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Superficie* 
2.766.890 km' 

Poblacion* 
38.740.000 habitantes 

Idioma' 
Espanol [olicial] 
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P,B,L [a no 2003]' 
US$ 249,9 miles de millones 

Ingreso per Capita [ano 2003] ' 
US$ 6600,8 
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Ciudades principales 
Capital Buenos Aires. [C6rdoba, Mendoza, Rosario[ 

Integracion bloques [entre otros] 
ONU, OEA, OMC, MERCOSUR, UNASUR. 

Exportaciones 
Minerales, carne, cueros y pieles, oleaginosas, cereales, 
legumbres y hortali zas, grasas y aceites, comiJustibles. 

Participacion en los ingresos 0 consumo 
10% mas rico 

38,9% 

indice de desigualdad 
52,2% (Coeliciente de Ginij" 
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En la decada del '40 en la Argentina se produjo eJ ingreso a la modernidad, fue 
la decada en la que se genero la posibi lidad del proyecto moderno en el contexte 
nacional , atribuibJe a un entramado de sucesos y cambios en diferentes campos: 

en la economia, una creciente industria li zacion en el marco de la sustitucion de 
importaciones (1S1); 
en la politica, el surgi miento de la sociedad de masas y la interpelacion por 
parte del poder politico a los sectores trabajadores; 
en la cu ltura, el surgimiento de la primera van guardia planteada en el ambito 
nacionaJ en terminos organicos como 10 fue el arte concreto, las crecientes 
industrias editorial y cin ematogra fi ca, la produccion ensayistica, entre otros. 
La trama que se fue formando entre estos campos, y los desplazamientos 

de sus actores de uno al otro, prepararon el terreno para la aparicion del dise iio 
como disciplina proyectual en atencion a demandas del Estado, la industria, el 
mercado y la sociedad . EI efecto modernizador fue una tendencia regional: entre 
1930 y 1950 la Argen tina y Chile fuero n los paises que se industriali za ron CO il 

mayor rapidez; el producto industria illego a superar al agropecuari o y se duplico 
la ocupacion industria l. A partir de 1940, en la Argentina la suba de precios ell los 
secto res industriales impulso el desarro llo del mercado interno. Hasta 1945 se dio 
un avance sostenido de la in dustria productora de bienes de consumo, mallu
facturera , eJectrodomesticos, metalurgia se llcilla, construccion y maquinarias.[ll 
A partir de 1945 el Estado desempeiio un rol activo y la ecollomia se oriento a la 
produccion de bielles de consumo para el mercado interno. 

EI periodo iniciado por el gobierno de Juan Domingo Peroll ell 1946 se 
caracterizo por una redi stribucio ll eco llomica a favor de las capas mas bajas de 
la sociedad, acompaiiada por una se ri e de beneficios sociales en el area de los 
servicios. EJ crecimiento industria l y la expansion de los terri tori os urbanos fuero ll 
dos factores que modificaro n los hab itos de consumo. La politica ell el campo 
economico se orienta hacia la participacion del Estado y a una regu lacion de sesgo 
keynesiano caracterizada por la adqu isicion de empresas: ferrocarri les , telefo llos , 
puertos y otras compaiiias de servicios. 

YPF (Yael enl Petro fero 
~I c e~ 1940 11 

[11 Fajnzylber. Fernando. La industriallzacion 
trunca en America Latina. Centro Ed itor de 
America Latina-CEl Mexico OJ .. 1983. 
p. 119. 
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[2] SIAM ISociedad Italiana de Amasadoras 
Mecanicasj; FATE IFabrica Argentina de Telas 
Engomadas): SanCor, aeronimo formado 
a parti r de los nombres de las provineias 
de Santa Fe y Cordoba . 

ACA (Automovil CI Jb Ar ~nt no 1960 
AutollloVl1 1110 10 Justl Idl ta 
lAME 141 

Los inmigrantes europeos de la Guerra Civil Espanola y de la Segunda Guerra 
Mundial sumaron mana de obra, experiencia de oficio y nuevos emprendimientos 
empresariales. Se consolidaron em pres as nacionales como SIAM, FATE Y SanCOr[2] y 
se formaron otras a cargo de aquellos. En el area editorial, el impulso estuvo dado 
por cartelistas e impresores espafioles como Santiago Rueda , Gonzalo Losada, An
tonio Lopez Llausa (Sudamericana) , Medina del Rio-Alvarez de Las Casas (EMECE) 
y Pedro Garcia (EI Ateneo). 

Ademas de estatizar empresas existentes, el Estado creo nuevas , como Gas 
del Estado y Agua y Energia. YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales) fue una de 
las empresas que continuaron en expansion. En colaboracion con el AutomoviJ 
Club Argentino (ACA) y con la Direccion de Vialidad Nacional, llevaba a cabo 
desde 1930 un plan de crecimiento que aplicaba una imagen de marca asociada. 
La grafica existente en esos espacios de venta, di stribucion, expendio y servicios 
no desentono con el racionalismo de la arquitectura de las empresas . El simbolo 
de YPF fue transferido a diversas escalas: des de grandes tanques de combustible 
hasta tubos de ensayo; fue serigrafiado, enlozado, pintado, impreso. 

FerrocarriJes Argentinos fue otra de las empresas estatizadas que integraron 
el espacio nacional, tanto por su llegada a puntos remotos del pais como por la 
infraestructura que implico el equipamiento de la red ferroviaria . El Jogotipo de la 
empresa y los uniformes fueron parte de este cambio. 

La Fabrica Militar de Aviones de Cordoba contaba con personal tecnico capaci
tado para la fabricacion de piezas. Logro ser proveedora en los ambitos nacional y 
regional y en 1947 fabrico un prototipo de avian a reaccion, al que se llama Pulqui. 
En 1952 despJazo su actividad con la creacion de lAME (Industrias Aeronauticas y 
Mecanicas del Estado), destinada a la produccion de motocicletas, automoviJes y 
tractores como puente para financiar el crecimiento de la produccion aeronautica. 
lAME impulsola produccion de prototipos de automovil experimentales , entre 
ellos una camioneta, un carnian de carga y un sedan denominado }usticialista 
primero y Graciela despues . Los disefios y las matrices se basaron en modelos 
extranjeros , pero la produccion local impulso Ja capacitacion de profesionales y 
tecnicos. En 1953 se promulgo una ley que favorecio el asentamiento de mono
polios internacionales; en la provincia de Cordoba "se instalaron las empresas Fiat y 
Kaiser que significaron el ocaso de lAME, de su producci6n automotriz, del tractor, motos 



y aerondutica que nunca lleg6 a recuperarse". (Angueira y Tonini, 1986, p. 99) 
EI sector privado formo parte del periodo de expansion. En 1945, FATE se abrio 

ala producci6n de neumaticos; SIAM en 1946 comenzo la produccion de helade
ras y lavarropas; se crearon nuevas marcas, como Drean Electrodomesticos (l948). 
En la ciudad de Mar del Plata se creo la fabrica de alfajores Havanna y en Barilo
che, Chocolates Fenoglio. Las imagenes de ambas empresas se convirtieron en 
referen tes turisticos. El mercado de los lacteos tam bien se desarrollo: en 1942 se 
registro la em pres a La Serenisima SRL; en 1943 se inauguro la cooperativa San Cor 
en Brinkmann (Cordoba). Estas y otras empresas similares representaron en su 
crecin1iento la futura demanda de diseflo a escala nacional y regional , y conforma
ron el imaginario de productos argentinos durante al menos cuarenta anos. 

Los medios masivos desempenaban un rol fundamental en la interpelacion 
peronista. Los discursos graficos construidos sobre el valor del progreso y del 
trabajo, con imagenes alegoricas que presentaban la Figura de Peron 0 la del traba
jador, fueron caracteristicos de la primera etapa del gobierno. La Subsecretaria de 
lnformaciones fue el nucleo desde el cuaJ el peronismo pudo montar un sistema 
de difusion inedito en la Argentina.lncluy6 grafica, editorial , objetos , cortometra
jes y la construcci6n de una iconografia identitaria que evoluciono de la campana 
grafica a los medios audiovisuales. Con la Oficina de Difusion , el Estado argentino 
tuvo por vez primera un plan de comunjcacion que tome como paradigmas las 
comunicaciones del nacionalsocialismo aleman, del estalinismo ruso , del carte
lismo politico espanol; con una impronta art deco , su dimension instructiva se 
sistematizaba en libros infantiles , sistemas infograficos , avisos , carteles y objetos 
que fueron producidos con oficio y experiencia por los graficos de la epoca. 

En la Universidad NacionaJ de Cuyo (UNCuyo), en 19471a Escuela de Arqui
tectura y la Escuela Superior de Artes promovieron un Departamento de Artes 
Aplicadas. Por otra parte, se creo el Consejo Nacional de Inves tigaciones Cienti
ficas y Tecnicas (CONICET, 1951), Y el Centro Atomico Bariloche, por medio de 
un convenio entre la Comision Nacional de Energia Atomica y la UNCuyo. Estos 
emprendimientos conjuntos entre la universidad y organismos del Estado apun
taron hacia un desarrollo tecnologico, y buscaron crear un puente entre ciencia 
y tecnologia que pudo haber side relevante en el desarrollo de productos y, por 
extension, para el diseno. 
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[31 Jorge Brito. Claudio Girola. Alfredo Hlito 
y Tomas Maldonado. Manifiesto de cuatro 
j6venes. Buenos Aires. 1941 

[41 Primer manifiesto organico de arte 
neofigurativo en Latinoamerica. 

[s]Tomas Gonda (1926-19881. nacido y 
formado como disefiador gr<ifico en Budapest. 
trabaj6 en 1948 como disefiador gr<ifico en 
Montevideo. En la Argenti na desde 1949. 
disefi6 para Laboratorios Dr. Dador. Olivetti y 
Calogrig Aislaciones. entre otras empresas. 
En 1956 abri6 su propio estudio de disefio y en 
1958 se fue a Alemania. invitado par Tomas 
Maldonado como docente en la HfG Ulm. 

[61 op. ci t . Fajnzylber. 1983. p. 142. 

BKF 1938 131 

La modernidad en el campo artistico se manifesto en el debate sobre arte y 
sociedad. Se retJexiono sobre la evolucion del arte proponiendo la industria y 
la produccion como motores del proyecto modemo, con una influencia de los 
referentes abstractos europeos y de vanguardistas latinoamericanos, como el 
uruguayo Joaquin Torres Garcia. Del grupo de artistas concretos surgieron las pri
meras publicaciones en castellano del suizo Max Bill, y se formaron los primeros 
estudios de disefio integral , superadores de los modelos de oficio de los talleres 
graficos, y competidores de las agencias de publicidad. En este contexto se confi
guro una avanzada de disefio proveniente de dos fuertes lineas dentro del campo 
intelectual: por un lado, la de los estudios de disefio, es decir del area proyectual; y 
por el otro, desde el area academica. En 1942 se ed itola revista Teene dirigida por 
el Grupo Austral, integrado por Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari Har
doy, quienes habian disefiado en 1938 el sillon BKF y estaban vinculados con Le 
Corbusier. Los rasgos del sillon marcaron una linea: la silla W, disefiada por Cesar 
Janello en 1946, seguia sus aspectos formales . 

En 1941 se publico el Manifiesto de euatro j6venes.[31 En 1944 fue publicada la 
revista Arturo.[41 La Asociacion Arte Concreto-Invencion realizo sus primeras ex
posiciones en 1945, el Manifiesto lnvencionista se publico en 1946, la revista CICLO 
se edito en 1948 con tipos sans seriftraidos de Europa por Tomas Maldonado. En 
1949, Maldonado escribio DiseflO 1 ndustrial y soeiedad, considerado el primer articu
lo referido al disefio industrial en la Argentina y que fue publica do en la revista eea2 
del Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

La modemizacion existente en vistas del desarrollo industrial nacional y de 
la oferta laboral se favorecio con la inmigracion de disefiadores como Tomas 
Gonda. Su influencia en las agencias de publici dad fue trascendental para los aiios 
siguientes.[sl 

Hacia 1950 la Argentina a1canzaba un nivel de industrializacion mayor que el 
porcentual de industrializacion general de America Latina, cuyo indice en el con
texto mundial era de un 20%. Integraba el grupo de paises mas industrializados, 
seguida por Chile, Brasil y Uruguay.[61 Peron encaro en 1952 su segundo perfodo 
de gobierno con un notable triunfo electoral y un contexte de polarizacion politica 
en el que cada una de las partes endurecia su posicion. Se incubo una violencia 
politica que signaria los proximos treinta afios de la Argentina. 
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En respuesta a las embestidas de la oposicion, Peron dio la orden de disefiar un 
plan de contrapropaganda, que incluyo un instructivo oficial respecto de la grafica 
y de los medios cinematograficos. Fue la epoca de consolidacion del autoritaris
mo, signada por el fin de la etapa revolucionaria. Los puntos emergentes de este 
final fueron la reanudacion de las relaciones con el gobierno de EE.UU. y la muerte 
de Eva Peron, "golpe muy duro para el regimen cuyos funerales se convirtieron en una 
singular manifestacion plebiscitaria" (Romero, 2001, p. 126). Frente a un creciente 
des control en los grupos oficiales y con la maquinaria de las comunicaciones 
funcionando sin interrupcion, la reorientacion hacia un discurso verticalista pa
recio inevitable. Se promovieron las comunicaciones audiovisuales por sobre las 
graficas y se sistematizo el plan narrativo para el discurso oficia] en cortometrajes 
cinematograficos y campafias radiales .[71 

EI golpe de Estado que derroco al gobierno de Peron en 1955 elimino por ley la 
mayoria de los vestigios de las comunicaciones del peronismo, pero estos fueron 
preservados por partidarios y militantes. 

La finali zacion de la guerra y la reconstruccion de Europa convocaron el interes 
de grupos provenientes de diferentes campos para seguir el proyecto moderno; 
viajaron a Europa en busqueda de nuevos paradigmas. Asi, el viaje de Maldonado 
en 1948 y sus contactos con los concretos suizos se transformaron en un hito para 
el desarrollo del disefio por la conviccion que trajo de trazar un puente entre arte y 
sociedad, materializada en la revista CICLO y de modo mas avanzado en 1951 por 
la revista nv/nueva vision.[81 Las ideas que se incorporaron desde estas publicacio
nes fueron fundacionales para el disefio: se definio cultura como comunicacion, 
se sefialaron rumbos para la ensefianza proyectual con la difusion de los textos de 
Max Bill sobre la HfG Ulm, se propicio una mirada a la Escuela de Chicago, se dise
no con excelencia de blancos y usos tipograficos. Con la misma actitud de ruptura 
apareciola intencion de desplazarse del campo del arte para orientar la actividad 
hacia el campo de la produccion y la industria, traslado una y otra vez anhelado 
por los modernos. De alii la creacion de axis, el primer estudio de disefio integral, y 
posteriormente de Cicero Publicidad, a cargo de Carlos Mendez Mosquera, quien 
adem as fundo en 1954 Ediciones Infinito, una editorial orientada a las disciplinas 
proyectuales. En el mismo ambito, en 1953 se creo el estudio harpa, integrado por 
Jorge Ferrari Hardoy, Eduardo Aubone, Jose Rey Pastor y Leonardo Aizemberg. 

Plalltd en Ave.lallcda. 1951: SIAM 1161 Torlllo (detallel 
196572.IKA·1171 
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[71 Gene. Marce la. Un mundo feliz. Uni
versidad de San Andres-Fondo de Cultura 
Economica. Buenos Ai res, 2005. pp. 42-64. 

[81 Fundada por Hl ito, Maldonado y Mendez 
Mosquera, se publicaron nueve numeros. 

