
 

 

 

 

 

 PROGRAMA ANALÍTICO 
 
 
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 
 
   
ASIGNATURA: HISTORIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL 2(ex Historia del Diseño Industrial) 
 
 Plan de estudios: Res (CS) 2019 PLAN NUEVO 
 Carga horaria total: SESENTA (60) HORAS 
 Carga horaria semanal: CUATRO (4) HORAS 
 Duración del dictado: CUATRIMESTRAL 
 Turnos: LUNES TARDE DE 14 A 18 
 Tipo de promoción: MIXTA 

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) 
AÑO: NIVEL TERCER AÑO DE LA CARRERA 

 

2. OBJETIVOS 
 
Como objetivo general de la materia, se establece: 
 

• Incorporar críticamente la dimensión cultural en la historia del diseño. 
 

• Generar categorías analíticas propias, independientes y situadas en la construcción de conocimiento 
histórico del diseño.  

 
En cuanto objetivos particulares: 
 

• Problematizar los cánones establecidos para la asignatura, como insumo para la actividad proyectual. 
 

• Identificar la dimensión histórica de todo proceso crítico en los discursos sobre el diseño. 
 

• Definir las variables y los procesos de institución del Diseño Industrial en la Argentina 
 
3. CONTENIDOS  
 
Unidad 1. La ilusión del porvenir  
 
Europa y América hasta la Primera Guerra Un mundo optimista. El maestro, el discípulo, el taller y el producto. El siglo 
XIX y la construcción del conocimiento. El cabaret y la universidad. Rupturas con la tradición y tradiciones rupturistas. 
El ascenso de las vanguardias figurativas y la edad de los manifiestos. Modernismos e historicismos. El arte nuevo y el 
diseño total. Las industrias del futuro, la electricidad, los automóviles y el cinematógrafo. La unión entre arte e industria. 
El final del futuro. 
Materiales usuales con posibilidades inusuales.  
  
 
 
 
 



 

 

 

Unidad 2. Moral, verdad y razón 
 
Europa de entreguerras. Sociedades opulentas y sociedades morales. La crisis económica, y la estética de la austeridad. 
1914: primer annus horribilis. El inicio de la tradición racional. Tabla rasa con el pasado y producción del mundo 
moderno. 
El final de los historicismos: desde el canto de cisne del siglo XIX hasta el grito en el cielo de la vanguardia de los ’20. 
Las artes decorativas. Enseñar a diseñar: escuelas de diseño, la aventura creativa. 1929: segundo annus horribilis. 
Materiales utópicos, posibilidades reales. 
  
 
Unidad 3. El imperio del pragmatismo 
 
Occidente después de la Segunda Guerra Guerra fría y producción industrial. Las marcas como banderas y los países 
como marcas. Las nuevas “comunidades empresarias” y la idea del diseño transnacional. Los primeros desarrollos 
nacionales y el diseño como estrategia. La modernización del hogar y la mecanización de la industria. 
América, Europa y Asia. El Japón de la reconstrucción, la profesionalización en Estados Unidos y la Argentina del 
período peronista y el diseño justicialista. Las vanguardias de posguerra en Italia, Alemania y los países escandinavos. 
Objeto útil y vida útil. 
Materiales nuevos y tecnologías aplicadas. La obsolescencia programada. 
  
 
Unidad 4. La insurrección, la vanguardia y la familia 
 
Los años ‘60 en Occidente. Las rupturas políticas y la necesidad de futuro. Los movimientos de “liberación” de 
conciencia. El papel de los medios de comunicación. Argentina: La familia Falcón y Buenas tardes, mucho gusto. La 
cultura pop. Hippies, psicodélicos y neofuturistas. 
La moda, la nueva ola y el rock. Lo dinámico, lo aerodinámico y lo hidrodinámico. La modernidad y la “antropofagia” del 
diseño en América Latina. Argentina en el mundo del diseño ¿Cualquier cosa es diseñable? El pasado ya fue ¿Qué es 
eso que llaman historia? 
El imperio del plástico. La estética del brillo y de la transparencia. 
  
 
Unidad 5. El regreso de (a) la historia 
 
Los años 80 y la filosofía de la postmodernidad en un mundo conocido. La guerra de las galaxias y el “final del siglo XX”. 
Los cambios políticos y sociales en América Latina. Los casos de Argentina, Brasil y Colombia. Lo lindo no siempre 
vende: punk, neopunk y otras tribus. La casa, ese objeto tecnológico. 
El diseño “clásico” y los clásicos modernos. El diseño y la nueva fe en el futuro. Un final para la fiesta racionalista. Las 
imágenes corporativas, las imágenes nacionales y el diseño como negocio. Los planteos teóricos del diseño y la revisión 
de lo diseñado. Las nuevas posibilidades de la vida privada y el universo de los objetos. 
La revolución material: aleaciones, atributos, y propiedades.  
  
 
Unidad 6. Diseñar para Gaia 
 
Un mundo limitado. La conciencia ecológica: recuperación, reutilización y reciclaje. Lo natural es bello. Un mundo “new 
age”.” Animales, vegetales y minerales. Las sociedades diseñadas y el diseño social. La cultura de lo ecológico y el rol 
del diseño y de los diseñadores en la ecología urbana. 
Los nuevos metabolistas. Diseñar para el ambiente. Las “eco” cualidades y las “eco” calificaciones. Minimalismo, feng 
shui y las avanzadas orientales. Los objetos “fronterizos”: los envases, los alimentos, el mobiliario urbano. El diseño y el 
ambiente de la ciudad. El diseñador sustentable. 
Los materiales recuperables y los materiales “impensados”. 
  
