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principal se refiere a los siguientes autores: Bernd Löbach, Gilles 

Lipovetsky, Jean Serroy y Mônica Moura, basado en el principio de 

que en el diseño contemporáneo hay una aproximación con el arte en 

el sentido de amplificar la búsqueda de participación en el universo 

de la experiencia sensible y provocar reflexiones críticas, despertar 

interpretaciones basadas en abstracciones individuales, estimular el 

disfrute estético y generar nuevas poéticas.

Palabras clave: diseño - arte - contemporaneidad - estética.
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Profesionalización y Diseño Social; una 
conciencia crítica en el Diseñador Gráfico

Ana Iris Espinoza Núñez, María de las 
Mercedes Portilla Luja (*)

Resumen: El diseño gráfico como factor activo generador de cultura a través de su poder discursivo juega un papel 
fundamental en el marco global contemporáneo. Su incidencia social demanda un ejercicio profesional ético que 
involucre al diseño social y la conciencia crítica como ejes de la disciplina. El cuestionamiento de la praxis del 
diseño desde la formación universitaria -considerando estos dos conceptos- podría permitir que los estudiantes 
universitarios se reconozcan a sí mismos como agentes de cambio, y por lo tanto, disponer de sus habilidades, 
capacidades y talentos para contribuir a un desarrollo social inclusivo. 

Palabras clave: Conciencia crítica - diseño social - profesionalización - universitarios. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 89]

Desarrollo
¿La formación académica de los diseñadores correspon-
de a las demandas sociales del mundo actual? El siglo 
XXI abrió un nuevo panorama para el diseño gráfico, en 
donde la innovación y la creatividad pueden potenciar 
sus posibilidades mediante diversidad de herramientas 
y nuevos medios. La incorporación de asignaturas y 
prácticas relacionadas con lo digital y nuevas tecnologías 
han incrementado considerablemente en la educación 
universitaria, brindando a los estudiantes posibilidades 
antes inimaginables. No obstante, la profesionalización 
del diseñador enfrenta retos constantes, uno de ellos ge-
nerar una conciencia crítica ante los problemas sociales 
y las posibles contribuciones desde la disciplina. 
Los problemas contemporáneos que afectan el desarrollo 
social son diversos -amplios márgenes de desigualdad 
económica, bajos niveles educativos y de acceso a la edu-

cación, explotación laboral, inexistencia de cobertura de 
seguridad social, violencia, marginación, contaminación, 
por mencionar algunos de ellos- se podría desplegar una 
lista innumerable de las situaciones que golpean a una 
gran parte de la población, sin aludir a un país específi-
co. Las posibilidades que tiene el diseño de contribuir a 
contrarrestar dichos problemas son amplias, sin embargo, 
para dar inicio a este proceso es sustancial admitir el 
poder discursivo del diseño.  
Los antecedentes teóricos y técnicos que conformaron al 
diseño gráfico no lo determinaron exclusivamente como 
un proceso creativo que se vale de elementos visuales 
para comunicar, lo revelan como un factor activo gene-
rador de cultura. El diseñador reproduce a través de su 
trabajo modelos de identidad –estereotipos– socialmente 
aceptables –positivos o negativos– que configuran la 
realidad. Ledesma (2003), investigadora y teórica del 
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diseño y la imagen, señala que el conocimiento, domi-
nio y empleo de los códigos culturales visuales permite 
incidir en las conductas sociales, posibilitando generar 
estabilidad y cuestionamiento. Esta cualidad comunicati-
va inserta en el diseño acentúa su importancia dentro de 
los diferentes aspectos de la sociedad contemporánea, y 
paralelamente del papel que tiene el diseñador dentro de 
la dinámica social ya que las representaciones generadas 
por el diseñador gráfico trascienden socialmente. Los 
diseñadores fabrican la realidad presente, la sociedad 
respira diseño día a día (Poynor, 2000). 
El diseñador no actúa de manera autónoma, responde a 
directrices señaladas por un sistema rector; actualmente 
vivimos en un escenario delineado en una esfera capita-
lista que tiene al mercado como eje crucial. El capitalismo 
ha incorporado herramientas que le permitan continuar 
e incrementar el desarrollo de una sociedad fundada 
en el consumismo. El diseño en sus diversas vertientes 
–industrial, arquitectónico, gráfico, etc.– ha sido útil 
para contribuir a la expansión del sistema capitalista a 
través de un enfoque centrado en incentivar el ámbito 
comercial. Este fenómeno ha aumentado y diversificado 
la inequidad social, ejemplificada en los hechos antes 
mencionados. El diseño es empleado para crear, publici-
tar y exponer objetos y servicios que idealizan un estilo 
de vida inalcanzable e inaccesible para muchos. 
La relación cotidiana entre diseño y sociedad al depen-
der mayormente de un sistema de comercialización ha 
llegado a omitir planteamientos que responden a nece-
sidades de la población más desfavorecida, problemas 
reales invisibilizados por el mercado. En este contexto 
el diseñador podría alimentar una conciencia crítica que 
aboque a un ejercicio profesional ético y transformador 
para el bien común.