Automovil Torino Coupe 380w 1969 
Diseno: G.B. PlIlinfarina. IKA, ]181 
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Marca 1959. SIAM. 1191 

Dos afi rmaciones se corroboran en Maldonado en esta epoca: 
el ingreso al campo de la produccion, por medio de la creacion del estudio de 
diseiio; 
su legitimacion en el campo intelectual. 
Aqui se abrio el proyecto moderno como posibiJidad: a partir de la divulgacion 

de las ideas repensadas desde un horizonte de desarro llo local. 
Hacia 1953, en vis tas del progres ivo deb ilitami ento del mercado, se intento 

alentar el desarrollo de industrias basicas, pero el impacto fue relati vo. Con el 
golpe de Es tado de 1955 las elites nacionales entraron en una profu nda crisis: 
se div idieron y se integraron a la confus ion rei nante en el gobierno militar. 
Promovian una vuelta al campo, desconociendo los cambios que se habian 
producido en la industria. El go lpe trajo la primera gran baja en la tasa del 
salar io real y un proporcional aumento de la tasa de ga nancias , 10 que presento 
una situacion inedita hasta el mom enta res pecto de la brecha entre pobreza y 
riqueza. En la dinamica del stop and go, el crecimiento indust rial tomo impul so 
desde 1953, se ace lero a partir de 1958 y cont inuo su marcha hasta 1974 a un 
orden del 6% anual en promed io. Este periodo se caracterizo por los aportes 
de capital extranjero con importac ion tecnologica: al igual que en el resto de 
Latinoamerica, no se in centivo el desa rrollo tecnoJogico; fue un modele de 
industrializacion dependiente. 

El crecimiento constante fu e el motor de una demanda de diseiio desde la 
industria que se enmarco en un Estado que se preocupaba, en fo rma discontinua 
pero con aciertos , por apoyar la acti vidad. La etapa de industriaJizacion promovida 
evidencia movimientos y desplazamientos en distintos campos: 

ciertos actores provenientes del campo del ar te buscaron desplazarse al de la 
produccion; 
frente al golpe de Estado al gobierno de Peron , las capas emergentes de la uni 
versidad buscaron legitimar su posicion en el campo de las politicas de Estado; 
en medio del cJima de progreso eco nomico, los industriales buscaron legiti
marse en el campo cultural; 0 renegaron de su c1ase y buscaron consolidarse en 
la esfera del poder economico 0 simplemente del poder de su clase; 
el poder economico presiono al poder politico, confundiendo empresa y Es tado. 
Los primeros indicios para una institucionalizac ion de la actividad proyec-

Rural Traveller 1961 SIAM. 1201 



tual se dieron como producto de una renovacion universitaria: en 1956 se abrio 
el Departamento de Vision en la UBA y en 1960 en la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) se creo ellnstituto de Disefio Industrial (!DI) , despues dependiente 
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Estos grupos seguian la actividad 
de dise rio de la HfG Ulm y la participacion activa de Maldonado dentro de ella a 
partir de 1954· 

Hubo una creciente demanda de di se rio. En consonancia con el crecimiento de 
la indust ri a proliferaron las agencias de publicidad: a las tradicionales se sumaron 
Cicero (1953) , Agens (1954) , Gowland (1958) , entre otras . Esta inevitable con
f1u encia entre el campo academico y el de la industria se dio tambien en la crea
cion en 1956 delln stituto Nac ional de Tecnologia Industrial (INTI) y se consolido 
en 1963 con la creacion del Centro de Inves tigacion de Disefio Industrial (CIDI) , 
cuyo impulsor fue el ingeniero Basilio Uribe. 

Tambien en el ambito privado se dieron adelantos para la evolucion del diserio: 
se des taco entre otras el crec imiento de las empresas IKA[9][101 (Industrias Kaiser 
Argentina) y FATE. El ava nce en la produccion industrial recibio un nuevo alien to 
con el go bierno de Arturo Frondizi, quien lie go al poder con elecciones en las que 
el pero nismo fue proscripto. Frondizi dio forma a un plan de in versiones destina
do fu ndamental mente al abasteci miento de las demandas locales ori entadas a la 
prod uccion qufmica y petroqufmica y a la industria automotriz. Entre 1958 y 1962, 
primera etapa de auge de cap ital extranjero , se promovieron las ramas de maqui
naria y quflllica, mientras que las de alilllentos, textiles , madera y papel permane
cieron estancadas . Tres actores intervenfan en este sistema: 

"el Estado que adquiere una singular importancia como productor de bienes y servi
cios y como asignador de recursos entre los distintos sectores sociales; 
eI capital extranjero industrial que ejerce un alto poder oligop6lico en los mercados 
industriales mds dindmicos; 
los grandes productores agropecuarias tienen un fuerte pader sabre el sector a partir 
de la sensible concentraci6n enla propiedad de la tierra que detentan". (Aspiazu, 
Khavise y Basualdo, 1986, p. 38) 
EI crecimiento econolllico que caracterizaria a la Argentina de los sesenta estuvo 

basado en la propiedad oligopolica de un grupo de grandes empresas, que aumento 
el poder econolllico de capitales extranjeros acompafiados por algunos nacionales . 
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[91 Eduardo Joselevich y Fanny Fingerman 
diseiiaron el sistema Fototrama que fue 
aplicado en la carteleria de IKA. 

[101 La empresa IKA se instalo en 1955. 
En 1964 creo la marca de automovil Torino. 
Fue diseiiado por Pininfarina y fabricado 
en su totalidad en el Departamento de IKA 
Renault Argen tina . La agencia Nucleo se 
encarg6 de la publicidad. 
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[11] En 1961, el Estudio Onda-integrado por 
Carlos Francia, Lorenzo Gigl i y Rafael lg le
sias- diseno ellogotipo y el primer manua l de 
identidad. Ese ano se creo la empresa Agens 
para disenar la imagen de SIAM, dirigida por 
E. Proyard e integrada por Guillermo Gonzalez 
Ruiz y Ronald Shakespear; y como con
tratados free lancers, Romulo Maccio, Juan 
Carlos Distefano, Eduardo Joselevich y Perez 
Celis, entre otros. En el periodo 1965-68, el 
Departamento de Diseno Industrial de Agens 
fue dirigido por Walter Moore, formado en el 
101 summa N° 15, p. 76. 

[12] Lo integraban Miguel De Lorenzi, Raul 
Pascuali, Victor Viano, Mario Esquenazi y 
Lui s Siquot. 

[13] Formado en Ricardo De Luca Publicidad, 
Edgardo Gimenez 11942) era reconocido inter
nacionalmente como disenador de afiches. En 
los '80 dirig io la griifica del Teatro Municipal 
General San Martin de Buenos Ai res y en el 
2000 disen610s afiches para via publica del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 

[14] Juan Carlos Distefano 11933) estudio 
artes griificas en la escuela industrial y 
trabajo luego para agenc ias de publicidad 
Abrio en los setenta un estudio junto a Ruben 
Fontana. En 1977 Distefano se exilio en 
Barcelona. Volvio al pais en 1979 y se dedico 
a la escultura. 

Microclfra 10 cientlfica 
FATE 1231 

Dentro de la nueva situacion, y atendiendo a la necesidad de competencia, en 
1959 SIAM rediseno su logotipo y su isotipo, e inicio una busqueda de imagen de 
producto superadora en el marco de un programa de identidad corporativa.[11] En 
1962 SIAM contrato un equipo de profesionales para organizar un departamento 
de diseno dentro de la empresa; el objetivo era perfilar una imagen coherente 
integrando mensajes y objetos. Se propuso como valor agregado de sus produc
tos una imagen visual corporativa que consideraba un cambio tecnologico afin a 
aspectos relacionados con la actitud empresarial y a los condicionantes sociocul
turales . Abarco desde elementos promocionales, institucionales y patrimoniales 
hasta la imagen de producto. 

Ese mismo ano se formo un equipo de diseno en la ciudad de Cordoba para 
trabajar en SCR, servicios de radio y television de la provincia. EI equipo desarrollo 
una imagen integral tomando como referente a la BBC de Londres. [12] Un ano 
despues , FATE encargo a Cicero Publicidad el di seno de su imagen. Se determina
ron los atributos de la empresa y se definio el programa integral de comunicacion, 
que abarco planeamiento, creacion y produccion. 

En pos de construir prestigio , las empresas se preocuparon por organizar 
muestras, bienales e institutos: tal fue el caso de la Escuela Tecn ica Superior de 
IKA, gratuita y con titulos oficiales, 0 el incentivo a la inves tigacion que se llevo 
a cabo desde el Instituto Di Tella. La formacion del Instituto Di Tella en 1958 
y su vigen cia en los sesenta da n cuenta de la tendencia institucionalizadora: 
convivencia de artistas y cientificos provenientes de ambitos diversos, apoyo de 
medios masivos de comunicacion (fundamentalmente la rev ista Primera Plana), 
confrontacion con el poder establecido fueron algunos de los rasgos que m arca
ron al Instituto y en particular al Centro de Artes Visuales (CAV) cuya actividad 
com enzo en 1963, dirigido por Jorge Romero Brest. Edgardo Gim enez se destaco 
en el CAY por su produccion ar tistica y graiica, de van guardia y una reconocida 
formacion en diseno.[131 

EI Instituto conto con un Departamento de Diseno Grafico dirigido por Juan 
Carlos Distefano.[14] Con tiradas cortas, la produccion del departamento se instalo 
como paradigma en el imaginario del diseno por la calidad de sus trabajos y sus 
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composiciones tipogr<ificas. El equipo 10 integraron adem as Juan Andralis, Ruben 
Fontana,[1s1 Norberto Coppola y Carlos Soler. 

En los sesenta, se impulsola creacion de carreras universitarias de diseiio (el 
Departamento de Diseiio en la UNCuyo en 1958, las carreras de Diseiio en la Uni
versidad Nacional de La Plata (UNLP), y ellD!, UNL, en 1960),[161 y otras carreras 
mas afi nes con la publicidad inclinarian su enseiianza hacia el disefio (Ia Escuela 
Panamericana de AIte en 1964). Cabe destacar que una delegacion oficial visitola 
HfG Ulm en julio de 1962. 

En el ambito universitario, editorial EUDEBA, creada en 1958 a pedido del 
rector de la UBA, ofrecio sus libros en puntos estrategicos situados en lugares de 
gran afluencia de publico. En el ambito especifico del diseno , alcanzaron gran 
continuidad Editoriallnfinito y la revista summa, creada en 1963 por Lala y Carlos 
Mendez Mosquera. 

Los nuevos equipos de diseiio formados dentro del campo de la produccion 
legitimaron la disciplina. Se integraron experiencias de los estudios de publi
cidad; de proyectistas form ados en los institutos y d.tedras que promovian el 
diseiio; de dibujantes e ilustradores con experiencia en el ambito editorial y de 
aquelJos formados dentro de la industria. En el proceso de institucionalizacion 
del diseiio , fueron las agencias cuyos clientes eran empresas competentes con 
neces idad de comunicacion masiva las gue consolidaron el oficio de los nuevos 
diseiiadores graficos , y fue por medio de las universidades y el ClD! gue existio 
un interes del Estado por la actividad de diseiio. Pero la hegemonia en la narrati
va historica fijo el hito del Instituto Di Tella como el inicio del diseiio grafico , 10 
gue devolvio, ciclicamente, la confusion sobre arte y disefio resuelta veinte afios 
antes. Visto el alto grado de presencia de los objetos de produccion rnasiva en la 
vida cotidiana, la demanda que genera ron esos productos y la gran difusion gue 
alcanzaron en los medios de cornunicacion, se puede afirrnar que la novedad 
del diseiio tuvo gue ver con la dimension masiva gue alcanzola produccion. ASI, 
se genero una demanda gue guedo a cargo de las agencias de publici dad en el 
area de la grafica y de la creacion de departamentos de diseiio de productos en el 
area industrial. 

[1s1 Ru ben Fontana (1942) trabaj6 en Irupe, 
Cicero Publ icidad y Agens. A partir de los 
setenta cre6 su estudio particular 

[16) Frank Memelsdorff fue cofundador 
del 101 y director de Agens, la agencia de 
publicidad de SIAM; en los noventa se radic6 
en Espana, donde form6 sociedad con Carlos 
Rolando. 
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Vigencia, fragmentacion y crisis del proyecto 
La modernizacion que se propago en los campos culturales , industriales y ar

tisticos tuvo una contrapartida: la inestabilidad politica dada por la latente antino
mia peronismo-antiperonismo; las indecisiones politicas respecto de como tratar 
con la masa obrera, los sindicatos y Peron en el exilio, y las luchas internas que se 
dieron sucesivamente en los gobiernos que se debatian entre la construccion de 
un poder legitimo con el peronismo proscripto y sus dudas respecto de la politica 
economica a seguir. La situacion del disefio estuvo claramente condicionada por 
los vaivenes en el terreno politico y su efecto en la economia: 

en la industria hubo una enorme actividad que no produjo desarrollo; 
en los ambitos de la cultura y de la economia, la incipiente presencia de sis
temas autoritarios quebro to do tipo de profundizacion en las estrategias de 
relacion entre disefio e industria, con 10 que se recuperaron los viejos encasilla
mientos; 
la ausencia de un proyecto desde el Estado fragmento nuevamente las areas de 
desarrollo disciplinar, 10 que vacio de sentido la creacion de las nuevas institu
ciones . 
Desde la promocion de los ingresos de capital extranjero en 1958 hasta la con

firmacion de que la estrategia era fallida pasaron diez afios. Lejos de fomentar el 
desarrollo por medio de la inversion, las transnacionales conian el menor riesgo , 
invertian capitales minimos, reinvertian solo una parte de las ganancias locales y 
giraban la otra parte al exterior. Sefiala Jorge Schvarzer: "( ... ) el sistema funcionaba 
como una bicicleta que se mantiene en pie mientras se la pedalea". (2000, p . 255) No se 
pudo producir 10 suficiente como para pagar los servicios convocados del capital 
externo , por 10 que irremediablemente la economia se oriento hacia una crisis en 
la balanza de pagos. Se sacrifico el desarrollo tecnologico local y se importaron 
bienes de capital. 

El gobierno militar que en 1966 derroco aI presidente Arturo Tllia, quien gober
naba desde 1963, quebro el proceso de modernizacion sostenido desde el golpe 
del '55 en el ambito universitario, y provoco el desmembramiento del circuito 
editoriallogrado por EUDEBA. Jose Boris Spivacow y Anibal Ford, integrantes de la 
editorial, crearon un nuevo emprendimiento: el Centro Editor de America Latina. Su 
departamento de disefio fue formador de profesionales y sus ediciones tuvieron 
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una importante presencia en la escena de los setenta. [171 Alcanzaron gran pro
duccion los emprendimientos editoriales de Jorge Alvarez,[181 Ediciones de la Flor, 
sudamericana y EMECE. La revista crisis (1970) , de cultura e interes general, tuvo 
muy buena repercusion en el publico y su ed icion, de buena diagramacion y tapas 
en rustica, tuvo consecuentes ramificaciones en crisis Libras y cuademos de crisis. En 
la b usqueda de un lenguaje grafico innovador se destaco el trabajo de Juan Fresan , 
quien dise nolibros experimentales , y el de Juan Gatti, quien diseno cubiertas de 

discos .[191 
El regimen del gobierno de facto de 1966 profundizola radicalizacion politica 

y un nuevo crecimiento de las practicas violentas. En ese contexto de compromiso 
se dieron movimientos de intervenciones urbanas como la experiencia colectiva 
Tucumdn Arde (1968) , cuyos integrantes , provenientes del campo del arte, enca
raron, en reclamo de los derechos sociales, una tarea con junta con los sindicatos, 
los obreros y los estud iantes en contra de las vanguardias promovidas desde el 
campo economico (el CAY, las bien ales de lKA, entre otros). Entre 1970 y 1973, 
las expresiones urban as de reclamo, protesta, confrontacion y agitacion formaron 
parte de la imagen de la ciudad: "Peron Vue lve" 0 "Campora al gob ierno Peron al 
poder'' [201 fueron algunas de las expres iones pintadas en las caJles , a las que se 
sumaron la palabra "Mon toneros" 0 la estre ll a del grupo ERP , Ejercito Revolucio
nario del Pueblo. La imagen en plantilJas del "Che" Guevara se instalo como parte 
del imaginario co lectivo. Se popularizo en icono como resultado de un metodo de 
facil transferencia que 10 convirtio en un objeto seriado .[211 

Por otra parte, des de el humor grafico aparecio Satiricon (1972) , revista que 
se des taco por su humor critico y de den uncia social. Su clausura fue dictada en 
septiembre de 1974. Las revistas que sigu ieron la linea de Satiricon legitimaron 
por multip li cidad ese campo estetico. 

