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Reconocimiento e identidad en torno a la profesión
del diseñador industrial

La cues tión del reco no ci mien to y la iden ti dad pro fe sio nal de los dise ña do res indus tria les
remi te a una ins tan cia en cons tan te rede fi ni ción, sea por las cam bian tes prác ti cas pro fe sio na -
les, por sus repo si cio nes en con tex tos de coyun tu ra eco nó mi ca, o por la rede fi ni ción de la dis -
ci pli na en el ámbi to uni ver si ta rio, esto es, por la nece si dad de habi li tar una pro fe sión basa da
en lo diver so, dados los reque ri mien tos del mer ca do y de la sociedad.

Tal como he ana li za do a lo largo de este tra ba jo, la con fi gu ra ción dis ci pli nar del Dise ño se
cons tru ye en un marco diná mi co de defi ni cio nes y rede fi ni cio nes de la prác ti ca, ini cial men te
en torno a la forma y a la cali dad de los pro duc tos indus tria les, a la dico to mía artesanal- 
industrial, cues tio nes que luego se con ti nua ron en dis cu sio nes sobre la pre emi nen cia o no de
la fun cio na li dad o la for ma li dad en los pro duc tos, así como el encuen tro o des en cuen tro con
las artes, lo cual acer ca ba o ale ja ba, por cier to, a la figu ra del dise ña dor de la del artista- 
artesano. Habla mos de cues tio nes que con tri bu ye ron a sen tar las bases del Dise ño Indus trial
como pro fe sión, y del dise ña dor indus trial como pro fe sio nal atra ve sa do por dife ren tes sabe -
res, tanto téc ni cos, tec no ló gi cos, indus tria les, como artís ti cos, semán ti cos o morfológicos.

El dise ña dor como pro fe sio nal es for ma do, enton ces, sobre una base múl ti ple de acción,
en la medi da en que requie re herra mien tas diver sas que se vuel ven nece sa rias para desa rro -
llar su labor. Esto, por que el dise ño cons ti tu ye en sí un esla bón impor tan te en la cade na pro -
duc ti va, con lo cual el pro fe sio nal debe arti cu lar dife ren tes ins tan cias que ata ñen tanto a la
forma, el con cep to y la fun ción de los pro duc tos a desa rro llar, como a las tec no lo gías y los
mate ria les a tra vés de los cua les serán pro du ci dos, así como cues tio nes vin cu la das a la comer -
cia li za ción y el con su mo, aten dien do las deman das y nece si da des del públi co consumidor.

Es decir que la cons truc ción de la dis ci pli na vuel ve al dise ña dor una figu ra com ple ja en
cuan to a la diver si dad inhe ren te a la for ma ción obte ni da, la cual lo habi li ta a desa rro llar acti -
vi da des dife ren tes según las deman das del mer ca do y del con tex to eco nó mi co, pro duc ti vo,
social y cul tu ral en que se inser ta. La con for ma ción de sus per fi les pro fe sio na les dife ren cia -
dos da cuen ta, así, de una for ma ción, y una pos te rior inser ción, que apela a la diver si dad de
acción. Es esto mismo lo que inci de en su iden ti dad pro fe sio nal, en la cons truc ción de una
iden ti dad deve ni da del reco no ci mien to de los otros –sean estos indus tria les, los pro pios
clien tes, otros dise ña do res, o ins ti tu cio nes, como la misma Uni ver si dad que los formó–, así
como las pro pias inquie tu des, intere ses, deseos, en fun ción de los cua les se pro yec ta el indi vi -
duo como pro fe sio nal. Con lo cual, tanto la ‘mira da’ obje ti va de los otros, el reco no ci mien to
por parte de estos, en con jun ción con la ‘mira da’ sub je ti va que uno resig ni fi ca para sí, en fun -
ción de la cual uno se pro yec ta, con fi gu ran la pro pia identidad.