El diseño como disciplina cuenta con herramientas 
para contribuir a aminorar problemáticas sociales 
que tienen trasfondos multifactoriales y si bien, en 
la mayoría de los casos no se resuelven únicamente 
desde las aportaciones de una disciplina o ámbito del 
conocimiento, el diseñador desde su labor profesio-
nal, puede ejercer un impacto positivo en la sociedad 
(Portilla, 2018, p. 112).

La vinculación entre la conciencia crítica del diseñador y 
la práctica del diseño permitirá generar cambios sociales 
mediante propuestas incluyentes y ecuánimes, no basa-
das exclusivamente en ámbitos comerciales. Reconocer 
y analizar los cambios contextuales, grupos vulnerables, 
necesidades apremiantes, etc. ampliará el marco que 
actualmente acota el campo del diseñador. 
La praxis del diseño requiere una reflexión previa –de 
los presentes y futuros estudiantes de diseño– que per-
mita deconstruir los esquemas verticales del capitalismo 
para coadyuvar a la construcción de nuevos panoramas 
sociales. La profesionalización del diseñador durante 
su formación universitaria debe contemplar una visión 
integradora de la práctica del diseño. La aprehensión 
del diseño social como concepto y práctica puede con-
tribuir a que los estudiantes se reconozcan a sí mismos 
como agentes de cambio, y por lo tanto disponer de sus 