En el CID! , la promocion de la actividad de diseno incluyo el dictado de cursos , 
la organizacion de seminarios y conferencias (se destacan los de Maldonado en 
1964) , y los concursos de calidad de diseno. En 1966, Gui Bonsiepe, consultor de 
la ~NU, dicta un curso sobre diseno de envases y colaboro con los programas 
para la creacion de una carrera autonoma de diseno industrial , proyecto que no se 
concreto. Los concursos iniciados por el CIDl a partir de 1964 in tentaron difundir 
el diseiio como valor para la empresa mediante la implementaci6n de la etiqueta 

Televisor 1 
Diseno. R N 11 
Nohlex 116 

[171 Disenaron Gustavo Valdes, Elena Holms, 
Alberto Oneto, Diego Oviedo, Silvia Elena 
Battistessa, Oscar Diaz y Jorge Silvestre . 

[181 La editorial Jorge Alvarez fu e creada 
en 1963; entre los titulos publicados se 
encuentra Mafalda, de Quino, creada como 
promoci6n de SIAM. 

[191 Juan Fresan (1937-2004) trabaj6 en 
estudios de publ icidad Se instal6 en los '80 
en Venezuela, donde disen6 la campana pres i
dencial de Jaime Lus inchi y fue vicepres idente 
creativo de Lintas Caracas hasta 1989. Trabaj6 
como disenador en Espana, presentando la 
serie "Di seno Ap6crifo" Regres6 a la Argen
tina en 1998 (Entrevista a Mati lde Bensignor, 
2005) Juan Gatti (1950) diseii6 grafi ca para 
grupos de rock argentinos. Desde los ochen ta 
reside en Espana. Se destacan sus disenos 
para gr<ifica de films y tilUlos de cred ito. 

[201 Consigna de la cam pana politi ca del 
peron ismo de 1973. 

[211 El iminaci6n de tonos de la fotografia 
del fot6grafo cubano Alberto Diaz Gutierrez 
"Korda" 
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[221 Hugo Kogan (1934) fue director del De
partarnento de DiseRo de Aurora SA Disen6, 
entre otras, el te levisor Tonomac (1973) y la 
rnaquina de cafe Express Sumbean Argentina 
(1975) En 1988 fue asesor del pragrarna Cen
tra de Ciencia y Tecnica de la Secreta ria de 
Ciencia y Tecn ica de la Naci6n. Hacia el2000 
fue socio del Estudio Kogan, Legaria, Anido, 
en la Argentina, y de RWS/KLA, en Brasil. 

[231 Roberto Napoli, se dedic6 al diseno 
desde 1964. Trabaj6 en el estudio de Ern il 
Taboada y en 1970 ingres6 corno gerente 
de DiseRo y Desarrollo de Producto de la 
ernpresa Noblex. En 1976 Noblex abandono 
la produccion y Napoli paso a Aurora SA 
Entre 1971 y 1980 dicta clases en la carrera 
de diseRo industrial de la UNLP. En 1982, 
debido a la ausencia de perspectivas en el 
arnbito nacional. ernigro a Milan. 

[241 EI Departarnento de DiseRo de 
Rigolleau logro varios prernios del CIDI. 
Creado en 1968, estaba a cargo de Tulia 
Fornari. e integrado por Alcides Balsa 
y Ana Maria Haro. 

[2s1 Blanco, Ricardo, Cr6nicas del Disefio 
Industrial. Ediciones FADU, Buenos Aires, 
2006. 

de calidad en los productos y numerosas expos iciones. La promoci6n abarc6 mul
tip les actividades . En octubre de 1968, en Buenos Aires , se rea li z6 el "Seminario 
ace rca de la Ensefianza del Disefio Industrial en America Lati na", auspiciado por la 
UNESCO y eII CS ID. Fueron oradores: To mas Maldo nado (p residente del ICS ID), 
Alexandre Wollner (B rasi l), Teresa Gianell a (Peru ), Basilio Uribe (Argentina ), 
Misha Black (director del Departamento de Disefi o Industrial del Royal College of 
Art de Londres), Roger Tallon (de L'Ecole Superi eure des Arts Decoratifs de Pari s) 
y Arthur Pulos (d irector del Departamento de Dise fi o Industrial de la Syracuse 
Uni ve rsity of Art). En 1970 se inici6 en Montev ideo el cicio de muestras itineran
tes "Argentina en el diseFi.o industrial", presentadas despues en Ch ile, Peru , Brasil , 
Ve nezuela y Mexico. 

La act ividad del CID I consigui 6 apoyo y difu si6n desde la rev ista summa. 
As imismo, en la rev ista TeCl7e del INTI se publicaban articu los y notas que 10 
promocionaban. EI di se fi o indu strial pareci6 ori entarse hacia la apuesta de la 
industria nacional poria electr6nica. FATE cre6 1a rama Cifra para la producci6n 
de calculadoras en el area FATE Electr6nica. Dise fi ados pO l' Silvio Grichener, estos 
productos gozaron de gran aceptaci6n en el mercado, al igual que la radio Tono
mac y el encendedor Magiclici? dise fi ados por Hu go Kogan,[221 y el televisor y la 
radio Noblex, los mas vendidos en la epoca, di sefiados por Roberto Napoli. [231 

Tampoco qued6 at ras la producc i6n de otros ob jetos de usa cotidiano: Ri
golleau (industria del vidrio) fue lider en su area de productos de vajilla;[241la 
lustraaspiradora Yelmo extrachata '72 logr6 gran aceptac ion, al igual que el equipo 
de audio Ken Brown. Tambien hubo produccio n de mobiliario, en la ciudad de 
Buenos Aires: Stilka SAC I; Eugenio Diez; CH, de Alberto Churba; Visconti y Cia., te
las de tapice rfa ; In teri eur for ma, Buro y J.P. Cab rejas productos de iJuminacion .[2s1 
Estos productos dan cuenta del poder adq ui sitivo del que gozaba la clase media. 

En el inicio de la decada del '70, los medios de comunicaci6n anticipaban las 
dificultades de demanda de la publici dad por parte de las empresas. Se sumaron 
la cris is internacional del petr6 leo, la fa lta de papel y el control de precios. Solo 
agencias como Dav id Ratto, Pablo Gow land 0 Ri ca rdo De Luca continuaron con un 
alto nivel de produccion. 

La ince rtidumbre politi ca de fin es de la decada del '60 e inicios de los '70, el 
contexto de ebullicion social que se vivia y la crisis de las agencias de publicidad 



fueron algunos de los facto res que produjeron emigracion, muchos disenadores 
buscaro n en Europa su desarrollo profesional. EI campo del diseno estaba con
solidado, pero el retroceso economico traeria aparejadas la cris is de los departa
mentos de di seno en las empresas, la tendencia hacia la iniciati va particular y la 
retirada del Es tado como promotor de la actividad. 

Un hito de los primeros setenta 10 constituyo la demanda de diseno para la 
sefializac ion de la ciudad de Buenos Aires. En 1971, Guillermo Gonzalez Rui z, 
designado director del Grupo de Diseno de la Mun icipalidad de Buenos Aires , de
sarrol lo un megaproyecto de senalizacion denominado Plan Visua l de la Ciudad de 
Buenos Aires . EI equ ipo de di seno es taba integrado par Eduardo Canovas , Ronald 
y Rau l Shakespear.[26l Ellib ro Sistemas de seiiales urbanos se transformo en un 
refere nte para el area de senaleti ca urbana. Se in stalo par primera vez la novedad 
del gran sistema visual en espacios publicos. 

En el area de transporte, Ae rolfneas Argentinas , empresa aerea comerciaJ de 
bandera, desa rro llo su imagen co rporativa, 10 que contribuyo aJ prestigio que 
lograba su servicio. Tambien hizo 10 propio Austral Lfneas M reas, empresa creada 
en 1971 ca n capital privado y estati zada en 1980. Ambas tuvieron sus departa
mentos de di seno.[27l 

En 1973, con Peron nuevamente en el poder se promovio un plan economico 
que asumio como propios todos los proyectos fabriles, la promocion de exporta
ciones (en especial de vehfcu los) y busco una evolucion a favor de que las trans
naciona les mantuvieran su rol en el seno de la red fabril. Can eJ fracaso del plan, la 
Ill uerte de Peron y la cri sis de 1975 se produjo el punta de quiebre de la industria 
naciona l. Las altas tasas de interes y el plan de la dictadura militar que suced io al 
gobie rno desde 1976 ca mbiaron sustancialmente la economfa argentina: apertu 
ra ind iscriminada de la eco nomfa, Iibre accionar de los operadores financieros y 
atraso cambia ri o en 1977, agudizado en 1978. Fue el fin del modelo del Estado de 
Bienesta r y el co mienzo de la cooptacion entre el Estado y la corporacion empre
sariaJ . Significo un proceso in verso al que se habfa dado en la primera mitad del 
siglo, en el cual se produjo la indu strializacion sostenida pa r una considerable 
can tidad de empresas familiares. Fue una respuesta politi ca al estado de movili za
cion y rec lamos sociales , que inco rporo propuestas anti-desarroUistas yan ti 
indus triales y signifi co un retroceso tecnologico irremediab le. A partir de l proceso 

Argentina 1940 1983 

[261 Ronald Shakespear (1941) En 1961 
ingres6 a Cicero Publicidad. luego a Agens. en 
1966 integra el estudio Mendez Mosquera
Gonzalez Ruiz-Shakespear. en 1969 el estudio 
Gonzalez Ruiz-Shakespear y en 1973 forma 
su propio estudio (can Raul Shakespear) Ver 
introduccian de Carlos Mendez Mosquera en: 
Shakespear. R .. Senai de Diseno. Ediciones 
Infinito. Buenos Aires. 2003. Raul Shakespear 
(1947) fue socia fundador en 1964 del estudio 
Diseiio Shakespear. Fue director de arte en 
numerosas agencias de publicidad. Sus diseiios 
forman parte del imaginario visua l local. 

[271 EI signa de la empresa aerea Austral 
y el sistema de normas fueron diseiiados 
par Gonza lez Ruiz. EI sistema de aplicacian 
qued6 a cargo de Alcides Balsa. director 
del Departamento de Diseiio desde 1977. 
Alii. par primera vez en la Argentina se hizo 
grcifica ap licada a los aviones. 
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[28] Bajo la direccion de Gui Bonsiepe. 

[29] Julio Colmenero lue en los aiios 
sesenta junto a Rodollo Moller uno de los 
promotores del diseiio desde la Catedra de 
Vision en la carrera de Arquitectura de la 
UBA. Diseiio el tocadiscos CBS Columbia y el 
televisor Televa, entre otros productos. Fue 
docente en la UNLP. 

[30] Real iza ron estos trabajos De Luca, 
Casares-Grey y Lowe, ademas de la agencia 
internacional Burson Masteller (Campanari o, 
Sebastian, "Como luncionaba la pedagogia 
del terror", Suplemento especial diario 
Clarin, Buenos Ai res, 29 de rnarzo de 2006, 
p. 17) 

[31] AA.vv., 24 de Marzo. Del Horror ala 
Esperanza, TELAM SE, Buenos Aires, 2006. 

miJitar, las gran des empresas del Estado, que contaban con una valiosa experien
cia en capacitacion, pasaron a trabajar como formado ras de los recurs os humanos 
de las empresas privadas. Con el debilitamiento de la industria en los setenta, el 
mecanismo de promocion del CIOI paso a ser fun cional a los protot ipos no produ
cidos industrialmente y a la difusion de emprendimientos comerciales, mas que a 
los industriales. Las exposiciones fu eron perdiendo su vinculo con la industria y 
comenzaron a posicionar los nombres profes ionales por sobre el servicio que ofre
dan; sin embargo, en 1974 se creo el sector de desarro llo de productos en ell NT I. 
[28] EI co nflicto economico y eJ cambio de modelo a partir del ana 1975 desdibu
jaron la actividad del CIOI , y en 1981, con la industria argen tina des mantelada, se 
reunieron por primera vez profesionales y profesores de universidades nacionales 
a debatir ace rca de la rea lidad del di seno en las Primeras Jornadas Nacionales de 
Oiseno Grafico , convocadas por Julio Colmenero, su director. [29] Participaron di se
nadores representantes de diversas regiones del pais co n interes en el diseno, 

EI cambio del modelo 
Si en los an os cincuenta el pa is se encontraba entre los cuatro mas indus

trializados de Latinoamerica, hacia 1978 la produccion industrial sumada de la 
Argentina, Chile y Uru guay representaba la tercera parte de la de Brasil y Mexico. 
La aplicacio n del modelo neoliberal habia frustrado la promocion del desarrollo. 

EI golpe de Estado de 1976, autodenominado Proceso de Reorganizacion Nacio
nal, opero sobre la idea de refundacion de la sociedad y del Estado implementada 
desde un feroz aparato repres ivo, Se implemento un sistema de empleo temporal 
orientado a la construccion de obras monumentaJes : autopistas, rutas yestadios 
que servian para enmasca rar la dificil situacion social, politica yeconomica, 

El tono aleccio nador de las comunicaciones del regimen autoritario se via 
reflejado en la publicidad grafica y en las propagandas televisivas. La dictadura 
contrato agencias de publicidad para la transmision de los mensajes moralizantes 
del gobierno, cuyos ejes debian ser la familia , el trabajo, la nueva prosperidad y la 
nueva Argentina, Sobre es tos ejes se construia el di scurso hegemonico del gobier
nO. [301 En 1978 se confecc iono un Pla n de Co municacion orientado a "col1tribuir 
a fa dejensa de fa sociedad argentina contra e/ defito, la subversion y el terrorismo, elimi
nando todo estfmulo que las javorezca". [31] EI plan incluyo diversas areas de la vida 
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social: los medios de comunicacion , 10 educativo, 10 tecnico-cientifico, 10 cu ltural 
y "la accion psicosocial modificadora a de sosten de opinion". [321 Uno de los puntos 
cwm inantes de su implementacion estuvo dado por el adhesivo que distribuyo 
mas ivamente el gobierno en 1979 como respuesta a las denuncias de la Comision 
lnteramericana por los Derechos Humanos: una bandera argentina con la in scrip
cion "Los argenti nos somos derechos y humanos".[331 

Se des tacaron en el campo de la cu ltura las comunicaciones del Teatro Munici
pal General San Martin de Buenos Aires . EI exi to de la serie de afiches promovida 
por Edgardo Gimenez, a cargo de la Direccion de Arte del Teatro, contrastaba con 
el es tilo imperativo y literal de los comunicados de la dictadura. Otro proyecto 
relacionado con in st ituciones del Estado fue la seii.aiizacion de los Hospitales 
Municipales de Buenos Aires (1978-8z) a cargo de Ronald y Raul Shakespear. Este 
proyecto fue contratado por un es tudio de arquitectura. 

Las empresas pub licas adoptaron como estrategia privatizar parte de sus activi
dades contratando el suministro de equipos . Se conformo el complejo economico 
militar- estatal , en el que los cuadros de las nuevas corporaciones eran formados por 
el Estado, pero sus servicios favorecian el accionar privado. EI eje de valorizacion del 
capital se desplazo desde el sector industrial al sector financiero . Las consecuencias 
de esta polftica fu eron: regres ion en el aparato industrial, reduccion del producto 
industria l, alta concentracion de la actividad; regresion en la estructura de dj stribu
cion de los ingresos, di sminucion de la participacion de grupos asalariados en el 
ingreso nacio nal; crisis ex terna y fiscal sin precedentes; alto nivel de endeudamien
to publico, estatizacion de los pasivos privados, fuga de activos Lfquidos. 

En el ano 1979 el territorio de Tierra del Fuego fue promovido como base de la 
industria electronica, pero funciono como una planta de ensamblado que favore-
cia la produccion externa. Hacia principios de 1980 ninguna actividad resultaba 
rentable ni era competit iva respecto de la especulacion financiera reinante. EI cicio 
se cerro con quiebras de empresas, los acreedores financieros que buscaron cubrirse 
captando mas depositos, y la suba en las tasas de interes. EI Banco Central declaro la 
quieb ra de los cuatro bancos privados mas gran des , que ya eran cabeza de grupos 
empresa rios. EI gobierno freno la conida bancaria asumiendo los pasivos de estos 
bancos y se endeudo para cubrir sus obligaciones. En 198z se nacionalizo la deuda 
privada; la sociedad cargaba con las consecuencias: "deshecho el mecanismo jinanciero, 
la deuda extema ocup6 su lugar como meca l1ismo disciplil1ador". (Romero, ZOOl , p. Z17) 

Argentina 1940-1983 

[321 ibidem. 