Así, pode mos decir con Dubar: “la iden ti dad no es otra cosa que el resul ta do a la vez esta -
ble y pro vi so rio, indi vi dual y colec ti vo, sub je ti vo y obje ti vo, bio grá fi co y estruc tu ral, de los
diver sos pro ce sos de socia li za ción que, con jun ta men te, cons tru yen los indi vi duos y defi nen
las ins ti tu cio nes” (Dubar, 2001: 109). Esto es, la iden ti dad, de acuer do con Dubar (2002), se
con for ma en rela ción a dos dimen sio nes, una per so nal o bio grá fi ca –la iden ti dad para sí– y
una rela cio nal –la iden ti dad para otro–, ponien do en juego una arti cu la ción de los men cio na -
dos ele men tos sub je ti vos y obje ti vos que tie nen lugar en el pro ce so de cons truc ción
identitaria:
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El suje to cons tru ye su iden ti dad a par tir de una transacción interna al indi vi duo,
deli nean do “qué tipo de per so na uno quie re ser” en corres pon den cia con su bio -
gra fía; y una transacción externa entre el indi vi duo y las ins ti tu cio nes y gru pos a
los que per te ne ce, a tra vés de la cual se per fi la “qué tipo de per so na uno es”, y con
ello a qué defi ni ción ofi cial corres pon de. De esta mane ra y a tra vés del con jun to de
repre sen ta cio nes socia les que con for man, por un lado, el acto de per te nen cia, y
por otro, el de atri bu ción, el suje to edi fi ca en una misma iden ti dad dos dimen sio -
nes de sí: la iden ti dad para sí y la iden ti dad para otro. Ambos aspec tos de la iden -
ti dad son inse pa ra bles y se cons tru yen en un pro ce so con ti nuo en el que el suje to y
su entorno se entre- trascienden y deter mi nan. (Dubar, 2000b, en Longo, 2003: 5)

En rela ción a esta pues ta en juego de defi ni cio nes esta ble ci das por los otros, defi ni cio nes
“ofi cia les” que deli nean el tipo de per so na que somos, arti cu la das con deseos y aspi ra cio nes
pro pias en fun ción de lo que que re mos ser, es que se cons tru ye la base de la iden ti dad
profesional:

La iden ti dad pro fe sio nal depen de rá de la defi ni ción desde sí mismo y desde la
otre dad en cuan to a com po nen tes como las com pe ten cias, el esta tus, la carre ra
posi ble, la cons truc ción de pro yec tos y las aspi ra cio nes. Este ejer ci cio cons trui rá
una “iden ti dad pro fe sio nal de base” que per mi ti rá una pro yec ción de sí para el
por ve nir y que por lo tanto orien ta rá la tra yec to ria de empleo y la lógi ca de apren -
di za je o for ma ción. Es decir que “no se trata sólo de ele gir un ofi cio o pro fe sión o
de obte ner un diplo ma, sino de la cons truc ción per so nal de una estra te gia iden ti -
ta ria que pone en juego la ima gen del Yo, la apre cia ción de capa ci da des y la rea li -
za ción de deseos. (Dubar, 2000, en Machu ca Bar bo sa, 2008: 53).

De acuer do con esto, es intere san te vol ver sobre un plan teo rea li za do por un entre vis ta do,
quien sos te nía: “No todos [los dise ña do res] son igua les y me pare ce que es una carre ra que sí
depen de mucho de cómo vos vayas mane ján do te cuan do salís para ver qué dise ña dor indus -
trial sos”. Allí pode mos obser var la imbri ca ción subjetiva- objetiva que inter vie ne en la cons ti -
tu ción iden ti ta ria, al inter ac tuar ins tan cias tales como ‘qué tipo de dise ña dor uno quie re ser’
con ‘qué tipo de dise ña dor uno es’, alu dien do a la defi ni ción de Dubar (2002). Esto es, tal
como hemos obser va do ante rior men te, las ins tan cias sub je ti vas y obje ti vas, la bio gra fía y el
entorno social- institucional se entre cru zan, se entre la zan en la pro pia defi ni ción iden ti ta ria
del dise ña dor, dando lugar a la cons truc ción de su iden ti dad pro fe sio nal, la cual se cons ti tu ye
como una dimen sión de la iden ti dad social:

La iden ti dad pro fe sio nal es una de las dimen sio nes que con for ma a la iden ti dad
social y que pri vi le gia el estu dio de los aspec tos vin cu la dos con el tra ba jo den tro
de la socia li za ción. Se ubica prin ci pal men te en los con tex tos de for ma ción uni ver -
si ta ria y de mer ca do de tra ba jo y recu pe ra meca nis mos de inter ac ción entre los
que des ta can la elec ción de carre ra y de uni ver si dad, la for ma ción edu ca ti va, la
inser ción al mer ca do de tra ba jo, la diná mi ca al inte rior del espa cio labo ral y el
pro yec to de vida aca dé mi co y pro fe sio nal. (Machu ca Bar bo sa, 2008: 53)

