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Estudios para el futuro y su 
vínculo con el Diseño Gráfico
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Resumen: Este documento parte de la comprensión de los estudios de futuro como una 
disciplina moderna que se aborda desde diferentes entornos sociales y que posee un carác-
ter interdisciplinar donde se vincula con el diseño. Este texto busca, por tanto, proveerse 
de los insumos teóricos e investigativos necesarios para reflexionar sobre la manera en que 
los estudios de futuro se han vinculado al diseño, entender la importancia de abordar la 
prospectiva desde el Diseño Gráfico específicamente, partiendo de un análisis del diseño 
y sus transformaciones en el tiempo, realizar un breve acercamiento a nuevos ámbitos 
del diseño que han adoptado una visión prospectiva, considerando que a criterio de las 
autoras, estos podrían ser la base para construir una idea más sólida de la definición de 
diseño para el futuro. Para ello, se identifica a diferentes diseñadores que han empezado a 
hablar sobre estas nuevas aristas de diseño y su vinculación en la práctica académica, sus 
posturas, y una breve reflexión sobre los pendientes a nivel mundial y en Latinoamérica.
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Antecedentes

Desde sus inicios, la humanidad se ha preparado para hacer frente a situaciones inespera-
das que podrían dejarla vulnerable, lo que ha generado una preocupación constante por 
el futuro. Esta preocupación ha dado lugar a prácticas como la adivinación, actividades 
premonitorias, el estudio de antiguos sabios y, más recientemente, a la futurología, la pla-
nificación estratégica y la prospectiva.
Históricamente, los estudios de futuro han sido una práctica común en naciones con 
poder económico, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, momento clave en su 
expansión global. Se han establecido diversas corrientes de pensamiento que se pueden 
clasificar en tres escuelas principales: la anglosajona, la francesa y la latinoamericana.
Este enfoque hacia el futuro no ha sido atribuible a una sola disciplina, sino a un esfuer-
zo conjunto que involucra el diseño como herramienta transdisciplinaria crucial para vi-
sualizar futuros posibles. El diseño, con su responsabilidad social transformadora, puede 
hacer consciente al ser humano de escenarios por venir, incitando a la reflexión y a la 
implementación de acciones para convertir esas ideas en realidad.
Es fundamental destacar la importancia de la participación de los diseñadores en estos 
procesos, en particular los Diseñadores Gráficos. Su habilidad natural para visualizar con-
textos y transformarlos les permite intervenir de manera activa entre la sociedad y los 
responsables de esos futuros posibles. Especialmente en el enfoque crítico, reflexivo y ex-
perimental característico de la escuela latinoamericana, los diseñadores gráficos pueden 
insertarse en procesos académicos que les permitan anticipar el futuro y trabajar hacia un 
futuro deseado.

Evolución del futuro en el Diseño

Para entender qué es el diseño para el futuro, es importante conocer el concepto base de 
diseño. A continuación, se detallan algunas descripciones tomadas de varios autores, im-
portantes para esta investigación, que enfatizan su responsabilidad social no solo con el 
presente, sino también con el pasado y sobre todo con el futuro. 
Para Richard Buchanan, el diseño es “el poder humano de concebir, planificar y crear pro-
ductos que sirven a los seres humanos para la consecución de sus propósitos individuales 
y colectivos” (2001: 9).
Víctor Margolin (2009) por su parte se refiere a que, al estudiar diseño, se lo hace como 
una forma de acción humana que parte de una situación social específica, formando parte 
más de la sociedad que de la naturaleza (p. 13). Pero en este punto es importante pensar en 
aspectos que van más allá del ser humano, sino repensar al diseño como una actividad de 
impacto planetario no solo para la actualidad sino también para el futuro. Esto concuerda 
con lo que menciona Brenda García Parra (2008) en su libro Ecodiseño, Nueva herramien-
ta para la sustentabilidad:
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El rompimiento necesario de paradigmas para asimilar enfoques diferentes y 
para reconsiderar los efectos y la dirección de las actividades del hombre re-
presenta la transición por la que atravesó el pensamiento humano para el des-
pertar de una conciencia, también presente en el diseño. Este “despertar” en la 
disciplina del diseño también ha sufrido ciertas transformaciones que apuntan 
hacia una mayor profundidad de reflexión (p. 27).