 
 
 
 



 

 

 

Unidad 7. La era digital 
 
El mundo de (en) las computadoras. Una comunicación inédita. La web y el vértigo de la información. La recuperación de 
las tradiciones locales y el discurso de la globalización. Corporalidad, gestualidad y sexualidad. El gen, el átomo y el 
chip. La digitalización toma el mando. 
Las escuelas de diseño y el desafío informático. Los robots, el biodiseño y la mecatrónica. Lo gracioso, lo rústico y lo 
kisch. El humor como material de diseño. Diseño para la salud y diseño gourmet. Apellidos como marcas registradas. 
Materialidad y virtualidad. “Micros” y “nanos”. La condición de lo efímero y la tecnología como exclusión social. 
 
 
Modalidad de Enseñanza:  
 
Asumimos cada situación de enseñanza (dentro del espacio de la Facultad y fuera también) como una oportunidad para 
reflexionar críticamente a la base de los principios fundantes de la disciplina, sus variaciones, actualizaciones históricas y 
diferencias, ubicadas en relación con los movimientos de las sociedades y las culturas. Las clases teóricas, semanales, 
son pensadas como un espacio de presentación y articulación de temas y problemas en sentido histórico, siguiendo el 
orden del programa concitado. Se concibe como espacio de presentación de interrogantes, de provocación y 
movimientos del pensamiento, con el propósito de desnaturalizar significados y sentidos comunes, para promover 
abordajes críticos propios respecto de la disciplina y la actuación disciplinar. A diferencia de los formatos clásicos de 
“clases teóricas”, se propone una modalidad expositiva dinámica tendiente a producir diálogos entre el expositor, los 
docentes y los estudiantes. Entendemos que mediante aquellas dinámicas es posible la construcción de conocimiento 
colectivo. 
Las discusiones planteadas en ese marco son retomadas en los cuatro trabajos prácticos del curso, a saber: 
 
 
TP1: ¿QUIÉNES SON ESOS DISEÑADORES? 
Objetivos:  
 
• Reconocer las diferentes categorías posibles de autores de diseño (artista, ingeniero, arquitecto, inventor, etc.). 
• Discutir los contextos de formación y actuación de los autores de diseño. 
• Discutir la categoría diseño industrial: ¿a partir de cuándo puede hablarse de DI? 
 
 
TP2: INSTITUCIONES 
Objetivos:  
 
• Discutir las variables y procesos de institución del Diseño Industrial, en el marco de las industrias, los medios 
de formación y difusión. 
 
 
TP3: ACTOS, ACTORES Y ARTEFACTOS. Relaciones entre las prácticas de uso y prácticas de comercialización y 
producción de objetos. 
Objetivos:  
 
• Reflexionar acerca de la utilidad de la Historia para pensar temas y problemas de la disciplina. 
 
• Reconocer los actores, valoraciones y modos de relación con los artefactos en el marco de las prácticas 
sociales. 
 
 
TP4: ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN PERSONAL 
Objetivos:  
 
• Producir un escrito que integre los intereses de investigación histórica planteados en el curso de la asignatura, 
según el eje asignado. 
• Producir interrogantes en base al tema de interés propio, que indiquen una posición crítica personal. 
• Establecer una posición con respecto a los casos de estudio y los autores que hayan abordado el tema. 



 

 

 

Modalidad de Evaluación:  
 
Nuestra cátedra propone como opción de aprobación del curso, un sistema de aprobación mixto. Se explicarán las 
diferentes opciones según el nivel y desempeños alcanzados por el estudiante: 
 
• APROBACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS Y APROBACIÓN FINAL DEL CURSO 
(NIVEL+) 
Se considera esta la instancia de mayor desempeño, asumiendo que el estudiante cumplió los requerimientos 
administrativos generales, y la aprobación de todos los trabajos prácticos, con un promedio igual o mayor a un Nivel+. El 
estudiante debió haber cumplido con: 
Desarrollo de un tema de interés personal, su selección, recorte y pertinencia, manejo exhaustivo de las fuentes y 
conocimiento de los estudios existentes sobre dicho tema. Despliegue problemático, elaboración de interrogantes, y 
planteo de respuestas posibles, demostrando y cumpliendo un procedimiento riguroso y claro para llevar a cabo la 
argumentación histórica y metodológica de la/s pregunta/s planteada/s. Se espera el empleo de recursos de escritura 
propios (no se aceptan plagios, ni citas extensas), de graficación esquemática, de dibujo y de análisis sobre fuentes 
gráficas en general. 
  
• APROBACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS Y EXAMEN PRESENCIAL OBLIGATORIO 
(NIVEL) 
En este caso el estudiante cumplió los objetivos del curso (administrativos y aprobación de los trabajos prácticos 1,2 y 3) 
pero se considera que todavía no alcanzó una o más condiciones de las indicadas para el trabajo práctico Nº4. Los 
detalles sobre la evaluación de ese trabajo, y los requerimientos de avance serán consignados por escrito por los 
docentes. 
 Por tal razón se firma la libreta de trabajos prácticos, y el estudiante deberá producir nuevos avances sobre su trabajo 
práctico Nº4, que expondrá en formato escrito y oral el día de examen final, según la fecha de inscripción y constancia en 
actas.  La aprobación del examen se producirá bajo la condición de nuevos avances y reajustes producidos por el 
estudiante, ante la solicitud específica de su docente. 
  
 
• DESAPROBACIÓN DEL CURSO. 
(NIVEL-) 
 
Se considera desaprobado el estudiante que no haya cumplido con los requerimientos administrativos generales 
(régimen de asistencias), y que no haya aprobado mínimamente los trabajos prácticos 1,2 y 3, y desarrollado 
mínimamente los planteos correspondientes al DESARROLLO DE TEMA explicado más arriba. 
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