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1) Ciclo Lectivo: 2024 

2) Denominación asignatura: Taller de Diseño Industrial 2 y 3 B 

3) Sistema de promoción Directa 

4) Carga horaria semanal (teórico y práctico) 6 horas 

5) Fundamentación de la materia  

El Taller de Diseño Industrial B (TDIb) es la materia vertebradora de la carrera de Diseño 
Industrial en tanto espacio de síntesis de saberes incorporados y construcción de otros 
nuevos. El TDIb es un espacio curricular que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje 
constituyendo un medio diferenciador de la disociación entre formación teórica y 
formación práctica. Planteamos siempre que el taller es “práctico-teórico” para denotar 
que la teoría se construye también sobre la reflexión de la práctica y no exclusivamente al 
revés como habitualmente se suele instalar. En este contexto se propone una construcción 
más horizontal de conocimientos tomando la información y saberes previos de los 
estudiantes que pasan a constituir un insumo vital para el análisis y reflexión.  

El TDIb es el espacio de exploración y desarrollo proyectual en la formación de 
diseñadores, entendido esto no solo como la praxis referida al producto de diseño, sino 
fundamentalmente como un espacio multidimensional y complejo que involucra una gran 
cantidad y variedad de aspectos que para ser interpretados y traducidos a respuestas de 
diseño, exigen la construcción de algún tipo de pensamiento estratégico que permita, 
entre otras cosas, deconstruir el sentido común en tanto sistema de significados impuesto 
y abordar la responsabilidad indelegable de la construcción de sentido en el marco de la 
responsabilidad social que exige la formación en la universidad pública. Dicho de otra 
manera, sostiene la idea de formar universitarios como categoría de conocimiento y 
responsabilidad social que también son profesionales del Diseño Industrial. 

El TDIb colabora en la actualización del ejercicio disciplinar a partir de evitar su 
encorsetamiento, a través de la incorporación de prácticas proyectuales graduales y 
reflexivas que tienen como centro de su acción a los sujetos y su contexto, generando 
criterios de trabajo, modalidades de investigación y herramientas de desarrollo. En 
definitiva, en el TDIb se construye el conocimiento bajo la lógica de “aprender a diseñar 
diseñando” y ejercitando la observación reflexiva en el marco de la metodología de la 
pregunta. 

La presente asignatura es un taller vertical que se cursa en todos los niveles, es decir de 
segundo a quinto año de la carrera de Diseño Industrial. Se trata de una materia anual, de 
promoción directa, con una carga semanal de ocho horas cátedra constituyendo de esta 
manera el eje vertebrador de la carrera, concepto fundado en su característica proyectual 
que la posiciona en el espacio de sintetizar conocimientos de otras áreas: socio-culturales, 



 

 

históricas, morfológicas y tecnológicas, que intervienen directamente en el proceso de 
diseño para la generación de nuevas hipótesis y desarrollos proyectuales situados.  

Esta conceptualización académica de la materia está natural e inevitablemente atravesada 
por el devenir socio-histórico-cultural de nuestro país, en el cual se inscribe la institución 
pública de educación superior que contiene nuestra disciplina.  En este contexto, y ante la 
ausencia y/o vaivenes históricos a que se ha encontrado sometida la industria nacional, es 
que se sostiene la necesidad de una formación generalista, flexible, con alto sentido crítico 
y fundamentalmente con anclaje en la realidad. Afirmamos de esta manera la voluntad y 
responsabilidad de propiciar una formación en diseño enmarcada en una visión popular, 
nacional y latinoamericana.  

Históricamente esta asignatura diferenció en su enfoque los conceptos de “diseñar” y 
“aprender a diseñar”, por definir al diseño como un proceso de síntesis y al aprendizaje 
como un proceso de análisis. Considerando el recorrido de esta visión en el tiempo, 
entendemos se ha profundizado hacia la opción de “aprender a diseñar diseñando”. Esta 
nueva concepción se funda en la praxis realizada en los últimos años del taller vertical, 
desde la formación de un profesional que interprete, se adapte e interactúe con el medio 
socio-histórico-productivo en el cual se desempeña, que posea una visión reflexiva, crítica 
y fundamentalmente propositiva respecto del entorno social que enmarca su actividad. 

En palabras de Schön (1992), “quizás aprendamos a reflexionar en la acción aprendiendo 
primero a reconocer y aplicar reglas, hechos y operaciones estándar; luego a razonar sobre 
los casos problemáticos a partir de las reglas generales propias de la profesión y sólo 
después llegamos a desarrollar y comprobar nuevas formas de conocimiento y acción allí 
donde fracasan las categorías y las formas familiares de pensar”. (p. 47) Es la necesidad de 
situarse en una condición donde prevalece el mundo de la vida, donde el dispositivo taller 
como práctica reflexiva va de la acción que produce respuestas, hacia la reflexión que 
propone la comprensión provisional para dar lugar al aprendizaje experiencial. 

