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Resumen: 
El presente trabajo iniciado en el año 2013, es producto de una investigación en el 
marco de proyectos de adscripción que se encuentran en proceso de realización. 
Dicho trabajo se aborda en base al programa de la materia Panorama Histórico y 
Social del Diseño (Prof. titular Nilda Guarino), perteneciente al primer año de las 
carreras de Diseño en Comunicación Visual y Diseño Industrial, de la Facultad de 
Bellas Artes de la UNLP.  
 
Se trata de la realización de un relevamiento exhaustivo de casos representativos de 
los temas desarrollados en el mencionado programa, a fin de producir un material de 
consulta en la modalidad de fichas que funcione como una herramienta sistematizada 
a disposición de estudiantes y docentes de la cátedra.  
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente trabajo iniciado en el año 2013, es producto de una investigación en el 
marco de proyectos de adscripción que se encuentran en proceso de realización. 
Dicho trabajo se aborda en base al programa de la materia Panorama Histórico y 
Social del Diseño (Prof. titular Nilda Guarino), perteneciente al primer año de las 
carreras de Diseño en Comunicación Visual y Diseño Industrial, de la Facultad de 
Bellas Artes de la UNLP. 
 

Se trata de la realización de un relevamiento exhaustivo de casos representativos de 
los temas desarrollados en el mencionado programa, a fin de producir un material de 
consulta en la modalidad de fichas con información de textos, imágenes y sus 
respectivas referencias (autor - movimiento / escuela - fecha y otra información de 
relevancia), para ser puesto a disposición de estudiantes y docentes de la cátedra. 

Como esquema general, la investigación se encuentra dividida en cuatro partes, las 
cuales coinciden con las cuatro unidades del programa que conforman la materia. 
El trabajo se planteó como una investigación flexible, a la que se pudiesen incorporar 
nuevos temas o unidades del programa de la materia para continuar ampliando el 
proyecto. 
 
La propuesta de iniciar este trabajo surgió a partir de detectar la falta de un material 
que sistematizara datos concretos sobre la gran diversidad de temas incluidas en las 



cuatro unidades del programa. En el mismo se encuentran enunciados los temas y se 
detalla la bibliografía correspondiente a cada unidad. Como “Toda bibliografía debe 
reflejar una intención fundamental de quien la elabora: la de atender o despertar el 
deseo de profundizar conocimientos en aquel o aquellas a quienes se propone (...)” 
(Freire,1968:47), además de la bibliografía ya existente incluida en el programa de la 
materia, se entiende que al tener la cátedra una propuesta pedagógica resulta un 
aporte la elaboración de un material de elaboración propia que colabore en la 
comprensión de los contenidos.  

 
OBJETIVOS 
 
El objetivo general del trabajo es construir un material de consulta en formato de 
fichas, que sirva de herramienta de estudio, con un contenido que ayude a el análisis 
de los temas que aborda la materia, en base a datos concretos para que el estudiante 
pueda establecer conexiones y elaborar sus producciones durante la cursada teórico-
práctica.  
 
Es necesario tener en cuenta que el estudiante con el que se trabaja en el marco de 
esta materia, pertenece al primer año de la cursada de la carrera de grado. Es por esto 
que se trata de un sujeto que está atravesando un período de cambio y adaptación, al 
estar dejando atrás las modalidades de la escuela secundaria, para pasar a la nueva 
realidad de la universidad con todos los cambios y responsabilidades que esto 
conlleva, en el marco de la crisis de una etapa en la que “las diferentes formas en las 
que el adolescente atraviesa el camino que le permite insertarse en el mundo adulto, 
construir un proyecto y lograr su autonomía pueden caracterizarse por excesos o 
carencias, grados de libertad con límites claros que abren camino a la creatividad o 
con límites difusos que pueden llevar a la desorientación. (...) Un tiempo que muchos 
autores están de acuerdo en que se ha extendido. Se anticipa en sus comienzos y se 
aleja en su finalización” (Jolis, 2000:33) 
 
En general se advierte en los estudiantes ingresantes, la desorientación frente a las 
formas de abordar los materiales y contenidos a incorporar en la cursada, por lo que 
las fichas servirán como herramienta para ordenar y relacionar temas. Por lo tanto, el 
material de consulta a ser producido se propone precisar datos relevantes, exactitud 
de fechas y referencia sobre movimientos y sus producciones. El objetivo es despertar 
mayor interés por parte del alumno en obtener información para el desarrollo de los 
trabajos prácticos y encarar el “(...) Desafío que se hará más concreto en la medida en 
que empiece a estudiar los libros citados y no a leerlos por encima, como si apenas los 
hojease” (Freire,1968:47). 

 
 
En definitiva el trabajo que a continuación se desarrolla, apunta a brindarle a este 
estudiante ingresante al “nuevo mundo” de la universidad, material de consulta de 
rápida comprensión, permitiéndole ordenar los contenidos y acercarse mejor al estudio 
en profundidad de los temas que propone la materia. 
 