A

1/8/24, 9:47 Reconocimiento e identidad en torno a la profesión del diseñador industrial | Entre la industria y la autogestión

https://www.teseopress.com/industriayautogestion/chapter/8-reconocimiento-e-identidad-en-torno-a-la-profesion-del-disenador-industrial/ 2/23

https://www.teseopress.com/industriayautogestion/chapter/7-el-diseno-en-el-nuevo-milenio-el-re-conocimiento-de-una-profesion/


La cons ti tu ción de la iden ti dad pro fe sio nal es diná mi ca, en tanto resul ta do de un pro ce so
cam bian te atra ve sa do por ins tan cias diver sas que inter ac túan, dando lugar a una iden ti fi ca -
ción del egre sa do con un grupo de per te nen cia, así como a una dife ren cia ción con res pec to a
otros gru pos profesionales:

Las iden ti da des pro fe sio na les son enten di das como for mas iden ti ta rias en el sen ti -
do de configuraciones Yo–Nosotros que se loca li zan en el ámbi to de las acti vi da -
des de tra ba jo remu ne ra das. Son for mas social men te reco no ci das de iden ti fi car se
mutua men te en el ámbi to del tra ba jo y del empleo, en el sen ti do de rela cio nes
socia les y de tra yec to rias bio grá fi cas de vida labo ral (Dubar, 2002:113). […] Son el
com ple jo de repre sen ta cio nes pro fe sio na les adqui ri das en el pro ce so de inter ac -
ción duran te su for ma ción pro fe sio nal que per mi ten iden ti fi car se o dife ren ciar se
de otros gru pos pro fe sio na les en cuan to a su ser y queha cer pro fe sio nal. (Machu ca
Bar bo sa, 2008: 53)

La iden ti dad se cons tru ye, enton ces, sobre esta base de la dife ren cia, así como de la per te -
nen cia, en el sen ti do de que ambas ins tan cias con tri bu yen en igual medi da a su con for ma -
ción. En rela ción a esto, y prin ci pal men te a la ins tan cia cons ti tu ti va de la iden ti dad pro fe sio -
nal basa da en el ‘dife ren ciar se’ res pec to de otros gru pos pro fe sio na les, una cues tión cier ta -
men te sig ni fi ca ti va en torno a la pro fe sión de los dise ña do res indus tria les tiene que ver con
su men ta da vin cu la ción con dis ci pli nas como las Artes, la Arqui tec tu ra, o mismo la Inge nie -
ría, al entre cru zar se en los pro ce sos de con fi gu ra ción artís ti ca, pro yec tual o de pro duc ción
indus trial que las ata ñen. Esta cues tión inci de, a su vez, en el reco no ci mien to social de los
dise ña do res, así como en el pro ce so de cons truc ción de su iden ti dad pro fe sio nal, al iden ti fi -
car se con o dife ren ciar se de estos otros gru pos pro fe sio na les, los cua les pre sen tan cier ta con -
ver gen cia con su acti vi dad labo ral. Ana li za re mos en el pró xi mo apar ta do esta cuestión.

8.1. Diseñadores, entre ingenieros y arquitectos 
Ante la exis ten cia de una diver si dad de per fi les pro fe sio na les, la pro pia defi ni ción iden ti ta ria
del dise ña dor indus trial se vuel ve cier ta men te com ple ja. Esto, debi do a que tra di cio nal men te
ha esta do con fi gu ra da bajo el supues to –como men cio na ra un entre vis ta do, bajo el pos tu la do
moderno euro peo– de ser con ce bi do para dise ñar pro duc tos indus tria les. Pero, ante la rede fi -
ni ción dis ci pli nar que he plan tea do en los capí tu los ante rio res, esta con fi gu ra ción iden ti ta ria,
y el reco no ci mien to de estos pro fe sio na les en el mer ca do, tam bién se han rede fi ni do, adqui -
rien do una nueva sig ni fi ca ción, basa da ahora en la con for ma ción de un per fil pro fe sio nal
‘múltiple’.