[331 EI diseno de la ca lcomania es atribuido 
al publicista David Ratto ... Ratto. que muri6 
en 2004. siempre 10 neg6. indignado hasta 
por ralones esteticas"ICampana ri o. 2006. 
p. 17). Libson S.A. imprimi61as calcomanias. 
Aparentemente esta campana fue disenada 
por la agencia internaciona l Burson-Masteller. 
ICampanario. 2006. p. 17) 
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[341 Ri cardo Blanco (1940) es arquitecto de 
la UBA con amplia actividad en el campo de 
la ensenanza y la investigacion universitaria 
del diseno industrial. Como proyectista 
esta espec iali zado en equipami ento y 
mobiliario. Es Academico de Numero en 
la Academia Nacional de Be ll as Artes. 
Publico, entre OlrOs, Sil/opalia, 240 sillas 
disenadas (2003): La silla, ese objeto del 
disei'io (2004) 

[3s1 De 1977 a 1978 Eduardo Naso se 
desempeno como disenador y supervisor 
del Departamento Tecnico de Eugenio 
Diez SA, y en 1979 fue el disenador de la 
empresa Buro SAle. Ese mismo ano Hugo 
Kogan diseno equipos de electromedicina 
para Cenicos SA y en 1980, ozonizadores e 
ionizadores de agua y secadores de aire para 
Ozowat S.R.L 

[361 EI Ente designo a Distefano, Paez y 
Brizzi como jurados y convoco a Fontana, 
Shakespear (quien no forma parte), Nicolas 
Gimenez y Eduardo Lopez como participantes 
EI concurso 10 gano Lopez. 

[371 EI alfaiJeto de la sellaletica tuvo como 
partido el material, chapa perforada con 
botones de plastico. La parte grafica fue 
disenada por Gustavo Pedroza sobre la base 
de la tipografia Univers. 

ylllmanos" 
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En 1979, un equipo integrado por Ricardo Blanco, O. Fauci y A. Gaite diseflo el 
equipamiento integral para el Banco de GaJic ia. En 1980, a pedido de la Municipa
Iidad de Buenos Aires , proyectaron equi pamiento escoJar para la remodelacion de 
escuelas. [341 Los disefiadores ahora proyectaban siguiendo las necesidades de la 
industria que sobrevivfa 0 bien planteando ejercicios de desarrollo teorico. [3S1 

EI gobierno militar decidio continuar con Ja organizacion del Campeonato 
Mundia l de Futbo l '78 cuya sede argentina habia sido des ignada anos antes . El 
sfmbolo origina l habfa side disefiado en 1973 por Rona ld Shakespear y Gonzalez 
Ruiz, ganadores de un co ncurso pLlblico, pero fu e reemplazado por uno muy in
fe ri or. En 1976 el f1amante Ente Organizador del MundiaJ , des ignado por la Junta 
Militar, convoco ala rea li zacion de un concurso cerrado de afiches para promo
cionar el acontecimiento. [361 A partir de 1977 se aplico eJ proyecto encomendado 
en el '75 por el es tudio de arquitectura Miguens/Pando al estudio MMIB, Mendez 
Mosquera/Bonsiepe, para el disefi o del eguipamiento y de la sefiali zacion de los 
es tadios sede. Colaboro en el equipo el ingeniero Felipe Kurmcher, y en el desa
rroll o e implementacion del mismo participaron profesionales egresados de la 
ca rrera de di sefio industrial de la UNLP. [371 

En el ambito universitari o la dictadura tomo como una cuestion de Es tado la 
eliminacion de los di scursos populares y modernizantes. A los docentes cesan
teados se les sumaron los desaparecidos, la censura de material bibliografico y la 
abolicion de la democracia de c1a ustros representativos . La suspension de todo 
tipo de inves tigacion significo el exi lio de especiali stas de todas las areas. Las ca
rre ras de di sefi o perdieron su hori zonte productivo. La promocion de diseno des
de organ ismos del Es tado mas que sistematicamente eliminada, fue abandonada. 
Tanto en la uni ve rsidad co mo en el CID I se rea li zaron encuentros de disenadores 
para debatir el estado de la cues tion. Este fenomeno no es lIamativo si se conside
ra que el campo es taba conso lidado: los disenadores formados academicamente 
co ntaba n con veint icinco afi os de profes ion y Ja actividad de disefio llevaba treinta 
afios de practica. 

En la ca rrera de di se fi o de la UNLP se creo elln stituto de Investigaciones de 
Disefio (!D ID), que comenzo a funcionar en forma no oficial en 1978. En 1981 un 
grupo de disefiadores de la UNCuyo se integro a la nomina de becarios del Conse-
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jo de Inves tigac iones de la Univers idad y del Consejo Regiona l de Inves ti gaciones 
Cientificas Y Tecnicas. 

En los anos setenta y ochenta, decayo el co mercio ed itori al regional y quebra
ro n gran cantidad de editoriales. As imismo, se consolidaran poderosos grupos 
editoria les que dominaron elmercado. Las sobrevivientes quedaron ciaramente 
identificadas Y disminuidas , muchas fueron dirigidas desde el exilio. Elm ercado 
argentino nun ca se recupero. La iniciati va de las bib liotecas y las editoriales fue 
perseguida, y quedo claro que un campo intelectual acti vo en publicac iones era 
una amenaza para la dictadura. [381 En 1978 se edito la rev ista Humor, una pro
puesta innovadora con una vision crft ica y mordaz de la dictadura, tanto desde el 
diseno como desde la produccion misma. 

Con la industria de los li bros nacionales deb ilitada y perseguida , las demandas 
profes ionaJes se reo ri entaro n en el area editoria l a los diari os y las rev istas. Las 
grandes editoriales y los diarios fu eron una de las principales Fuentes de trabajo y 
de formacion de di senadores ed itoriales. 

El moto r fu ndamenta l de res istencia a la dictadura estuvo dado por los recla
mos por las violaciones a los derechos humanos. En un principio fueron hechos 
por actores sociales aislados, quienes en la confluencia so li taria de los reciamos por 
la desaparicion de sus fa miliares no tardaron en agruparse y en encontra r nuevos 
modos de manifestacion.[391 En 1979 se fu ndo la Asociacion Madres de Plaza de 
Mayo. Ese ano la Comision de Fam iliares de Detenidos y Desaparecidos intervino 
la calcomania "Los argentinos somos derechos y humanos" co n una oblea negra 
que rezaba "EI sil encio no es res puesta".[40] En 1980 las Mad res marcharon en la 
Plaza de Mayo, con la consigna "Aparicion con vida" , y posteriormen te un grupo 
de alrededor de setenta Madres hizo la Pri mera Marcha de la Res istencia. Durante 
la Guerra de Malvinas , las Madres promovieran la co nsigna "Las Malvinas so n 
argentinas, los desaparecidos tambien". En 1983, y a raiz de la Tercera Marcha de la 
Resistencia contra la dictadura , convocada par Madres y Ab uelas de Plaza de Mayo 
y por los orga ni smos de derechos humanos , se rea lizo un Silueta zo: miles de fi gu
ras humanas vacias, de tamano natural , empapelaron la ci udad de Buenos Ai res 
en reciamo por la aparicion con vida de las victimas de la dictadura. A pedido de 
Madres y Abuelas , las figuras no tenian ros tra; algunas de eli as representaban em-

[381 En la ci udad de Rosario fueron quemados 
por la policia provincial 80.000 libros de la 
Biblioteca Vig il. En Buenos Aires se quemaron 
30.000 libros de EUDEBA y al rededor de un 
millon y medio de libros del Centro Editor de 
America Latina. Asimismo fueron quemadas 
numerosas bibliotecas personales. 

[39] En ocasion de una marcha a Lujan. las 
mad res de los secuestrados y desaparecidos 
se pusieron en la cabeza. con el fin de identi
ficarse. pafiuelos hechos con las telas de los 
paiiales de sus hijos. Asociacion Madres de 
Plaza de Mayo. 1988. p 15. 

[40] op. cit .. AAVV. 2006. 

41 



42 

barazadas y nmos; todas estaban erguidas en representacion de la vida, y estaban 
acompaiiadas por la inscripcion "Aparicion con vida". Siluetas y paliuelos fueron , a 
partir del Siluetazo, una constante en las representaciones visuales de los reclamos. 

En medio de la fragmentacion que produjo la dictadura militar, las representa
ciones graficas de las organizaciones de los derechos humanos dieron cuenta de la 
participacion activa en la escala del compromiso y Ia etica, y revalorizaron los acuer
dos sociales desde intervenciones superadoras en estrategia y responsabilidad. 

La prohibicion politica termino en el alio 1981, cuando los partidos de derecha 
fueron invitados a participar del gobierno para conformar una fuerza polftica cuyo 
objetivo era permanecer legitimandose en el poder. Mas tarde, el regimen promo
via una apertura que permitiola conformacion de una multipartidaria integrada 
por el peronismo, el radicalismo, el desarrollismo, la democracia cristiana y el 
partido intransigente. Fue un acuerdo de poco efecto pero que posibilito a algunos 
acto res politicos comenzar a levan tar la voz. Con el fracaso del poder militar en 
la Guerra de Malvinas, los objetivos de refundacion a cargo de la dictadura no se 
concretaron, pero la sociedad quedo paralizada, sin capacidad de moviJizacion 
socia l ni de protesta como se la habia conocido alios atras . "Este no era el objetivo 
principal fantaseado en los documentos fundadores del proceso, pero realizaba el progra
rna maximo de los grandes intereses economicos reunidos en la coalicion golpista inicial, 
y, bien vale subrayarlo, concretaba la aspiracion de quienes en las sucesivas dictaduras 
posteriores a 1955 habfan reclamado la liquidacion de las condiciones estructurales que 
favorecian la participacion pol{tica de las clases populares." (Sidicaro, 2004, p. 96). 

EI proyecto de pais prefigurado en los aiios cuarenta se fragmento: 
en el campo politico: inaccion de los partidos politicos, violencia, proscripcion, 
censura, persecucion, represion Uegal ; 
en el campo de la cultura: un desmantelamiento del imaginario de objetos y 
producciones culturales; editores exiliados, editoriales controladas; modi fica
cion en los habitos sociales de consumo y de uso ; 
en el ambito de la economia: retirada del Estado como controlador, dominio 
del capital privado; desmantelamiento de la industria argentina: aumento del 
desempleo, endeudamiento externo, desmantelamiento del imaginario de 
productos; destruccion de la piramide social mas justa de America Latina; 
en el campo cientifico: suspension de programas, cierres y exilios , fin del inten
to de modernizacion tecnologica; 
30.000 ciudadanos desaparecidos. 
El universo de objetos que habia constituido la vida cotidiana de los argentinos 

en el modelo de Estado de Bienestar no se desintegro como consecuencia de su 
natural evolucion, sino a causa de una sistematica y programada abolicion del 
sistema vigente: se interrumpio todo avance en electronica, los emprendimientos 
nacionales de las pequeiias empresas dejaron de tener todo apoyo del Estado, la 
industria editorial sufriola censura y control, los programas cientificos fueron 
suspendidos y los investigadores se exiliaron; el entorno movilizador fue reem
plazado por la paralizacion del miedo. El pais cambio irrevocablemente. Se perdio 
una generacion entera y quedaron bloqueadas las huellas de ese otro pais que 
pudo ser posible. 
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[1) EI candidato Dwight Eisenhower contrato 
a la agencia BBDD para que se hiciera cargo 
de los spots de te levision. 
http!/wwwrrppnet. com.ar/marketingpoliti
cog.htm - 37k. Consu ltado: octubre 
2005. 

[2) Gu il lermo Gonzalez Ruiz 11937) diseiiO 
la sefialetica para el Hospital Nacional de 
Pediatria 11983). la Secreta ria de Vivienda de 
la Nacion y para plazas y espacios publ icos 
11986) y los signos de identificac ion de la 
Secretaria de Turismo de la Nacion 11987) y 
de la Comision Nacional de Alfabetizacion 
11989) 

[3) En Laprida desde 1985 y La Plata en 
1987 se creola Direccion de Comunicacion. a 
cargo de Silvia Fernandez junto con un equipo 
interno. En Mendoza. Luis Sara Ie diseiiO la 
marca de la Direccion Provincia l de Turismo. 
Fue importante el movimiento de disefio que se 
inicio con egresados de las universidades que 
volvian 0 se insta laban en las provincias y mu
chos trabajaron para programas de gobierno. 

Signo de IdentlficaclOn Candldato a 
presldente 1983 Diseno. GUillermo 

Gonzalez Ruiz 150 "J 

Argentina 1983-2005 

Los ultimos 25 aiios de diseflO en la Argentina acontecieron en el marco de la 
redemocratizacion y de un periodo de hegemonia del rol del mercado que finalizo 
con una profunda crisis del modelo neoliberal que aumento la brecha entre po
bres y ricos y genero un severo cuestionamiento a la clase politica. 

Diseno en democracia 
La creacion de la Multipartidaria en 1981 abrio el espacio para elecciones y por 

primera vez se generalizo entre los partidos politicos la contratacion de equipos 
tecnicos (aunque con afinidad partidaria) para la campana, siguiendo la tenden
cia iniciada en los EE.UU. en 1952.[1) La Union Civica Radical (UCR), para la can
didatura de Raul Alfonsin , contrato a la agencia David Ratto Publici dad. Si bien 
no se implemento un manual de normas , se aplico cierta sistematica. Ninguna 
de las campaiias apelo a la fotocromia (impresion a cuatro colores) , dado que en 
ese tiempo su uso era muy selectivo en razon de los costos. En 1982, Guillermo 
Gonzalez Ruiz disenola marca "RA", que vinculaba a "Raul Alfonsin " con "Repu
blica Argentina", su identificacion con un partido politico (aun sin militancia) fue 
inusual en el ambito del diseno argentino. 

En 1983, el radicalismo gano las elecciones y una de las primeras medidas 
fue la creacion de la Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas 
(CONADEP) para la investigacion de los hechos ocurridos durante la dictadura, 
parte de esa documentacion fue editada en 1984, en ellibro Nunca Mas. Informe 
de la Comisi6n Nacionalsobre la Desaparici6n de Personas. En 1985 se realizo el 
juicio a las juntas militares que concluyo con la condena a prision perpetua de los 
jefes responsables . Posteriormente se dictaron las "Ieyes del perdon" que contra
dijeron la determinacion politica original de A1fonsin. 

La agencia David Ratto quedo a cargo de la publicidad. Guillermo Gonzalez 
Ruiz diseiiolos simbolos para los planes nacionales creados para asistir a fami
lias de bajos recursos y sistemas de seiializacion para obras publicas .[2) En este 
periodo, gobiernos municipales y provinciales[3) tambien comenzaron a requeri r 
diseno institucional-publico. 
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Dado que el programa econ6mico inicial no produjo los resultados deseados, 
en 1984 se cre6 el Plan Austral que introdujo el austral como nueva moneda. La 
campana de lanzamiento del plan la realiz6 1a agencia Ratto, que disen6 adem as el 
nuevo signo monetario. Los nuevos billetes fueron reali zados en la Casa de la Mo
neda e impresos con tinta 6pticamente variable (OVI) como m edida de seguridad, 
un recurso de avanzada para la epoca. Los efectos fueron directos en el primer ana: 
la inflaci6n se mantuvo en torno del4% anual y se evidenci6 una expansi6n en el 
sector industrial. Aun asi los problemas es tructurales continuaron. 

A pesar de las dificultades en el plano econ6mico , desde 1983 se comenz6 a 
vivir en estado de derecho y se produjo un regreso masivo de argentinos que vi
vian en el exilio. En 1983 se aboli6 la censura y se abri6 la oferta de medios, sob re 
todo im presos. Ediciones de La Urraca lanz6 EI Periodista en 1984, Sergio Perez 
Fernandez(4) fue jefe de arte hasta 1987, y la revista de historietas Fierro, que se 
discontinuo en 1992 (reapa reci6 en 2006), cuyo disefio era de Juan Manuel Lima. 
En 1987 se lanz6 el diario paginaiI2. (5) As imismo, el sector editorial(6) ev idenci6 
cierta reactivaci6n , principalmente en la edici6n de textos esco lares. 

