Dublanc

Historia de la música en Mendoza. Catálogo de documentos musicales. Siglo XIX. III Parte

Historia del teatro en Mendoza (1960-2000). Etapa III

Imagen y conducta 4: impacto del afiche publicitario sobre la atención del conductor de transporte público
y su correlación con la seguridad y el ordenamiento vial

Impacto de los aprendizajes teatrales sistemáticos en el desarrollo de capacidades sociales y cognitivas en
alumnos de primero y segundo año (ex EGB3) de la provincia de Mendoza. (Continuación) La enseñanza
del Teatro como estrategia para promover en los alumnos movilidad social ascendente

La flauta contemporánea en la obra de Adina Izarra: aplicación de técnicas de vanguardia en la ejecución
musical

La interpretación de la música argentina para piano: las escuelas pianísticas

La reflexión metacognitiva en el plano corporal. Un estudio sobre el aprovechamiento de experiencia
previa en la enseñanza de instrumentos musicales

Música argentina para guitarra en la segunda mitad del siglo xx. Segunda etapa: estilo e ideología en la
obra para guitarra de Carlos Guastavino

Poética de la producción en las artes y el diseño

Puesta en valor de la obra musical de Alejo Abutcov

Repertorio Latinoamericano para violín del siglo XX

Representación, sujetos y tesis de la investigación científica. Un caso de demanda de justicia

Valoración estética de la artesanía regional de raíz indígena
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06/I135 - Puesta en valor de la obra musical de Alejo Abutcov. II Etapa.

06/I136 - Innovación y Diseño en la Industria Mendocina. Análisis de casos de objetos de uso cotidiano
(1930-1950).

06/I137 - La Elaboración de Papel Artesanal, su coloración y permanencia.

06/I138 - La interpretación de la música argentina para piano: las escuelas pianísticas-Etapa II.

06/I139 - Especificaciones para el diseño de equipamiento escolar saludable. Ergonomía de concepción.

06/I140 - Música Contemporánea Latinoamericana para Guitarra a partir de 1950.

06/I141 - Formación profesional e inserción laboral de los egresados de carreras musicales - Facultad de
Artes y Diseño/UNCuyo. Diagnóstico y propuestas.

06/I142 - Entre la tradición y la renovación. Prácticas y cultores de la canción popular en Mendoza. Tercera
etapa.

06/I143 - El Teatro como instrumento de desarrollo social en Mendoza. Experiencias en cárceles,
neuropsiquiátrico, teatro barrial y murgas (1984-2000). 

06/I144 - El Violoncello-historia y técnicas de aprendizaje en edad temprana y siendo joven.

06/I145 - Manuel Saumell: sus Contradanzas para Piano. Trascendencia de la rítmica cubana, su influencia
en Latinoamérica y su aplicación pedagógica.

06/I146 - Estudio interpretativo de obras para canto y piano de Eduardo Grau.

06/I147 - Archivo Julio Perceval.

06/I148 - Rutina de reposicionamiento laríngeo para instrumentistas de viento.

06/I149 - Desarrollo de una tecnología especializada en pastas vítreas. Posibilidades materiales y expresivas
de la porcelana en el campo de la cerámica contemporánea (2°Etapa).

06/I150 - Diseño Gráfico de etiquetas para botellas de vino. Análisis de las imágenes visuales conceptuales
utilizadas en los elementos fijos adheridos al envase de vino.

06/I151 - La flauta contemporánea en la obra de Diego Luzuriaga: “A-priori compositivos”, técnicas
extendidas e interpretación musical.

06/I152 - Ambientes saludables en espacios de actividad docente universitaria. Diagnóstico y propuestas de
diseño ergonómico.

06/I153 - La enseñanza del Teatro como estrategia para desarrollar conciencia comunicativa en el manejo del
lenguaje oral y de la gestualidad y  promover, en alumnos adolescentes, movilidad social ascendente.
(Profundización del Proyecto 2007-2009).

06/I154 - Valoración estética de la arquitectura religiosa de “estilo colonial” del oasis norte de Mendoza.

06/I155 - Imagen y Conducta 5: Diseño y Medios. El Diseño Gráfico  y  los Medios  de Comunicación 
Social y  su incidencia en la formación de la opinión pública, según  la teoría   de “agenda setting”. Caso de
las elecciones legislativas nacionales y provinciales 2009. 

06/I156 - Arte Digital 4. Nuevos espacios - Nuevos soportes.
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06/I157 - Adecuación de colores en los diseños gráficos y objetuales para permitir la comprensión de
mensajes visuales por destinatarios discromatópsicos  daltónicos).

06/I158 - La historiografía del arte en las últimas cuatro décadas. Iconología y sociología, recepción y
aportes latinoamericanos.

06/I159 - Las Artes Visuales mendocinas desde 1990 a nuestros días: Estudio del comportamiento estético de
artistas del medio: ETAPA 2: Análisis Pragmático del Discurso/Sistematización en Base de Datos Virtual.

06/I160 - Repertorio Latinoamericano para Violín (siglos XX-XXI).

06/I161 - El Grabado: innovaciones conceptuales y procedimentales de aplicación pedagógica. Parte II:
Arenografía sobre poliéster y otros soportes para matrices de grabado artístico.

06/I162 - Tres décadas de enseñanza de dibujo en la carrera de diseño. Aspectos pedagógicos e impacto de su
enseñanza-aprendizaje.
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Ver 24 proyectosVer 24 proyectos

Buscar
Por intregrantes

Integrante

BuscarBuscar

Por palabras clave

palabra clave

BuscarBuscar

Listados

Por FacultadPor Facultad

Proyectos de investigación

Resultado de la busqueda:

Artes y Diseño

Código/Code:Código/Code:
06/I20706/I207

Código/Code:Código/Code:
06/I20806/I208

DISEÑO Y REALIZACION DE SEÑALES TACTILES EN MATERIAL CERAMICO PARA PERSONAS
CIEGAS o CON CAPACIDADES VISUALES DISMINUIDAS
DESIGN AND ACCOMPLISHMENT OF TACTILE SIGNALS IN CERAMIC MATERIAL, FOR BLIND PEOPLE OR WITH DIMINISHED
VISUAL CAPACITIES

Identidades sonoras y prácticas musicales de producción en géneros populares argentinos y
latinoamericanos. Etapa Uno.
Sonic identity and musical production practices in Argentine and Latin American popular genres. Stage One.
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Código/Code:Código/Code:
I002I002

Código/Code:Código/Code:
06/I21006/I210

Código/Code:Código/Code:
06/I21106/I211

Código/Code:Código/Code:
06/I21206/I212

Código/Code:Código/Code:
06/I20206/I202

Código/Code:Código/Code:
06/I20606/I206

Código/Code:Código/Code:
06/I20006/I200

Formación y consolidación del campo artístico en Mendoza. 2º etapa: Imágenes, escenas e
identidades de la cultura visual mendocina entre 1930 y1950. 
The formation and consolidation of the artistic �eld in Mendoza (1900-1950). Second stage: Images, scenes and identities of
the visual culture of Mendoza between 1930 and1950.

Teatro en el Nivel Inicial. Sentido formativo de esta presencia. Desarrollo de una didáctica
especí�ca.(Continuación proyecto 11-13)
Theatre in Pre-Primary Schools. Formative sense. Development of a speci�c Pedagogy. ( Continuation projetc 11-13

IMAGEN Y CONDUCTA 7. Diseño y medios III. A�che de propaganda política: comunicador y
formador de opinión pública 
IMAGE AND BEHAVIOUR 7: Design and media III Political advertising: communicator and public opinion maker

Valoración estética de la arquitectura religiosa y funeraria popular y de las �estas patronales de
los oasis y secano norte de Mendoza. II Parte 
Aesthetic evaluation of religious architecture and popular funeral and the festivities of the oasis and northern upland
Mendoza. Part II

Archivo Julio Perceval. Tercera Etapa
Julio Perceval Musical Archive

MAPA MUSICAL ARGENTINO PARA FLAUTA: una exploración sobre los géneros folklóricos
argentinos aplicados a la interpretación �lautística. Etapa II.
ARGENTINE MUSICAL MAP FOR FLUTE: an exploration of Argentine folk genres applied to the �lutistic interpretation. Part II

"El Teatro como instrumento de desarrollo social en Mendoza. Experiencias en cárceles,
neuropsiquiátrico, teatro barrial y murgas (2000-2014) III Etapa"
"The Theatre as a tool for social development in Mendoza. Experiences in prisons, neuropsychiatric, and costumed
neighborhood theater (2000-2014) Stage III"

Í Í
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Código/Code:Código/Code:
06/I19806/I198

Código/Code:Código/Code:
06/I19406/I194

Código/Code:Código/Code:
06/I19506/I195

Código/Code:Código/Code:
I001I001

Código/Code:Código/Code:
06/I20306/I203

Código/Code:Código/Code:
06/I19906/I199

Código/Code:Código/Code:
06/I19206/I192

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA.
RATIONAL USE OF ENERGY AND SUSTAINABILITY IN THE WINE INDUSTRY.

FORMACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOSDE CARRERAS
MUSICALES - FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO / UNCUYO. Tercera etapa
PROFESSIONAL PREPARATION AND WORKING POSSIBILITIES FOR GRADUATES IN MUSIC CAREERS – FACULTAD DE ARTES
Y DISEÑO / UNCUYO Third part

Ergonomía y usabilidad en diseño de productos. Evaluación de casos en tecnología médica y
mobiliario.
Ergonomics and usability in product design. Evaluation of cases in medical technology and furniture.

La Elaboracion de Papel Artesanal, expresión plástica, permanencia 
Papermaking as an art expression, permanence

Cartografías de la voz en el teatro de la posmodernidad. El caso de Mendoza entre 2013 y 2015
Voice Cartographies in Postmodern theatrical performance. An Economy of actor's vocality on Mendoza´s stages.

Prácticas, discursos y construcciones identitarias en músicas populares en Mendoza. Los
fundadores del Nuevo Cancionero.
Practices, discourses and identities construction in popular and traditional music, in Mendoza. The founding members of the
“Nuevo Cancionero”.