El equipo que conforma esta cátedra está comprometido ideológicamente con los 
derechos de las personas en equidad de género y respeto a la diversidad. Tanto en lo 
referido al funcionamiento interno de la cátedra, el abordaje de las construcciones del 
conocimiento, relaciones de enseñanza aprendizaje y en la elección de las temáticas a 
abordar en las ejercitaciones. 

En este sentido como define Ahmed, S (2021) “La heteronormatividad funciona como una 
forma de comodidad pública que permite a los cuerpos extenderse en espacios que ya han 
sido moldeados…los espacios extienden los cuerpos y los cuerpos extienden los espacios; 
las impresiones que adquieren las superficies funcionan como huellas de esas extensiones” 
(p. 224). 

Nos referimos a los modos de habitar la institución, el aula, el espacio taller y las 
problemáticas que se definen en el sistema de significados de las huellas proyectuales. A 
una perspectiva de género que supera el cupo, creemos en la práctica basada en la 
diversidad desde su perspectiva didáctica, no referida como inclusión, pues la reflexión en 
la acción implica la heterogeneidad de miradas. La perspectiva de género como espacio de 
innovación repensando la asociación de la técnica y el campo simbólico de la cultura de 
producto. El diseño supera lo heteronormativo y se compromete con el bien común de los 
sujetos y la sociedad que conforman.  



 

 

El problema ambiental que globalmente enfrentaremos en los próximos años y que 
estamos enfrentando, también nos convoca y obliga a posicionarnos en la discusión y 
formación para que nuestros estudiantes cuenten con herramientas que les permitan 
involucrarse activamente en la construcción y transformación del mundo que habitamos. 

6) Objetivos  

El objeto no es el fin último, sino el medio para trabajar en un diseño que responda a las 
necesidades de sujetos sociales situados y contextualizados. El producto de un proceso 
proyectual es una respuesta que excede y supera al bien material. 

Objetivos generales de los Talleres de Diseño Industrial 2 y 3 B 

 El segundo ciclo se fundamenta en administrar las complejidades en el desarrollo del 
aprendizaje, incorporando el proceso proyectual en la producción de objetos (componentes de 
diseño, dialéctica funcional-tecnológica y recursos formales - lenguaje) y las dinámicas de 
participación/estudio etnógráfico de los sujetos en sus contextos, colaborando en la 
construcción de instrumentos metodológicos de investigación y comunicación de propuestas. 

El tercer ciclo propone sustentar la noción de producto como emergente del contexto, y 
profundizar en los valores del objeto (pertinencia, tipicidad, influencia contextual – 
proximidad, empresa, mercado, cultura de producto-) desde las dinámicas de producción 
territorial con interlocución de experiencias prácticas centradas en los lenguajes de producto y 
la diversidad de escalas de la producción en el diálogo local-global. 

Objetivos particulares Taller de Diseño Industrial 2 B 

Introducir gradualmente al estudiante en la dimensión de las variables que intervienen en la 
problemática del diseño industrial. 

Instalar la metodología de trabajo presencial en el taller de diseño industrial como eje de las 
estrategias pedagógicas. 

Incorporar la lógica del proceso proyectual para el diseño de productos. 

Posicionar al usuario y su contexto como centro de la actividad, estableciendo para quien 
diseñamos desde una perspectiva filosófica y observando la relación “usuario-uso-entorno” 
acorde a las necesidades del mencionado usuario.   

Ejercitar durante el desarrollo de proyectos grupales y/o individuales los distintos roles de 
intervención de diseño que propone la actividad. 

Analizar y establecer los requisitos contextuales, operativos y simbólicos que contenga la 
temática a diseñar incluyendo los requerimientos ergonómicos y antropométricos 
correspondientes. 

Desarrollar la capacidad de investigar, proponer y jerarquizar pautas y requisitos 
condicionantes del proyecto para dar respuesta al problema planteado. 

Conceptualizar las estructuras formales y funcionales de los productos, en directa relación a su 
configuración. 



 

 

Problematizar, sintetizar y proponer distintas soluciones proyectuales para un mismo conjunto 
de requisitos o problemas a resolver. 

Desarrollar los proyectos proponiendo materiales, procesos y sistemas productivos acordes a 
una escala tecnológica previamente definida. 

Conceptualizar y experimentar el concepto de diseño de conjunto de productos (familia, línea, 
etc.) 

