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Abstract: From the training in Product Design, focused on the field 

of biomaterials and their applicability and viability, an experience 

with students of 2nd year of Product Design is approached, with 

the general objective of analyzing this type of proposals for their 

contribution to innovation, experimentation and autonomy of the 

participants themselves in relation to their training skills in design, 

and in what it brings them to a more conscious knowledge of the 

knowledge of materials, and their insertion in the design processes 

from early stages.

Keywords: biomaterials - innovation - experimentation - strategies 

- product design.

Resumo: A partir da formação em Design de Produto, voltada para o 

campo dos biomateriais e sua aplicabilidade e viabilidade, é abordada 

uma experiência com alunos do 2º ano de Design de Produto, com o 

objetivo geral de analisar esse tipo de proposta por sua contribuição à 

inovação, à experimentação e à autonomia dos próprios participantes 

em relação às suas competências de formação em design, e no que ela 

os leva a um conhecimento mais consciente do conhecimento dos ma-

teriais, e sua inserção nos processos de design desde as etapas iniciais.

Palavras-chave: biomateriais - inovação - experimentação - estraté-

gias - design de produto.
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Resumen: Una tendencia es “algo” que se mueve hacia adelante. Un fenómeno de diversas índoles, que indica cambios 
y alteraciones de la norma, repercutiendo en el diseño como actividad proyectual. La pandemia por el COVID-19 
del 2020/2021 ocasionó cambios paradigmáticos que desencadenaron un nuevo escenario a nivel global. Los límites 
de la movilidad se modificaron, aparecieron nuevas formas y prácticas, se replantearon parámetros de seguridad y 
precaución en los viajes, se limitó la movilidad a casos esenciales. Desde la disciplina del diseño estudiamos una 
nueva concepción de ¿cómo nos movemos? que repercutió en los niveles micro y macro, para definir estrategias de 
reconstrucción y deconstrucción de este nuevo mundo.
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Desarrollo
Una tendencia es “algo” que se mueve hacia adelante. Un 
fenómeno de diversas índoles: intelectual, emocional o 
espiritual, que tiene una dirección y que repercute en el 
ámbito cultural, social y empresarial, por lo tanto reper-
cute en el diseño como actividad proyectual.
Las tendencias indican alteraciones de la norma en 
diferentes sentidos, aumentos o disminuciones del fenó-
meno estudiado, con una proyección a sostenerse en el 
tiempo. En ese sentido las tendencias indican cambios. 
Detectar esos cambios y estudiarlos permite acercarse a 
la comprensión de los principios e ideas que motivan a 
las personas.
Conocer las tendencias permite cuestionar los modos 
de hacer y de proponer, cualidades esenciales para un 
proyectista. Distinguir, comprender y leer los cambios 
que se dan en los diferentes ámbitos de la cultura son 
habilidades que definirán y enriquecerán al diseñador 
en su proceso proyectual.
La pandemia por el COVID-19 del 2020/2021 ocasionó 
cambios paradigmáticos que desencadenaron un nuevo 
escenario a nivel global. El mundo tuvo que adaptarse 
y repensarse. El diseño Industrial como disciplina no 
se quedó atrás y se vio obligado a realizar una mirada 
introspectiva para definir estrategias de reconstrucción 
y deconstrucción de este nuevo mundo.
Fenómenos que se venían desarrollando se asentaron 
o aceleraron, la movilidad no escapó a esta dinámica; 
incluso podríamos decir que fue unos de los ámbitos en 
los que el impacto se hizo evidente. 
Los límites de la movilidad se modificaron, aparecieron 
nuevas formas y prácticas, se replantearon parámetros de 
seguridad y precaución en los viajes, se limitó la movili-
dad a casos esenciales. En síntesis, una nueva concepción 
de ¿cómo nos movemos? que repercutió en los niveles 
micro y macro, tanto en los aspectos de la vida laboral 
y cotidiana individual como en las dinámicas propias 
de las ciudades.
Como integrantes de un equipo de docentes investiga-
dores, que trabajamos sobre la movilidad urbana susten-
table, nos vimos con la responsabilidad de contemplar 
e incorporar estos emergentes en nuestro trabajo de 
investigación.
Desde productos como el calzado de adidas future craft, 
indumentaria de Phillips, elementos de protección y 
accesorios que acompañan la actividad de traslado, mi-
crovehículos eléctricos, hasta las ciudades inteligentes, 
pasando por la “ciudad de los 15 minutos”, “el último 
Km”, son casos de estudio que tomamos como represen-
tativos de las tendencias y proyecciones en movilidad 
urbana.
Así es que el equipo de investigación se focalizó en 
detectar y analizar los casos de movilidad urbana que se 
vieron alterados a partir del confinamiento, producto de 
la pandemia sanitaria que transitamos.
En este documento presentamos 2 de las tendencias 
estudiadas, que fueron particularmente acelerándose 
y consolidándose durante el 2020/21 y que, conside-
ramos, tienen una proyección a afianzarse durante los 
próximos años