Puesta en valor de la obra musical de Alejo Abutcov. Cuarta etapa
Assessment of Alejo Abutcov´s musical work. Fourth stage

Arenoaerogra�a: optimización de recursos y procedimientos en función del grabado no tóxico,
aplicación en obras de arte impreso y otras expresiones de las artes visuales y el diseño.
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Código/Code:Código/Code:
I003I003

Código/Code:Código/Code:
06/I20406/I204

Código/Code:Código/Code:
06/I19306/I193

Código/Code:Código/Code:
06/I20506/I205

Código/Code:Código/Code:
06/I19606/I196

Código/Code:Código/Code:
06/I20106/I201

Código/Code:Código/Code:
06/I19706/I197

Arenoaerogra�a: optimization of resources and processes based on non-toxic engraving, application printed artwork and
other expressions of the visual arts and design.

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. La producción cerámica como síntesis del pensamiento artístico
y proyectual
CONTEMPORARY CERAMICS. THE PRODUCTION OF CERAMICS AS A SYNTHESIS OF THE ARTISTIC THINKING AND
PLANNING.

Innovación y diseño en procesos sustitutivos de importación. Marco sociohistórico y conceptual.
El caso de la provincia de Mendoza
Innovation and Design in processes of import substitutes. Socio-historical and conceptual framework. The case of the province
of Mendoza.

Música argentina del siglo ��. IV Etapa. Archivo Honorio Siccardi.
"Music of the Twentieth Century Argentina. Stage IV. Siccardi Honorio File. "

Música Contemporánea Latinoamericana para Guitarra a partir de 1950. 3ª etapa.
“Latin-American Contemporary music for Guitar from 1950”. (3rd Stage)

Obras para cuerdas de compositores Latinoamericanos que residen fuera de sus países de origen
Musical works for strings made by Latin-American composers who reside abroad their homeland

Archivo, discurso y política en la práctica contemporánea de artes visuales.
File, and political discourse in the contemporary practice of visual arts.

El diseño como herramienta estratégica para el desarrollo territorial sustentable y sostenible -
parte 2
The design as a strategic tool for sustainable regional development and sustainably - Part 2
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Ver 104 proyectosVer 104 proyectos

Ver 24 proyectosVer 24 proyectos

Ver 28 proyectosVer 28 proyectos

Ver 79 proyectosVer 79 proyectos

Ver 53 proyectosVer 53 proyectos

Ver 9 proyectosVer 9 proyectos

Ver 20 proyectosVer 20 proyectos

Ver 96 proyectosVer 96 proyectos

Ver 65 proyectosVer 65 proyectos

Ver 67 proyectosVer 67 proyectos

Ver 38 proyectosVer 38 proyectos

Ver 18 proyectosVer 18 proyectos

Ciencias Agrarias

Ciencias Aplicadas a la Industria

Ciencias Económicas

Ciencias Médicas

Ciencias Políticas y Sociales

Derecho

Educación Elemental y Especial

Filosofía y Letras

Ingeniería

Instituto Balseiro

Instituto de Ciencias Básicas

Odontología

Código/Code:Código/Code:
06/I20906/I209
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Catálogo de Proyectos de Investigación
SECTYP
Base de datos actualizada de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de
Cuyo

Buscar proyecto:

Artes y Diseño

Convocatoria

Proyecto o palabra clave

Apellido del integrante

Buscar

Facultad Artes y
Diseño

Vinculaciones entre actores del sistema socio-productivo y la intervención
estratégica del diseño como modelo facilitador y diferenciador
Connections among stakeholders of the socio-productive system and the strategic
intervention of design as a facilitation and di�erentiation model.

 CÓDIGO 06/I213   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)
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CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. La cultura del diseño como estrategia
conceptual y procedimental.
CONTEMPORARY CERAMICS . The culture of design as conceptual and procedural strategy.

 CÓDIGO 06/I218   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)

Nuevas aportaciones de la investigación a la formación del intérprete musical,
revisadas desde el paradigma enactivo
New research contributions to the education of the music performer, revised through the
enactive paradigm.

 CÓDIGO 06/I216   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)

ARTEALAMANO. Producción artística, tecnológica y colaborativa
ARTEALAMANO. Collaborative and Technological-Artistic Production

 CÓDIGO I006   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)

Las prácticas musicales en Mendoza en el período 1910-1940
Musical practices in Mendoza in the period 1910 - 1940

 CÓDIGO 06/I219   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?unidad_academica_id=1
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?unidad_academica_id=1
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?unidad_academica_id=1
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?unidad_academica_id=1


12/11/2019 Catálogo de proyectos de investigación

www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?unidad_academica_id=1 3/4

NUEVAS FORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA MATERIAL EN DISEÑO: La
elección de los objetos cotidianos y las experiencias intangibles.
NEW FORMS OF CONSTRUCTION OF THE MATERIAL CULTURE IN DESIGN. The choice of
everyday objects and intangible experiences.

 CÓDIGO 06/I215   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)

Música Contemporánea Latinoamericana para Guitarra a partir de 1950. 4ª
etapa.
Latin-American Contemporary music for Guitar from 1950. (4rd Stage)

 CÓDIGO 06/I214   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)

Artes Visuales de Mendoza. Investigaciones 1960-2016
Visuals Arts of Mendoza. Investigations 1960-2016

 CÓDIGO I005   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)

Música argentina del Siglo XX. V Etapa. Archivo Honorio Siccardi: Gira pro-
difusión de la música argentina(1927-1963).
"Music of the Twentieth Century Argentina. V Stage. Honorio Siccardi file:Tour pro-music
di�usion of Argentina (1927-1963). "

 CÓDIGO 06/I221   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)
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Imágenes y espacio público en Mendoza
Images and public space in Mendoza

 CÓDIGO I004   TIPO: PROYECTO SECTYP TIPO 1 BIENAL 2016   CONVOCATORIA 2016

 Ampliar información

En Artes y Diseño
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar?
unidad_academica_id=1)

2
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar/
?unidad_academica_id=1 &convocatoria_id= &proyecto= &integrante=&o�set=10)

>
(http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/catalogo_investigacion/proyecto/buscar/
?unidad_academica_id=1 &convocatoria_id= &proyecto= &integrante=&o�set=10)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO.

Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado
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1985

Bruno, Iuvaro y Perales

1986



Colombano

1987 ( 25 AÑOS DE LA CARRERA DE DISEÑO EN LA FAD) Ruggero



1988

1989
--------------

UVD! Una vida en diseño
2003 a 2009

2011- cuentos de virgulillas
2012- la quema del diseño



2012 a la actualidad- SE PRESENTA UNA INTEGRACIÓN DE LAS CARRERAS DE LA
FAD y la spropeustas surgen desde la multiplicidad d epropuestas que convergen en la Fad,
desde los diveros trayectos curriculares d elas distintas Carreras

2014









2015

2016







2017







2018









2012 a 2020

Semana de las Artes y el Diseño

Extensión y
Articulación Social



La Semana de las Artes y el Diseño “Unidad de lo Múltiple” 
es un Espacio de encuentro entre Universidad y Sociedad.   

Reúne a estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Artes y Diseño                                
quienes comparten la producción artística y la reflexión, los modos de hacer y sus significados 
con la comunidad. 

La Universidad abre sus puertas, la Facultad de Artes se moviliza hacia el centro de Mendoza.

En las salas y jardines de la Nave Cultural ofrece cada año una amplia oferta de muestras, 
conciertos, obras de teatro, performances, talleres a su propia comunidad y al público en general.



Unidad de lo múltiple

Expresa la diversidad de manifestaciones artísticas y de diseño específicas de la FAD. 

El concepto que identifica cada edición de la Semana de las Artes y el Diseño (SAyD) sintetiza 
su fundamentación: constituir una UNIDAD a partir de la MULTIPLICIDAD.  

CONCEPTO



Estrechar vínculos entre Universidad y la sociedad mendocina 
por medio de propuestas que impliquen su participación activa.

    
Promover y difundir en la comunidad las producciones      
y reflexiones, el resultado de las investigaciones            
y actividades que involucren las diversas disciplinas 
que desarrollan estudiantes, docentes y graduados                          
de la Facultad de Artes y Diseño. 

OBJETIVOS



La Semana de las Artes y el Diseño hace visible a la Universidad fuera del ámbito académico 
por medio de una numerosa y variada oferta interdisciplinar, libre y gratuita.

Se estrechan vínculos con la comunidad en un espacio público a través de la activa                          
y permanente presencia de vecinos, familias, escuelas, comunidades de inmigrantes, turistas, 
entre otros. 

  

Vinculación Universidad - Sociedad



Talleres al aire libre



Conciertos y ensambles



Representaciones teatrales y performances



Charlas debate 



Talleres experimentales y workshops 



Activa presencia del público en cada una de las propuestas



2012 | Objeto uno. Objeto todo.
Del 24 al 26 de octubre.

El cubo es una forma geométrica básica que acepta ser intervenida de 
innumerables modos.  
Aquí se construye como una metáfora “objeto uno, objeto todo” 
que permite crear, romper a partir de contrarios y así generar arte y diseño.

EDICIONES



2013 | Silla Sillita Sillón
Del 27 de septiembre al 1 de octubre. 

Un objeto cotidiano que pasa desapercibido ante nuestra mirada 
en constante búsqueda de algo nuevo, se transforma en un objeto artístico, 
dando la posibilidad de construirlo, reconstruirlo, intervenirlo, 
destrozarlo, desarmarlo y volver a armarlo.

EDICIONES
SEMANA DE 
LAS ARTES 
Y EL DISEÑO
unidad de lo múltiple



2014 | Construcción - Deconstrucción
Del 26 de septiembre al 5 de octubre. 

Caracterizamos a la deconstrucción como una desestruturación de las formas, 
como otra interpretación. 
Caos controlado, aparente desorden dentro de un orden.

EDICIONES
SEMANA DE 
LAS ARTES 
Y EL DISEÑO
unidad de lo múltiple



2015 | Espacio Urbano
Del 30 de septiembre al 4 de octubre. 

Dentro de los diferentes modos de ver y leer lo urbano, una de las nociones 
más importantes es la ciudad como espacio cultural de múlltiples intercambios, 
que agrupa lo material y lo simbólico, y como producción social
donde se establecen los conflictos y concensos.