A su vez, el entre cru za mien to con dis ci pli nas cer ca nas, vin cu la das a lo pro yec tual, inter -
vie ne en el reco no ci mien to del dise ña dor como pro fe sio nal, al vol ver lo una figu ra com ple ja,
con una espe ci fi ci dad un tanto inde fi ni da. No es sola men te en rela ción a las diver sas carre ras
de Dise ño –en sí, ya den tro de este mismo campo se mani fies ta la plu ra li dad–, sino con res -
pec to a la cer ca nía que pre sen ta con el Arte, la Arqui tec tu ra o la Inge nie ría. Dis ci pli nas cer ca -
nas y fron te ri zas que, ante la ampli tud y diver si dad de acción pro fe sio nal del dise ña dor, se
entre cru zan con el campo del Dise ño, vol vién do lo una pro fe sión –con una auto no mía cier ta -
men te reco no ci da, por ta do ra de un cuer po de sabe res pro pios– cuya prác ti ca aún debe dife -
ren ciar se de aque llas dis ci pli nas que la defi nie ron y cons ti tu ye ron desde sus inicios como tal.

De este modo, se evi den cia una inser ción labo ral no sin con flic tos, pues to que el dise ña -
dor debe lle var ade lan te su inte gra ción y par ti ci pa ción en el mer ca do ‘abrién do se camino’
entre pro fe sio nes legi ti ma das por sabe res ‘tra di cio na les’ –la Arqui tec tu ra como dis ci pli na
pio ne ra de la acti vi dad pro yec tual en el país, la Inge nie ría como refe ren te de un saber legí ti -
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mo vin cu la do a la pro duc ción indus trial–, cuyas figu ras pro fe sio na les en un punto refle jan
mayor espe ci fi ci dad en sus desa rro llos labo ra les, al mismo tiem po que se refle ja sobre estas
un mayor cono ci mien to social, con res pec to a la labor del diseñador:

Un inge nie ro vos ya tenés una idea que tiene cier ta pre pa ra ción, como que ya su
tra ba jo vale per se diga mos, con lo que esta per so na el títu lo que tiene ya te impli -
ca que tiene tan tos cono ci mien tos. El dise ña dor como que es más una nebu lo sa lo
que sabe en gene ral. Y en la reali dad tam bién es un pro ble ma, es una nebu lo sa.
(Sebas tián, tra ba ja en empresa)

Como que los empre sa rios cono cen a los inge nie ros, a los arqui tec tos, pero no
saben lo que es un dise ña dor indus trial. (Geor gi na, autoproductora)

En rela ción a este mayor reco no ci mien to de los inge nie ros o arqui tec tos, otro entre vis ta -
do expre sa sus per cep cio nes sobre esta cues tión, ins ta lan do dis cur si va men te una incer ti dum -
bre acer ca de la figu ra de los dise ña do res indus tria les y su pro pia defi ni ción, cues tión que
diver ge cier ta men te para el caso de los arqui tec tos e ingenieros:

Por que apar te tam bién hay una cues tión, diga mos, como de… de reco no ci mien to.
O sea, no somos arqui tec tos ni inge nie ros… enton ces es como ¿qué somos? (Diego
C., dise ña dor en estu dio independiente)

–Sí, aún hoy te con fun den nor mal men te con inge nie ro indus trial… (Rober to, dise -
ña dor en estu dio independiente)
–¿Tie nen toda vía que estar explicando…?
–¡Claro! Pero me pasó ayer, ¿viste?… A un tipo, a un posi ble clien te le habían
hecho una pro pues ta y no le gus ta ba: “no… muy dura por que la hizo un inge nie ro
indus trial”, “bueno, mos tra me qué te hicie ron”. Cuan do me mues tra, decía abajo:
“Dise ño Indus trial”. Enton ces… o sea… [risas]. Ya el hecho de que diga “indus -
trial” en el títu lo hace… Para el tipo que no sabe, la pri me ra impre sión es ‘tiene
que ver con la Inge nie ría’. (Diego C.)

Dos com po nen tes, sin dudas, atra vie san estos dis cur sos: la iden ti dad y el reco no ci mien to.
Por un lado, se mani fies ta la nece si dad de dife ren ciar se dis cur si va men te de pro fe sio na les
cuyas dis ci pli nas, si bien se apro xi man al Dise ño, se pre sen tan como ‘tra di cio na les’ en el aba -
ni co de las pro fe sio nes, tanto para el caso del arqui tec to como del inge nie ro. Lo cual gene ra,
por otro lado, un dis tan cia mien to de ese posi cio na mien to de reco no ci mien to en el que se
encuen tran, nega das dis cur si va men te como iden ti ta rias, al afir mar se: “no somos arqui tec tos
ni ingenieros”.