habilidades, capacidades y talentos para contribuir a un 
desarrollo social inclusivo. 
Es posible que el diseño social pueda denotar en primer 
instancia una noción enfocada exclusivamente al altruis-
mo o a la sustentabilidad ambiental, sin embargo, tiene 
una visión más amplia y participativa. El diseño social ha 
sido definido complementariamente por diversos autores, 
Margolin (2005) apunta que es una actividad productiva 
que busca contribuir al bienestar social intentando desa-
rrollar de forma simultánea capital humano y productos 
y procesos provechosos. Hidalgo e Hiraldo (2013) definen 
al diseño social como un diseño de interacción que pre-
tende generar un impacto positivo y sistémico a través 
de nuevas estrategias, conceptos, ideas y organización. 
Los dos autores coinciden en que el diseño social no se 
contrapone al mercado, si no que pretende desarrollar un 
sentido más objetivo de ambos –lo comercial y lo consi-
derado “no comercial”–. De acuerdo a la perspectiva de 
Margolin (2005) el diseño para el mercado tiene como fin 
vender y el social primordialmente satisfacer necesidades 
humanas. Los diseños para el mercado pueden cubrir 
también una necesidad, pero existen poblaciones que 
no corresponden a un tipo de consumidor de acuerdo al 
mercado capitalista, por tanto, el propósito del diseño 
social será enfocarse en resarcir la omisión que ha des-
empeñado el diseño sobre las personas desfasadas por 
los procesos de comercialización.  
El diseño social busca atender a los sectores de la po-
blación que han sido relegados, pretende alcanzar un 
desarrollo humano conjunto, que integre a los más desfa-
vorecidos. Proyectos con sentido social desde el diseño se 
han realizado ya y se continúan realizando, sin embargo, 
persiste una gran diferencia de la participación del diseño 
entre lo social y lo exclusivamente comercial. ¿Cómo se 
podría revertir esta intervención? ¿La profesionalización 
del diseñador gráfico en el ámbito universitario puede 
posibilitar un cambio de dirección orientado hacia el 
diseño social?  
El diseño social como parte de la profesionalización aca-
démica de los diseñadores actúa como vía y fin, ya que 
a través de él los estudiantes podrán adquirir una con-
ciencia crítica de su disciplina y su entorno. La relación 
entre diseño social y conciencia crítica para el diseñador 
se manifiesta en que ambos conceptos son correlativos, 
el diseño social no es posible sin una conciencia crítica 
y la conciencia crítica del diseñador converge el diseño 
social. La universidad se convierte en el medio esencial 
para comprender esta concordancia dentro de la práctica. 
La conciencia crítica de un profesional del diseño nace 
dentro de un espacio de diálogo, descubrimiento, y 
producción, si bien, el contexto general del individuo le 
brinda elementos e instrumentos para inferir y compren-
der su quehacer profesional, es la universidad la gestora 
de inquietudes que abren un panorama de nuevas posi-
bilidades. Norberto Chaves (2001) destaca la importancia 
del diseñador universitario señalando que “El desarrollo 
de una conciencia crítica es una función inalienable de 
cualquier universitario” (p.36). 
La conciencia crítica contribuye a que la profesionali-
zación del diseñador deje de situarse en el área técnica 
para abordar aspectos sociales. ¿Por qué? y ¿Para qué? 
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son cuestionamientos que cobran relevancia. “Una 
universidad debe enseñar a hacer bien un trabajo pero 
con el conocimiento profundo del contexto, de todas 
las relaciones sociales que dan sentido a ese trabajo” 
(Chaves, 2001, p.35).
El diseño social a través de la conciencia crítica pretende 
incidir en las prácticas del diseñador e incitar un interés 
genuino por colaborar ética y profesionalmente con una 
comunicación conocedora de las realidades que aquejan 
el mundo real y las posibilidades de transformación que 
las circundan. Para el diseñador será una tarea constante 
intentar percibir desde otra perspectiva la realidad del 
mundo, y tener un acercamiento más próximo a las nece-
sidades sociales ya existentes, asumir la responsabilidad 
de participar activamente y contribuir para contrarres-
tar los problemas sociales de su entorno. Es indudable 
que los diseñadores conseguirán cambios concretos 
únicamente mediante un conocimiento profundo de la 
sociedad y a través del trabajo colaborativo, como cita 
Margolin (2012):

Los estudiantes de diseño social tendrán que apren-
der más acerca de las necesidades sociales y cómo és-
tas se enfrentan actualmente por los profesionales de 
apoyo. (…) También requerirán una fundamentación 
más fuerte en la sociología, la psicología y la política 
pública (p.71).

Diseñar con perspectiva social implicará desarrollar una 
mente analítica y propositiva, una reflexión personal y 
colectiva del ejercicio del diseño. Incorporar el diseño 
social en la profesionalización de los diseñadores en 
el ámbito universitario puede ser posible integrando 
asignaturas interrelacionadas, añadiendo prácticas o 
proyectos a los planes de estudios desde el trabajo mul-
tidisciplinario, sumando nuevos cuestionamientos y 
exteriorizar inquietudes para construir nuevos esquemas 
de la práctica del diseño. 
El diseño social como parte de la profesionalización tam-
bién implicará obstáculos como la eliminación de ideas 
reduccionistas para incentivar a los estudiantes a cono-
cerlo y practicarlo. El voluntariado, lo no redituable, la 
percepción de un mundo utópico del diseño, son algunas 
acepciones que pueden limitar la imagen del diseñador 
como agente de cambio dentro del diseño social, gene-
rando desinterés y observándolo como una alternativa 
inviable dentro de las posibilidades del campo laboral. 
El diseño social como pauta para la profesionalización 
del diseñador implicará reconocer como señala Papanek 
(2014) que “El aprendizaje es un proceso durante el cual 
el medio ambiente cambia al estudiante y el estudiante 
cambia al medio ambiente” (p. 265). Una simbiosis per-
manente que tiene como fin el mejoramiento de ambos.
La magnitud de aplicación del diseño social radica en 
el conocimiento del impacto que tiene, y solo mediante 
el análisis de la relación que guarda el diseño con las 
personas es como se pueden crear propuestas positivas 
y en consecuencia modificar los aspectos perniciosos 
adheridos a la sociedad. La suma de proyectos basados 
en el diseño social derivará en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de las sociedades y la empatía es elemento 

