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qualquer caráter de privação, ou falta diante de um ideal proposto 

e não alcançado no existir. (Heidegger, p. 304, 1997).

5. Sobre o “estar-lançado” constituinte do Dasein, Stein colore que 

“em sua faticidade o ser-aí assume algo de que jamais poderá 

prestar contas: o estar-lançado. Ele deve assumir responsavelmente 

seu estar-lançado mas então se torna fundamento que suporta sua 

origem do nada. Há um nada, uma nulidade, que ele fica devendo 

em seu começo. Nada pode o homem com sua origem, mas ele 

deve assumir esse nada poder. A nulidade brota do fato de que o 

ser-aí não lançou o seu estar-lançado, o ser-aí não é capaz de seu 

ser”. (Stein, p. 70, 2002). 

6. Heidegger estabelece essa definição, no § 39 de “Ser e Tempo”, 

“como uma disposição afetiva que satisfaz estas exigências 

metodológicas se colocará na base da análise o fenômeno da 

angustia. A elaboração desta disposição afetiva fundamental e a 

caracterização ontológica do aberto nela enquanto tal arrancará do 

fenômeno da decaída e delimitará a angustia frente ao fenômeno 

semelhante do temor, analisado acima. A angustia, enquanto 

possibilidade do ser do Dasein, junto com o presentar do Dasein 

mesmo nela aberto, apresenta também o fundamento fenomênico 

para a captação explicita da totalidade originária do ser do Dasein. 

Este ser se revelará como cuidado. A elaboração ontológica deste 

fenômeno existencial fundamental exige uma delimitação frente a 

certos fenômenos que a primeira vista poderiam ser identificados 

com o cuidado. Tais fenômenos são a vontade, o desejo, a 

inclinação e o impulso. O cuidado não pode ser derivado deles, 

posto que eles mesmos estão fundados naquele.” (tradução nossa) 

(Heidegger, 1997, 204-205). 

7. Neste sentido, o artigo sobre o desenvolvimento do pensamento 

de Martin Heidegger, de Manfredo Araújo Oliveira denominado 

“Heidegger e o fim da metafísica”, integrante da obra “A Filosofia 

na Crise da Modernidade”. 

8. Pontua Ricardo Timm de Souza que, “Esse anseio totalizante 

ganha substancialidade principalmente no primeiro grande entrave 

entre filósofos: Parmênides privilegia o estático como determinante 

da realidade, enquanto Heráclito privilegia o movimento, dizendo 

que o real dá-se no combate e na guerra. No entanto, por mais 

que se tente promover o antagonismo intelectual entre os dois 

pensadores, ambos concluíam na mesma direção: “o ser é e o 

não-ser não é”. Esta é a sentença primordial de toda a história do 

ocidente, ou seja, o ser é tudo aquilo que pode ser aprisionável 

coerentemente pelo logos, e o não-ser é aquilo que pode ser 

descartado, reduzido ao rótulo de irreal e desmaterializado do 

universo verdadeiro” (Souza, p. 22 e 136, 1996).
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El Diseñador como investigador

Julia Virginia Pimentel Jiménez

Los métodos de enseñanza y las teorías de aprendizaje 
relacionados con el Diseño, plantean problemas meto-
dológicos que guardan una relación, por un lado, con el 
avance y desarrollo de la técnica y de los procesos indus-
triales a lo largo del siglo XX, y por otro, con la evolución 
histórica de la disciplina en las diferentes escuelas de 
diseño. Estos programas han estado íntimamente ligados 
a la situación económico-político-social y cultural de la 
época en la que se han configurado.
En la década de los ’90, el diseño está ligado estrecha-
mente al fenómeno social, económico y cultural más 
importante de las culturas post-industriales, las nuevas 