Promover la educación híbrida como metodología participativa en instancias de investigación, 
desarrollo y evaluación de pares. 

Socializar permanentemente experiencias en trayectos, propuestas y resultados finales entre 
los estudiantes y docentes de cada curso. 

Objetivos particulares Taller de Diseño Industrial 3 B 

Problematizar la dimensión de las variables que intervienen en la actividad de diseño 
industrial. 

Sostener la metodología de trabajo presencial en el taller de diseño industrial como eje de las 
estrategias pedagógicas. 

Desarrollar la capacidad investigativa en función del problema y las oportunidades de 
detección de intervenciones de diseño. 

Profundizar la lógica del proceso proyectual para el diseño de productos acorde a las temáticas 
del nivel. 

Establecer la pertinencia de la relación existente entre las prácticas académicas propuestas 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje, asociándolas a las situaciones emergentes de la 
actividad profesional. 

Ejercitar el pensamiento estratégico como eje de desarrollo proyectual. 

Deconstruir el sentido común en tanto sistema de significados impuesto. 

Construir respuestas a programas de requisitos predeterminados por otro, incluyendo los 
aspectos funcionales, simbólicos, contextuales, productivos y de mercado. 

Proponer configuraciones grupales de productos para funciones distintas, donde estos ya no 
son un objeto particular, sino un conjunto de dos o más elementos. Macroformas y sus 
relaciones. Familias-líneas-series. 

Conceptualizar al usuario como un grupo de individuos al cual el diseñador no pertenece, 
interpretándose como un conjunto de voluntades asociables que permitan establecer 
categorías de análisis. 

Observar los límites entre las decisiones que puede y/o debe establecer el diseñador y los que 
puede y/o debe establecer el comitente. 



 

 

Seleccionar una propuesta final entre varias alternativas posibles, incluyendo las de 
producción, a partir de la reflexión crítica para la toma de decisiones. 

Experimentar distintas relaciones antropométricas y posicionales con los objetos. Lejos, cerca, 
fuera, dentro, abajo, arriba,etc. 

Realizar prácticas proyectuales totales o parciales en equipos, fomentando el intercambio de 
experiencias y la multiplicación de saberes. 

Promover la educación híbrida como metodología participativa en instancias de investigación, 
desarrollo y evaluación de pares. 

Descubrir y experimentar nuevas habilidades que permitan expandir conceptos y campos de 
acción. 

7) Contenidos 

Contenidos TDI 2 “El proceso proyectual en la producción de objetos”  

El Diseño Industrial como actividad. Factores intervinientes en su desarrollo y práctica. Rol del 
diseñador y áreas de intervención. Marco académico y profesional. Diseño e Industria. 

Metodología proyectual. Opciones y variables. Investigación direccionada al producto de 
diseño. 

El usuario y el contexto en Diseño Industrial. Definición. Posicionamiento. Investigación. 
Relación usuario-uso-entorno. 

Análisis de producto.  Condicionantes.  Requisitos ergonómicos, antropométricos, operativos y 
contextuales. Entorno de productos acotados a una escala manual en relación al usuario. 
Herramientas de evaluación y toma de decisiones. 

Programa de diseño. Introducción e interpretación. Concepto de idea rectora – partido – 
propuesta. 

Proyectos grupales e individuales. Procesos productivos. Complejidad y coherencia productiva. 

Contenidos TDI 3 “Profundización de la noción de producto”  

El proyecto y el producto. El Diseño Industrial y la industria. Expansión de competencias 
profesionales. Oportunidades de intervención. 

Programa de diseño. Análisis y desarrollo. Jerarquización de condicionantes. Mercado y costos. 

Usuario, contexto y producto. Características. Entorno cultural. 

Pensamiento estratégico y proyecto. Discurso de producto y construcción de sentido. 
Repertorio técnico y formal. Construcción de alternativas. 

Conjuntos de productos. Familia-línea-serie. Antecedentes, desarrollo y tipologías. Productos 
de uso público y productos de uso privado. El cuerpo humano en relaciones de arriba - abajo- 
dentro -fuera de los productos. 

El producto de diseño industrial. Comunicación y contextos. Representación técnica. 
Representación tridimensional. Prototipo funcional. 



 

 

 

8) Metodología de trabajo  

El taller de diseño actúa como dispositivo que regula las etapas del conocimiento, las 
complejidades del proceso de desarrollo de un producto, las vinculaciones y transferencia 
al medio. 

Como asignatura troncal, administra contenidos explicitados en el programa propuesto 
por la asignatura, a la vez que instrumentaliza y recompone desde la ejercitación, los 
contenidos adquiridos en las materias específicas, del mundo material, humanísticas y de 
la comunicación.   