La ciudad de los 15 minutos
¿En qué ciudad queremos vivir? ¿Qué es la calidad de 
vida y qué representa? 
Estos son algunos de los cuestionamientos que dieron lu-
gar al desarrollo de la idea “La ciudad de los 15 minutos”, 
un trabajo de investigación formulado por el urbanista 
Carlos Moreno, que lideró en Sorbona y de influencia en 
Francia y a nivel internacional sobre las transformaciones 
necesarias en el mundo urbano. 
Actualmente y como resultado de la Pandemia Covid-19, 
esta investigación marca el rumbo de la planificación 
urbanística y plantea una estrategia de adaptación a la 
territorialidad y proximidad que cambia radicalmente el 
modo de vida, limitando la movilidad a la indispensable, 
donde personas que no poseen vehículo propio empiezan 
a vivir esta situación de la ciudad del cuarto de hora. 
Transformando la proximidad en una proximidad ecoló-
gica, económica, multiservicial, y polivalente. 
Al momento de pensar en la calidad de vida de las 
personas, se hace foco en tres aspectos fundamentales:
El Chrono-urbanismo, que hace referencia al ritmo de 
la ciudad, y cómo previo a la emergencia sanitaria era 
agitado y poco práctico, basado en los ritmos productivos 
y de consumo. El resultado es una ciudad “sectorizada”, 
fragmentada y desvinculada, en donde para trasladarse 
de un punto A a un punto B se deben recorrer kilómetros 
desperdiciando la vida entre atascos, transbordos de me-
tro y otros trayectos agotadores para el cuerpo y la mente.
El segundo concepto es la Chrono-topia, que se espe-
cializa en planificar y aprovechar los metros cuadrados 
existentes, logrando que un mismo lugar tenga múlti-
ples usos, mejorando la sociabilidad, promoviendo una 
ciudad policéntrica, que permite encontrar en radios 
de 15 minutos a pie o en bicicleta (distancias libres de 
emisiones) diferentes servicios y prestaciones esenciales 
para que nadie quede afuera de tal conjunto de servicios. 
Esta proximidad no sólo feliz, sino necesaria, nos permite 
abordar el último concepto, la Topofilia: el estudio de las 
percepciones, actitudes y valores sobre el entorno que 
habitamos, entendiendo “habitar” como una actividad 
que abarca seis aspectos básicos que son: Habitar, Traba-
jar, Abastecerse, Disfrutar, Aprender y Cuidar la salud.
La movilidad no será una obligación, sino una elección 
donde ciudades policéntricas y multifuncionales son 
el nuevo concepto de desarrollo sostenible, haciendo 
posible que la preservación del medio ambiente, el 
crecimiento económico y el desarrollo social inclusivo 
cohabiten de manera viable, vivible y equitativo.
Otro de los casos estudiados es el denominado de “el 
último km” o “última milla”. Este concepto se refiere a 
la gestión logística del último tramo de distribución de 
productos en las tramas urbanas. De ahí que se refiere a 
última milla o kilómetro por ser el último trayecto que 
lleva el producto directamente al cliente, o distribución 
capilar porque dentro de la ciudad los repartos se realizan 
en diferentes zonas.
Este modelo de gestión fue puesto en crisis a partir del 
confinamiento. Esto provocó la modificación y alteración 
de los hábitos de consumo de manera repentina.
El uso de tecnología aplicada a las formas de comercia-
lizar (comprar y vender) por internet, alteró el modo 
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en que los consumidores buscan, perciben, verifican y 
adquieren el producto. 
Las empresas se vieron obligadas a tomar decisiones a 
ciegas para poder sostener el ciclo de venta en marcha. 
Muchas empresas y negocios debieron suspender sus 
actividades e incluso cerrar, todo ligado a la movilidad 
urbana: las personas no van más al producto, el producto 
va a las personas.
Modelos de negocio que no se concebían fuera de la pre-
sencialidad, pequeños comercios, para los que la venta 
on line y reparto de mercaderías era impensable, tuvieron 
que adaptarse a las nuevas condiciones.
En este contexto, temas como la zonificación, centros 
de distribución, tráfico, volumen, etc se transformaron 
en nuevos paradigmas de gestión. Las empresas deben 
ahora diseñar su sistema logístico considerando costos 
y tiempos de entrega: el consumidor exige calidad de 
producto, envío gratuito y tiempo de entrega pactado.
La organización de servicios en las ciudades que ya reves-
tía una gran complejidad se vio sacudida. Una situación 
sanitaria alteró los hábitos de las personas, comunidades 
y sociedad en general. 
Como podemos advertir la movilidad fue uno de ellos y 
se abren nuevos desafíos para el diseño: ¿Qué compor-
tamientos sostendremos finalizada la pandemia? ¿Qué 
medios de movilidad serán necesarios? ¿Qué relaciones 
se generan entre movilidad de productos y de personas? 
¿Qué volúmenes se desplazarán?
Las diferentes escalas de productos con los que traba-
jamos los diseñadores (en sentido amplio): la personal, 
la corporal y la espacial conforman un universo de 
posibilidades para trabajar, en primer lugar en el diseño 
de productos; pero esencialmente abren las puertas al 
replanteo de una nueva concepción de IN Movilidad.
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Abstract: A trend is “something” that moves forward. A phenomenon 