tecnologías. Época de auge tecno-científico, y por consi-
guiente, de diversificación y especialización del diseño. 
El reto del diseño para el futuro está en conseguir nuevos 
objetos, nuevos materiales, que den origen a formas más 
libres y diversificadas, que atiendan mejor a los aspectos 
de funcionalidad, economía y esteticidad. Tampoco se 
debe olvidar para el futuro un enfoque más ecológico 
del diseño en beneficio del medio ambiente y de los 
sistemas biológicos y psíquicos de los seres humanos. En 
este nuevo siglo XXI, el diseño se convierte, en la mayor 
parte de los países industrializados, en una disciplina 
fundamental en todos los niveles educativos, al mismo 
nivel que carreras como las Ingenierías o la Medicina. No 
existe acción humana que no esté afectada por el diseño. 
Actualmente, el entorno cotidiano está constituido por 
un espacio de objetos con formas y funciones definidas. 
Es, sin duda, un mundo de diseño. Sin embargo, lo que 
es tan evidente en el plano visual, no lo es tanto en el 
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conceptual y frecuentemente, se considera al diseño solo 
como un acabado de carácter estético, lo que supone un 
grave quebranto para la concepción semántica del mismo, 
en la que se plantea el diseño como el proceso de creación 
de un producto cuyas funciones estén bien resueltas y que 
podrá llevar o no una carga estética adecuada al uso1.
Por otra parte, las aplicaciones del diseño han transcen-
dido el campo que le era propio inicialmente. Por exten-
sión, hoy todo producto cultural se considera que tiene 
un desarrollo previo de diseño, en el cual se integran las 
exigencias de su finalidad utilitaria con sus características 
y tratamiento como signo o conjunto de signos, dentro 
del proceso comunicativo que toda actividad humana 
supone. De ahí que pueda considerarse el diseño como 
uno de los soportes de expresión y de comunicación 
fundamentales para la actividad económica, sociocul-
tural, política y artística y, por lo tanto, muy influyente 
en la formación de las ideas y en la determinación de 
actitudes. Esta nueva visión de la sociedad post-industrial 
implica unos cambios sustanciales en cuanto se refiere a 
la didáctica del diseño.
Existe una tendencia emergente en la actualidad, cuya 
característica más importante consiste en la búsqueda de 
un equilibrio entre la adquisición de conocimiento y el 
ejercicio de la práctica profesional en el que este conoci-
miento sea aplicado. El sentido de la educación en diseño 
es la de proveer al estudiante de una base amplia de cono-
cimientos lo suficientemente comprehensivos y flexibles 
como para permitirle afrontar la actividad en la cultura 
contemporánea. De ese modo, la investigación pasa a ser 
una cuestión central en la formación de un diseñador de 
manera que la educación, en lugar de seguir persiguiendo 
y adaptándose a la actividad profesional, pueda anticipar 
nuevas condiciones y escenarios para esa práctica en el 
futuro. El modelo educativo de referencia en esta nueva 
etapa son los cursos en diseño impartidos según las di-
rectrices y los modos propios de la universidad.
“Diseñar”, se refiere al proceso de originar y desarrollar 
un plan para un proyecto o producto. El diseño implica 
un esfuerzo consciente de crear algo que satisface, es 
decir, solución de problemas y creatividad. Requiere 
normalmente de un diseñador que toma en consideración 
aspectos funcionales y estéticos que necesitan general-
mente de una considerable investigación.
El desarrollo de los acercamientos específicos de la in-
vestigación creó un tipo de rigor para que los diseñadores 
integren y amplíen en sus actividades. Un desafío grande 
para el diseño como disciplina, su uso de métodos y un 
esfuerzo de crear valores compartidos, es su naturaleza 
inherente como campo de estudio y de acción. El reto es 
transformar experiencias y perspectivas individuales en 
un quehacer compartido, comprensible y lo más impor-
tante, un área de conocimiento transmisible.
La realización de un proyecto final suele ocasionar de-
moras en gran cantidad de estudiantes. Muchas veces los 
estudiantes se ponen trabas a sí mismos, interrumpiendo 
o coartando el proceso creativo en la realización del 
mismo, debido a que no manejan eficientemente las he-
rramientas mínimas e indispensables para realizar dichos 
trabajos de investigación. No basta con dos asignaturas 
en el último año de una carrera universitaria para lograr 
que los estudiantes adquieran la práctica de la investiga-