EDICIONES



2016 | 1816 - 2016 Fragmentos de nuestra Historia

Del 28 de septiembre al 2 de octubre. 

En adhesión al Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina, 
se invita a reflexionar sobre los acontecimientos transcurridos a lo largo de nuestra historia. 
Con los lenguajes propios de cada disciplina se abordarán distintos episodios
de los últimos doscientos años de nuestro país. Proponemos rearmar la historia a través del recorrido 
por los distintos fragmentos -visuales, corporales, musicales- según la mirada de las artes y el diseño.

EDICIONES

Semana de las Artes y el Diseño
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO - UNCUYO

1816 - 2016 
Fragmentos 

SAyD
UNIDAD DE LO MÚLTIPLE

 



2017 | EL OTRO

Del 27 de septiembre al 1 de octubre. 

El otro nos invita a pensarnos como sujetos integrantes de un colectivo, una comunidad de 
sujetos en relación con otros. Esta perspectiva permite reflexionar sobre lo que nos iguala 
y lo que nos diferencia en nuestra diversidad. Y, desde allí, representar –o reproducir– nuestros 
hábitos, valores, creencias, relaciones y tradiciones en el plano ideológico y sociocultural, 
en el ámbito local y en el global.

EDICIONES

 

EL OTROEL OTROEL OTROEL OTRO

SEMANA DE LAS ARTES Y EL DISEÑO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO - UNCUYO

SAyD
Unidad de lo Múltiple / VI Edición



2018 | EL CUERPO

Del 5 al 9 de septiembre de 2018

Cuerpo es aquello que tiene extensión limitada. Materia orgánica que constituye las diferentes 
partes del hombre y los animales. Es un objeto que puede definirse en tres dimensiones.  
Cuerpo que interpreta y se expresa. Se puede hablar de cuerpo a cuerpo, manifestar a cuerpo 
de rey o a cuerpo descubierto, en cuerpo y alma, de cuerpo presente, de medio cuerpo y de dar 
cuerpo. Vender el cuerpo, objeto de consumo, masificado. Cuerpo agredido, como un despojo, 
una mutación o mutilación. Mi cuerpo, mis derechos. Mi cuerpo, el cuerpo de otro.

EDICIONES

 

SAyD



2019 | SAyD 100 AÑOS BAUHAUS

Del 23 al 27 de septiembre 

En el marco del aniversario número 100 de la Bauhaus, la intención es reemplazar la modalidad 
tradicional de clases para invitarlos a participar de modo activo dentro de la Semana de las 
Artes y el Diseño 2019, comprometiendo a toda la comunidad universitaria a construir este 
encuentro interdisciplinario.
«El juego será fiesta, la fiesta será trabajo, el trabajo será juego» Johannes Itten.

EDICIONES

 



2020 | ANTÍDOTO

Del 21 al 25 de septiembre.

Registrar aquellas expresiones que surgieron del aislamiento. Quizás tengan que ver con 
nuestra modalidad o tal vez con algo distinto a aquello que solíamos hacer, como puede ser 
dibujar, pintar, cocinar, escribir, tocar un instrumento...tal vez sea este registro un espejo para 
mirarnos y reformular nuestras prácticas artísticas y de enseñanza aprendizaje, descubrir a 
través de ellas ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es necesario en estas prácticas? ¿Qué momentos 
y de qué manera elegimos llevarlas a cabo? Frente a este desafío ¿Cuál es hoy nuestro 
ANTÍDOTO para seguir adelante?

EDICIONES

 



2012 2013 2014 2015 2016 2017

TEMA
OBJETO UNO 

OBJETO TODO
SILLA- SILLITA

SILLÓN
CONSTRUCCIÓN

DECONSTRUCCIÓN
ESPACIO URBANO

FRAGMENTOS DE 
NUESTRA HISTORIA

EL OTRO

FECHAS 24/10 al 26/10 24/10 al 26/10 26/9 al 5/10 30/9 al 4/10 28/9 al 2/10 27/9 al 1/10

LUGAR Nave Cultural Nave Cultural Nave Cultural Nave Cultural Nave Cultural Nave Cultural

CIERRE SAyD Sala I Nave Cultural Sala I Nave Cultural Sala I Nave Cultural Nave Universitaria Nave Universitaria Nave Universitaria

DURACIÓN 3 días 5 días 10 días 5 días 5 días 5 días

ACTIVIDADES

CONCIERTOS 39 33 51 38 50 41

MUESTRAS 3 8 4 5 1 2

TALLERES 10 12 10 9 3 5

REPRESENTACIONES 
TEATRALES 4 3 1 8 3 6

INTERVENCIONES 6 5 6 5 2 1

EXPERIENCIAS 
INTEGRADAS 4 1 2 2 1 6

PERFORMANCES 0 1 2 1 1 2

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 12 12 11 13 4 4

CHARLAS DEBATE 2 19 6 2 3 4



2018

TEMA EL CUERPO

FECHAS 5/9 al 9/9

LUGAR Nave Cultural

CIERRE SAyD Sala I Nave Cultural

DURACIÓN 4 días

ACTIVIDADES

CONCIERTOS 28

MUESTRAS 4

TALLERES 19

REPRESENTACIONES 
TEATRALES 3

INTERVENCIONES 2

EXPERIENCIAS 
INTEGRADAS 4

PERFORMANCES 5

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 10

CHARLAS DEBATE 5

2020

TEMA ANTÍDOTO

FECHAS 21/9 al 27/9

LUGAR Virtual

CIERRE SAyD YOUTUBE

DURACIÓN 5 días

ACTIVIDADES

PROPUESTAS 
AUDIOVISUALES 55

PROPUESTAS 
VISUALES 42

PROPUESTAS 
AUDITIVAS 6

ENCUENTROS 
VIRTUALES 11

MINUTOS DE 
TRANSMISIÓN 1165

PERSONAS QUE 
PRTICIPARON ACTIVAMENTE 587

  

2019

TEMA
100 AÑOS 
BAUHAUS

FECHAS 23/9 al 27/9

LUGAR
Edificios de la 

FAD

CIERRE SAyD Carpa FAD

DURACIÓN 5 días

ACTIVIDADES

EXPERIENCIAS 
CREATIVAS
de artes visuales, cerámica, 
música, teatro, escenografía, 
danza, diseño, audiovisuales 
y otras.

70

TALLERES
Actividades abiertas 
presentadas por docentes o 
egresados/as de la FAD.

23

INTERVENCIONES 1

PERFORMANCES 1

ACTIVIDAD NO 
ACADÉMICA 6

CHARLAS DEBATE 14



Extensión y
Articulación Social



M7- Ponencias IV Congreso Disur MZA (2017)

1.
Autores: D.I MARCHESINI, Adolfo / D.I TORRES, Laura / Mgter. BRACONI Laura
“El diseño como estrategia de fortalecimiento y de inserción en el mercado local.
Artesanos emprendedores de Tunuyán - Mendoza.” p.81

Como estrategia metodológica la FAD-UNCuyo aplicó el concepto de Tecnología
Social, entendida como una forma de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar
tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales, a favor de la
inclusión social y del desarrollo sustentable.
La experiencia comprueba cómo el Diseño, a través de herramientas concretas y
accesibles, puede favorecer la inclusión social: mejorando la competitividad de los
emprendimientos y aumentando los puestos de trabajo en favor del desarrollo local.

El desafío que tienen las políticas públicas en general y las políticas sociales en
particular, es tener como soportes no solamente los recursos presupuestarios y la
voluntad política, sino fortalecer sus capacidades técnicas y sus diseños analíticos
(Repetto, 2015). En este sentido, la Universidad debe aportar en profesionales
formados más allá de su técnica específica, que tengan un perfil altamente
político, con una profunda conciencia social, con visión de planificación y con
una mirada integral del área de la que forman parte. Lo que se requiere es que
los profesionales que egresan de la Universidad, tengan las aptitudes para poder
transformar su conocimiento en una mejora sustancial de la calidad de vida de las
personas.
Por lo tanto, es clave la intervención e interacción de todos los actores del
sistema productivo y del Estado, en el que se incluye a la Universidad, a través
del estímulo de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de diversos
emprendimientos. Pero además, es fundamental el compromiso institucional,
el comprender e intervenir en la realidad, tomando conciencia de que el diseño,
como disciplina es una herramienta insustituible de innovación y desarrollo.

2. Autores: D.I MARTIN, Celeste / D.I TORRES, Laura
“Impulsando mejoras con Diseño en los desarrollos regionales: capacitaciones a los
emprendedores de la economía social en Mendoza” p.85
Las necesidades de las personas y de sus comunidades conforman el eje
fundamental de esta economía, ya que el sistema de producción donde se llevan
a cabo los productos y servicios de sus miembros tiene como propósito principal
asegurar el bienestar y calidad de vida de los mismos. Por esta razón, es importante
la creación y permanencia de instituciones que brinden soporte operativo a
estos emprendimientos, proporcionando contención con fuerte implicancia y
conocimiento del valor del territorio. Es en estas prácticas donde las relaciones
sociales se transforman y se conceden nuevos significados culturales; se expanden