imprescindible en esta labor. Cuando el diseñador inte-
riorice el impacto que tiene su quehacer profesional en la 
sociedad se verá a sí mismo como constructor de nuevas 
alternativas dentro de la maraña del sistema actual.
La trayectoria del diseño es paralela a la construcción 
de la sociedad, forma parte de la vida cotidiana, ejer-
cerlo responsablemente creará una nueva plataforma 
de comunicación que podrá intervenir en beneficio de 
un gran número de personas. Formar parte del sistema 
comercial de manera desorbitada es una elección, pero 
la consciencia de las implicaciones inmediatas y futuras 
puede revertir la idea de hacerlo.
Las circunstancias que colman los contextos actuales son 
complejas, el sentido humano y solidario del diseñador 
parece difuminarse en la era capitalista, si bien esta 
crisis ética y de responsabilidad social es deplorable, 
también representa una oportunidad para responder 
con soluciones conscientes y funcionales. Los espacios 
universitarios son aliados para reemprender el diseño 
desde un enfoque social, consolidar una conciencia crí-
tica en los profesionales y favorecer una transformación 
social que contemple las necesidades prioritarias de los 
individuos y comunidades. 
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Abstract: Graphic design, as an active factor that generates culture 

through its discursive power, plays a fundamental role in the 

contemporary global scenario. Its social advocacy demands an 

ethical professional practice that involves social design and critical 

awareness as core guidelines. Questioning design praxis during 

undergraduate studies, considering these two concepts, could allow 

college students to recognize themselves as agents of change, and 
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therefore draw on their abilities, capacities and talents to contribute 

to inclusive social development.

Keywords: Critical Awareness - Social Design - Professionalization 

- Undergraduates.

Resumo: O design gráfico como fator ativo gerador de cultura através 

de seu poder discursivo desempenha um papel fundamental na 

estrutura global contemporânea. Seu impacto social exige uma 

prática profissional ética que envolve design social e consciência 

crítica como o núcleo da disciplina. O questionamento da práxis de 

design da educação universitária -considerando estes dois conceitos- 

poderia permitir aos estudantes universitários reconhecerem-se como 

agentes de mudança e, portanto, terem suas habilidades, capacidades 

e talentos disponíveis para contribuir para um desenvolvimento 

social inclusivo. 

Palavras chave: consciência crítica - projeto social - profissionalização 

- estudantes universitários. 
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Recuperar una Mirada Crítica del 
Diseño Textil como Práctica Social. Una 
perspectiva situada del diseño textil

Ana Karenina Cisneros, Mónica Caballero, María de los 
Ángeles Egozcue (*)

 

Resumen: Es propósito de esta ponencia, entablar un diálogo en torno a cuestiones que surgen del Diseño Textil en un 
contexto particular de la Patagonia Argentina tanto en el desarrollo profesional como en el ámbito de la enseñanza. 
Interrogantes, reflexiones en torno a los valores culturales y la mirada local en el contexto global, sin perder de vista 
las cuestiones de responsabilidad ética y Sustentabilidad.

Palabras claves: Diseño Textil - Globalización - Situacionalidad - Desafíos político - culturales.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 93]

Desarrollo
Interrogantes que se plantean desde este lugar en el 
mundo: 

• ¿Cómo circular en un medio productivo regido por lo 
global, pero con interés en incorporar valores culturales 
propios?

• ¿Cómo circular en un medio productivo con fuertes 
lazos en la tradición, pero una tradición que está con-
gelada, detenida en el pasado y sin mirada proyectual?

I SECCIÓN: PROPÓSITO EN ESTE ENCUENTRO
Entablar un diálogo en torno a la cultura, el diseño, la 
producción y la tensión entre lo particular cultural y lo 
universal.
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