Esto no aplica solamente al ámbito medioambiental, sino en general al compromiso del 
diseñador en todos los aspectos de transformación social que se presenten.
Además, Margolin (2009) se refiere a los aspectos que aún requieren de mayor exploración 
en el Diseño y recalca que:

El mundo social es mucho más complejo y requiere muchas más disciplinas 
para estudiar sus diversos aspectos. No obstante, el campo del diseño no par-
ticipa de esta complejidad en que la producción, la distribución y el uso de los 
productos forman parte de un proceso social más amplio (p. 13).

Por otra parte, el texto Beyond speculative design publicado por ERASMUS+ Programme 
of the European Union, parte de una reflexión sobre la necesidad de imaginarnos mundos 
diferentes, sobre todo en el campo del diseño que siempre ha buscado la visión de un mun-
do mejor; para ello menciona a Andrew Targowski’s y el modelo Tri Element Model (TEM) 
que plasma cómo él visualiza a la sociedad y qué consideraciones tiene para proyectar una 
visión diferente (Ver Figura 1).

Figura 1. 
Modelo Tri Element 
Model (TEM) de 
Targowski’s. (Varios 
autores, 2021: 14) 
(Fuente: Tomada de 
Beyond speculative 
design. ERASMUS+ 
Programme of the 
European Union).
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Targowski señala que los valores del diseño occidental contemporáneo surgieron a prin-
cipios del siglo XX con la industrialización y la cultura de consumo, los cuales siguen 
vigentes hoy. Sin embargo, destaca que la práctica del diseño ha evolucionado a través de 
la infraestructura civilizatoria, diferenciando entre cultura e infraestructura. Mientras la 
cultura se basa en valores estables, la infraestructura evoluciona con el tiempo, principal-
mente por avances tecnológicos. 
Como reflexión sobre estos autores, todos resaltan implícita o explícitamente la necesidad 
de romper paradigmas en el diseño para considerar nuevos enfoques y reevaluar los efec-
tos de las actividades humanas en la sociedad. Implica un compromiso del diseñador con 
la transformación social en general.
Se destaca la importancia de explorar más en el campo del diseño, especialmente en rela-
ción con la complejidad del mundo social y la interacción entre la producción, distribu-
ción y uso de productos en un contexto social más amplio. También se enfatiza la impor-
tancia de imaginar diferentes realidades a través del diseño, con la aspiración constante de 
un mundo mejor.
En este sentido, se resalta la evolución del pensamiento en el diseño hacia una reflexión 
más profunda y un mayor compromiso con la sociedad en su conjunto. Esto sugiere una 
orientación hacia un diseño más consciente de su responsabilidad social y la necesidad de 
abordar de manera integral y sostenible los desafíos y oportunidades futuras.

Nuevas prácticas de diseño 

La evolución del diseño ha generado nuevos términos y prácticas, vinculados tanto al 
presente como a una perspectiva hacia el futuro. Diversos autores, como Mitrović, Golub 
y Šuran, Oleg (2015), Dunne y Raby (2013), discuten sobre conceptos como diseño crítico, 
ficción en el diseño, diseño futuro, anti-diseño, diseño radical, diseño interrogativo, dise-
ño discursivo, diseño adversario, paisaje futuro, arte en diseño, diseño transicional, entre 
otros, señalando cambios recientes como el repensar el rol de la tecnología en la práctica 
del diseño, no como una herramienta sino más bien como un tema de análisis respecto 
a las implicaciones que esta podría tener en la sociedad y el mundo, también analizando 
la posibilidad de intervención del diseño no solo en aspectos comerciales y de mercado 
sino también en procesos sociales que influyan en un cambio de pensamiento y compor-
tamiento (p. 11). 
En el libro “Crítical Design in Context History, Theory, and Practices” de Matt Malpass, se 
realiza una referencia explícita a varias de estas prácticas y cómo han evolucionado a lo 
largo del tiempo. En una página, plantea que en una era con retos sociales cada vez más 
complejos, problemáticas sociotécnicas, éticas y la escasez de recursos, es crucial cuestionar 
de manera más amplia la labor del diseño. Sugiere que el diseño crítico, especulativo y aso-
ciativo quizás no abordan este desafío en su totalidad, proponiendo reflexionar sobre la in-
teracción e impacto del diseño crítico en el contexto de los problemas actuales (2019: 132).
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De acuerdo con el propósito de esta investigación, es necesario mencionar algunos térmi-
nos que han sido cotejados en diversos textos para identificar estos nuevos ámbitos en los 
que se ha insertado la práctica del diseño: 

Antidiseño: Surgió a fines de la década de 1960 en Italia como respuesta a los ideales mo-
dernistas dominantes en el diseño desde principios del siglo XX. Este enfoque cuestiona 
los problemas sociales y ambientales, estableciendo un discurso artístico y político en el 
diseño y criticando el consumismo.