las capacidades de los grupos humanos y de su contexto, lo que resulta en un
proceso de desarrollo a escala local, logrando soluciones más adecuadas a sus
demandas y donde todas las voces son escuchadas.
Es esencial la articulación que se establece entre las partes intervinientes y
accionarias en la Economía Social. El conocimiento es fundamental para el
desarrollo, como afirman Cervini y Kayser (2004), lo que evidencia que se pueden
generar procesos de transformación de alto impacto gracias a la incorporación de la
ciencia y la tecnología en el entramado social, construyendo de forma colectiva bases
más sólidas. Llomovatte, Juarros, Naidorf y Guelman (2006) señalan que “la relación
Universidad – Empresa está basada en un bien socialmente revalorizado, aunque de
manera falaz: el conocimiento” (pág. 30). La falacia que plantean los autores radica en
pensar la acción de transferencia de conocimiento como un proceso hegemónico. Al
contrario, se plantea que el desafío de la cuarta función universitaria, la vinculación,
es buscar hacer del saber universitario un factor económico directo y al mismo
tiempo, un instrumento de la política pública a favor del desarrollo sostenible.
La Facultad de Artes y Diseño (FAD) -UNCUYO, como política institucional ha
emprendido procesos de vinculación con las problemáticas reales de la comunidad
en el territorio provincial. En este sentido, se partió de considerar el concepto de
Diseño como herramienta que promueve el desarrollo y se legitima como un
instrumento para construir consensos, desde la práctica participativa. El Diseño
atraviesa un proceso de posicionamiento en el sistema científico que le impone
la necesidad de codificar sus prácticas, generar un discurso de su rol social y su
valorización, pero también construir las bases epistemológicas de un pensamiento
proyectual latinoamericano. Esta construcción va a permitir repensar la agenda
del diseño localmente, como una contribución a la calidad de vida: revalorizar
las actividades productivas en pequeña escala, tan extendidas en el contexto
latinoamericano, cartografiar y definir las actividades productivas mal llamadas
“informales”, valorizar las artesanías; preparar a nuestros egresados para enfrentar
situaciones tecnológicas híbridas sin desalentarse y legitimar sus aportes a la
sustentabilidad de las economías locales (Galán, 2009). Frente a estos desafíos la vinculación
universitaria cobra un papel protagónico en el cambio de la formación
académica al servicio de las demandas locales de desarrollo.
[...] Entonces, para comprender lo social desde el diseño es necesario abrir el campo
de acción descentralizando los factores económicos como único objetivo de
optimización en los emprendimientos, con los instrumentos de intervención
disciplinar del diseño (Senar, 2009c). Esto posibilitará el enriquecimiento y la
inserción de la disciplina en la problematización local-regional-latinoamericana
en un nuevo significado de acciones para el desarrollo, que generen apertura
del marco disciplinar a otras necesidades insatisfechas de nuestra población,
conformando políticas públicas a favor del bien común.

3. Autores: SORBELLO, LEANDRO; MONTEOLIVA, JUAN MANUEL; RUIZ,
GUILLERMO
“La propiedad intelectual en carreras proyectuales” p.121



El abordaje propuesto de la problemática reflexiona sobre la importancia del
registro o pantentamiento de los diseños mediante estrategias de protección
que pueden involucrar marcas y diseños industriales, entre otras formas
de protección. El abordaje epistémico resulta prioritario para establecer
la vinculación directa entre propiedad intelectual y aplicación industrial o
comercial de las obras intelectuales. Tanto por las exigencias formales del
registro como por las implicancias socio-productivas que supone la creación
desde el diseño: funciones, ornamentación e identidad de los productos dan
cuenta de las posibilidades creativas del diseño. Cada una de ellas supone
una estrategia de protección distinta, basada en el análisis de las ventajas y
desventajas referidas a tramitación, costos, plazos y otras consideraciones
que se debe identificar a tiempo, por los propios creadores. Sin embargo
esta tarea requiere de una cierta comprensión respecto del sistema, sus
herramientas, dimensiones nacionales e internacionales, requisitos y
alcances de cada régimen de protección. En este contexto, surgen diversos
interrogantes a responder: ¿Cómo sustentar la mejor decisión de protección de
un diseño?, ¿Cómo visibilizar una protección eficaz y eficiente que contemple los recursos y
expectativas del solicitante?, ¿Es posible descartar algunas
forma de protección?, ¿Cuál es el futuro del diseño protegido en cada uno
de los regímenes de protección?. Encontrar respuestas y caminos a éstas, y
otras dudas, es parte esencial del presente trabajo. La cátedra de Legislación
Industrial (FAD – UNCuyo) busca a través del estudio de la propiedad
intelectual (PI) ofrecer al alumno diferentes estrategias de protección que le
permitan apropiarse de los beneficios derivados del proceso de diseño. Sin
embargo, la PI excede este punto, siendo transversal a todo el proceso de
diseño y útil desde la etapas de análisis y formulación del programa hasta el
pos-lanzamiento de un producto. Es decir, la PI no sólo ofrece la protección
de las creaciones sino diferentes materiales (documentos) con información
reciente en aspectos tecnológicos (patentes), funcionales (modelos de
utilidad), formales (diseño y modelos industriales - marcas), entre otras;
permitiéndole al alumno conocer y aprender de lo ya inventado. Asimismo,
poder analizar novedad, actividad o mérito inventivo de obras que deseamos
proteger, buscando como fin último el desarrollo de productos de diseño
innovadores.

4.
Autor: Barón, Gabriela Nuri
“La des-materialización de los productos y las nuevas oportunidades para el
diseño sustentable” p.189
En la práctica de proyección de escenarios futuros en relación al diseño
material, no se puede evitar considerar que los paradigmas occidentales
de libre comercio se ven profundamente afectados por nuestros límites
ecológicos. Está comprobado que la crisis ambiental está directamente
relacionada al consumo y que no se ha podido solucionar con estrategias



técnicas solamente. Las innovaciones más prometedoras y viables para
solucionar la crisis ambiental son de naturaleza social. Dentro de esta
perspectiva, es posible que los diseñadores hayan llegado a los límites de
la creación material. Sin embargo, esto no significa el fin de su rol como
proyectistas, al contrario, estos límites han provocado el surgimiento de
un nuevo espectro de oportunidades profesionales orientadas al bienestar
social, donde los Diseñadores lideran como facilitadores creativos. La
des-materialización se vuelve entonces una estrategia atractiva y viable
que considera a las personas como la materia prima para la innovación,
proponiendo elementos intangibles como servicios y experiencias.

5. Autor: Dr Oscar Zalazar
“Acerca de filosofía y diseño desde Latinoamérica.” p.208
Si la filosofía es un pensamiento situado, y el diseño, en el sentido más abstracto
de su compleja realidad, es el acto demiúrgico de poner un objeto en un mundo,
es decir el acto malicioso de ejercer el engaño, tal como Vilen Flusser define al
término diseño. Entonces entre filosofía y el diseño puede haber una reflexión
sobre el sujeto que diseña (este sujeto del sur del sur) y el mundo hacia donde se
dirige ese objeto y donde obtendrá toda su plenitud, su vida social.
Sujeto y mundos contemporáneos ¿Cómo es ese mundo, compartido, o cómo
queremos que sea, como intervenimos en esos mundos donde los sujetos usan,
compran y eligen. Mercancía, botín o don, los objetos pueblan la vida cotidiana
de todo hombre, y ya no nos referimos a ese el mundo de máquinas para vivir, la
ciudad moderna, diseñadas para un no- sujeto, poética funcional, inespecífica
y universal, sino a los mundos donde los objetos sirven para pensar/nos, para
proyectarnos para autodiseñarnos.
Se trata de pensar un mundo a la mano y un sujeto geopolíticamente situado,
un sujeto constructor de sus tradiciones culturales, que trabaja un espacio social,
dibujando entre las márgenes de lo local, y sus complejas relaciones, con lo
nacional y transnacional/mundial/global.
Se trata de una escena, un mundo y del conocimiento de su mundaneidad1
. Conformado por una tradición cultural heterogénea, como todas, mestiza,
heteróclita, transida de diferencias, sin olvidar el espacio ampliamente
significativo donde se juega su existencia, toda vez por ser habitado y vivido
por nosotros mismos, nuestros mundos latinoamericanos, suramericanos,
nacionales y locales.
Ese espacio, de lo creado y recreado en un trabajo colectivo de selección y
proyección técnica, tecnológica, social y cultural, es el mundo cultural nuestro,
es la materia de nuestra experiencia social. El mundo construido, el mundo que
habitamos, el mundo de nuestras experiencias más permanentes, vivimos así,
mundo transido de contradicciones. Mundo la más de las veces, producto del
espectáculo y lo efímero, del azar o de la rapiña del mercado y los poderosos, No
el mundo a la mano producto del esfuerzo de vivir en común.
Ese espacio social nuestro esta escindido en una arriba/abajo y en un norte/



sur, y las dicotomías se acumulan contra los parámetros de la experiencia
contemporánea. Un mundo cruzado por la desigualdad, y por la colonialidad,
en este sentido el diseño se hace filosofía, cuando se trata de pensarlo como una
intervención razonada destinada al habitar, y evidentemente, esa intervención
supone el conocimiento, la selección, y significación de la cotidianeidad.
La vida cotidiana como espacio de reflexión supone la operación filosófica es
ponernos como valiosos, ejercer el a-priori antropológico, como lo formulara
nuestro filósofo Arturo Roig, nos lleva a conocer los diversos procedimientos de
construcción de ese mundo, tesoro o legado, es decir, nuestro “legado cultural”, el
objeto de una intervención inteligente en nuestro rico y contradictorio proceso
social. La filosofía como pensamiento crítico, prospectivo e histórico puede, en este
sentido darnos algunos instrumentos, algunas herramientas, para la intervención
que venimos reclamando como una intervención filosófica del diseño.
Desde este punto de vista el pensamiento proyectual en América latina de los
dos siglos de existencia adquiere el carácter de pasado a investigar
Pensar esa intervención nos ubicaría, a mi entender, en el espacio de la
filosofía del diseño o de lo que podría llamarse una teoría del diseño desde
latinoamericana, pues necesitamos señalar nuestra ubicación geopolítica.
Una pregunta primera es interrogarse acerca del nivel que debe operar un
diseñador que pretende realizar una intervención verdaderamente original y
pertinente. Podríamos comenzar nuestra reflexión con esta pregunta: ¿Debe
operar apenas como usuario de productos, modelos y directivas, ya colocados
en el mercado por la industria y los centros de referencia trasnacional o tiene
que ser capaz de crear/recrear desde su escenario local/específico? ¿Debe
operar de modo de poder construir las herramientas, máquinas y programas
necesarios para dar forma a sus ideas?. ¿O tal vez deberá operar en el plano de
la negatividad, como alguien que se rehúsa a hacer una utilización legitimadora
de la tecnología, de los modelos, y de las directivas?. Debe ser un operador
cultural o un operador “eficiente”, debe ser un sujeto creador e innovador o
un “funcionario” en términos de Vilem Flusser, es decir, alguien que opera
dispositivos sin conocer su “caja negra”
Si la respuesta es un operador creativo, entonces estamos ante una tarea
colectiva, en la que debemos primero repensar el proyecto de unir el arte a la
vida, una de las tantas raíces del diseño y repensarla a partir de la actual critica al
eurocentrismo, lejos de las 90, hoy que volvemos a reeditar el pasado.
Como sujetos constructores de ese mundo a la mano, actuamos sin duda, como
ciudadanos, como sujetos en sentido pleno, es decir como sujetos de derecho,
como amigo de la ciudad. Este criterio no es caprichoso, es al mismo tiempo
resultado de la experiencia de nuestra historia reciente, y la afirmación de
nuestra dignidad humana, iniciada en la tradición lascasciana.
¿Cómo es la ciudad que buscamos donde en sentido pleno ejercer nuestra
ciudadana?
En primer lugar necesitamos deconstruir las jerarquías de objetos y de prácticas
de la ciudad moderna. Una de esas tradiciones a deconstruir es la vieja doctrina