Tambien musicos , escritores, pintores, gente de teatro ofrecfan propuestas 
innovado ras; en 1984 se es trenaron veinticuatro fi lmes. En 1985, La historia oficial 
(que narra la toma de conciencia poiftica sobre 10 ocurrido durante la di ctadura 
miJitar), dirigida por Luis Puenzo con la direcci6n de producci6n de Marcelo 
Pifieyro,(7) gan6, entre otros premios, el Oscar a la mejor pelicul a extranjera. Dos 
gru pos de rock emblematicos de la decada fu eron Soda Stereo y Patricio Rey y sus 
Redonditos de Ricota. EI primero se present6 con una imagen integral (indumen
taria, peinados, portadas de discos, videoclips), y ellogotipo fue disenado por 
"Tite" Barbuzza(8) para Nada Personal (1985) y Signos (1986) , que fue el primer 
disco de rock nacional editado en el pais en formato CD. Por su parte, Patricio 
Rey y sus Redonditos de Ricota present6 en 1985 su primer di sco, Gulp!, y en 
1986 Oktubre; en ambos casos las cubiertas fueron disenadas por Ricardo Cohen, 
"Rocambole",[91 quien hasta el ultimo trabajo, Momo Sampler (2000) , logr6 una 
fuerte imagen grafica del mitico grupo. 

Singular fue la actualizaci6n en 1985 de una ley nacional (vigente desde 
1975) que hasta hoy prohlbe la apli caci6n del filete en el transporte urbano "por 
considerar que se trata de una ornamentacion cargada y caotica, que dificulta la lectura 

Ejcmp'o 

[41 Sergio Perez Fernandez, in ic iador de una 
nueva vanguard ia grafica de Buenos Aires, 
influ enciada par Nevi lle Brody. En 1987 fue 
tambien director de arte de M&M. "una re
vista de letras". En 1990 disen6 el CD Tercer 
munda de Fito Paez. Innov6 en los noventa 
en el diseno de etiquetas para vinas (un 
campo tradicional en Argentina pero de baja 
asistencia de diseno en ese tiempo). 

[51 EI primer jefe de diagramaci6n de 
Pagina/ 12, y responsable de la maqueta, 
fue Daniel Iglesias, quien luego trabaj6 en 
Sur. Raul Bel luccia (1954) fue diagramador 
del diario. Actualmente es socia de /+C 
Cansu/tares, profesor en la carrera de diseno 
de la UBA y cola bora dar de Abuelas de Plaza 
de Mayo en el area de comunicaci6n. 

[61 Entre otros, Sergio Manela disen6 
para Editorial Gedisa. Gustavo Valdes para 
Ediciones de la Flor y Centro Editor de Ame
rica Latina (CEAL). Alberto Dneto fue jefe 
de diseno de CEAL en 1985 y diseno para 
Kapelusz. Rallie, Pane y asociadas (1980-8 1) 
Y Alfredo Hallmayer (estudia Hache) (1985) 
para editorial Estrada. Helena Holms desde 
1988 para Editorial Sudamericana. 

(7) Marcelo Pineyro (1953). Egres6 de la carre
ra de diseno en comunicaci6n visual y cine de 
la UNLP. Fue director de los films Tango feraz 
(1993), Plata quemada (2000), entre otros. 

[81 Raquel "Tite" Barbuzza a fines de los 
ochenta diseno para editoriales discograficas 
en Buenos Aires, trabaj6 en Los Angeles y 
Barcelona, actua lmente reside en Mendoza. 

(9) Ricardo Cohen, "Rocambole", fue 
vicedecano de la Facultad de Bellas Artes 
de la UNLP. 
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(10) Sirouyan, Cristian, " iSalven al filete! 
La absurda proh ib ici6n de pinta r co lectivos", 
Clarin, 17 junio, 2005. 
http://wwwclarin com/diario/2005/06/ 17 / 
sociedad/s-06501 .htm . 

(11) Dtro prem io nacional de inic iativa 
privada es el premio de la Fundaci6n Konex 
(creado en 1980), que incluye el diseno 
dentro de las artes visuales. La Asociaci 6n 
de Di senadores Graticos de Buenos Aires 
instituy6 el premio ADG en 1990. 

(12) Ricardo Blanco ver nota 34 del capitulo 
Argentina 1940-1983. 
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de recorridos y numeros de lil7eas" . EI filete, que constituyo un rasgo de identidad 
de los "micros" (y no solo en ciudades como Buenos Aires) , desplazo al oficio de 
fileteador al espacio del arte .(10) 

En Buenos Aires , dos salas presentaban exposiciones de diseno: el CAyC, 
dirigido por Jorge Glusberg, que des de comienzos de la decada habia instituido el 
premio "Lipiz de plata" para disenO,(11) y el Espacio Giesso, creado a comienzos 
de los ' 80 pOI el arquitecto Osvaldo Giesso secundado por Ricardo Blanco,(12) 
Hugo Kogan y Ricardo Sanso, que convoco a exposiciones y estimulola produc
cion y comercializacion de objetos. En 1984, siguiendo esta experiencia, Blanco, 
Kogan y Reinaldo Leiro crearon Visiva en Buenos Aires, que ofrecia objetos de di
serio exclusivos. "Comenzamos a diseiiar elementos por el puro placer de disenarlos, sin 
intencion de armar un catalogo, y con una incrdble y libre participaciol7 de cada uno en 
los proyectos de los otros", dice Blanco y menciona la influencia del grupo Memphis, 
"de cuya impronta estilistica participabamos". (Blanco, 2006, p. lll) En esta misma 
linea se creola Fundacion Munar en la gale ria Ruth Benzacar, en Buenos Aires, que 
en 1992 presentola muestra Hugo Kogan 35 anos de disefw argentino. 

En esta decada se podian reconocer diferentes "escuelas", particularmente en el 
area de diseno industrial. Profesionales que estudiaron arquitectura en la Universi 
dad de Buenos Aires (UBA) , varios con formacion tecnico-industrial. Los disenadores 
de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que se caracterizaban por proyectos 
de interes regional y un perfil teo rico OIientado a la semiologia. Los egresados de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con interes en la tecnologia, procuraban, 
en general, insertarse en proyectos de incidencia social (en los '70 en la UNLP se 
vivia un clima politico-rnilitante) , esas promociones se componian en su mayoria de 
egresados de escuelas industriales , del bachillerato de Bellas Artes y de disidentes de 
la carrera de Ingenieria. Tambien determinaba los perfiles de la UNCuyo y la UNLP 
una numerosa poblacion de estudiantes provenientes de otras provincias. 

En 1981 se habia creado la Asociacion de Disenadores Graficos (ADG) en 
Buenos Aires, que en 1984 se con solido por un acuerdo entre los titulares de 
estudios , quienes decidieron integral la comision directiva (Ronald Shakespear, 
Eduardo Canovas, Hector Romero, Ruben Fontana, Eduardo Lopez y Guillermo 
Gonzalez Rui z). En 1986 organizola primera Biena] de Diseno ADG y un ana 
despues se inauguro Espacioldiseno, con una muestra de Juan Carlos Distefano. 

Sllia Ntnlve 1985 Olseno Ricardo 
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LoS objetivos que se propusieron y la capacidad de trabajo que despleg6la comi
si6n atrajeron tanto a los disefiadores como al publico. Fue un estilo de gesti6n 
que demostr6 la superaci6n del individualismo propiciado por la dictadura. En 
1984 se realiz6 en Mendoza la exposici6n "EI disefio argentino", organizada por 
laAsociaci6n de Diserradores Industriales del Oeste (ADIOA), la Asociaci6n de 
Disefiadores Industriales (ADI) [131 y la ADG. 

En 1985 se crearon las carreras de Disefio Industrial y Grafico en la Facultad 
de Arq uitectura y Urbanismo de la UBA, un proyecto largam ente demorado. 
Di sefio Industrial estuvo a cargo de Ricardo Blanco y Guillermo Gonzalez Ruiz 
se ocup6 del area de diseno grafico; el primer curso cont6 con un centenar de 
estudiantes y dos arros despues ya habia cerca de mil doscientos. En 1989 se 
oficializaron las carreras de Diseno Industrial en la Universidad Nacional de 
C6rdoba (UNC) y de Disefio Industrial e Indumentaria en la Universidad de Mar 
del plata; su primer director fue Nicolas J imeneZ,[141 ambas contaron con el 
asesoramiento de Ricardo Blanco. 

En co ntrapartida a todas estas iniciativas, en 1986 renunci6 la comisi6n direc
tiva de l CIDI y se determin6 su cierre. Fue una muestra del camb io de paradigma 
que desde la dictadura sign6 el futuro de las politicas que vinculaban el diseno, 
la industria y el Estado.[1s1 

En 1987 apareci6 el primer numero de la revista tipoGraftea, dirigida por 
Ruben Fontana, (discontinuada en 2006). Fue una publicaci6n de referen-
cia indispensable en la Argentina y en Latinoamerica, con una linea editorial 
orientada a la valorizaci6n de la tipografia y una visi6n del diseno superadora 
de las vanguardias . Un ano despues, Ediciones Infinito public6 DiseFw Graftco y 
Comunieaei6n, de Jorge Frascara,[161 y Norberto ChaveS [171 public6 con Gustavo 
Gili La imagen corporativa. Teor(a y metodologia de la identifieaei6n institueional. EI 
primero dio fundamento a la ensenanza (sobre todo a partir de la proliferaci6n 
de carreras de disefio en la decada del '90) Y el segundo se constituy6 en la base 
para una didactica y practica de la identidad corporativa que marcaria la activi
dad profesional de los noventa. 

Una caracteristica de esta decada fue la alta concentraci6n econ6mica en un 
reducido numero de gran des grupos econ6micos nacionales y extranjeros, que 
se habian empezado a consolidar a partir del gobierno militar. uEI easo Areor es 

Portada .:: lip 
N° 1,1987 Y N 

Gal factor s d tiro balanceado 
1984 Olscn H Koq n V Asoclados 
Volca ell ret SA 158 

Argentina 1983-2005 

[131 ADI fue creada en 1979 en La Plata y 
ADIDA en Mendoza en 1980. 

[141 Nicolas Jimenez (1934) Fue docente en 
la UNLP y director de la Escuela Panamerica
na de Arte desde 1971 . 

[1s1 EI14 de enero de 1988 el Consejo 
Directivo del INTI formaliza la disolucian 
del CIDI. 

[161 Jorge Frascara (1939) fue profesor en la 
Escuela Panamericana de Arte, asistia a cur
sos en el Royal College of Art de Londres, fue 
presidente de ICOGRADA entre 1985 Y 1987. 
Fue profesor en la Universidad de Alberta, 
Canada. Desde 1980 regresa periadicamente 
a la Argentina para el dictado de conferen
cias y cursos. Es autor de Diseiio para la 
gente y EI poder de la imagen, entre otros. 

[171 Norberto Chaves (1942) cursa estudios 
de arquitectura en la UBA, se radica en 
Barcelona desde 1977, fue profesor en la 
Escola Eina y dicta cursos y conferencias en 
Latinoamerica. En los ochenta crea el Estudio 
Chaves y Pibernat especiali zado en imagen 
e identidad corporativa. Posteriormente crea 
I+C Consultores con oficinas en Barcelona y 
Buenos Aires. 

Equlpo acondlclonadof de ,life. 1984. 
Oiseno. H. Kogan V Asociados. Empresa: 

BGH/Fedders 1591 
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(18) Ortiz, Ricardo y Schorr, Martin en 
"La economia politica en el gobierno de 
Alfons in" citan a Aspiazu y Basualdo (1989) 
(Pucc iarelli, Alfredo (coord I. 2006.) 

(19 ) http!/www.arcoLcom.ar/ 
front! App/ insti tucional/tpl_qu ienes. 
asp? sec=tod o&sn pt = tod 0_ so b rea rco L h t m I 

(20) Gigli, Maria Ce leste, cita a Barbero, 
Kosakoff, Porta y Steng ler, Globalizar desde 
Latinoamer;ca. el caso ARCOR, Ed. Mc Graw 
Hill, Interamericana, Colombia, 2001. http!/ 
www.cpolitica .com/autores.php?idautor=19 

(21) "En 1998 Landor (EEUU .) diseii61a 
marca del grupo. "En Curubeto, Maria, "Mar· 
keting: los cambios de imagen son una forma 
de mejorar la posicion de mercado. Cuando 
se cambia el escudo de armas", Clarin, 
domingo 18 de octubre de 1998. 

(22) Diego Giaccone (1969) trabajo en el 
estudio de Gonzalez Ruiz. Es egresado de la 
UBA. Desde 1993 integro el Departamento de 
Diseno de packaging del Grupo ArcoL En 1998 
se incorporo a Interbrand Avalos&Bourse 
En 2002 fue director de consumer design de 
FutureBrand. En el 2004 creo su propia oficina 
Giaccone SUReespecializada en brandingy 
packaging . http!/www.giacconesurecom/ 

(23) EI estudio Diseiio Shakespeardiseno 
sistemas de senalizacion para supermer· 
cados Disco (1982) y Acassuso (19831. y 
Alto Palermo Shopping (1989) (en Diseiio 
Shakespear. Witcel editores, Buenos Aires, 
1994) Eduardo Ciinovas disei16 supermerca· 
dos Canguro a principio de los ochenta. 

(24) Oscar Pintor, disenador griifico y 
fotografo, trabaj6 como director de arte de 
importantes agencias de Buenos Aires. 

(25) Angela Vasallo fue integrante y direc· 
tora de arte de agencias de publicidad y del 
Departamento de Diseno de Carpenter SA 
(revestimientos de interiores). Presidenta de 
ADG desde 1990 a 1993, compartio la gesti6n 
con una comisi6n activa y comprometida . 

(26) Car los Avalos trabajo en agencias de 
publicidad y estudio en EE.UU. hasta 1984. 
En 1985 creo el Estudio Avalos. Patricio 
Bourse, graduado en comerc ializaci6n, se 
asocio en 1986. 

uno de los ejemplos mas notables, en tanto gran parte de las numerosas empresas que 
conform an el grupo en la actualidad fueron instaladas al amparo de los beneficios 
prol1J ocionaies."(18 ) EI grupo tiene 36 fabri cas en todo el mundo, elabora golosi 
nas, chocolates , ga lletas y alimentos, esta entre los prim eros productores mun 
diales de ca ramelos y es e) principa) exportador de golos inas de Argentina, Brasil 
y Chile; a traves de Bagley Latinoameri ca S.A. es el mayor productor de gall etas 
de America del SUr. (19) En un estudio sobre la empresa[201 se mencionan tres 
etapas en su desa rroll o: )a primera has ta antes de los '80, se orienta hacia la pro
duccion, la di stribucion y la integracion product iva. La segunda, en los '80, hacia 
el marketin g y las fin anzas y se introdujeron ca m bios en el management; es te 
interes es tu vo moti vado por su evolucion y la apertura de nuevos mercados. En 
la tercera etapa, en los '90, se oriento a una es trategia de marcas y produCtOS (21) 
y creo el departa mento de packag in g. (22) 

En la decada del '80, la demanda de disefio grafico parec io concentrarse 
en restyling de marcas y de packagin g para productos de con su mo mas ivo , en 
particular alim entos. Las empresas locales procuraban un a internaciona)izacion 
de la imagen expues tas a la competencia con empresas extra njeras , las que a su 
vez procuraban adapta r productos extranjeros al mercado local, ademas de la 
creciente in sta lacion de supermercados que modi fica ba la cultura de )a venta 
(t radicionalmente intermediada por el "almacenero"). [231 El estudio U)'R (de 
Eduardo Lopez y Hector Romero) fue creado en 1979 y era refe rente en la espe
cialidad, desarro llo proyectos prin cipal mente para empresas alimentarias y de 
productos quimicos. En 1982, Oscar Pinto r[241 abrio su es tud io de disefio grafico 
y publicidad co n proyectos en el sector alimentos. En 1983, Angela VaSallO[251 
creo Vasa llo Dise fi o con proyectos de packagin g para productos arraigados 
en el consum o local, que 10 convie rten tambien en referente. En 1986, Carlos 
Ava los(26) y Patricio Bourse fundaron AvaloslYBourse, tambien especializado en 
packagin g. Muchos de los en cargos partian de agencias de publ icidad y en es ta 
linea trabajaro n tambien Horacio Bidegain (27) y Ca rl os Varau.(28) EI estudio de 
Eduardo CanOVaS(29) fue lider en di se fi o de marcas (de "isotipos y logoti pos") en 
los sectores mas divers os como equi pamiento, labo rato ri os, ceramicos, alimen
tos, indum entaria, bebidas, calzado. Muchas de estas marcas conformaron el 
repertori o grafi co de los '80. 
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Marca Aglil a OlsellO E Lopez y H R ro 
(L&Rl AgUila Salll! JOI 
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Proceso de desindustrializaci6n del disefio 
"En ef curso de fa decada del ochenta la actividad industrial se vio sOl11etida a cie/os 

muy breves e intensos, cuyos efectos se agravaban a l11edida que se repetian . Su producto 
cay6 en 1981-82, se recuper6 algo en 1983-84 para volver a caer a col11 ienzos de 1985. 
£1 Plan Austral volvi6 a darle il11pulso hasta 1987, pero se enfrent6 a una nueva ca ida 
en 1988 y a un derrumbe en 1989-90, antes de una nueva recuperaci6n ." (Schva rze r, 
2000, p. 315) En este contexto, el diseno industrial continuo co n pocas oportun i
dades de incidir en el ambito socioeconomico, ten iendo en cuenta, ademas, que 
se iba ampliando la brecha tecnolog ica res pecto de mercados que inco rporaban 
di gita lizacion y automatizacio n. Aun as i, el di seno industrial encontro es trategias 
de sobrevivencia.[30] Desde es te pu nto de vista , pueden reconocerse al men os 
dos parques de productos: el primero mas ge nerali zado, de baja compl ejidad , 
que acepta frecuentes variac iones formal es y cromaticas , propi cias para la auto
produccion (se ri es cortas) y res ponde a un mercado que procura objetos- iconos
simbolos , con va lor de firma. EI segu ndo, constituido por bienes intermedios 0 

de capital, que tienen limi tado el ran go expres ivo dada su complejidad tecnica, 
donde el disenador no log ra, ni procura , una exposicion social, pero res uelve 
problemas de fabricac ion y de uso. 