Diseño participativo: Originado en Escandinavia en la década de 1960, se enfoca en pro-
cesos y procedimientos colaborativos que priorizan al usuario como elemento fundamen-
tal, involucrando a todas las partes interesadas para asegurar que el trabajo satisfaga sus 
necesidades. Su objetivo es democratizar y empoderar al usuario.

Diseño discursivo: Según Malpass establece al objeto diseñado como una forma de dis-
curso, no solo como una forma de ver, comprender y comentar, es decir que “no se limita al 
discurso disciplinario o lingüístico, sino a formas enteras de comprender las cosas, donde 
uno sabe a través del discurso, cómo este permite la producción de verdades ciertas e 
individuales” (2019).
Bruce y Stephanie Tharp lo describen como una forma de fomentar las reflexiones o com-
promisos de los usuarios con un discurso particular. Este concepto se centra específica-
mente en el diseño de productos e indica que, a diferencia de otras disciplinas, incluido el 
diseño gráfico, creen que “los productos tienen cualidades particulares que ofrecen venta-
jas comunicativas únicas” (2009).

Diseño asociativo: Usa métodos de la sátira horaciana1 como la burla y la parodia “logra-
dos a través de la distorsión, la exageración y la subestimación, para involucrar al usuario 
y establecer el movimiento crítico” (Malpass, 2019).
Emplean una narrativa integrada, permitiendo que el diseño actúe como un medio crítico, 
“reflexionando juguetonamente sobre el significado cultural y los problemas de visualiza-
ción pertinentes para la práctica del diseño hoy...se inclina hacia la especulación artística 
en lugar del diseño para la producción” (Malpass, 2019), explorando materiales y métodos 
de fabricación que no están alineados con las tradiciones ortodoxas, lo que hace que los 
objetos familiares parezcan extraños.

Diseño ficción: Utiliza la ciencia ficción con fines de diseño con el objetivo de generar 
escenarios potencialmente fantásticos y artefactos integrados en ellos, creando un espacio 
discursivo donde surgen nuevas formas de artefactos culturales futuros. Aprovecha en-
tornos utópicos y aclara posibles horizontes de diseño, a menudo generando prototipos 
diegéticos2.
Enfatiza lo real y lo ficticio, lo evidente, lo posible, lo inesperado y lo imaginario, generan-
do propuestas con forma y fundamentadas en un razonamiento científico y tecnologías 
potencialmente factibles, pero existiendo en un contexto de uso retórico y en la imagi-
nación del usuario, buscando ver el mundo tal como es, desafiando lo ortodoxo y propo-
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niendo una alternativa diferente basada en las ideas creativas del diseñador, pero sin que 
ello limite las posibilidades del diseñador, pues como indica Bleecker: «Por mucho que los 
hechos científicos le dicen lo que es y no es posible, el diseño de la ficción entiende que las 
restricciones son infinitamente maleables» (Bleecker 2010: 63).

Diseño crítico: 

“Se caracteriza por su humor negro. Funciona a través de formas juveniles de 
sátira donde la antítesis, la obscenidad y la violencia se utilizan para involucrar 
al usuario a través de la prolepsis y la alegoría...el enfoque crítico adoptado es 
más violento, salvaje y señalado en su crítica que en ejemplos de diseño espe-
culativo y asociativo” (Malpass, 2019). 

Desafía con delicadeza lo establecido, cuestiona el status quo y experimenta con nuevas 
posibilidades, centrándose en las implicaciones sociales, culturales y éticas actuales del di-
seño. Los diseñadores exploran el paisaje cultural contemporáneo, ofreciendo una crítica 
de lo establecido.
Sus diseños colocan al usuario en una incómoda frontera entre la realidad y la ficción, pa-
reciendo reales, pero con elementos que causan desconcierto o exageraciones que generan 
un sentido de extrañamiento, lo que Gaver, Beaver y Benford (2003) llaman ambigüedad 
relacional. Esto provoca reflexiones sobre los cambios necesarios en el mundo, desafiando 
supuestos, incitando a la acción y fomentando debates conmovedores.