de la autonomía de la obra de arte. Y la consiguiente escisión entre un mundo
de belleza mundo del museo y un mundo de feas cosas utilitarias para la vida
cotidiana.
Ana Harendt viene a plantear este dilema. En una conferencia fechada en 1957
realiza una distinción muy significativa para explicar la diferencia entre lo que
podríamos entender es un mero “funcionario eficiente” y un productor cultural,
para Harent es la distancia entre un trabajo humano y uno no-humano. La
autora, en efecto afirma el origen de esta diferencia en la misma esfera de
la fabricación, en esta no reconoce más que un género de objetos a la que la
inacabable cadena de medios y fines no es ya aplicable, y excede la mera labor
de la reproducción simple: la obra de arte. Atravesado su pensamiento por la
estética kantiana, por el artepurismo, el modelo de la practica cultural es el
productor del objeto inútil y, pero al mismo tiempo, “el más durable de las
cosas que las manos humanas pueden producir”. Y esto porque la obra de arte
está hecha para un eterno alejamiento de todo el contexto del uso ordinario, de
forma que se da el caso que un antiguo objeto de uso, por ejemplo, una pieza
de mobiliario de una época ya pasada, sea considerado por una generación
posterior como una obra maestra, sea colocado en un museo y, de esta forma,
cuidadosamente separado de cualquier uso posible. Del mismo modo que
el propósito de una silla es actualizado cuando alguien se sienta en ella, el
propósito inherente a una obra de arte –tanto si el artista lo sabe como si no lo
sabe, tanto si el fin es alcanzado como si no lo es- es conseguir permanecer a
través de las épocas. En ningún otro lugar aparece con tanta pureza y claridad la
simple durabilidad del mundo fabricado por el hombre; en ningún otro lugar,
por lo tanto, en este mundo de objetos se manifiesta tan espectacularmente
como lugar no mortal para los seres mortales. Y, a pesar de que la fuente real de
inspiración de éstos objetos permanentes sea el pensamiento, esto no les impide
ser cosas”. Pero cosas que permanecen alejadas de su uso. El objeto inútil que
contradice una supuesta lógica disruptora del mercado.

Si re-leemos este texto desde el punto de vista propuesto un operador es alguien
que, al decir de Bruno Munari, ha superado la escisión entre lo bello y lo útil, y al
mismo tiempo, es capaz de fabricar objetos de pensamiento, pues también lo
son, habitamos un mundo de cosas, mercancías, bienes y mensajes, dentro del
marco de una poesis.
Así como el artista, extendiendo el termino de todo hombre es artista de la
tradición vanguardista, “el trabajo humano, no enajenado es el trabajo realizado
bajo leyes de belleza En este sentido se trata tanto en el mismo proceso, ya que
si bien el pensar no produce cosas tangibles, tampoco los produce la simple
habilidad para usar objetos. Pues, como afirma Harendt: “La concreción que se
da al escribir algo, al pintar una imagen, o al componer una pieza de música, o
un objeto de uso Eso es lo que hace realmente del pensamiento una realidad;
para producir estos objetos de pensamiento, a los que habitualmente llamamos
obras de arte, se requiere el mismo trabajo que para construir, gracias al



primordial instrumento de las manos humanas, las otras cosas, menos durables
y más útiles, del artificio humano”
En fin estos argumentos, nos da la impresión, indican algunas líneas para
experimentar una comprensión más radical de la confluencia buscada. Se trata
de preguntarse hasta que punto aquellas tradiciones fundantes del diseño
se encuentran en tensión hoy en día que de estas tendencias y tradiciones
pueden ser útiles para “dar forma a nuestras ideas”.para un mundo después del
modernismo
En segundo lugar, seguramente una ambiciosa empresa, pues requiere del
concurso de un colectivo, pero nuestra intención, por ahora es abrir una serie de
interrogantes, ensayar, comprender y valorar el diseño como una actividad de
primer orden para la cultura latinoamericana contemporánea.
En este sentido haremos nuestras aquellas preguntas que ya han realizado,
desde una semejante preocupación, aquellos diseñadores que interrogaron
sobre una actividad como el diseño, no en el sentido reductivo de una
práctica profesional, sino a partir de una certeza: el diseño abre un espacio de
intervención cultural, coloca objetos en un mundo y abre posibles experiencias
en el diseño mismo de ese mundo.
Un posible ordenamiento se puede realizar si reconocemos al menos dos
grupos de actitudes y orientaciones, que tal vez no podamos considerarlos
tendencias fuertemente opuestas, pero si al menos dos tendencias que se
orientan diferencialmente. Una primera, que inicialmente podemos llamar
profesionalista, en la medida en que se centra en la formación de herramientas
destinadas exclusivamente a la pura profesión y el ejercicio profesional,
orientación mínima, pragmática y de corto aliento.
Un segundo grupo, más cerca de lo que podríamos llamar el problema de la
intervención en el entorno, entendido como el objeto eminente del diseño, una
orientación crítica, perspectivita, abierta a otras posiciones y de amplio aliento.
La primera orientación es fuertemente reductiva, decíamos. Tal actitud,
por ejemplo, fue la que primó en la reunión del UNERAL de 1980 donde se
señalaba que la tarea del diseñador gráfico, en este caso, era la de satisfacer
las necesidades de comunicación visual de toda clase, en todo sector
de la sociedad, desde pequeños elementos hasta complejos sistemas de
comunicación. Aquí el diseñador podía ser comparado con el arquitecto, su
relación con estas necesidades de comunicación es comparable a un arquitecto
y las necesidades de edificación y vivienda. La forma dada a los mensajes
determina la manera en que son comprendidos y aceptados. En otras palabras
determina si el mensaje funciona o no
Desde este punto de vista diseñar es una actividad profesional que implica
programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores humanos y
materiales, traducir lo invisible en visible, y comunicar. Esta actividad incluye
valores y juicios de valor, aplicación de conocimientos adquisición de nuevos
conocimientos, además del uso de instrucciones adecuadas y toma de
decisiones, aunando la actividad y la profesión, el diseño gráfico es pensado,



por Frascara en este caso, como una actividad del productor de comunicaciones
visuales, es el que produce, por medios generalmente industriales, mensajes
específicos a grupos específicos. Desde este punto de vista diseño es una
actividad profesional y compleja, cuyo método se centra en los problemas de la
producción de mensajes, e inclusive de diseñar situaciones de comunicación.
Diecisiete años más tarde, en 1997, Frascara profundiza esta concepción
pragmática y profesionalista del diseño. En efecto, en su Diseño Gráfico para la
gente propone pensar el diseño como una disciplina dedicada a la producción
de comunicaciones visuales, como antes, pero con un objetivo distinto, esta vez
dirigida a afectar el conocimiento y el comportamiento de la gente, en el sentido
que le da a éste fenómeno la teoría de los usos y gratificaciones. Se trata, nos
dice, de subordinar lo que el diseño debe ser a lo que debe hacer, puesto que el
rol de las comunicaciones visuales no termina en su producción y distribución,
sino en su efecto sobre la gente.
Si la interpretación profesionalista del diseño gráfico que centraba en los
80 en la producción de los mensajes, con una visión reductiva del diseño a
unas cuantas actividades de producción y de definición de metodología para
todo uso, esto es, todas aquellas consideraciones acerca de la definición del
problema, la determinación de los objetivos, la concepción de las estrategias
comunicacionales, la visualización, la programación de la producción
supervisión de la producción y evaluación, recuperando aquellas técnicas
y problemas de la sicología de la gestalt, de los elementos semánticos y de
la configuración o sintaxis en sentido amplio, mas aquellas del marketing
y la evaluación de proyectos. En los 90 la subordinación de la profesión a las
demandas del mercado lleva a una pragmática que vuele a poner en vigencia
la teoría de los efectos de la mass comunications reseach, ya caducos y
polvorientos en los 50. Se trata de la vieja función de vigilancia del entorno
de paradigma de Lasswell, apenas maquillado con un cambio meramente
terminológico, la atenuación del término masas por el más elegante de “gente”
Desde una posición más amplia, matizada y compleja, y por lo tanto
intelectualmente mucho más valiosa, Tomás Maldonado en su El diseño
industrial reconsiderado5

afirma que el diseño no puede ser definido a partir
de los procesos elaborativos. Una primera solución, problemática e insuficiente
para Maldonado, fue llamar diseño únicamente a la operación estética.
Problematizando la definición de la ICSUD que dice que proyectar la forma
del producto significa coordinar, integrar y articular todas aquellos factores
que, de una manera u otra, participan en el proceso constitutivo de la forma
del producto y con ello se alude tanto a los factores relativos al uso, función
y consumo individual o social del producto (factores funcionales, simbólicos
o culturales) como a los que se refieren a su producción (factores técnicos,
económicos, constructivos, sistemáticos productivos y distributivos).
Esta definición, nos dice el autor, no tiene en cuenta que la actividad