Si pen sa mos la noción de dife ren cia ción, esto es, la acción de dife ren ciar se de aque llos
con los cua les no nos sen ti mos iden ti fi ca dos, se esta ble ce una de las ope ra cio nes sobre las
cua les se sos tie ne todo pro ce so de cons truc ción iden ti ta ria. Esto es, en tér mi nos de Dubar:

La iden ti dad no es lo que per ma ne ce nece sa ria men te “idén ti co”, sino el resul ta do
de una “iden ti fi ca ción” con tin gen te. Es el resul ta do de una doble ope ra ción
lingüísti ca: dife ren cia ción y gene ra li za ción. La pri me ra es la que tien de a defi nir la
dife ren cia, la que inci de en la sin gu la ri dad de algo o de alguien en rela ción con los
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otros: la iden ti dad es la dife ren cia. La segun da es la que busca defi nir el nexo
común a una serie de ele men tos dife ren tes de otros: la iden ti dad es la per te nen cia
común. Estas dos ope ra cio nes están en el ori gen de la paradoja de la iden ti dad: lo
que hay de único es lo que hay de com par ti do. (Dubar, 2002: 11)

En el pasa je al que hacen alu sión los entre vis ta dos (Rober to y Diego), al dife ren ciar se cla -
ra men te de los arqui tec tos e inge nie ros, se refle ja esa ope ra ción de dife ren cia ción expli ca da
por Dubar, la cual inci de en la pro pia con fi gu ra ción iden ti ta ria –esto es, se dife ren cian del
otro en tanto que adquie ren una iden ti dad pro pia–, pero al mismo tiem po se esta ble ce una
dife ren cia en tér mi nos de reco no ci mien to dada por la espe ci fi ci dad de estas dis ci pli nas deve -
ni das ‘tra di cio na les’, en diver gen cia de la ‘ampli tud’ del Dise ño, en tanto dis ci pli na ‘libe ral’,
tal como la plan tea Chiap po ni (1999).

La dis cur si vi dad en la que se vuel ve mani fies ta esta dife ren cia remi te a una cons truc ción
iden ti ta ria que se inser ta en ámbi tos espe cí fi cos de pro duc ción. En este sen ti do, de acuer do
con Stuart Hall:

Pre ci sa men te por que las iden ti da des se cons tru yen den tro del dis cur so y no fuera
de él, debe mos con si de rar las pro du ci das en ámbi tos his tó ri cos e ins ti tu cio na les
espe cí fi cos en el inte rior de for ma cio nes y prác ti cas dis cur si vas espe cí fi cas,
median te estra te gias enun cia ti vas espe cí fi cas. […] Las iden ti da des se cons tru yen a
tra vés de la dife ren cia, no al mar gen de ella. Esto impli ca la admi sión radi cal men -
te per tur ba do ra de que el sig ni fi ca do «posi ti vo» de cual quier tér mino –y con ello
su «iden ti dad»– sólo puede cons truir se a tra vés de la rela ción con el Otro, la rela -
ción con lo que él no es, con lo que jus ta men te le falta, con lo que se ha deno mi na -
do su afue ra constitutivo. (Hall, 2003: 6)

Es decir que se ins ta la dis cur si va men te una cues tión espe cí fi ca: la supues ta falta de reco -
no ci mien to, desde la visión del entre vis ta do, al pre gun tar se “¿qué somos?”, en opo si ción al
reco no ci mien to social de la figu ra del arqui tec to o del inge nie ro, al mismo tiem po que se pone
en juego una cons truc ción de iden ti dad a par tir, jus ta men te, de no iden ti fi car se como aquel
otro que es social men te reco no ci do. La iden ti dad se nutre de estas dife ren cias, se cons tru ye
en la misma dife ren cia con el otro –“a tra vés de ella”, como expre sa Hall–, en este caso, en el
no reco no cer se como otro que es reco no ci do. Es así que “dife ren cia ción, iden ti fi ca ción y reco -
no ci mien to son momen tos inse pa ra bles y arti cu la cio nes del pro ce so de cons truc ción de iden -
ti dad, y están situa dos en el seno de la expe rien cia con flic tual y social de las rela cio nes huma -
nas” (Sain sau lieu, 1988). Lo posi ti vo se ins ta la en esta nega ción: la iden ti dad es inhe ren te a
este reco no ci mien to de un no reco no ci mien to. Esto es, afir ma ti va men te, la iden ti dad es dada
a par tir del reconocimiento:

El indi vi duo par ti ci pa en la defi ni ción de su iden ti dad. Se podría decir que nego cia
con su entorno, pero no dis po ne de su plena volun tad. No es por casua li dad que la
época de la revo lu ción expre si vis ta vea el naci mien to de otro dis cur so, el del reco -
no ci mien to. Hablo del tema del reco no ci mien to por otro como con di ción de la
iden ti dad logra da. El indi vi duo tiene nece si dad, para ser él mismo, de ser reco no -
ci do. […] No podría mos defi nir nos por noso tros mis mos. Tene mos nece si dad del
con cur so de los «otros sig ni fi ca ti vos». (Tay lor, 1999: 4)
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La iden ti dad se cons tru ye en fun ción del reco no ci mien to del otro. Para el caso de los dise -
ña do res, si bien son reco no ci dos como pro fe sio na les (ins ti tu cio nal men te, por la Uni ver si dad,
por sus clien tes, por el mer ca do), cues tio nes como el men cio na do des co no ci mien to de la pro -
fe sión, o mejor dicho, de las com pe ten cias espe cí fi cas del dise ña dor indus trial, prin ci pal men -
te en rela ción a la indus tria; la esca sa incor po ra ción o con tra ta ción de dise ña do res en las
empre sas; la baja remu ne ra ción que per ci ben por las tareas rea li za das –cues tión recu rren te
en las entre vis tas, que abor da re mos más ade lan te–; la con fu sión que aún impe ra con res pec -
to a la figu ra de los inge nie ros, sobre todo, los indus tria les; así como la mayor o menor vin cu -
la ción con las dis ci pli nas del Arte o la Arqui tec tu ra, indi can que el reco no ci mien to de estos
pro fe sio na les se ve inmer so en una con tra dic ción. La con tra dic ción que, sin dudas, con no ta
esta situa ción pone en evi den cia las con se cuen cias de una for ma ción ‘amplia da’: bene fi cio sa
en tér mi nos de inser ción labo ral, ines pe cí fi ca al momen to de deli mi tar la figu ra del dise ña dor
como pro fe sio nal. En este sen ti do, pode mos pen sar que se reco no ce la pro fe sión, la acti vi dad
del dise ño, pero no con cre ta men te las com pe ten cias de este pro fe sio nal: la difi cul tad está en
reco no cer espe cí fi ca men te esta figura.

Ante esto, cabe la pre gun ta: ¿inci di ría una mayor espe ci fi ci dad pro fe sio nal en un mayor
reco no ci mien to de los dise ña do res? En un punto, esta rede fi ni ción dis ci pli nar debe acen tuar -
se, con so li dar se, ins ta lar se legí ti ma men te en los dis cur sos y prác ti cas que ata ñen a la dis ci pli -
na y su for ma ción, pues to que, dado que aún con vi ven dis cur sos de tipo ‘indus tria lis tas’ con
otros más abier tos y diver sos en cuan to a la acti vi dad pro fe sio nal, los dise ña do res, como con -
se cuen cia, se vuel ven una figu ra vul ne ra ble a los con tex tos diver sos en que se inser tan. Su
iden ti dad, enton ces, devie ne cier ta men te com ple ja. En este sen ti do, tal como expre sa Bat tis ti -
ni (2009), reto man do la noción de iden ti dad de Cuche (2001):

Nues tros tiem pos mues tran, cada vez con mayor cru de za, la com ple ji dad cre cien te
de nues tras socie da des. Si la iden ti dad es una cons truc ción social dicha com ple ji -
dad, enton ces, no puede serle ajena. Nin gún grupo ni indi vi duo está encerrado a
priori en una iden ti dad uni di men sio nal. Es, pre ci sa men te, su carác ter fluc tuan te
lo que hace que se pres te a diver sas inter pre ta cio nes. La iden ti dad resul ta difí cil
de deli mi tar y defi nir debi do a su carác ter mul ti di men sio nal y diná mi co. Esto es lo
que le con fie re su com ple ji dad, pero es lo que le da fle xi bi li dad. La iden ti dad cono -
ce así varia cio nes, se pres ta a refor mu la cio nes y tam bién a mani pu la cio nes.
(Cuche, 2001: 91-92, en Bat tis ti ni, 2009: 2)