Diseño especulativo: Crea conceptos o artefactos a partir de un pensamiento crítico, cues-
tionando el papel del diseñador en la sociedad actual. Se fundamenta en la imaginación 
para abrir nuevas perspectivas, no con el objetivo de prever un futuro preferible, sino de 
generar espacios de diálogo colectivo a través de sus creaciones, fomentando la construc-
ción de escenarios deseables.
El libro Speculative Everything discute cómo cuando la gente piensa en diseño, normal-
mente imaginan resolver problemas, lo cual generalmente está vinculado a escenarios op-
timistas y al cambio de valores, creencias, actitudes o comportamientos. Sin embargo, sur-
ge un nuevo espacio de diseño especulativo que está ligado a la imaginación y a la apertura 
de nuevas perspectivas sobre lo que se conoce como problemas difíciles, sirviendo como 
un proceso catalizador para redefinir nuestra relación con la realidad y debatir los tipos de 
futuros que la gente verdaderamente desea.

Además, señala que muchas propuestas de diseño especulativo suelen en-
marcarse en escenarios occidentales, convirtiéndose en una visión del mun-
do obsoleta que limita las alternativas de experimentación de los diseñadores 
(p. 130). Esto no significa que esta práctica esté desconectada del proceso de 
diseño regular, como se menciona en el texto Más allá del diseño especulati-
vo, “Tradicionalmente, se supone que el diseño, a diferencia del arte, tiene un 
propósito práctico, incluso si ese propósito es hacer que la gente piense en los 
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posibles usos (inadecuados) de las tecnologías emergentes en contextos del 
mundo real” (p. 92).

El diseño especulativo introduce una idea sobre narrativas externas y escenarios cotidia-
nos de uso futuro. Enfatiza que estos no son puramente visiones ficticias o utópicas/distó-
picas, sino que los sitúa en contextos domésticos y familiares que exageran la tecnología y 
fomentan la reflexión sobre la información inherente del trabajo.
También explora el progreso de la ciencia y la tecnología, reflexionando sobre cómo varias 
alternativas aparentemente distantes se están integrando en la cultura material cotidiana, 
reconsiderando cómo el presente es el futuro y cómo la cultura material existente hoy no 
desaparecerá. Esto llevaría a que la ciencia y la tecnología coexistan con artefactos anti-
guos, adaptando sus interacciones a escenarios y comportamientos futuros proyectados, 
permitiendo “al diseñador especulativo representar un futuro más tangible o presente al-
ternativo convincente” (Malpass, 2019).

Diseño estratégico: se centra en la gestión de la innovación para generar transformaciones 
organizacionales centradas en las personas y agregar valor a todas las partes interesadas, 
convirtiéndose en una ventaja competitiva sostenible en el mercado actual. Ana Urquilla 
cita a Cooper, Junginger y Lockwood quienes indican que el diseño estratégico “mueve el 
enfoque característico del diseño de productos tangibles a la gestión de innovación que 
busca tratar problemas de la organización para producir transformaciones que se centran 
en las personas” (2014).
Esta reflexión continua y una necesidad de desarrollo constante, según los especialistas de 
Speculative Edu permite “trazar un camino más claro para mostrar de dónde ha llegado el 
diseño especulativo, desde dónde está el enfoque actualmente y dónde podría ser dirigido 
en el futuro” (2020).
Bajo este precedente cabe preguntarse entonces si estas nuevas prácticas de diseño consti-
tuyen el diseño para el futuro. Para una mayor claridad, es importante analizar primero la 
conexión entre lo que se conoce como diseño tradicional y estas nuevas prácticas, toman-
do como punto de partida el cuadro de Mitrović (Ver Figura 2) que ilustra esta transición 
en el tiempo en relación con la práctica del diseño. 
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Para esta investigación, se ha utilizado el cuadro de Mitrović y Oleg Šuran, vinculándolo 
con el cono del futuro de Charles W. Taylor en 1988, presentado por Stuart Candy en el De-
sign Interactions program del Royal College of Art en 2009. La unión de estos gráficos mues-
tra la relación entre el presente y el futuro, sin abordar el estudio del diseño en el pasado.
En la gráfica no queda claro si las prácticas son exclusivas del presente o del futuro. Pa-
recería que el diseño tradicional se limita al presente, mientras que el diseño discursivo y 
crítico se proyectan tanto en el presente como en el futuro, y el diseño especulativo solo 
en el futuro (Ver Figura 3).

Figura 2. Traditional design vs speculative design (Fuente: Ivica Mitrović y Oleg Šuran, 2016, p. 9). 

Figura 3. Adaptación del cuadro Traditional design vs Speculative design de Ivica Mitrović and Oleg Šuran 
(2016) y el cono del futuro creado por el estratega militar Charles W. Taylor (1988).
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A partir de este análisis, y considerando las nuevas prácticas de diseño mencionadas, se 
puede establecer una nueva gráfica que muestra con mayor claridad la correlación entre el 
pasado, presente y futuro respecto a las diversas prácticas de diseño (Ver Figura 4).