 
 
FIGURA 1: Para trabajar de manera metódica se realizó un cronograma en el cual se 
plantean tareas con sus respectivos plazos para ser desarrolladas. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El trabajo se estructura en relación a las cuatro unidades del programa de la materia, 
organizados según cortes históricos por periodos de tiempo, marcados por hitos 
históricos en un orden cronológico. 
 
El primer corte histórico toma como punto de partida el Renacimiento en el siglo XV, 
analizando como propone el programa analítico de la materia: “(...) el mundo Europeo 
a partir del siglo XV: los orígenes de la modernidad. (...)”, adoptando una visión global 
de las transformaciones que tuvieron lugar hasta la Revolución Francesa de 1789. 
 
El segundo corte histórico contempla desde la Revolución Francesa a la Primera 
Guerra Mundial, incluyendo la primera y la segunda Revolución Industrial y el fin de la 
Edad Humanística. Este corte histórico es el llamado por Hobsbawm el “largo siglo 
XIX” (Hobsbawn,1997:16). En este corte se analiza la transformación del mundo 



europeo. La necesidad de progreso y el uso de la razón como motor de la sociedad, 
generadora de grandes avances científicos y tecnológicos. 
 
El tercer corte histórico, la Era de Entreguerras (Europa y los EE.UU), es el llamado 
por Hobsbawm “el corto siglo XX”. (Hobsbawm,1995:10) Este periodo de tiempo posee 
tres partes. La primera de ellas, es la analizada en esta unidad: “época de catástrofes”, 
que se extiende desde 1914 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Las dos partes siguientes a la “época de catástrofes” son las  analizadas en el cuarto 
corte histórico, “la edad de oro” y “el derrumbamiento”, llamadas así por Hobsbawm 
(1995). Es decir, desde la segunda posguerra a la “caída del Muro de Berlín”, 
extendiéndose prácticamente hasta el presente en el contexto mundial. Este cuarto 
corte se abordará a posteriori, utilizando el mismo esquema propuesto en los otros tres 
que se encuentran actualmente en elaboración. 
 
La propuesta es, entonces, partiendo de esta división por unidades que plantea la 
materia, que cada adscripto, aborde uno de estos cortes históricos y se trabaje en 
equipo, evitando el trabajo individual y aislado, a fin de lograr un producto colectivo 
que permita aportes diversos. 
 
 

 
 
FIGURA 2: Esquema de unidades que componen la materia. 
 
 
Para estructurar la investigación de los contenidos se generó en primer lugar un 
relevamiento y posterior clasificación de las temáticas más importantes que cada 



unidad aborda, realizando una búsqueda de bibliografía que no solo es la citada en el 
programa sino que explora otras, para así obtener datos cuantitativos y cualitativos 
junto a imágenes que sintetizan los temas. 
 
El paso siguiente fue el análisis de la información y de las imágenes relevadas. El   
“Analizar los datos recolectados comporta, en consecuencia, dos procesos 
íntimamente vinculados: 
-organizar los datos reduciendo su longitud y alcance a fin de brindar una información 
adecuada y útil; y  
-analizar el conjunto de datos ya organizados, abstrayendo a partir de ellos y llamando 
la atención sobre lo que considera más importante o significativo.” (Blaxter y otros, 
2000:247). 
 
A partir de la instancia anterior, se realizó un ordenamiento de los datos, haciendo foco 
en características y/o elementos importantes de estas temáticas para detallar en la 
ficha. Por tal motivo se realizó una síntesis, la cual estaba condicionada por el formato 
y el espacio disponible para colocar la información. Para que haya una equidad entre 
fichas de diferentes unidades, se buscó que los datos fueran equivalentes en cuanto a 
la información brindada, ya que algunos temas se pueden desarrollar en mayor o en 
menor medida de acuerdo a la cantidad de bibliografía o datos disponibles. 
 
La ficha se plantea como la unidad mínima para volcar la información sistematizada. 
En ella se ordenan datos del elemento analizado, de manera tal que sea de rápida 
comprensión a simple vista, y fácil comparación una con otra. 
 
En la misma se planteó una grilla constructiva sectorizando espacios en los que se 
ubicará la información, con el fin de organizarla de manera estructurada y sintética. 
 
Uno de estos sectores planteados es en donde se desarrolla el tema, de manera 
general, colocando los datos históricos más importantes, evitando caer en una 
descripción muy detallada de la temática para permitir que los estudiantes realicen una 
elaboración propia, basada en relaciones entre los temas o de los temas con su 
contexto histórico. 
 
Otro sector, en la parte inferior de la ficha, permite ubicar los datos más relevantes en 
forma de punteo, para que su lectura sea ágil (año, lugar, autores/diseñadores, 
características principales, influencia que recibe o genera). 
 
Debajo de la columna de desarrollo del contenido se encuentra un pequeño sector 
para detallar la bibliografía con la que se trabajó, de manera que funcione como guía 
para ahondar en el tema y orientación para la búsqueda de mayor información. 
 