Como se ha destacado, cada nivel de la asignatura articula contenidos curriculares, para 
profundizar desde los mismos el perfil de diseñador y la orientación de la propuesta. La 
incorporación de contenidos es progresiva, debe contener objetivos claros, reales 
(alcanzables) y verificables.  

El aprendizaje se realiza a través de los trabajos prácticos, que son expresados en la ficha 
de trabajo práctico (ver modelos en anexo), que es soporte pedagógico y recorte de un 
tema como modelización del contenido. La ficha explicita objetivos generales y 
particulares, cronograma de trabajo, componentes de entrega/validación y criterios de 
evaluación. 

El taller induce y potencia el conocimiento, es una práctica social proyectual y un ejercicio 
de posicionamiento de roles 

Los desarrollos teóricos son parte del cuerpo de conocimientos específicos y generales en 
torno al tema a abordar. Se expresan en la justificación y como apoyo bibliográfico en el 
marco de la ficha del trabajo práctico. 

Los temas específicos y operativos del proceso de diseño, se implementan mediante 
charlas a cargo de los auxiliares docentes. 

Los temas teóricos cuentan con desarrollos de los profesores, vinculaciones de las 
investigaciones desarrolladas por ellos, e incorporan asesores externos expertos para 
temas específicos. 

9) Modo de evaluación  

La cátedra intercambia sobre los resultados de los trabajos prácticos, a través de 
jornadas de reflexión entre estudiantes y docentes. Promueve la evaluación, 
experiencias de autoevaluación y evaluación cruzada, en el marco de contrato 
pedagógico establecido. 

Lleva adelante la evaluación como proceso. Establece etapas y objetivos a alcanzar en 
cada trabajo práctico, conceptualizando trayectos, estimulando momentos de entrega 
y validando procesos/productos. Desarrolla evaluaciones parciales para el aprendizaje 
y la discusión de posicionamientos frente a la toma de decisiones en el proceso 
proyectual. 

Respeta el reglamento de asistencia y estimula la participación en clase a través de 
exposiciones grupales y estímulo a la presentación de avances del proyecto. Talleriza. 



 

 

Explicita objetivos y ejes de evaluación a través de la ficha del trabajo práctico, para 
orientar al estudiante. 

Establece fichas de evaluación por estudiante y ficha de desempeño y autoevaluación 
del tp y el año. 

Considera que la evaluación es una instancia más de aprendizaje, que comunica al 
estudiante los criterios y lugares para el desarrollo de su proyecto, para la evolución de 
su trayecto formativo. Evaluamos coherencias, procesos y resultados. 

El taller de diseño plantea un desarrollo pedagógico graduado. Por lo que se considera 
importante que la evolución del alumno acompañe la dificultad creciente de los 
trabajos 

Los TP tienen una introducción teórica y una ficha de presentación donde se estipulan 
temas y objetivos a desarrollar, como así también establece la dinámica proyectual en 
el tiempo a través de un cronograma de etapas a cumplimentar pudiendo incluir 
fechas de preentrega (entregas parciales) y una fecha de cierre (entrega final).  

En todos los casos el estudiante recibe una devolución personalizada referida a todos 
los aspectos de la tarea realizada en cada trabajo práctico. 

Si no cumplimentara los requisitos para la aprobación del trabajo, la cátedra realiza 
una devolución orientadora valorizando los aspectos pertinentes para su evolución y 
otorga una nueva fecha de entrega para cada uno de estos TP a lo largo de la cursada.  

Si existiera la situación de desaprobar más de un trabajo en sus dos instancias, se 
estipula una fecha sobre el final de la cursada para recuperar esos contenidos con un 
trabajo particular, direccionado a experimentar los aspectos observados, previamente 
explicitado e informado de sus objetivos al estudiante. Es opcional, según el caso, 
desarrollar un coloquio recorriendo la trayectoria realizada durante el ciclo lectivo 
para definir su situación respecto de la aprobación del curso.  

En definitiva, las evaluaciones articulan dos ejes: 

- conceptual: la valoración general del trayecto formativo, considerando la 
participación en clase (individual o colectiva), la socialización en el marco del respeto 
en el intercambio académico y la capacidad de reflexión aplicada al proyecto de cada 
estudiante. 

- instrumental: consiste en la adecuación a los objetivos del trabajo práctico, calidad y 
pertinencia de las etapas del proyecto. 

La modalidad de trabajo y aprobación de la materia está constituida por el 80% de 
asistencia a clases y la aprobación del 100% de los trabajos prácticos 
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