Figura 4. Prácticas del diseño y su relación con los diferentes momentos temporales (pasado, presente y futuro). 

La propuesta evidencia la relación entre las prácticas tradicionales del diseño (editorial, 
corporativo, multimedia, estratégico, otras) que han experimentado transformaciones a 
lo largo del tiempo y se han ajustándose a las nuevas demandas sociales, y a las nuevas 
prácticas que han cambiado la forma de ver el mundo y su posible evolución en el futuro. 
Se comprende así que las diversas prácticas del diseño no aparecen ni desaparecen en mo-
mentos específicos, sino que conviven y se adaptan según los distintos escenarios.
Estas adaptaciones han permitido a los diseñadores establecer nuevas formas de interac-
ción con contextos definidos y reales, así como con escenarios desconocidos que podrían 
surgir en el futuro. La imaginación, el acercamiento a tecnologías aún no existentes y la 
generación de propuestas de transformación social son posibles en este contexto.
Es crucial reflexionar entonces sobre hasta qué punto el diseñador puede dejarse llevar por 
la imaginación y cuándo es necesario basarse en hechos del pasado y situaciones presentes 
como referencia para comprender las posibilidades futuras. Tal vez esto requiera estable-
cer un proceso más estructurado, con el uso de métodos, herramientas e instrumentos 
adaptables a diferentes escenarios, más allá de un tipo de diseño o disciplina específica.
En este sentido, se observa el diseño desde un contexto cultural amplio, reconociendo 
que algunas prácticas son recientes y están en constante evolución, mientras que otras se 
encuentran en desarrollo. Es importante considerar que no todo está definido, pudiendo 
identificarse distintas visiones de dichas prácticas.
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Finalmente, es fundamental abordar el proceso no solo desde el presente o el futuro, sino 
también desde el pasado, comprendiendo que en cada momento histórico estas prácticas 
son relevantes siempre y cuando sean coherentes y se adapten a la realidad del momento.

La función del diseño para el futuro

En el artículo titulado Diseño, el Futuro y el Espíritu Humano, Víctor Margolin (2007) ana-
liza la inestabilidad del mundo y la capacidad de los seres humanos para crear y mejorar 
sus entornos. Considera que los diseñadores, al igual que todos los habitantes del planeta, 
contribuyen de manera positiva a la construcción de un mundo como un hogar saludable.
Stuart Candy, en Los Futuros de la Vida Cotidiana: Política y el Diseño de Escenarios Ex-
perienciales, menciona a Víctor Margolin, quien señala que:

Como creadores de modelos, prototipos y propuestas, los diseñadores ocupan 
un espacio dialéctico entre el mundo que es y el mundo que podría ser. In-
formado por el pasado y el presente, su actividad se orienta hacia el futuro (p. 
165).

 
Por lo tanto, como menciona el autor, es evidente que los diseñadores necesitan los datos 
para visibilizar los futuros, mientras que los futuristas necesitan del diseño para hacer 
visibles las ideas de futuro. Por otra parte, el texto acota que los estudios de futuro son de 
carácter ideacional, pues son imágenes, narrativas y percepciones que se crean en la mente 
e influyen en las acciones e inacciones, mientras que el diseño es netamente material, sin 
embargo según Candy es necesario entender dos momentos específicos en el que el diseño 
podría intervenir como un generador de valor agregado para los estudios de futuro:

1. El diseño como señal de la intención humana: desde el punto ético en cuanto a los pro-
blemas mundiales, se afirma que, si diseñamos los problemas, deberíamos diseñar también 
la salida. 
2. El diseño como remodelación del mundo material: los elementos diseñados son consi-
derados como una encarnación del discurso, indica que no es algo que sucede solo en la 
mente y el lenguaje, sino que se puede volver material.