ción, la lectura y la escritura. Como casi todo en la vida, 
la práctica investigativa y la escritura es una cuestión 
de hábito. Y con dos cursos hacia el final de una carrera 
universitaria no alcanza para que los estudiantes puedan 
realizar un trabajo con criterio y creativamente. Por ello, 
una de las tareas principales del docente debe consistir 
en estimular el hábito de la investigación, la lectura y la 
escritura desde los inicios de las carreras académicas. No 
hay otra forma de lograr una eficacia pedagógica.
Un aspecto que tiene que ver con la sociedad en la cual 
vivimos, es que la lectura científica y reflexiva ha dejado 
de ser una práctica cotidiana deseable. Vivimos en una 
sociedad donde todos los individuos buscamos más el 
placer directo, simple, sin mucho ejercicio mental para 
llegar a la satisfacción, lo cual atenta contra la creación 
de personas críticas, creativas y reflexivas.
La realización del trabajo final de grado puede llegar a 
ser la fase más productiva y enriquecedora en el queha-
cer académico de un estudiante. A través de una carrera 
universitaria, se hace un recorrido guiado por diversos 
saberes y prácticas. Hacia el final de la carrera, se encuen-
tra la oportunidad de realizar un trabajo de investigación 
en el cual tenemos la opción de elegir un tema que resulte 
de nuestro interés. El momento de la realización de este 
trabajo es la etapa más personal e integradora de todo el 
saber acumulado. Es el momento en el cual los estudian-
tes pueden elegir qué temas, lecturas, problemáticas e 
intereses personales merecen su atención.
Precisamente, esta situación de libertad de elección y de 
ejercicio de la creatividad, es parte de aquello que atenta 
contra su realización. Es decir, ya sea tanto por la sociedad 
en la cual vivimos como por los hábitos de enseñanza me-
morísticos o de repetición de contenidos, el estudiante, al 
encontrarse con que para realizar una tesis debe elegir por 
sí mismo y plantear sus puntos de vista originales o por 
lo menos integradores, tal situación resulta compleja de 
asumir: no están acostumbrados a ser creativos o a tener 
libre iniciativa en sus vidas cotidianas.
La metodología de diseño y planificación científica han 
sido asociadas con responsabilidad social y contrastadas 
con la antigua y obsoleta práctica de llegar a soluciones 
demasiado “personales” por intuición individual2. El di-
señador de interiores necesita nuevos instrumentos para 
poder confrontar situaciones y problemáticas mundiales 
siempre nuevas y más complejas. La significación socio-
histórica del diseño abarca cada cambio e interacción 
entre la gente y su medio ambiente.
La investigación en el diseño puede definirse como “solu-
ciones similares del diseño que investigan en el campo los 
asuntos relacionados”. El desarrollo de la investigación 
del diseño ha conducido al establecimiento del diseño 
como disciplina coherente del estudio por derecho pro-
pio, basada en la visión que el diseño tiene de sus propias 
cosas a saber y sus propias maneras de saberla.
El currículo del diseño debe estar formulado en términos 
de desarrollo de capacidades que permitan al egresado 
de la carrera poder enfrentarse a los problemas que se 
le presenten en la práctica profesional con una actitud 
creadora e investigadora. Las escuelas de diseño son 
perfectamente conscientes de encontrarse inmersas en 
una situación de cambio que afecta directamente al con-
texto social y cultural y a la propia identidad del diseño. 
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De ahí el surgimiento de asociaciones que se dedican 
al desarrollo de la investigación, tales como la Design 
Research Society (DRS), fundada en Inglaterra en 1967. 
Es una “Asociación internacional y multidisciplinar de 
estudiosos dirigida a la comunidad de investigadores 
sobre diseño”. Actualmente tiene disponibles dos listas 
online mediante las cuales informa, en la primera, de las 
novedades en investigación sobre diseño y, en la segunda, 
de novedades en el ámbito de los estudios de doctorado 
en diseño en todo el mundo.
En 1966, Juan Christopher Jones fundó un laboratorio de 
investigación del diseño en la Universidad de Manchester, 
en Londres. Archer de Leonarde Bruce (1922-2005) fundó 
el mismo departamento en la Universidad Real de Arte de 
Londres, como primer profesor de la investigación en el 
diseño. Entrenó a una generación de investigadores en el 
diseño, demostrando cómo los procedimientos de la in-
vestigación basados en evidencia fundamentada y análisis 
sistemático son tan aplicables en diseño como en los temas 
académicos más tradicionales. Pudo demostrar que el di-
seño no es justo una habilidad del arte, sino una disciplina 
basada en el conocimiento por derecho propio.

Conclusión
El papel de la universidad ante los nuevos cambios edu-
cativos será también de gran importancia en la divulga-
ción científica, la formación profesional y la calidad de 
los servicios que brinda a la sociedad.
Desde el punto de vista educativo, existirá una mayor 
competencia entre universidades privadas tanto na-
cionales como internacionales, así como numerosas 
oportunidades para desarrollar nuevas tecnologías de 
enseñanza, por ejemplo, teleconferencias y educación a 
distancia, entre otras. La investigación educativa será de 
suma importancia para mejorar la aplicación eficiente de 
los adelantos de la ciencia y la tecnología.
El diseño es una actividad que se relaciona con las no-
ciones de creatividad, fantasía, inventiva e innovación 
técnica. Entre el público predomina a menudo la idea de 
que el proceso del diseño es una especie de acto de crea-
ción de tal modo que hoy se habla de que el nuevo diseño 
está subordinado al talento creativo del diseñador.
La formación de los futuros diseñadores implica aprender 
a pensar en contextos más amplios de relaciones, conlleva 
a ocuparse seria y profesionalmente de los materiales y 
de sus alternativas, del despilfarro y del empleo de los 
recursos, del reciclaje, de la utilización reiterada, de la 
sustitución. Implica también cimentar las bases para una 
mayor sensibilización de cara a una relación recíproca 
entre hombre y medio ambiente, entre entorno natural y 
artificial, entre pasado y presente, tradición e innovación, 
entre identidad cultural y objetivos globales.
Significa el tratamiento de problemáticas reales y concre-
tas en cuyo análisis se interrelacionan los aportes de los 
diferentes campos científicos y técnicos. Es decir, toma 
como punto de partida los aprendizajes que permitirán 
al alumno ir de lo cotidiano a lo científico, vinculando 
la formación a la práctica profesional.
Un buen diseñador necesita una buena mente analítica, 
ingenio constructivo, formación culta, un juicio certero 
y una disciplina intachable.