Si bien se colocan una o varias imágenes del tema, la idea no es realizar una 
descripción de estas en la ficha, sino más bien que sirvan como ejemplos de la 
temática; por ello la elección de las mismas es importante, ya que deben sintetizar 
aspectos clave del tema abordado.  
 
La ficha se planteó en el formato de hoja A4 (21 x 29,7 cm) para facilitar su eventual 
impresión. 



 
 
FIGURA 3: Esquema de una ficha. 
 
 
DESARROLLO Y AVANCES 
  
Actualmente se encuentran en elaboración las fichas de las primeras tres unidades de 
la materia, trabajando en los contenidos a analizar, a través de una ordenamiento de 
los mismos en una estructura de árbol con niveles. Se parte de una temática general, y 
a partir de ella se desprenden los casos particulares.  
 
Este esquema de niveles es el mismo para todas las unidades, por lo que de esta 
manera los niveles de análisis son comparables de una unidad a la otra. Es decir si 
tomamos fichas del NIVEL 1 de cada unidad, estaremos viendo fichas sobre 
movimientos artísticos, o corrientes históricas; asimismo si nos movemos al NIVEL 2 
de análisis, estaremos en presencia de un contenido un poco más específico, 
relacionado con temáticas de conjunto, como por ejemplo un grupo de cartelistas, o el 
mobiliario de la época; y al avanzar un nivel más, la especificidad se profundiza, 



llegando a analizar datos de producciones más particulares/individuales, como un 
producto o una determinada tipografía. 
 

FIGURA 4: Estructura de jerarquización de las fichas según su nivel de 
generalidad/especificidad respecto a los temas que abordan. 
 
Esta estructura de árbol permite abordar los diferentes temas de análisis y a su vez 
configurar “reenvíos” de una ficha a otra. Es decir, posibilita relacionar las temáticas ya 
sea dentro de la misma unidad, pero en diferentes niveles de la misma, o a su vez, 
desplazándose de una unidad a la otra, según sea el caso. Porque, si bien se está 
planteando la producción de fichas donde se compilan datos “duros” del objeto de 
análisis, es fundamental dejar en claro también, que el abordaje de los temas en 
general conduce a una relación con sucesos anteriores y/o posteriores, donde los 
temas se relacionan, recibiendo o generando influencias respecto de otros. 
 
La codificación de los niveles de cada unidad, se presenta como fundamental a la hora 
de plantear estos reenvíos, así es como por ejemplo se puede encontrar dentro de una 
ficha la referencia “ver: U2.1.1” aclarando así qué ruta se debería seguir para ahondar 
más en la temática. También se puede entender más el tema analizado, al quedar de 
manifiesto los niveles que se atraviesan para llegar a la ficha sugerida.  
 
Esta codificación también es fundamental, porque permite ubicar cada ficha en 
relación a la lógica interna de ordenamiento y su contexto, y posibilita que se siga 
investigando de manera vertical (siguiendo la línea de profundización de los niveles 
hacia arriba o hacia abajo) o de manera horizontal (pudiendo observar otros temas del 
mismo período, según el nivel de profundidad en que se encuentre). 
 
El diseño de la ficha fue modificándose a medida que se avanzaba con su elaboración, 
según se fue viendo cuál era la mejor manera de volcar la información, y cuánto 



espacio se le dedicaba a cada sector. En este momento se plantea una ficha de una 
sola carilla, que como un catálogo, posibilite una comprensión concisa y rápida de 
cada tema. 
 

 
 
FIGURA 5: Fichas realizadas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A modo de conclusión planteamos que la construcción de estas fichas puede 
proporcionar un aporte a la cátedra, por un lado generando una fuente de consulta 
confiable para los estudiantes, quienes pueden utilizar esta herramienta - así como 
también la herramienta del árbol temático de cada unidad - para poder organizar los 
temas de estudio, y así ubicar rápidamente un movimiento, una corriente, un producto 
con una imagen representativa; por otro lado es un aporte para los docentes de la 
cátedra, quienes también podrán utilizar esta herramienta para organizar sus clases. 
  
Esta base de datos se puede desarrollar complementada con textos en un formato 
digital, como un sitio web o blog. 
 
El trabajo propuesto aporta  a establecer una base y punto de partida para las 
investigaciones y trabajos prácticos que los estudiantes realizan en el marco de la 
cursada de la materia. Por otra parte, constituye un trabajo con muchas 
potencialidades en cuanto a la ampliación de la cantidad de fichas que se pueden 
abordar. 
 
Asimismo, consideramos este trabajo de investigación como un aporte a nuestra 
propia formación académica en cuanto a profundizar en contenidos y sistematización 
del abordaje de fuentes bibliográficas y el desarrollo de trabajos de investigación, tanto 
en el marco de una adscripción como en otros espacios del ámbito universitario. 
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