proyectual está fuertemente determinada por la manera cómo se
manifiestan las fuerzas productivas y las relaciones de producción de una
sociedad determinada. Pues existen toda una serie de prioridades definidas
socialmente anteriores a la actividad del diseñador. Tanto es así, que lo que
hemos de entender por Diseño depende de estas prioridades, ya que la
sociedad puede priorizar factores económicos, funcionales o simbólicos. A
causa de lo cual, la definición de diseño debería adecuarse a los contextos
particulares en los que la actividad se desarrolla.
En esta perspectiva, proyectar objetos y proyectar mercancías es una misma
y única actividad. Diseñar es dar forma-valor a la mercancía, y por lo tanto,
intervenir en la producción y reproducción de la vida material y social. La
actividad del diseñador es la actividad de un productor/reproductor de
cultura. Pero en qué sentido podemos considerar al diseño como una
actividad productora de cultura. No en un sentido débil y genérico, todas las
actividades humanas son productoras y reproductoras de la cultura.
Para responder, permítasenos acudir a Marx. Específicamente al análisis
marxiano de la mercancía, en la que distingue entre valor de uso y valor de
cambio. Desde el punto de vista del valor de uso, la mercancía es vista en su
existencia física tangible, el modo de existencia de objeto dotado
“El animal forma únicamente según la necesidad y la medida de la especie,
mientras que el hombre sabe producir según la medida de cualquier especie y
sabe imponer al objeto la medida que le es inherente; por ello el hombre crea
también según las leyes de la belleza”.
En este sentido, afirmamos que el diseño es una actividad cultural. En efecto,
cuando la Bauhaus afirma el diseño como una actividad que tiene como
objeto la construcción de un entorno, entendido como unidad armoniosa
de todas las funciones y de cuya suma obtenemos la belleza, instaura una
actividad, aunque inscripta en una definida de propiedades determinadas,
medible cuantitativamente, objeto de necesidades sociales, pero no expresa las
relaciones de producción. Al valor de uso le es indiferente a la mercancía.
El valor de cambio aparece como una relación cualitativa, es trabajo simple
materializado, es un trabajo abstracto, indiferenciado, es un trabajo social que
actúa como medida de equivalencia. Este es el trabajo socialmente acumulado
portador del poder de equivalencia de la mercancía, donde la realización de
la mercancía, depende del sistema general de equivalencias. Desde el punto
de vista del consumo, la mercancía adquiere valor como valor de uso, y es en
este campo en el que se aprecia como forma valor. El desarrollo contradictorio
del modo de producción tiene, al mismo tiempo, la potencia de acrecentar las
fuerzas productivas sociales, es decir acrecentar la forma valor de la mercancía, y
la de concentrar en pocas manos el resultado de ese proceso. Resultado de esta
paradójica situación es la creciente desvalorización del mundo humano frente a
la creciente valorización del mundo de las cosas. La enajenación es la situación
de un productor que se encuentra enfrentado a su objeto como un poder
extraño e independiente.



Si recordamos que el trabajo es la práxis que permite emerger al hombre de la
naturaleza, es decir, a partir del cual se modifica la relación hombre/naturaleza,
y esto hasta tal punto, que la producción práctica de un mundo objetivo, o
entorno, es la afirmación misma del hombre como un ser genérico consciente.
Si bien es cierto que también el animal produce, pero produce únicamente lo
que necesita inmediatamente para si o para su especie, produce impelido por
la necesidad física inmediata, en cambio el hombre produce universalmente,
produce incluso libre de la necesidad física y sólo produce realmente liberado de
ella. poética, que hace a la vida genérica del hombre.
Pero este primer racionalismo estético, que viene a sintetizar el constructivismo
soviético y el funcionalismo de la Bauhaus, requiere hoy de una operación de
ruptura. El diseño, tal como se entendió en esta línea, impuso una política
estética de las relaciones sujeto/objeto, la fragmentación analítica de los objetos
en funciones y la compresión del objeto en términos de significante/significado.
La primera ruptura se refiere a la hipótesis de un avance progresivo, de modelo
en modelo, hacia un estadio ideal del entorno, hipótesis que secretamente
se apoya sobre la representación optimista del progreso tecnológico, lo que
implica toda una ideología, ya que enmascara la función social de la renovación
formal, que puede ser comprendida como una norma de discriminación
cultural6
.
Se trata de poner en crisis la ecuación entre funcionalismo y objeto, como si el
funcionalismo fuera la única ratio de los objetos. Como señala Leonor Arfuch y
otros en Diseño y comunicación.
“Todas las manifestaciones del diseño, incluido el diseño gráfico, han sufrido
el error de identificar el carácter racional del proceso de diseño con la estética
abstraccionista de una de sus corrientes”7
.

La búsqueda de una ruptura con aquellas estéticas elaboradas para otro
contexto cultural, debería llevarnos a plantear el problema en términos de
cómo lograr establecer criterios para una poética, ampliando el sentido que le
da Umberto Eco , pero también Boris Groys, al término, es decir como proyecto
de hacer, una poiesis, que no se reduzca a lo artístico, es decir un proyecto de
construcción del entorno latinoamericano.
E inclusive en el contexto europeo, la necesaria ruptura entre funcionalismo y
diseño ya fue señalada repetidas veces. En efecto, en un viejo texto de Bruno
Munari se afirmaba que el diseñador, el proyectista según la terminología del
italiano, tenía como objetivo restablecer el contacto entre el arte y el público, y su
destinatario. Contacto perdido en algún momento de la historia, en el
que el arte al separarse de la vida, había devenido en una dicotomía fatal con
cosas bellas para mirar y cosas feas para usar. Según Munari, el que emplea un
objeto proyectado por un diseñador, debe advertir la presencia de un artista
que ha trabajado para él, mejorando las condiciones de vida y favoreciendo



las relaciones con la estética. Es más, cuando los objetos de uso cotidiano y el
ambiente en que vivimos sean obras de are, entonces podemos decir que hemos
alcanzado el equilibrio vital. Esta utopía de la ciudad como obra de arte supone,
en principio, superar el racionalismo que afirmaba que un objeto era bello por
su función práctica. Para Munari, era necesario incluir lo que él llama coherencia
formal, como también una coherencia decorativa, pero más importante según
nuestro punto de vista, es la tarea de incluir criterios de coherencia simbólica.
No se trata del gesto munarista de hacer del diseñador “el verdadero artista
de nuestro tiempo”, que con su método de trabajo restablecería el contacto
entre el arte y el público, no tratamos de reeditar la vieja discusión entre arte
puro y aplicado. Al contrario, pensamos que hoy el diseño podría actuar como
una auténtica fuerza productiva que contribuya a la organización de las demás
fuerzas productivas. En este sentido, ya que en toda sociedad existe un punto
neurálgico, en el cual tiene lugar el proceso de producción, donde se establecen
las correspondencias entre “estado de necesidad” y “objeto de necesidad” y la
producción social de la cultura, nos parece imprescindible que el diseño ocupe
ese lugar de articulación.
El diseño industrial, en cuanto fenómeno que se sitúa precisamente en este
punto neurálgico, emerge como “fenómeno social total”. En este camino
restablecemos esa historia del diseño, en cuanto constituye un sistema que
inicia su desarrollo alrededor de 1850. Donde se materializa un fenómeno
sociocultural propio de la cultura estética de Occidente. En este fenómeno
desemboca todo un proceso tecnológico-industrial que se da junto con el
proceso artístico. No hay que sorprenderse de esto último, los diseños macen
de las artes y son iniciados por los artistas. Es cuando vemos complementarse la
industrialización de las artes y la estetización de los productos industriales
Los diseños se activan por la utopía de estetizar la vida diaria, el trabajo y
el tiempo libre del hombre común y corriente, es decir de crear un entorno
coherente y humanamente producido bajo leyes de “belleza”.
Queremos señalar que esta discusión se encuentra ausente del discurso sobre
el diseño latinoamericano. Recién en el inicio de los años 60 comenzaron a
crearse programas de enseñanza del diseño íntimamente relacionadas con el
proceso de modernización e industrialización de este subcontinente, de la mano
de las ideologías desarrollistas. Esto se debía al impulso que los programas
de cooperación técnica internacional para el desarrollo de la pequeña y
mediana industria incluían el diseño industrial como una disciplina destinada
a mejorar la calidad de los productos manufacturados, tanto para el mercado
interno como para el externo, luego de agotada la estrategia de sustitución de
mercancías.
Sin embargo, tal como lo señalara Gui Bonsiepe en su Perspectiva del diseño
industrial y gráfico en América Latina, hoy el diseño es todavía una actividad
marginal, el diseño aún no logró arraigarse en el medio empresarial de la
industria de bienes de consumo y bienes de capital. Según el diagnóstico del
autor, la labor del diseñador en América Latina es poco significativa, se impone



más en el ámbito académico que el productivo. Esta disociación entre actividad
empresarial y actividad proyectual da motivos para preguntarse por qué el
diseño no logró, hasta el momento, ser reconocido como actividad constitutiva
en la organización racional de las empresas. Al respecto se ha dado diferentes
respuestas, pero sigue siendo la más compleja y explicativa, aunque sea
necesario ponerla al día, la Teoría de Dependencia.
La teoría de la dependencia, argumentaba sobre la relación desigual entre
metrópolis y periferia, principalmente en términos de desigual intercambio
económico e imposición cultural. Se hacía referencia al proceso de asfixia de
las economías de los países latinoamericanos, a causa del drenaje de capital
comprometido en el pago de los intereses de la deuda externa. Esto señala la
actividad de las empresas multinacionales o transnacionales que impiden un
desarrollo autónomo en estos países, y por lo tanto pierde significado el diseño
como estrategia de elevar la calidad de los productos industriales.
Esta situación de asimetría tiene como consecuencia que las empresas locales
son financieramente demasiado débiles para poder permitirse inversiones en
diseño, y por lo tanto se hace más fácil copiar diseños hechos en el exterior que
emplear diseñadores locales.
Sin embargo esta explicación macro, no logra ser suficiente en el momento de
lograr alcanzar alternativas, puesto que no explica la falta de un discurso sobre
el diseño latinoamericano y menos una poética nuestra, es decir la falta de
respuestas a las necesidades simbólicas de la sociedad. Un camino para superar
este estado de cosas es la construcción de una teoría. El diseño industrial y
gráfico son actividades desprovistas de un discurso teórico riguroso. Esta es
una de las causas de su debilidad. En este punto se ha avanzado en el enfoque
del diseño en América Latina como un problema de búsqueda de identidad
latinoamericana. Sin embargo esto puede ser un callejón sin salida, tal como
el mismo Bonsiepe lo señala, si se toma el problema de la identidad como algo
que está oculto en el pasado o algo que habría que descubrir o develar, pues
la identidad latinoamericana está socialmente constituida y por lo tanto es un
proceso histórico vivo abierto. En este sentido un diálogo con otras disciplinas
que se ocupan del tema podría ser ampliamente fecundo. El discurso sobre el
diseño latinoamericano de los mismos diseñadores adolece muchas veces de
esta falta de auxilio de otras disciplinas. Como afirma Bonsiepe el subdesarrollo
no es la falta de conocimiento o el precario acceso a la “información”, si no la
ignorancia de nuestra ignorancia.
Nos parece ejemplar al respecto la posición de Norberto Chaves en su Diseño
e identidad cultural latinoamericana. Un triple dilema. Donde plantea
acertadamente el diseño gráfico como manifestación de una cultura, pero su
afirmación sobre el pretendido carácter babelístico de la cultura contemporánea
adolece de graves confusiones. Afirma una necesaria y compartida pluralidad
cultural, junto a una fatalidad tecnoindustrial que desmiente su babelización,
entre otras cosas porque babelizar significa sencillamente no comunicarse. La
pluralidad cultural supone la construcción del diálogo y el consenso, e inclusive,