La figu ra del dise ña dor indus trial devie ne com ple ja, dada la diver si dad de dis cur sos que
atra vie sa a la misma dis ci pli na, desde sus inicios como tal. Esta iden ti dad que defi ne al dise -
ña dor, como expre sá ra mos ante rior men te, se cons tru ye en fun ción del sí mismo así como del
reco no ci mien to del otro, de com po nen tes sub je ti vos y obje ti vos que atra vie san la tra yec to ria
del indi vi duo, su ins tan cia bio grá fi ca. La cues tión del reco no ci mien to en tanto pro fe sio na les
se entre mez cla dis cur si va men te con el plan teo de los posi cio na mien tos que man tie nen las
figu ras del inge nie ro y del arqui tec to en el esce na rio pro duc ti vo, así como en el ima gi na rio
social. Ahora, ante la pre gun ta que se plan tea el entre vis ta do, cuan do expre sa: “no somos
arqui tec tos ni inge nie ros…enton ces es como ¿qué somos?”, se pone en evi den cia una grie ta
entre la iden ti dad con ce bi da ‘para sí’ y la iden ti dad ‘para el otro’, al verse caren te de iden ti dad
ante el no reco no ci mien to en tanto profesionales reconocidos, esto es, entre los arqui tec tos o
inge nie ros. Si el reco no ci mien to viene de la mano de per te ne cer a una dis ci pli na ‘reco no ci da’
social men te, como la Arqui tec tu ra o la Inge nie ría, la pre gun ta que surge es cómo vol ver se
reco no ci do desde una dis ci pli na cuyo reco no ci mien to social aún alber ga ter gi ver sa cio nes o
con fu sio nes acer ca de la pro pia prác ti ca. ¿Cómo ser reco no ci do si toda vía la pro pia figu ra se
pre sen ta impre ci sa, dada su com ple ji dad y diversidad?
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Ante esto, una entre vis ta da expresa:

Cues ta o por ahí no está como ya tra za do el camino, ¿no? Digo, entre la deman da y
lo que noso tros hace mos hay por ahí un hueco. O sea, la ofer ta es muy diver sa, que
lo hace muy difí cil dis fra zar a alguien de dise ña dor indus trial y decir “bueno, este
es nues tro repre sen tan te”, ¿no? “Esto nos repre sen ta”. Por que en reali dad hay
gente que es… Pro du ce sus pro pios dise ños y los vende en luga res como, diga mos,
donde se valo ra el valor esté ti co que tiene el pro duc to y demás, y otras que tra ba -
jan en una meta lúr gi ca mejo ran do la… Diga mos, mucho más cer ca nos a la Inge -
nie ría. Nos defi ni mos mucho tam bién en fun ción de a qué nos acer ca mos, ¿no?
Que estén más cerca de un tra ba jo más de Inge nie ría o más de Arqui tec tu ra o…
Yo, por ejem plo, últi ma men te estoy mucho más vin cu la da al rubro de lo que es
como de moda e indu men ta ria que indus trial pro pia men te dicho. (Sole dad, dise -
ña do ra en estu dio independiente)