Un ejemplo vincul ado con el perfil productivo argentino es la fabri cacion de 
maqu inaria agrico la, uno de los in sum os mas importantes en el sistema producti
vo de ca rne, leche y grano (hoy elmercado interno representa mas del 95 % de las 
ventas rea]izadas de maquinas, ag ropartes, tractores y cosechado ras). [31] 

La zona de fabricac ion esta en el centro-es te del pais (Cordoba, Sa nta Fe y 
norte de la provincia de Buenos Aires). En 1878, en Santa Fe se fabr ica ron los 
pri meros arados. Pas ado el tiempo se perfecciono la produccio n, al pu nto que 
toda la maqu inaria ag rico la utili zada durante la Segunda Guerra Mundial era de 
fa bricacion nacional. EI proceso del sec tor es el reflejo de la industria man u fac 
turera local que "( .. ) hasta el al'io 1980 se caracteriz6 pOl' estar desconectada del resto 
del mundo , con ausencia de principios generales de di5CI10 , sin norl11as de fabricacion 
y con ausencia de elementos de seguridad para el opera rio ... Fu e seriamcnte afectada 
por la importacion a partir de fa decada del '80 yen ese periodo solo se desarroll6 tecno
logia para la conservaci6n delmelo , la productividad y elmantcnil11iento del uso de las 
maquinas".[32] A partir de la cr isis del 2001 se produjo una importa nte reconve r-
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[27] Horacia Bidegain (1935) Estudio en 
escuelas de bellas artes de la ciudad de 
Buenos Aires. En 1960 se incorporo a la 
agencia Ricardo de Luca al rnisrno tiernpo 
que An gela Vasallo. 

[28] Carlos Varau fue director cle arte de 
McCann Erickson Corp . Colonese yasociados 
SA En1971 creo su estudio espec iali zado en 
Illarcas. packaging y desarrollo de productos. 
Es el diseiiador de la rnarca del Mercosllr. 
adoplada en la curnbre de Fortaleza. Bras il. 
en 1996 (el concurso fue prornovido por las 
presidencias de los Estados parte) 

[29] Eduardo Canovas (1940). Estudio 
arquitectura y fue docente de diseiio grafico 
en la UBA. Trabajo en agencias de publicidad 
hasta 1973. participo del prayecto de seiiali
zacion de Buenos Aires (1972) En 1974 creo 
su estudio. http://wwwcanovasdesign.carn 

[30] Fernandez Berdaguer. Leticia; Mend i
zabal. Nora y olros. Prafesiones en crisis. 
Colecc ion CEA-CBC. "Delineando un es labon 
en la produccion: profesianali zac ion y delllan
cia de diseiio". Cuaclerno 5. Universidad de 
Buenos Aires. Buenos Aires. 1995. 

[31] http://www.agriculturadeprecis ion.org/ 
cfi/Es I a bo na III i ent 0 % 2 0 P rod u c t i vo % 20 I. h t rn 

[32] Bragachini. Mario. AAW. Prayecto 
agricultura de precision. INTA. Manfredi . 
http://www.agriculturadeprecision .org 
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[331 Ver mas en el sitio de la Camara 
Argentina de Maquinaria Agrico la . 
http://www.cafma.org .ar 

[341 Marcelo Martinetti, coordinador del 
Programa Integral de Emprendedores Locales, 
foro PR OOySENO, Municipalidad de Rosario. 
Consul tado: 14 de noviembre de 2006 . 

[351 Mart in Olavarria, egresado de la UNLP, 
realizo proyectos para cosechadoras, maqui
nas de pasturas, tractores y sembradoras. Ju
lio Brunatti (U NLPI especializado en cabinas 
para conductor y cerramientos exteriores. 

[361 Miguel Bustil lo, egresado de la UNLP y 
enla actualidad radicado en Rosario, proyec
ta para fabr icas de carrocerias de la reg ion. 

[371 Ver mas Bernatene, Rosario y 
Hungaro, Pablo, "EI caso de los calefactores 
domesticos en la Argentina en los anos '90", 
Visual. Malabia, ana 2, W 19, diciembre, 
2005. http://wwwrevistamalabia.com.ar/ 
web_19IVISUAL/nota_11 .htm. Consultado: 
abri1 2006. 

sia n que dio como res ultado productos nacionales de alta calidad con potencial 
para la expo rtacion_[331 "En los ~i/til71 os al70s este comportamiel1to innovador ha to
mado un giro particular, pues varias empresas han recurrido a disenadores industria
les para la mejora tecnica de sus productos_ Esto puede deberse a varios motivos, pero 
los fundamentales son la mayor competitividad en elmercado de maquinaria agricola , 
la expectativa de ampliar sus ventas y participacion en dichos mercados,y cierta mayor 
vocacion inversora de los productores agropecuarios, vista las ventajosas condiciones 
de los mercados internacionales de co mmodities. "[341 EI diseflador lorge Gerardi 
(UN LP ) es pionero en el area desde fines de los se tenta, en la actualidad es socia 
de una empresa en Co rdoba especiali zada en sembradoras . As imismo Martin 
Olavarrfa ,[351 Jul io I3 runatt i y Miguel l3u stillo,[361 hace casi ve inte anos estan 
radicados en la reg ion y trabajando en el seclor. Despues de la cri sis del 2001 
surgio un a nueva generacion de di se llado res at rafdos por la demanda. 

Los escasos productos indust riales proyectados en el periodo son testigos de 
la sob rev ive ncia de sectores que aun demandaba n diseno: calefaccion domestica , 
carrocerias para tran sporte publico, equipamiento para oficinas y otros casos 
ai slados (packagin g estructura l, equipamiento medico, cal zado, equipos elec
tronicos, ente otros). EI estudio f(ogan y Asociadas (posteriormente Estudio KLA 
(Kogan, Legaria y Anido) desarro llo lfneas para ca lefacto res Eskabe y Emege. [371 
En el mis mo sector para la empresa Aurora part icipo Carlos Carat, incorporado al 
staff en los '80. La fabri ca Alparga tas contaba con un departamento de diseno en el 
sector de calzado y texti l que estuvo in tegrado pOI' jovenes profes ionales. Eduardo 
Naso, des de 1979 has ta 1992, fu e di senador de la empresa Buro para sistemas de 
muebles y eq uipallliento de ofic inas. 

En 1989 aparecio el primer nUlllero de la rev ista MACinAREA, dirigida por 
Ernes to Rinaldi , para usuarios de colllputadoras, y en 1990 en tipoGrdfica N° 10 
se publicaron los pr illleros avisos publicitarios de proveedores de equipos para 
cO lllputacion , que convivfan con prollloc iones de se rvicios de fotocomposicion; 
fuero n elllergentes de la nueva rase tecnologica que cOlllenzaba. 

Privatizacion del disefio 
En 1988 la inAacion se acelero y el gobierno de Alfonsfn lama un segundo 

plan economico que permitio red ucir la tasa de inA acion, pero surgieron otras 
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ctistorsio nes: alta demanda de dolares , suba de las tasas de interes, reduccion de 
la actividad producti va y caida de la recaudacion. Las organizaciones empresarias 
rompieron la alianza con el gobierno y en medio de la crisis se prod ujo elllamado 
a elecciones presidenciales. EI candidato justicialista (peroni sta) , Carlos Menem, 
se presento con una campana que apelo a recursos no tradicionales en la publici
dad politica (humor, personajes an imados, cromatismo). En contraste con el c1ima 
social , planteo propues tas facilistas , sinteti zadas en el slogan "S iganme, no los voy 
a defrauda r" Y promesas co mo "salari azo" y "revo lucion productiva". Sin presen
tar programas concretos, ga no las elecciones en 1989. 

Para el gobierno radical , ellapso entre la fecha de las elecciones y la entrega 
del poder se hi zo ingobernable: los precios de los productos subian varias veces 
por dia , los asa lariados gastaban su sueldo inmediatamente para no sufrir la 
devaluacion Y la gente sin recursos saqueaba los comercios. A este proceso se 10 
lIamo tambien "golpe de mercado". Ca rl os Menem asumiola presidencia anti
cipadamente con un importante consenso. Un acuerdo con el gobierno sa liente 
Ie permitio imponer sin debate leyes que transformarian sustancial mente el 
mapa socioeconomico del pais, incluso un plan de pacificacio n para la "unidad 
nacional" que concedia el indulto a los responsables de la represion durante 
la dictadura militar. Aunque en los dos primeros aiios el gobierno justicialista 
no logro conci li ar el nuevo Illodelo, se terlllinaron de constru ir las alianzas con 
"los sectores mas tradicionafes del poder economico local, los acreedores extemos, los 
tecnocratas Iiberales y los dirigentes de origen populista". (Girbal-Blac ha , 2004, p. 218) 
Q!.I edo conso li dado asi el proceso iniciado por los militares en 1976 favorecido 
por un gobie rno que actuo por sorpresa, con fuertes alianzas y con un enorme 
poder politico (Schva rze r, 2000, p. 318). 

Los ejes del prograllla de gobie rno fu eron la privatizacion de empresas publi
cas y la paridad Illonetaria con el dolar estadounjdense. El plan de privatizaciones 
fue " uno de los pilares del intento refundacionalneoconservador de los dos gobiernos 
de Menem ... al margen de fa ecol1om{a del ex bloque sovietico, 110 existe experiencia 
internacionaf alguna enla que se haya privatizado tanto patrimonio, transferido tanto 
podereconomico en tan poco tiempo". (Azpiazu, 2005, p. 21) Propicio la concentra
cion de capital y la extranjerizac ion , factores que debilitaron el poder del Estado, 
y permitio a las elllpresas definir unilateralmente las tarifas , la politica sa lar ial de 
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Antes de 1989 

Agua 

~ 
Energfa electrica 

~e¥b!l 
Gas 

ff ~~: 
GAS DEL ESTADO 

Telefonfa 

~ 
earninos 

,~ 

fA 
Ferrocarril 

FERROCJRRILE5 
~RIiENTIN05 

Aerolfneas y 
aeropuertos 

Petr61eo 

La privatizacion y la diversificacion de marcas en los servicios 
1989 - 2005 

Dbras Sanitarias de la Naci6n (DSNI. desde 1982 habia transferido a las provincias el servicio. EI adjudicatario 
fue Aguas Argentinas SA (empresa fra ncesa Lyonnaise des Eaux Dumez SA). La concesi6n fue gratuita (sin 
obligaci6n de pago de canon, contra inversiones). Por treinta aiios.· 

A~ur;JC 
'(' 
A13SA .. 

Agua y Energia Electrica sociedad del Estado, era responsable en todas las eta pas desde la construcci6n de las 
obras de infraestructura hasta la distribuci6n. Esta integrada por Segba SA e Hidronor. Se dividi6 la empresa en 
unidades de negocios segun la naturaleza del servicio. Enla distribuci6n se dividi6 en Edenor SA, Edesur SA, y 
Edelap SA La concesi6n se otorgo por 95 aiios. Las generadoras se vendieron. · 

E. ::>:I.Ai' 
E'IUI ernp ,en DI~"' I>"'<lO'. Loo "1 ~ la S 1. 

Gas del Estado, se dividio en las siguientes sociedades: Metrogas, Gas Buenos Aires Norte, Gas Pampeana, 
Gas Noroeste, Gas del Centro, Gas Cuyana, Gas del Litoral, Gas del Sur, Gas NEA Metropolitana y dos 
empresas fueron adjudicatarias del transporte.* 

• • II r'l.,Camuui .' J gasNatural MetrOGAS GASNOR ~GasPampeana ~ U to,.t Gas DISfRlBCIIJOMl)t:".lSt'.C'"":A.\AU 

ENTel, era prestadora del 90% del servicio de telefonia en el pais. Se dividio la prestacion en zona norte, 
que se adjudico a Telecom Argentina SA y zona sur a Te lefonica de Argent ina. Asimismo se adjudico el 
servicio de telefonia movil (STM) a CTI. ' 

® "? TELECOM 
.;: 

(!fJ Telef6nica 
TelECOM 

La red de rutas nacionales estaba a cargo de Direccion Nacional de Vialidad (DNVI. se adjudicaron 1 0.000 
km de carreteras. Los servic ios via les de las prestadoras (seiia li zacion, vigilancia, auxi lio mecan ico, etc.) 
seria sufragado por el cobro de peaje.* 

.iii 
AULA PLATA 
BUENOSAlRES 

Ferrocarriles Argentinos, se reconvirtio entre otros en el ramal Bartolome Mitre-Delta . Recorre 15 km de zona 
costera. EI adjudicatario fue la sociedad an6nima Tren de la Costa . Se concedio la explotacion de subterraneos 
y ferrocarri l en el area del Gran Buenos Aires a: Metrovias, Transportes Metropolitanos General Roca (TMRI. 
Transportes Metropolitanos Belgrano (TMB), Trenes de Buenos Aires (TBAI. entre otros . 

<>YBA 7...a.., 
MHROI'OLITANO Metrovias ." 

Aerolineas Argentinas, desde sus inicios en 1949, opero como empresa publica, tenia el caracter de linea de 
bandera, en 1979 asumio una actitud mas competitiva . Fue adjudicada al consorcio integrado por Iberia Lineas 
Aereas de Espaiia SA y otros. Ouedaron exc luidos de la concesion "Ia tienda libre de impuestos" (Free shop) y 
el servicio de atencion en tierra a aeronaves que se asignaron a otras sociedades. ' 

~ - ArVO'nl''''12000 

La privatizacion de Yacimientos Petroliferos Fiscales-YPF se orienta ala explotacion, refinacion y comerciali
zac ion de hidrocarburos.' 

YPF REPJOL 
Y PF VPF 



sus empleados e incumplir, sin puniciones, los compromisos contractuales. En 
1991 se implemento el Plan de ConvertibiJidad con la fijacion par ley del tipo de 
cambio (1 peso = 1 dolar).[38] Con esta medida, la Argentina se convirtio en uno 
de los denominados "mercados emergentes" que alentaron el ingreso de capita
les especulativos internacionales (Ferrer, 2004 , p. 320). 