impone la necesidad de acordar cominos de diálogo y acuerdo, una poética
latinoamericana que tome el riesgo de la diversidad no puede ser definida por
un solo “arquitecto”. Tanto la cultura como el diseño requieren de una puesta en
discusión de los procedimientos autoritarios que otrora no eran visualizados
como tales. Como lo señalara el mismo Chaves, cuando hablamos de cultura es dentro de una
sociedad donde coexisten varias culturas, donde sus modos
de manifestación son heterogéneos, existen diversos tiempos, y se debe hoy
afirmar fuertemente las diferencias, los sujetos tienen demandas y necesidades
diferenciales. Pero tampoco hay que olvidar que el respeto por las diferencias, no
debe convertirse en un discurso de afirmación de las desigualdades sociales. En
América Latina, las tradiciones aún no se han ido y la modernidad no acaba de
llegar. E inclusive la modernización social no es accesible para las mayorías, ni
fue acompañada por la democratización de la sociedad civil. Si modernizarnos
fue el principal objetivo, al menos discursivamente, de políticos y economistas,
esto significó más que la recepción de las nuevas tecnologías, de productos
sofisticados pero no el desarrollo de un crecimiento endógeno y la consiguiente
reasignación de los ingresos.
Hoy, inclusive que al parecer ha perdido sentido ser moderno, ya que los
filósofos de la posmodernidad descalifican los movimientos culturales utópicos
y progresistas, que parece ser que las estrategias que nos quedan es promover
las artesanías o reutilizar el patrimonio histórico, hoy, no podemos seguir
con los esquemas mentales dependientes preguntándonos, inútilmente, si
tenemos identidad o si tenemos derecho a existir. Se vive equivocadamente en
la incertidumbre sobre el sentido y el valor de la modernidad, afirmando que
vivimos en el continente de los cruces socioculturales en que lo tradicional y lo
moderno se mezclan, como si no ocurriera lo mismo en Europa o en EEUU. Si
América Latina es una articulación compleja de tradiciones y modernidades,
un continente heterogéneo de países, donde en cada uno coexisten múltiples
lógicas de desarrollo, nuestra tarea será, no preguntar por supuestas identidades
pérdidas o rescatar un folklore impoluto y premoderno, sino conocernos a
nosotros mismos, en nuestra contemporaneidad y complejidad. Estructurar la
historia de nuestra cultura, reinscribir los episodios de emergencia del sujeto
latinoamericano, problematizar los vínculos equívocos que éste asume con las
tradiciones, pero sobre todo, no olvidar el averiguar sobre el mañana.
Se ha dicho que el pensamiento latinoamericano es matinal, proyectivo y
utópico, y este es el camino que, a nuestro entender, el discurso sobre el diseño
latinoamericano debe, también ensayar y experimentar y llegado al caso buscar,
nuevos horizontes.

6.
Autor: Fabricio de la Vega
“Diseño y territorios creativos. Principios de la permacultura para el desarrollo
endógeno”p.222
Hablar de ciudades creativas es sumergirse en el diálogo del sector cultural con los



sectores del urbanismo y el desarrollo económico. Los conglomerados urbanos
se han transformado en el motor de la economía nacional y en nudos cruciales
para la innovación y la competitividad. El concepto de ciudades creativas reúne
dos instancias de análisis y reflexión: uno de la cultura y el otro de la ciudad
como espacio donde la gente habita. Hacer referencia a la cultura desde estos
escenarios implica indefectiblemente tener en cuenta el concepto de diversidad y la
construcción de identidad de las personas y de los colectivos, con la creatividad, con
las formas de progreso y la cohesión social de las comunidades. Desde este punto
de vista, el concepto de creatividad supera lo meramente artístico, ya que cultura
es arte, ciencia y humanidad. Richard Florida (2010) sostiene el argumento central
de la “teoría de la clase creativa” la cual toma como base que todo ser humano es
creativo. Desde esta óptica resulta evidente y necesario dejar de valorar sólo a una
minoría de la sociedad. Otro escenario clave en este análisis es el de “ciudad” la cual
ofrece la estructura para cobijar estas comunidades. El crecimiento poblacional ha
obligado a repensar el diseño urbano y la forma de proyectarlos hacia un futuro que
promete inclusive mayores desafíos de expansión. En la actualidad, el proceso de
urbanización es cada vez más dinámico y más complejo. Las ciudades son cada vez
más grandes y sus problemas, tales como la distribución de la población; la vivienda
y el ingreso; los conflictos de transporte público; la desocupación; y la ineficiencia
energética, se vuelven cada más difíciles de resolver.
Según las estadísticas internacionales en el 2000 la población urbana concentrada
en las ciudades era del 50% y en el 2025 ascendería hacia el 70% de la población
mundial concentrándose en más de 30 mega ciudades. Desde esta óptica,
investigadores y analistas políticos coinciden en que en la economía mundial no
compiten los países, sino las ciudades y regiones. En un marco donde cada vez es
más evidente la fractura de la globalización entre países ricos y pobres, entre los que
acceden a una economía global y los que no, hay un aumento considerable de la
pobreza y una concentración de la riqueza en los sectores más poderosos. Diversos
autores sugieren como posibilidad frente a estas aseveraciones la sostenibilidad
en los procesos de producción y distribución de los recursos de una manera más
justa socialmente, eficaz económicamente y más coherente ecológicamente. En
este contexto surgen los denominados “Smart Places” o territorios inteligentes a
partir de investigaciones abordadas por Alfonso Vegara. Este arquitecto y sociólogo
busca enfrentar los retos de la globalización a partir de un equilibrio sostenido
en las regiones o ciudades entre la competitividad económica, la cohesión social
y cultural, y la sostenibilidad ambiental. Para lograrlo el autor propone abordar
el tema desde diversos puntos estratégicos que no son independientes, sino que
se conectan e influyen unos a otros. Entre los principales que se pueden destacar
están aquellas acciones que propician el sentimiento de pertinencia y fortalecen la
identidad para el trabajo colectivo. Esto se relaciona con las ventajas competitivas
propias del territorio, que le son propias e irrepetibles. La innovación (I+D+i) son
la base de las ventajas competitivas de los territorios inteligentes. Lejos quedó el
concepto de “bajos costos” como directriz preponderante de desarrollo. Hoy en día
la base está fundada en la capacidad de desarrollar tecnologías limpias, empresas



en sectores de alta intensidad de conocimiento, nuevos institutos de investigación y
en una nutrida red de talentos humanos que sostenga esta innovación y favorezca
el aprendizaje colectivo. Una de las problemáticas que cruza transversalmente estos
conceptos estratégicos es la economía creativa, ya que su dimensión económica
competitiva incide directamente sobre lo socio-cultural y ambiental. La clase
creativa en definitiva lleva a los territorios inteligentes a contextos que trascienden
lo meramente urbano, abarcando regiones que se denominan “áreas naturales
de desarrollo económico y cultural”, como Beatriz Galán los titula: “Territorios
Creativos”.
Conclusiones
La preocupación de los gobiernos por esta problemática ha llevado a generar
políticas culturales que buscan concretar estas oportunidades de desarrollo.
En Argentina la economía creativa emplea a más de 500.000 personas, lo que
representa el 3,2% del empleo local. Así, debido al gran impacto económico que
genera y al valor simbólico que distingue sus bienes y servicios, es fundamental
impulsar el desarrollo de las Industrias Creativas y de sus ecosistemas en las
diferentes ciudades del país.
Existe desde abril de 2016 un programa lanzado por la Dirección Nacional de
Industrias Creativas de la Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio
de Cultura de la Nación orientado a conformar una Red de Ciudades Creativas
que contribuya a visibilizar los ecosistemas locales, promover una agenda de
desarrollo de las industrias creativas y fomentar el trabajo colaborativo entre
los municipios que la integren. Las acciones están orientadas a impulsar la
incorporación de metodologías innovadoras en la formulación de políticas públicas
y el reposicionamiento de ciudades y regiones. En Mendoza fue seleccionada,
en Junio de 2016, la ciudad de Godoy Cruz por su oferta turístico cultural y sus
programas de desarrollo creativo dirigidos a fomentar intervenciones artísticas
en el espacio público. Las políticas culturales de estas ciudades, a través de
las industrias creativas, aportan conocimiento y formación que posibilitan a
los habitantes hacer las conexiones para encontrar alternativas originales y
factibles a sus problemas de desarrollo. Sin embargo, se evidencia aún mucho
camino por recorrer ya que la dimensión cultural no sólo involucra a las disciplinas
derivadas del arte y el diseño. Charles Landry sostiene que la creatividad no es
el dominio exclusivo de un solo sector. Según el autor también se incluyen otros
ámbitos como la educación; el comercio y la industria; la administración pública;
expertos en salud y servicios sociales; la circulación y la movilidad; la comunidad
y el sector voluntario; la gastronomía y los deportes, el turismo y las industrias de
medios y comunicaciones. Desde estas perspectivas la Permacultura ofrece una
mirada sistémica capaz de reflejar diversas alternativas sostenibles y sustentables
que fomenten y propicien el desarrollo endógeno de estos territorios creativos,
propiciando un equilibrio entre las necesidades individuales y comunes. Será
necesario para lograrlo trabajar sobre una mirada compleja de la realidad donde las
redes se conecten, se retroalimenten y se sostengan en el tiempo.