of various kinds, which indicates changes and alterations of the norm, 

impacting on design as a project activity. The COVID-19 pandemic 

of 2020/2021 caused paradigmatic changes that triggered a new 

scenario at a global level. The limits of mobility were modified, new 

forms and practices appeared, parameters of safety and precaution 

in travel were reconsidered, mobility was limited to essential cases. 

From the discipline of design we study a new conception of how we 

move, which had repercussions at the micro and macro levels, in 

order to define strategies for the reconstruction and deconstruction 

of this new world.

Keywords: Sustainable Urban Mobility - Trends - New context.

Resumo: Uma tendência é “algo” que avança. Um fenômeno de vários 

tipos, indicando mudanças e alterações na norma, com repercussões 

no design como atividade de projeto. A pandemia da COVID-19 de 

2020/2021 provocou mudanças paradigmáticas que desencadearam 

um novo cenário em nível global. Os limites da mobilidade foram 

modificados, novas formas e práticas surgiram, parâmetros de segu-

rança e precaução em viagens foram reconsiderados, a mobilidade 

foi limitada a casos essenciais. A partir da disciplina de design, 

estudamos uma nova concepção de como nos deslocamos, que teve 

repercussões nos níveis micro e macro, a fim de definir estratégias 

para a reconstrução e desconstrução desse novo mundo.

Palavras-chave: Mobilidade urbana sustentável - Tendências - Novo 

contexto.
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