El diseño hoy en día debe estar en situación de reflejar las 
condiciones históricas, culturales y tecnológicas. El dise-
ño, al contrario que el arte, necesita de un fin práctico y 
lo encuentra ante todo en cuatro requisitos: ser funcional, 
significativo, concreto y tener un componente social.
Las escuelas deben ser capaces de pasar de un concepto 
estático del diseño a otro más interactivo y dinámico. En 
una facultad de diseño no solo se aprende a proyectar; se 
aprende a pensar, a instrumentar la propia inteligencia 
con una serie de ideas que luego se reciclan e incorpo-
ran en procesos productivos de distintas especies. La 
universidad tiene que cumplir la función de formación 
superior del ciudadano.
El objetivo que debe plantearse es formar creadores y 
profesionales con autonomía y capacidad de autogestión 
de sus conocimientos y habilidades, con competencia 
para reafirmar el valor de sus propuestas en la sociedad 
y en el mercado y con idoneidad para adaptarse a las 
transformaciones y a los nuevos escenarios de trabajo. 
Debe apostarse por un aprendizaje basado en el rigor 
analítico, conocimientos teóricos y capacidad argumen-
tativa como fundamento de los proyectos e investigación 
de la forma.
En este sentido la universidad debe plantearse que:
• Exista un énfasis en vincular el conocimiento formal 

con la investigación, la práctica y con experiencias de 
intercambio y participación en diferentes ámbitos a 
nivel nacional e internacional.

• Pueda alcanzarse una articulación entre la creación, la 
aplicación, la transmisión, la difusión y la repercusión 
social del conocimiento generado.

• La producción de conocimientos a través de la investi-
gación se vea reflejada en el incremento de publica-
ciones en revistas arbitradas a nivel nacional e inter-
nacional.

• Los sistemas de información institucionales, como fuen-
te de generación y establecimiento de los indicadores, 
permitan conocer los logros de la Escuela en investiga-
ción, docencia, vinculación y administración.

• Se pueda impulsar la formación integral de los estudian-
tes fortaleciendo el aspecto multidisciplinario.
• Se pueda vincular la formación de los futuros diseña-

dores con la investigación.
• Se pueda impulsar la investigación y la formación cien-

tífica de los estudiantes de diseño desde las etapas 
tempranas de su formación profesional.

• Se puedan integrar actividades de investigación al Plan 
de Estudios.

• Se pueda impulsar la participación estudiantil en las 
áreas de investigación a través de una comunicación y 
difusión adecuada, y una participación con las diversas 
instancias de la administración central.

• Se puedan promover las iniciativas de los alumnos para 
los proyectos de investigación.

• Se organicen reuniones, seminarios y foros donde se 
difundan entre la población estudiantil los diversos 
proyectos y líneas de investigación vigentes en la 
universidad.

• Se pueda incluir a los alumnos desde el inicio de la 
carrera en proyectos de investigación.
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A prescrição de tendências de moda: Um 
estudo do caso Santana Têxtil do Brasil

Francisca Danielle Araujo De Souza

Introdução
O campo da moda vai se construindo ao longo do sé-
culo XX com base sólida na economia e posteriormente 
na academia. Na primeira metade do século XX a moda 
movimenta milhões entre uma elite que podia consumir 
alta costura. Em seguida, na segunda metade do século 

XX, passa a movimentar muito mais dinheiro através do 
advento do design industrial. Com ele cria-se o segmen-
to confeccionista que passa a somar na cadeia têxtil. Se 
antes tínhamos as lojas de tecido e as modistas, nesse 
momento passamos a ter também as grifes, que hoje cha-
mamos de marcas, vendendo roupas prontas para vestir.
As pessoas, aos poucos foram substituindo o consumo 
de tecidos pelo o consumo de roupas. Isso se dá devido 
à facilidade em encontrar as peças já prontas nas co-
res e formas ditadas pelas revistas ou vistas no cinema. 
Desta forma, o mercado de moda vai se desenvolvendo, 
gerando empregos, novas profissões e movimentando a 
economia. Para que essa movimentação fosse uma cons-