Esta vinculación entre el diseño y los futuros implica no manejar cada disciplina por se-
parado, ya que como menciona Nathan Shedroff son fundamentalmente similares, por lo 
tanto es cuestión más bien de complementarlas y trabajar en procesos comunes. 
En el texto “Anticipatory Thinking as a Critical Design Skill: About the Design of Tomorrow”, 
Karla Paniagua toma una referencia de Conway acerca del diseño para el futuro. Menciona 
que estos procesos comienzan con el planteamiento de una investigación específica en 
campos sociales y/o comerciales, con amplios fondos de información que permiten reco-
pilar datos para identificar, documentar y descifrar señales como marcadores de cambio. 
Estas señales pueden apuntar en diversas direcciones, identificando lo probable, lo posible 
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o lo preferible para la generación de escenarios que suelen crearse como resultado de ejer-
cicios de conversación y análisis focalizado. 
Si bien es cierto, todos estos procesos son importantes para trabajar en temas de futuro, 
es necesario analizar de dónde nacen estos principios, pues según lo investigado aún no 
existe una exploración profunda de su aplicación, ya que como se menciona en el texto 
de Stuart Candy (2010) The Futures of Everyday Life: “El campo en su conjunto carece de 
rigor teórico y, por lo tanto, puede ser “crítico” solo en el más superficial o intelectualmente 
poco interesante de las formas” (p. 136). Dice que carece de un único texto fundacional, 
es una anti disciplina, una orientación práctica - teórica vívida y tiene un carácter genera-
lista transdisciplinar con variedad ideológica y metodológica, que según la investigación 
realizada podría darse debido a la variedad de aristas a través de las cuales se la lleva a la 
práctica, o incluso por la dificultad de los académicos y profesionales para romper con 
los esquemas tradicionales de las prácticas de diseño, pues como menciona el futurista 
Ziauddin Sardar, “sólo divorciándonos de las tendencias dominantes dentro del sistema 
global podemos esperar dar forma a futuros viables y deseable” (p. 138). Acota también 
sobre disentir, la libertad académica de consulta y la escasez de académicos futuristas.
Este pensamiento se torna más potente con la perspectiva que tiene Candy respecto a los 
cambios que ha tenido el diseño en los últimos tiempos, pues comenta que: 

Las prácticas de diseño que involucran métodos, enfoques y herramientas 
especulativos se están volviendo más críticos consigo mismos al mirar hacia 
afuera más allá del espacio de la galería y comprometerse con las comunidades 
para producir resultados “duraderos” y “efectivos”, pero también hacia adentro 
hacia las propias intenciones, motivos y expectativas de los diseñadores. Estas 
prácticas, según los profesionales, parecen no ser solo sobre la creación de fu-
turos, sino también, y lo que es más importante, sobre poner en primer plano la 
perspectiva (por ejemplo, el contexto sociocultural) a partir de la cual se crean 
esos futuros (p. 95).

En el texto se destaca la importancia del diseñador, quien al tener que enfrentarse a la 
realidad y lo imposible y operar de manera efectiva, debe adoptar nuevos roles y metodo-
logías que le permitan aproximarse mejor a los escenarios futuros y abrir nuevas posibili-
dades de debate y discusión, provocando que las personas se desconecten temporalmente 
de la situación actual para imaginar cómo podrían ser las cosas en el futuro.
En el artículo Design, the Future and the Human Spirit, Víctor Margolin (2007) argumenta 
que las prácticas de diseño aún no han despertado a su máximo potencial, considerando 
que los diseñadores podrían convertirse en un grupo muy poderoso a nivel discursivo y 
persuasivo, pero que raramente están presentes en espacios políticos y sociales donde se 
discuten temas de impacto para el mundo, y donde su trabajo generaría un aporte funda-
mental en la visibilización de procesos complejos y escenarios transformadores. 
En este texto se hace referencia al interés práctico y cooperativo que poseen tanto los estu-
dios de futuro como el diseño para el futuro, sin dejar de lado los valores y compromisos 
normativos, vinculándose como piezas de un mismo rompecabezas que se orientan a la 
ideación y no solo a lo material como menciona Margolín en la siguiente reflexión:
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Esto no implica un reclamo de propiedad o disciplinario para los futuros sobre 
el importante llamado a ‹imaginar, inventar, crear y recrear futuros preferidos›: 
aquellas funciones son parte de una capacidad social emergente en la que los 
diseñadores y futuristas pueden hacer una contribución particularmente rica 
si pueden combinarse de manera más efectiva (p. 173).