El cambio estructural macroeconomico se via reflejado en la presencia de las em
presas de servicios publicos privadas , la apertura de numerosas entidades bancarias, 
negocios inmobil iarios de gran escala en zonas privilegiadas,[39] shoppings, torres 
habitacionales, countries, centros de entretenimiento, hipermercados, multicines, 
en la compra y fusion de empresas y "marcas" nacionales emblematicas , en el 
surgimiento de sistemas de franquicias , en la presencia de megamuestras. EI nuevo 
esquema de negocios resignifi co el rol del management, de la comerciali zacion y 
de las relaciones publicas. EI di seno se direcciono como servicio del marketing y 
encontro su sentido en la Imagen Carporativa (I C) y el branding. Fueron varios los 
motivos para la demanda de la IC: en el caso de las privatizadas los adjudicatarios 
usaron el diseno como elemento de reconocimiento, acercamiento a los publicos y 
como sinonimo de eficiencia; en las empresas publicas cuya adquisicion implicaba 
riesgos, el propio gobierno contrataba el restyling para mejorar la presencia visual 
en el medio y a traves de esta tactica aumentar el valor de venta de la compania. Las 
empresas privadas que entraron en elmercado de "fusiones y adquisiciones" de la 
mana de grupos de venture capital, con la nueva IC, aumentaban el valor de la marca, 
otras impulsadas por la competencia 0 por la apertura a nuevos negocios. 

Se presentan a continuacion algunos casos testigo de nuevas imagenes cor
porativas en la Argentina. En 1989, a Telefonica se Ie adjudico la explotacio n del 
servicio en el sur del pais , implemento el mismo programa de identidad corpo
rativa que es taba usando en Es pana (habia sido disenado en 1984 por Taula de 
Disseny de Barcelona para la Compania Telefonica Nacional de Es pana). En 1994, la 
empresa en Espana hizo un recambio en el programa que estuvo a cargo de CIAC 
International[40] y se implemento igual en 1995 en Argentina. Posteriormente, 
en 1998, aplico un tercer programa disefiado par FutureBrand (tambien disefio 
Terra (porta l) en 1999[41]), que fue implementado simultaneamente en Es pana 
yen la Argentina. Telecom, la adjudicataria de la zona norte, adopto una marca 
practicamente sin programa, disenada por Estudio Shai?espear, que utili zo desde 

Aeropuerto 
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a 19 ~ 00 

[38] EI nuevo peso fue disenado tambien en 
la Casa de la Moneda por el equipo dirigido 
por Jorge Nicastro. Es la unidad moneta ria 
argentina vigente. 

[39] Par ejemplo, en 1989 se privati zaron 
tierras del Esta do para el desarro llo de Puer
to Madero, el emprendimiento inmobi liario 
mas importante del area centra l de Buenos 
Ai res. En 1993 el Estudio Cabeza lespecia li
zado en mobiliario urbano) real iz6 el proyecto 
de equ ipamiento del area oeste de esta zona 
puesta en valor. 

[40] Joan Costa fund6 en 1975 Consultoria 
en Imagen y Comunicaci6n, CIAC International. 
con sedes en Madrid, Barcelona y Buenos 
Aires, posteriormente asociado a Al bert 
Cu llere. Dirigi6 programas de IC en Espana 
Iy sus representaciones en Argentina): entre 
otros para Repsol -YPF y Banco de Galicia. 
Ver tambien Ol ins, Wally, Imagen corporativa 
Internacional, Gustavo Gi li, Barcelona, 1995 
p 75. 

[41] http://www.diarioti.com/noti cias/1999/ 
sep99/15192414.htm 
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[421 En el periodo 1983-1989 Ruben Fontana 
diseno especialmente editorial corporativa. 
Fue docente de tipografia en la carrera de 
diseilo gr<ifico de la UBA. En 1991 creo el es
tudio eRF&a ique se denomino tambien FV5), 
estaba integrado por Ruben y Pablo Fontana, 
Marcelo Sapoznik y Carlos Venancio. A partir 
de 1994 constituyo Fontanadisefio. Sapoznik 
y Venancio formaron Brandgroup hasta 2001. 

[431 Hugo Kogan, que integraba el Estudio 
KLA en la actualidad, esta asociado a Daniel 
Agrimbau en FocusBrand, espec ial izada en 
proyectos para espacios corporativos Hugo 
Legaria creo D&f 

[441 Drlansky, Dora y Makon, Andrea, "De la 
sindicalizacion a la informalidad. EI caso de 
Repsol-YPF", N° 001, Revista de 50ciologia 
Buenos Aires, 2003. http://wwwredalyc. 
uaemex mx/reda Iyc/pdf /269/269001 02.pdf 

[451 Gavaldil, Marc, "La reconquista gallega." 
hnp://www.info-moreno.com.ar/notas/no-
ta s _ docu mentos/ rec 0 nq u i sta % 20ga II eg a. h tm 
Del mismo autor: La recolonizaci6n. Repsol 
en America Latina: invasion y resistencias, 
Icaria, Barcelona, 2003. 

[461 Desde los setenta, Ronald y Raul 
Shakespear integraron el Estudio 5hakespear. 
En los noventa Ronald quedo titular de 
5hakespeariasociado entre otros con Lorenzo 
Shakes pear) y Raul creo 5hakespear-Velga. 

[471 Curubeto, Maria, op. cit. 

[481 Gonzalo Berro en 1994 integraba el 
estudio Filenil MendiorozlBerro Garcia 
especia lizado en imagen corporativa. Ken 
Cato, diseiiador australiano, con oficinas 
en 12 paises y una cartera de negocios en 
torno de los 100 mi llones de euros. "La gran 
ventaja del nuevo estudio para Ken Cato es 
que se asimilo el concepto de la "Intema
cionalizacion de los mercados." EI Cronista, 
suplemento Diseiio Grafico, 1995, p. 3. 
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la privatizacion durante ocho anos. Cada empresa tomo un partido de inversion 
diferente en el momenta de hacerse cargo del servicio, Telefonica 10 hizo en 
imagen mientras que Telecom invirtio en tecnologia; segun testeos , la calidad 
de servicio percibida de la empresa espanola era muy superior. Recien en 1998 
Telecom hizo una inversion significativa con motivo de la expansion del servicio 
telefonico al negocio de las telecomunicaciones, en un programa gestionado por 
Chaves y Pibernat; el diseIi.o de la marca y la implementacion fueron del estudio 
FontanadisenO(42) y el diseIi.o de interiores de los locales comerciales , los telecen
tros , el edificio corporativo com o las cabin as publicas fu eron proyectados por el 
Estudio KLA.(43) 

La privatizacion de mayor impacto estrategico territorial y politico fue la de 
Yacim ientos Petroliferos Fiscales (YPF). A inicios de los '90 se convirtio a la em pre
sa, por decreto , en sociedad anonima y se puso en marcha un plan con el que se 
esperaba "transformar a YPF en una empresa petrolera integrada, equilibrada, rentable 
y competitiva a nivel internacional". (44) Una consu ltora norteamericana intervino en 
el proceso aconsejando, entre otras , la venta de areas y activos. Repsol de Espana 
com pro primero e115% de las acciones y asi pudo negociar desde territorio argen
tino la privatizacion total (99%) en 1999.[451 En 1991 Norberto Chaves se incor
poro para aseso rar el proyecto de la nueva imagen. En 1998, la empresa francesa 
Piaton f'r Associlis disenolas estaciones de servicio. En 1999, la petrolera adopto el 
nombre de Repsol-YPF (denominada oficialmente "Repsol YPF S.A. de Espana") , 
la imagen de la empresa en EspaIi.a estaba a cargo del crAC International. 

Los estudios argentinos que lideraron proyectos de gran envergadura respon
dieron a lenguajes graficos internacionales (el Estudio Shaizespear(46) consiguio 
aportar la empatia con el publico medio , que caracterizo sus proyectos desde sus 
inicios) . La magnitud del cambio permite inferir el volumen de negocios que re
presentaba la inversion en imagen y comunicacion. Una cronista de la epoca 10 ex
presaba asi: "El negocio crecio tanto que estdn desembarcando enla Argentina los gran
des estudios de diseno. Landor, delgrupo Young f'r Rubicam, tiene planes de venir, como 
10 hizo recientemente los ex Euro RSCG Minale, Tattersfield, Piaton f'r Partners, que se 
asociaron al publicitario Pedro Naon Argerich".[471 En 1995 se establecio en Buenos 
Aires Cato Berro Partners, en joint-venture con el estudio Berro Garcia-Di LuZio, em
presa especializada en identidad corporativa.(48) En 1995 tambien se establecio en 
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Buenos Aires Seragini Design de Brasil , especializada en packaging y material pro
mocional para compafiias multinacionales. En 1998, el estudio AvalosE7Bourse se 
integra con Interbrand constituyendo interbrand AvalosE7BourSe[49) para el disefio 
IC y packaging para empresas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Desde 2000 
FuwreBrand[50) hizo una fusion con Gustavo Koniszczer,[51) quien es actual mente 
su director ejecutivo para la Region Cono Sur, con proyectos de empresas como 
concha y Toro (vinos) en Chile, Conaprole (Lkteos) en Uruguay y, desde 2004, la 
imagen del gobierno de Ja provincia de Buenos Aires , entre otros. Los inversores 
que desembarcaron en Buenos Aires , muchas veces ponian como condicion que 
los prog ramas de imagen fueran hechos por empresas extranjeras , y dejaban la 
implementacion para estudios locales. 

Si bien el disefio de periodicos tiene especiali stas , ll amados "disefiadores de 
periodicos 0 periodistas visuales", es de interes apuntar al menos tres momentos 
de los cambios que se registraron en la decada: a principios de los noventa, exigi 
dos por las tecno logias digitales , de impresion, con la incorporacion de citocromia 
y la integracion de nuevos modos de informacion influidos por la television . 
El segundo, a partir de 1995 con la aparicion de los diarios on-line y desde 2003 
algunos diarios impresos adoptaron nuevos formatos como el "50 pulgadas 
web".[52) Un ejemplo de este proceso fue el del diario La Gaceta de Tucuman que 
contrato al disefiador de origen cubano Mario Garcia[53) para el redisefio; en 1999 
fue el diario mas premiado de Argentina, el equipo estuvo integrado, entre otros , 
por Sergio Fernandez, quien en 2005 desarrollo el nuevo redisefio. En el 2000 el 
diario La Nadon de Buenos Aires renovo ellogotipo, los cabezales e indices de las 
secciones y el disefio integral de la seccion Clasificados con disefio del estudio Fon
tanadiseiio. La infografia se desarrollo en los medios , favorecida por los softwares 
con base de vectores , que permiten pres en tar informacion en breve tiempo y con 
eficacia, Clarin la incorporo desde su redisefio en 1993. El matutino Pdgina/12 para 
las tapas de los suplementos Radar (des de 1996) y Las/12 (desde 1998) cuenta con 
una propuesta singular con disefio de Alejandro Ros.[54) 

La privatizacion tambien alcanzo a la ensefianza. A mediados de los '90 habia 
mas de sesenta in stituciones en todo e) pais que ofrecian cursos de disefio grafi
co. La oferta privada proponia equiparniento de computacion y planes de estudio 
basados en el disefio digital. El retraso de las universidades publicas se manifesto 
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[49) /nterbrand. fundada en 1974, la 
compan ia dedicada a la creac i6n y gesti6n 
de diseno y a la valuaci6n de marcas forma 
parte del Grupo Omnicom (el conglomerado 
de empresas dedicadas a la comun icaci6n 
mas grande del mundo) http://www. 
interbrand.com 

[50) FutureBrand compra a Idemark. Oiario 
La Nacion. http://wwwlanacion.com.ar/ 
Arc h i vo/nota. as p 7 nota _ i d~208642 &ori 9 en~a 
cu mul ado&acumuladojd~) 

FutureBrand World Wide pertenece a 
lnterpublic Group of Companies dedicadas a 
la comunicaci6n corporativa. IPG factur6 en 
1999 mas de cuatro mil millones de d6lares, 
tiene oficinas en 125 paises. http://www 
mark et i n gd i recto. co m/ not i c i as/ n oti cia. 
php 7 i dnot i cia~2760 

[51) Gustavo Kon iszcze r. disenador gratico 
de la UBA. Fue pres idente de AOG (1988· 
1990) En 1983 form6 el estudio Metafora 
con Marcelo Sapoznik y a fines de los 
noventa su estudio Indemark. 

[52) Tres centimetros mas corto que el 
formato sabana (375 X 597 mm). 

[53) En el 2000. desde su ofic ina Garcia me· 
dia Latinoamerica en Buenos Ai res, redisen6 
EI Grafico (revista de deportes), en 2003 EI 
oiano de Parana (Entre Rios), 2005 EI Litoral 
y EI Norte de San Nicolas. 

[54) Alejandro Ros (1964), disenador grafi co 
(UBA), trabaj6 en el estudio de Sergio Perez 
Fernandez, desarrol la proyectos principal· 
mente en el area de la musica yeventos 
musicales. (Disello grafico, Alejandro Ros, 
Editoria l Argonauta, Buenos Ai res, 2006) 
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[55) Fontana diseno los alfabetos Fontana 
NO y Andralis NO, premiados internacional
mente. 

[56) Creado por Anabella Salem y Gabriel 
Mateu. 

[57) Ali-Brouchoud, Franc isco, "Misiones 
una ca tapulta contra el gobierno. Senor feu
dal, arte med ieval" . http://www.pagina12. 
comar/diario/artes/index-2002-09-15.html. 
Pagina/ 12, 15 de septiembre de 2002. 

en el bajo presupuesto, la falta de actua l izacion docente, las postergaciones e 
irregularidades en los concu rsos docentes , las divergencias politicas por el poder 
que pusieron en cuest ion la calidad de la enseiianza. Con la avanzada del neolibe
ralismo, la enseiianza universitaria fue ajusta ndose al modelo de actualizacion y 
especiali zacion mediante maestrias y doctorados basada en una metodologia de 
investigacion (cuest ionada hoy por los propios cientfficos). El diseiio , a pesar de 
su condicion proyectual diferenciadora, no logro aun generar para esos cursos un 
modelo propio. 

Si bien no es frecuente la ed icion de libros de diseiio de autores locales, se publi
caron trabajos producto de la experiencia y del paso por las talleres como: Estudio de 
Disel'io de Guil lermo Gonzalez Ru iz (Emece, 1994), Pensamiento tipogrdfico de Ruben 
Fontana e integrantes de la d tedra de Tipografia de la UBA (Edicial , 1996), Serwl de 
Dlsell.D de Ronald Shakespear (Ediciones In finito, 2003) y posteriormente de Ricar
do l3lanco, Cron icas del diseFio industrial enla Argentina (U niversidad de Buenos Ai
res, 2006) y de Reina ldo Leiro DiseFio. Estrategia y gestion (Ediciones Infinito, 2006). 

En la Argentina no hay una trad icion de diseiio de alfabetos. Un caso singular 
es el de Ruben Fontana,[55) que impul so esta especialidad. A partir de los noventa, 
favorecido por la creacion de los programas para edicion de fuentes , surgio el in 
teres por el diseiio de alfabetos , en concordancia con una corriente in ternacional , 
pero los proyectos no logran aun una ap li cacion social efectiva. Se crearon varias 
fu ndidoras digita les que permiten la comercia li zacion directa como PampaType 
y Sudtipos, adem as de canales de discus ion , sites de enseiianza y tematicos como 
t-convoca , Tipitos Argentinos, Letras Latinas, queorganizo en 2004 y 2006 dos bien a
les con un importante numero de participantes de America Latina. 

Durante este perfodo se registraron algunas iniciativas de diseiio al margen de 
la imagen corporativa. El Fantasma de Heredia,[56l creado en Buenos Aires en 1992, 
grupo experimental de reflexion y accio n sobre la comunicacion visual. En 1998 se 
creo el grupo PAre integrado por estud iantes de diseiio grafico de la Universidad Na
cional de Misiones, que produjo "un hlbrido que cornbinaba elementos de revista, afiche, 
gigantograJfa y la interactividad''[s71 contestatario, que fi jaban en m uros de la ciudad. 