7.
Autoras: D.I. Martin, Celeste; D.I. De Spirito, Cecilia
“Construir comunidad desde el diseño estratégico” p.508

Pensar el mundo desde una mirada estratégica focalizada en los territorios,
supone adquirir distintas herramientas que permitan primero, relacionarse con las
personas que allí habitan, comprender las lógicas con que piensan y accionan sus
entornos y posteriormente, construir desde la sinergia del codiseño la visibilización
de sus significados.
El diseño estratégico desde su mirada multifocal posibilita analizar e interpretar los
diversos escenarios donde las actividades productivas, sociales, económicas y culturales
tienen lugar; aportando así, los elementos necesarios que optimizan los entornos, que
desde una decisión en conjunto, pueden mejorar el estado actual de las cosas.
En el marco del Proyecto “Red Sur – Sur de Cooperación e Investigación – acción
en empresas sociales innovadoras lideradas por mujeres”, impulsado por la
Fundación Pérez – Guerrero para la Cooperación Económica y Técnica entre los
Países en Desarrollo, miembros del Grupo de 77 y bajo la coordinación de la
Secretaría de Vinculación Productiva de la Facultad de Artes y Diseño (UNCuyo),
se llevó adelante una investigación-acción participativa abordada de manera
interdisciplinaria, aplicando la Teoría del Cambio. Se sugería trabajar conuna
empresa de gestión social y desde una perspectiva situada, comprender las
lógicas de funcionamiento que dan sentido a la organización, haciendo foco
en distintos planos: económico, social y cultural, y desde distintas instancias
de abordaje. Para este fin, se vinculó a la organización El Arca Productores +
Consumidores, sede Mendoza que tiene como misión ser intermediaria entre
una red de pequeños productores y los mercados de consumo; poniendo
especial énfasis en las relaciones humanas, la generación de confianza, la
producción artesanal con calidad, generando así trabajo genuino y una
distribución equitativa de los beneficios.
El presente informe recopila parte de la experiencia de un proyecto de investigación
interdisciplinario 1 , la experiencia del trabajo colectivo realizado entre la
organización y el equipo de diseñadoras; cuenta la experiencia llevada a cabo
para la generación de confianza, la búsqueda de significados, la gestión para el
desarrollo de alternativas, validaciones y propuestas resultantes, desde la visión del
diseño estratégico. La propuesta final plasma la gestión desde la mirada del diseño
estratégico. La visibilización de los significados recodificados en el espacio fue el
resultado del codiseño y fue entendido por los participantes como la traducción de
su ser y hacer posicionándolos en un nuevo estatuto de ellos mismos.
Desde esta mirada se propuso dividir la investigación en cuatro etapas consecutivas:
ENTENDER, EXPLORAR, MATERIALIZAR y finalmente CONCLUIR.

8.
Autora: D.I Torres, Laura
¿Cuál será la fábrica del futuro? Reflexiones sobre el modelo neoextractivista en



América Latina y el protagonismo del Diseño en el post- desarrollo p.528

La historia de la humanidad es la historia de la fabricación, ya que la “fábrica”
es el rasgo característico del ser humano (Flusser, 1999a). En la actualidad el
concepto de industria y por ende el de fábrica se encuentra en crisis. Pensar
cuál será la fábrica del futuro, es un desafío que tiene como escenario un
sistema complejo, y que afecta al Diseño como una fuerza productiva humana
fundamental, no autónoma, sino condicionada por un contexto social, cultural,
ecológico y económico específico donde se desarrolla. Maldonado (1992a) afirma
que el Diseño Industrial no puede ser lo mismo en una sociedad altamente
industrializada que en un país en vías de desarrollo. Considera que en todo
ordenamiento socio-económico existe una manera peculiar de afrontar el
problema de la forma de la mercancía.
En América Latina la explotación y exportación de materias primas no son
actividades nuevas pero resulta claro que en los últimos años del siglo xx,
en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado
notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la
extracción y la exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. Si el Diseño
depende de las prioridades de industrialización de una sociedad
(Maldonado, 1992b) ¿Cómo podemos interpretar la fábrica en este contexto
regional? ¿Será sólo la agroindustria la que domine el escenario futuro de
desarrollo?
Flusser (1999b) define al proceso de fabricar a través de cuatro movimientos:
extracción, transformación, aplicación y uso. Entonces fabricar significa:
extraer algo de lo que está dado, convertirlo en algo hecho, consagrarlo a algún
uso particular y emplearlo. Las formas y los instrumentos para realizar estos
movimientos han cambiado a lo largo de la historia del hombre marcando
diferentes etapas conocidas como revoluciones industriales:

EL ROL DEL DISEÑO EN EL POST DESARROLLO
Frente al modelo neoextractivista, el pensamiento latinoamericano
contemporáneo refleja diversas tendencias políticas, entre aquellos
posicionamientos que proponen un capitalismo «sensato y razonable», capaz
de unir extractivismo y progresismo, y posicionamientos críticos que cuestionan
abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemónico. En un
contexto de retorno del concepto de desarrollo como gran relato, el campo del
pensamiento crítico ha retomado la noción de «post-desarrollo» (elaborada por
Arturo Escobar), así como elementos propios de una concepción «fuerte» de la
sustentabilidad.
En esta línea, la perspectiva del post-desarrollo ha venido promoviendo
valoraciones de la naturaleza que provienen de otros registros y cosmovisiones
(pueblos originarios, perspectiva ambientalista, eco comunitaria, eco feminista,
decoloniales, movimientos eco territoriales, entre otros).
Este pensamiento se asienta hoy sobre tres ejes-desafíos fundamentales:



1-Pensar la transición al post- extractivismo.
2-Recuperar capacidades endógenas que devienen de la economía social
3-Diseñar un «horizonte de deseabilidad” basado en imaginarios culturales
del bien común
Si reflexionamos sobre el rol del diseño en este escenario lo podemos ubicar
dentro del primer desafío como activador de procesos de industrialización en
América Latina, que permitan estratégicamente y conscientemente utilizar los
recursos con valor agregado para consumo interno, construyendo una economía
que incluya a los sujetos que se refleje en inversiones de trabajo – intensivas,
aportando valores de bien común y respeto por la naturaleza. En este eje son
necesarias políticas públicas que permitan pensar de manera diferente la
articulación entre lo ambiental y lo social en nuestro contexto regional.
Para colaborar en el segundo eje es necesario revalorizar las actividades
productivas en pequeña escala, tan extendidas en el contexto latinoamericano,
cartografiar y definir las actividades productivas mal llamadas “informales”,
valorizar las artesanías; preparar a los futuros diseñadores para enfrentar
situaciones tecnológicas híbridas sin desalentarse y legitimar sus aportes
a la sustentabilidad de las economías locales (Galán, 2009). Estas acciones permitirán al
diseño codificar sus prácticas y generar un discurso de su rol social.
Por último frente al tercer desafío, surgen algunos interrogantes ¿Que significa
hoy “vivir mejor”? ¿Es posible crear un horizonte de deseabilidad sustentable?
Estas preguntas ponen en crisis al modelo social y económico dominante por
no brindar las respuestas demandadas. Entonces nuevos paradigmas como el
comercio justo, consumo responsable o el concepto de democracia ecológica,
entre otros, abren puertas a diferentes estilos de vida portadores de nuevas
significaciones culturales. La democracia ecológica, por ejemplo, es un sistema
y una cultura de respeto hacia los seres humanos y todas las especies tanto
en el presente como en el futuro. El concepto plantea la necesidad de lograr
un balance en el ecosistema y va más allá de una visión antropocéntrica, se
plantea una organización democrática entre el ser humano y todas las especies.
Su objetivo es promover el trabajo cooperativo y el beneficio mutuo para
mejorar las condiciones de vida y la paz. (Do-Wan Ku, 2009:2 citado en Jakob &
Moreno, 2013). En este sentido el diseño actúa como operación cultural y como
productor de innovaciones socioculturales dentro de un contexto social que es el
mercado (Bonsiepe, 1998). El Diseño crea y modifica conductas. El hombre es un
ser cultural portador de la tradición que lo humanizó. Los objetos (en un sentido
amplio) son la manifestación física de esa cultura: representan una creencia, un
modo de vinculación entre los miembros de una comunidad, entre sus deseos,
su pasado y sus proyectos comunes.

CONCLUSIONES: HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO...
Si nos ubicamos nuevamente en el planteo inicial de este ensayo en la
tercera revolución industrial en la que actualmente vivimos encontramos
un grave problema. La desmaterialización de las fábricas supone que todos



los seres humanos han de ser competentes para ello. Y esta condición previa
no está dada. Y es que cuanto más complejas se vuelven las herramientas,
más abstractas se vuelven sus funciones. Para el ser humano primitivo las
informaciones heredadas bastaban para usar las herramientas. Luego el
artesano fabricante tuvo que adquirir informaciones empíricamente para
poder usar sus herramientas. Posteriormente las máquinas demandaron para
su uso información no sólo empírica sino también teórica. Hoy los aparatos exigen un
proceso de aprendizaje aún más abstracto, así como el desarrollo de
disciplinas aún no accesibles para todo el mundo. Entonces resulta imperante
la democratización del acceso a este aprendizaje para afrontar el post-
extractivismo, con proyectos sustentables.

Las fábricas del futuro ya existen, son por ejemplo grandes laboratorios
científicos que aplican la clonación genética o la nanotecnología a favor de
la bioeconomía, son estudios de grabación o montajes cinematográficos en
el contexto de las industrias culturales o también las fábricas son espacios
creativos virtuales donde profesionales de diferentes países diseñan nuevas
tecnologías.
En este sentido Flusser (1999c) afirma “las fábricas del futuro serán como
escuelas” (p.57). Pero advertimos que esta escuela no debe ser funcionaria
del modelo económico de turno sino contrariamente a esto debe abrir los
horizontes para crear un futuro mejor.
Si un posible camino hacia el post extractivismo es la activación de procesos
industriales en nuestra región cabe tomar la premisa que diseñar es
fabricar, fabricar es aprender, y en esto se concentra el potencial creativo que
permitirá construir las bases epistemológicas de un pensamiento proyectual
latinoamericano para crear un futuro de manera más responsable es decir
construir cultura con más libertad.
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