Un punto interesante planteado en el texto “Speculative Everything” es el desafío que en-
frentan las universidades al considerarse plataformas para la experimentación, la espe-
culación y la reinvención de la vida diaria, pues son espacios que requieren de mucha 
imaginación, donde se abren nuevas posibilidades tanto tecnológicas como desde mate-
riales, fabricación, narrativa y significado para reevaluar las decisiones que se toman y su 
impacto en la vida del planeta. 
Se podría repensar el papel de la academia y la generación de escenarios y productos para 
el futuro, entendiendo que el diseñador no puede resolver individualmente estos procesos, 
obligatoriamente requiere de otras disciplinas, lo que le otorga un punto a favor, pues le 
permite interactuar con profesionales de otras áreas tanto para entender una situación o 
problemática como para generar propuestas que sean beneficiosas para la mayoría de las 
personas, pues como Candy enfatiza es importante reflexionar y cuestionar cómo pode-
mos redefinir las cosas, potenciando el pensamiento crítico para impulsar la acción, el de-
bate y la inspiración. Sugiere que cada día conocido puede cambiar, lo que a su vez puede 
construir nuevas formas de navegar entre diferentes valores.
Con respecto a los cambios radicales en la actualidad, se menciona la conexión con áreas 
significativas como genética, nanotecnología, biología sintética, biotecnología, neurocien-
cia, entre otros; que proporcionan una comprensión más profunda del ser humano y per-
miten explorar niveles a los que el diseño no había llegado antes, entendiendo la relación 
del diseño con la ciencia y cómo se abre un nuevo espacio para la intervención del diseña-
dor a través de la presentación de información, la creación de experiencias y entornos. A 
pesar de esto, aún existen áreas sin explorar en este sentido.
En el texto “The Futures of Everyday Life: Politics and the Design of Experiential Scenarios” 
de Stuart Candy se menciona que los diseñadores deben comprender el impacto y las con-
secuencias de sus acciones, ya que la aplicación de un proyecto en la vida real es diferente 
a un ejercicio académico. En el diseño tradicional, se suelen usar métricas para validar 
propuestas, pero en el futuro es complicado medir el impacto. Por lo tanto, se resalta la im-
portancia de que los educadores ofrezcan una propuesta curricular diferente para ayudar 
a los estudiantes a generar soluciones más próximas a la realidad.

Pendientes en la academia

Víctor Margolin (2009) en su texto La educación doctoral en diseño: Problemas y posibi-
lidades menciona a Richard Buchanan, cuando habla sobre la diferencia entre el pensa-
miento paleotérico, que a su criterio, se basa en la identificación de temáticas discretas 
que amplían el conocimiento de una temática particular, y el pensamiento neotérico, que 
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cita está “basado en los problemas nuevos que surgen tanto en la vida práctica como en la 
reflexión teórica seria” y cuyo propósito es “recopilar recursos provenientes de cualquier 
campo de aprendizaje anterior para poder encontrar nuevas maneras de abordar los pro-
blemas nuevos, creando así un nuevo corpus de aprendizaje y conocimiento” (p. 12). Aun-
que esta es una propuesta para los estudios doctorales en diseño, no es ajena a las prácticas 
de pregrado, ahora más en diseño para el futuro donde el estudiante tiene la posibilidad de 
explorar situaciones venideras, dónde su aporte desde el diseño podría ser fundamental.
Desafortunadamente, en algunas áreas académicas, especialmente en Latinoamérica, se 
enfoca la investigación en áreas disciplinares completas, pero en ocasiones se descuida 
la investigación relacionada con otras disciplinas y el contexto, lo que no es viable para el 
diseño para el futuro, ya que impide al diseñador tener una visión más amplia del área de 
intervención. Esto se debe a que el diseñador no solo debe analizar temas actuales, sino 
también los del pasado, sobre todo porque no debe analizar solamente temas del presente, 
sino también del pasado, para poder hacerse una idea más realista del futuro. Tomando 
en consideración que al momento este tipo de análisis se los realiza con procesos y he-
rramientas que son tomadas de otras disciplinas, pero que aún requieren una adaptación 
desde el diseño para que se ajusten a sus propios requerimientos, siendo este uno de los 
pendientes que tiene la academia en esta área, ya que como menciona Buchanan (2001) el 
legado de las escuelas de arte y diseño se ha debilitado pues no poseen el suficiente cono-
cimiento y punto de vista humanista para abordar problemas complejos: 

Algunos no ven la necesidad de diseñar investigación, y algunos ven en los 
problemas del diseño la necesidad de investigación que sigue el modelo de las 
ciencias naturales o del comportamiento y las ciencias sociales tal como las 
hemos conocido en el pasado y tal vez tal como se están adaptando al presente. 
Pero otros ven en los problemas del diseño la necesidad de nuevos tipos de 
investigación para los cuales puede no haber modelos enteramente útiles en 
el pasado: la posibilidad de un nuevo tipo de conocimiento, conocimiento de 
diseño, para el cual no tenemos precedentes inmediatos. Nos enfrentamos a 
un debate en curso dentro de nuestra propia comunidad sobre el papel de la 
tradición y la innovación en el diseño de pensamiento (p. 7).