Paralelamente al diseiio de im agen corporativa y branding, los proyectos de 
interfaces graficas digitales y broadcasting design comenzaban a generalizarse. 
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Ernesto Rinaldi[S81 fue pionero, fundo en 1996 el es tudio 451.(0111 , es pecial i
zado en dise fi o de medios di gitales . La imagen en la telev ision adopto nuevos 
lenguajes a partir de la priva ti zac ion: Telefe (marca diseflada por Ratto Publi
cidad , Y parte del tv design dise fi ada po r Alejand ro Abramovich[S9]) y Canal 13 
(marca dise fi ada por Cherl1layeff r:r Geismar Studio (EE.UU.) . Ameri ca TV a partir 
de la privat izac ion en 1993 renovo la imagen; un equipo Iiderado por Gui ll erm o 
Stein[601 estu vo a ca rgo del dise i'i o. EI co ncepto fu e "Ia image n es ta viva", un a 
propues ta inn ovadora que fu e un pa rad igma local de la epoca . 

EI impacto de las nu evas tecnolog fas en los medios y la importancia que 
el di sefio adqu irio, como as imi smo el desconcierto que es tas generaron en la 
producc ion artfs tica , 10 convirtieron en un polo de atraccion para sociologos , 
crfticos de arte , co mun icologos, filosofos , literatos que se ori entaron al campo 
de la teo da de dise fi o, a veces desconociendo su raiz proyectual, 10 que dio como 
resultado, en general, una produccion norm ati va y propedeutica. Este fe nome
no, que fu e inte rnac ional, prop icio un a confu sion sobre el quehace r proyectual 
y pretendio reduc irl o a un plano meramente prag mat ico, favo recido por la baja 
producc io n leo rica de los propios dise fi adores. Es ta singular situ ac ion se ex ten
dio a los centros de form ac ion, donde profes iones de base discursiva cooptaron 
los espac ios de la teoda e impu siero n parametros propios en general distantes 
del proyecto, en la formac ion de los di se fi ado res. 

La brecha entre el ni ve l tecnologico de los productos im portados y las limi 
taciones de la producc ion nac ional se amplio tanto que el pais retroced io a su 
tradiciona l perfi l ex portador de commodities (Ferrer, 2005, p. 324). Pese a eso, una 
es trecha franja indu str ial subsistio y el dise fi o acompafl o es te proceso. Un caso 
fue Buro de Reinaldo Le iro, que co ntinuo co n el desarroll o y producc ion de equ i
paill iento para empresas . Otro caso sin gular es la empresa Drea n, qu e en 1995 
creo un depa rtamento de marketing y desa rroll o de productos . En 1997 1anzo 
el primer lava rropas automat ico totalmente producido en la Arge ntina y fu e la 
Illa rca mas vend ida de lava rropas en el orden nacional en el 2000. En el 2002 el 
Estudio KLA fue co nt ratado por es ta empresa. 

EI "mi lagro argentino", que habia sido presentado mundialmente como el exi to 
de la polftica neoliberal, empezo a desmoronarse. En 1995 se vio agravado por 

[581 Ernesto Rinaldi trabaj6 para Apple y 
Microsoh. En 1996 creo el estudio 457.com 
can oficinas en Buenos Aires. Miarni y San 
Pablo. En Mosso. Ricardo. "A las ernpresas les 
cuesta hablar en terrninos de internet" 
http://www.baquia.com /corn/200l 0207/ 
art00026.htrnl. Consultado: diciernbre 2005. 

[591 Alejandro Abrarnovich. egresado de la 
UBA. En 1997 cornenz6 a trabajar en Miarni 
para MTV Latinoarnerica. fue director del 
departarnento creativo de Nickelodeon. es 
vicepresidente senior de Creatividad On-Air 
de MTV Networks Latinoarnerica . 

[601 Guillerrno Stein estudi6 dlseiio en 
Jerusalen. Fue director de arte del grupo 
Eurnekian (rnultirnedios. aeropuertos, atros!. 
A partir de 1999, descle su estudio stein
branding (Buenos Ai res. Miarni) desarrolla 
branding y broacicasting ciesl!]!) para seiia les 
arnericanas y europeas. (Corn un icaci6n per
sonal: 6 sept. 2006) hnp:!/wwwinsitud igital. 
corn.ar Consul tado: 14 de septiernbre de 
2004. 
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[611 Guillermo Brea partic ipo del proyecto 
de la nueva imagen del Correo Argentino 
dirigido por Alfredo Saavedra (1996). Es 
docente en la UBA. Creo Guillermo 8rea y 
asociadas. En 2006. el equipo que integra 
con Alejandro Luna-Caro lina Mikalef (estudio 
Espaciocabina) gano el concurso para la 
marca pais Argentina. 

Vaso para chocolate con leche 2001 

Dlseiio' Perfectos Dragones. 1911 

lnfluencia de la deuda mexicana ("efecto tequila") y la suba de los intereses financie
ros en EE.UU. Argentina presentaba en ese periodo "/os peores indicadores de endeuda
miento de toda America Latina" que se paliaron con mayor endeudamiento. Este fl ujo 
devolvio cierta confia nza a los mercados, evi to la emigracion de capitales y permitio 
a Menem ganar ese ano un segundo perfodo electoral (Ferrer, 2005, p. 323 ). 

Es te modelo in stalo en la soc iedad la idea de que los logros (0 el "exito") 
son producto de un a co nst ru cc ion individual, pero sob re todo de operaciones 
ra pidas, sin grandes esfuerzos. En ese co ntex to desapa rec io la solidaridad y la 
percepcion de 10 colecti vo. La frivo li zac ion y la ba nalizacion de la cultura despla
zaron a expresiones loca les y convirtieron al "even to" como el modo de fes tejar 
todo tipo de acontec imiento, donde el bril lo y ellucimi ento fo rmal ganaban a 
los contenidos. La pos tmodernidad dominante alentaba un discurso light. La 
violencia rea l -y percibida- era la cuestion centra l en co nsu ltas publicas. La 
cris is se mani festo en su for ma mas perversa en el cierre de Fuentes de trabajo (la 
tasa de desempleo y subempleo alcanzo eI 30%). En 1996, miles de desocupados 
vfctimas de la pri vat izacio n de YPF enla prov in cia del Neuquen bloquearon las 
rutas de acceso. Se autode nomin aron "piqueteros" e ini ciaro n este nuevo modo 
de protes ta nac ional. 

Los desequ ilibrios se fuero n acentuando, la deuda exte rna alcanzaba a casi 
150.000 millones de do lares , se produjo un aumento de la fuga de capitales y las 
prestaciones de los se rvicios bas icos sufrfan un fuerte deterioro. En 1999 con este 
panorama y ante un nuevo Il amado a elecc iones, la sociedad voto mayoritariamen
te pO[ la A1 ianza (coa licion de va ri os partidos) . As umio como presidente Fernando 
de la Ru a, que "hered6 una situaci6n crftica y un modelo definitivamente agotado y no 
tuvo ni vocaci6n ni capacidad para cambiar el ru mbo". (Ferrer, 2005 , p. 327) 

EI nuevo gobierno y el cambio de siglo ge neraron una nueva dinamica. En la 
ciudad de Buenos Ai res se desarroll o el Plan Est rateg ico Buenos Aires futuro y el 
Programa de Co municacion Visual (PCV) que fu e diri gido primero por Javier Vera 
Ocampo y pos teri ormente por Guillermo Brea .[611 Ya habfa n sido implementa
dos planes estrategicos en Co rdoba, Rosa rio y ciudades de la provincia de Buenos 
Ai res en la decada del '90. La mas iva participacion que demandan estos proyectos 
req uiere una comunicacion visua l efect iva, sistemat ica y conti nuada. En 1999, 
Rosario lanzo su plan yen 2004 obtuvo el premio de las Naciones Unidas para el 
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DesarroLlo a "Ia ciudad con mayor calidad de vida en el Caribe y Latinoamerica". 
Una importante iniciativa tomada por el Museo de Arte Moderno de Buenos 

Aires (MAM BA) en 2001 fue la creacion de la coleccion permanente de di seno 
argentino aseso rada y curada por Ri ca rdo Blanco. La obra grafica de Tomas Gonda 
constituyo la base de la co leccion. Otra iniciati va significativa es la de Aquiles Gay, 
que en el 2001 creo el M useD Tecnologico de Cordoba. El museo fue creado para que 
"Iajuventud conozca la importancia de la tecnologia y eI diseiio en el desarrollo social". [621 
ED Contemporaneo, un grupo integrado por Gustavo Quiroga, entre otros, inicio 
tambien una colecc ion de di seno en Mendoza. 

A fi nes de l siglo XX, jove nes di senadores de Buenos Aires se iniciaron en la ges
tion integral de sus propios proyectos en el sector de "objetistica".[631 En el barrio 
de Palermo se in sta laron es tudios de diseno, taUeres y pIOpuestas gastronomicas 
y culturales innovadoras. En es ta linea, y siguiendo una corriente internacional, 
el gobierno de la ciudad de Buenos Aires creo el Centro Metropolitano de Di seno 
(CMD) dependiente de la Subsecretaria de Gestion e Industrias Culturales . Estas 
propuestas, con centro en el di seno y co n apoyo de los medios, permiten el desa
rrollo de l "market in g de ciudad ", es timu lar las indusrrias cultural es , el turismo 
receptivo y la promocion en el ex teri or de empresas de diseno (en el 2005 , Buenos 
Aires fue decJa rada ciudad de diseiio por la UNESCO). Es te perfil atiende una 
tipologia red ucida de productos para un segmento especifico del mercado. Basta 
entrar a un baza r 0 una ferreteria de barrio para observar que muchos de los pro
ductos que se ofrecen (co n etiquetas que lucen con orgullo la bandera argentina 
poniendo en va lor la industria nacional) ca recen de la mas minima asistencia de 
diseno, pero so n los que mas frecuentemente adquiere el grueso de la pobl ac ion 
para su uso, productos que pOI' su tipologia pueden verse tam bien en tiendas de 
cliseno. Es ta disociac ion entre los objetos "disenados" y los objetos industrializa
dos acces ibles de uso mas ivo (a pesa r de los concursos y acercamientos que es tos 
programas promuevan ) demues tra que estas politicas ti enden mas al "di seno" 
que a una actividad industrial de mayor aicance. 

"Que se vayan todos" 
En diciembre del 2001, la economia del pais colapso, la fuga de capitaJes fue 

incontenib le, el gobierno de la Ali anza suspendio el Plan de Convertibilidad y el sis-

[621 Aquiles Gay (1923) es ingeniero elec
tronieo. especia li sta en tecnologia cultural. 
Fue decano de la Universidad Tecnologica, 
preso politico y exi liado, trabajo en Paris en 
la UN ESCO y en Estocolmo. Fue profesor de 
historia del diseiio industrial en la UNC y pro· 
fesor de Ciencia. Tecnologia y Sociedad en 
la Faeultad de Ingenieria. Fuente: Dassano, 
Melisa y De Gennaro. Carolina. "Entrevista 
a Aquiles Gay. Un pasado, un presente y un 
futuro argentino" Chedesign . http://www 
e hed es i 9 n. eom.a r / en trev i s ta _ a qui I e s. ph p: 
Consultado 9 de marzo 2006. 

[631 "Objetistiea" : espee ialidad de diseiio 
earaeterizada por el proyec to V produccion 
de elementos (Ie baja eomplejidad teeniea, 
exclus ivos 0 reproducidos en se ri es eortas, 
orientados al diseiio de autor. Comereia liza
dos en fe ri as, tiendas de diseiio V/o shops 
de 1ll1lSeos. 
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[641 Por ejemplo: Alejandro Sarmiento y 
Miki Friendenbach desarrollaron en 2002 una 
herram ien ta de carte para convertir en tiras 
las bote llas de PET. Alejandro Sarm iento, 
egresado de la UNLP, estudi6 y trabaj6 en 
Jap6n. Es proiesor en la Universidad de 
Palermo (Buenos Ai res). 

[6s1 En la UNLP, un equipo coordinado por 
Eduardo Simonetti desarrol16 un sistema de 
productos y dispositivos para ser implemen
tados par recuperadores de res iduos. La cate
dra de Beatriz Ga lan en la UBA desarrol la 
proyectos en comunidades de ri esgo soc ial 
en Manos del Della, cooperativa de artesa
nos, desarrol lo de ul1 idades productivas en 
Tucuman, entre otros. 

tema bancario confiscolos ahorros en dolares de la elase media, 10 que se denomino 
"el corral ito", EI fndice de desempleo trepo also%. En cuestion de dfas la estructura 
socioeconomica se desmorono, no hubo flujo de dinero, la mendicidad tomola calle 
y la solidaridad tambien. En una accion espontanea se iniciaron manifestaciones 
multitudinarias en todo el pais con los "cacerolazos", cada uno con sus razones . 
Los bancos fueron el centro de la indignacion para quien tenia aUf sus ahorros , 
los politicos eran insultados en los lugares publicos y fueron surgiendo recursos 
espontaneos , como los elubes de trueque y asambleas barriales, donde se analizaba 
la situacion y se tomaban decisiones por mayoria simple. EI presidente de la Rua 
renuncio a comienzos de 2002 y en un mes se sucedieron cuatro presidentes. La sos
ten ida demanda social a traves de movilizaciones encontro su limite en el asesinato 
de dos jovenes manifestantes por parte de la policia. Este hecho acelero elllamado a 
nuevas elecciones que ]Jevaron a Nestor Kirchner a la presidencia en 2003. 

La situacion del disefio no podia ser peor. Los estudios se vieron forzados 
a reducir el numero de colaboradores, muchos cerra ron, otros tentaron abrir 
oficinas en el extranjero. Salir de la crisis significo reacomodarse a una escala de 
honorarios subvaluada y adem as "pesificada" (es decir, tres veces mas baja que la 
anterior) , adaptarse a proyectos puntuales (no integrales) , trabajar con equipos 
obsoletos y con insumos limitados en variedad y calidad. 

La imagen corporativa se desprestigio como argumento de eficiencia y calidad. 
Basta con imaginar en que estado quedola relacion de los bancos con los ahorristas 
o la de la empresa Telefonica, que esta entre las primeras en el ranking de rec1amos. 

Primero se reacti vola produccion de los productos exportables vinculados a 
la agricultura (commodities , vi nos , lacteos) y el petroleo, seguida por la industria 
sustitutiva de importaciones que debia abastecer el mercado interno, como el 
calzado y la industria textil. Posteriormente, la industria sustitutiva que requeria 
acceso al credito y por ultimo las industrias productoras de bienes de capital (a 
excepcion de la industria de maquinaria agricola) . 

En la via publica , manifestaciones graficas como el stencil fueran utili zadas 
como forma de pratesta. Se desarro]]aron proyectos en favor de fabricas recu 
peradas por los obreros y otras independientes como proyectos de reciclaje.[641 
En las universidades nacionales resurgieron los programas de interes social, 
transferidos a la vida rea1. [6s1 Se crearon grupos que demandan reivindicaciones 



sociales, laborales, ambientales , por abuso de poder, trata de personas, victimas 
de la violencia policial, del transito ve hi cular, entre muchas otras denominados 
por la sociologia "minorias de alta densidad", muy conocedoras de la proble
mati ca que defienden , son la ultima version de organizaciones social es espon
taneas que ponen en jaque el poder politico y estan dan do origen a una nueva 
fo rma de dirigencia social. En estos espacios el diseiio , has ta el mom ento, parece 
no habe r tornado intervencion. 

El dise fi o se federal izo es tos ultimos afios y practicamente en todas las pro
vincias hay demanda y actividades. Se crearon nuevas asociaciones en Buenos 
Aires , La Plata , Co rdoba, Mendoza, Ma r del Plata, Jujuy e in cluso se conformo 
el primer Colegio Profesional de Disefio Industrial en la provi ncia de Buenos 
Aires, hay programas nac ionales y regionales e intervenciones que demuestran 
la insercion en areas de produccion de bienes durabl es ori entados al fo rtal e
cim iento de las economias regionales. Si bien los indicadores eco nOmiCOS [66l 
de los ultimos anos tienden a demostrar un crecimiento - de acuerdo con los 
economistas "espectacular" - de la eco nomia y una sos ten ida react ivacion de la 
producc ion , eso no se refl eja en el gasto social y hay un marcado empeoramien
to de la distribucion de in greso. De manera con stante, la brecha entre e110% 
mas rico y el lO% mas pobre de la poblacion (con referencia al indice de Gini) 
crecio des de los '70 cuando esa brecha era ocho veces mayo r y en la actua l idad 
se amplio a 30 veces mas. Y esta realidad polarizada con tendencia a la exclusion 
social sigue condicionando el potencial del disefio. 
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