Además, Buchanan menciona que “La investigación es la más difícil y crítica para el futuro 
del campo, porque busca establecer cuáles son los hechos significativos y conexiones en 
nuestra experiencia del diseño” (p. 19). Desde el análisis de los futuros, es importante en-
tender que estos se han abordado más en campos como la administración, la planificación 
estratégica, la gestión e incluso la comunicación, pero desde el diseño se lo ha abordado 
de forma muy superficial a pesar de que en otros países del mundo esta disciplina se está 
convirtiendo en uno de los pilares importantes de intervención social.
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Conclusiones

Conscientes de la complejidad del mundo y su transformación constante, es fundamental 
reconocer la capacidad del diseño para adaptarse a las diversas problemáticas históricas y 
para aportar soluciones. Es aún más importante su habilidad para anticiparse a las situa-
ciones futuras y construir una sociedad saludable para todos.
El diseñador no debe conformarse con los logros actuales, sino que debe buscar alternati-
vas para relacionarse con otras disciplinas. Es crucial entender que cuanto más transdisci-
plinario sea un proceso, mejor será la perspectiva que se tenga de él. En el caso del futuro, 
esto es vital porque se requiere una visión amplia del escenario para comprender cómo 
una propuesta específica podría impactar a los actores sociales.
Aunque las escuelas de diseño en Latinoamérica han logrado mucho, aún queda mucho 
por hacer. En ciertos países, se están iniciando investigaciones sobre el futuro, pero no se 
ha llevado a cabo una conversación abierta sobre el tema, lo que impide investigaciones 
más profundas, debates y acciones por parte de docentes y estudiantes que permitan sen-
tar bases teóricas para su práctica en la región, y sobre todo generar conversaciones sobre 
el tipo de futuro que desean y cómo contribuir a su construcción. 

Notas

1. Término literario para referirse al estilo de composiciones poéticas generadas por el 
poeta romano Horacio o Quintus Horatius Flaccus (65-8 a. de C.) cuyas líneas reflejan 
un carácter suave y alegre que señala los defectos humanos generales y busca fomentar la 
mejora moral, construyendo así la tradición de la sátira. Este estilo todavía se practica en 
la modernidad por dibujantes, comediantes y escritores de comedia.
2. Relativo a la diégesis, un estilo narrativo en la ficción que presenta una perspectiva pro-
pia del narrador, la misma que lo describe o explica a la audiencia. Según el Dictionary of 
Narratology, la diégesis busca rememorar, contar, oponiéndose a mostrar principalmente 
actuar en tiempo pasado. Como una segunda acepción menciona a la expresión de un 
mundo ficticio, donde las situaciones y eventos narrados acontecen.
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Abstract: This document is based on the understanding of future studies as a modern 
discipline that is approached from different social environments and that has an interdis-
ciplinary character where it is linked to design. This text seeks, therefore, to provide the 
theoretical and research inputs necessary to reflect on the way in which future studies have 
been linked to design, to understand the importance of approaching prospective from 
Graphic Design specifically, starting from an analysis of design and its transformations 
over time, to make a brief approach to new areas of design that have adopted a prospective 
vision, considering that in the opinion of the authors, these could be the basis for building 
a more solid idea of the definition of design for the future. To this end, different designers 
are identified who have begun to talk about these new aspects of design and their link to 
academic practice, their positions, and a brief reflection on the pending issues at a global 
level and in Latin America.

Keywords: Design - Social transformation - Prospective - Latin America - Interdisciplinary 
research - Education
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Resumo: Este artigo parte da compreensão dos estudos do futuro como uma disciplina 
moderna que é abordada a partir de diferentes ambientes sociais e que tem um caráter 
interdisciplinar quando está ligada ao design. Este texto busca, portanto, fornecer os in-
sumos teóricos e de pesquisa necessários para refletir sobre a forma como os estudos de 
futuro têm sido vinculados ao design, para compreender a importância de abordar a pros-
pectiva a partir do Design Gráfico especificamente, partindo de uma análise do design e 
de suas transformações ao longo do tempo, para fazer uma breve abordagem das novas 
áreas do design que têm adotado uma visão prospectiva, considerando que, na opinião dos 
autores, estas poderiam ser a base para a construção de uma ideia mais sólida da definição 
de design para o futuro. Para isso, são identificados diferentes designers que começaram 
a falar sobre esses novos aspectos do design e seu vínculo com a prática acadêmica, suas 
posições e uma breve reflexão sobre as questões pendentes em nível global e na América 
Latina.

Palavras-chave: Design - Transformação social - Prospectiva - América Latina - Pesquisa 
interdisciplinar - Educação