En este pasa je se obser va la difi cul tad de ‘visi bi li zar’ la figu ra pre ci sa del dise ña dor, lo
cual se ve refle ja do cuan do la entre vis ta da plan tea que “se hace difí cil dis fra zar a alguien de
dise ña dor”, dejan do en claro que no tiene, o no ten dría, un rol cier ta men te defi ni do. A su vez,
apa re ce nue va men te la pro xi mi dad a las dis ci pli nas de Inge nie ría o Arqui tec tu ra, cuan do ella
plan tea: “nos defi ni mos tam bién en fun ción de a qué nos acer ca mos”, de modo que esas dis ci -
pli nas cons ti tu yen cier tos pará me tros de defi ni ción iden ti ta ria. El ‘qué somos’, si se rela cio na
a dis ci pli nas ‘tra di cio na les’ como las men cio na das, encuen tra una res pues ta más pre ci sa, y en
fun ción de esto, la posi bi li dad de mayor reco no ci mien to. Ante esto, nos pre gun ta mos: ¿la
iden ti dad del dise ña dor se cons tru ye sobre la base de la dife ren cia o de la pro xi mi dad con res -
pec to a pro fe sio na les ‘reco no ci dos’ como el inge nie ro o el arqui tec to? Tal como men cio ná ra -
mos en líneas ante rio res, se supo ne una cons truc ción iden ti ta ria sobre la dife ren cia con otros
gru pos pro fe sio na les, la ope ra ción de la dife ren cia ción a la que hacía refe ren cia Dubar, a par -
tir de la nega ción del ser otro (“no somos arqui tec tos ni inge nie ros”); pero, a su vez, aquí se
refle ja una auto de fi ni ción de iden ti dad al acer car se a este otro: si bien no desde una iden ti fi -
ca ción con ellos, tam po co los vuel ve cla ra men te dife ren cia dos en cuan to a la acti vi dad que
realizan.

En este sen ti do, se evi den cia una con tra dic ción en ese rela to, mani fes ta do cla ra men te en
rela ción a la grie ta per ci bi da en cuan to al pro pio sen ti do de per te nen cia a un grupo defi ni do,
jus ta men te, por que no se per ci be un grupo pro pio de refe ren cia que dé lugar a la ope ra ción
de ‘gene ra li za ción’ alcan za da por los otros gru pos pro fe sio na les (arqui tec tos, inge nie ros). Al
no pre do mi nar un sen ti do de per te nen cia a un colec ti vo pro fe sio nal (‘los dise ña do res indus -
tria les’), tiene lugar esta pro xi mi dad o este acer ca mien to (auto asig na da o dada ‘desde afue ra’)
a esos gru pos pro fe sio na les. La falta de cohe sión los con du ce a bus car la, a per ci bir la, desde
otro lugar. El con flic to que en un punto les gene ra la con fu sión con esos otros pro fe sio na les,
mayor men te reco no ci dos, se vuel ve una ins tan cia de iden ti fi ca ción de sí mis mos como pró xi -
mos a estos, que actúa ate nuan do los efec tos de la falta de gene ra li za ción. En este sentido:

Las iden ti da des se nutren cons tan te men te de iden ti fi ca cio nes que cimien tan la
sub je ti vi dad, y con ello cons tru yen micros có pi ca men te las prác ti cas de cada per so -
na. Las fuen tes sig ni fi ca ti vas e iden ti fi ca to rias de las iden ti da des pue den ser múl -
ti ples. Exis te todo un aba ni co de dis cur sos inter pe lan tes que mate ria li zan actos
per ma nen tes de atri bu ción a los suje tos. […] Debi do a la mul ti pli ci dad de inter pe -
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la cio nes, la iden ti dad no se com po ne de iden ti fi ca cio nes armó ni cas; está inter cep -
ta da por prác ti cas y dis cur sos dife ren tes o anta gó ni cos. (Longo, 2003: 6)

La iden ti dad, en tanto resul ta do de un pro ce so social diná mi co, se cons tru ye sobre rela -
cio nes de iden ti fi ca ción y dife ren cia ción que supo nen lazos diver gen tes, anta gó ni cos, dota dos
de encuen tros y des en cuen tros que con ver gen en el marco de la pro pia socia li za ción, no sin
con flic tos mediante.

Cabe des ta car que la pro xi mi dad o cer ca nía con estas dis ci pli nas, o mismo su dife ren cia -
ción, evi den cia da en los rela tos de los entre vis ta dos, nos remi te a sus pro pios plan teos acer ca
del por qué de la elec ción de la carre ra. En este sen ti do, es impor tan te men cio nar que gran
parte de los entre vis ta dos ha ele gi do estu diar Dise ño Indus trial pues to que con ta ban con la
refe ren cia de fami lia res, ami gos o cono ci dos arqui tec tos o inge nie ros, de modo que pode mos
pen sar que desde el momen to mismo en que se vie ron moti va dos o atraí dos a empe zar estos
estu dios exis tía una men ta da vin cu la ción con algu na de esas disciplinas:

Mirá, mi viejo había estu dia do Arqui tec tu ra y tengo varios fami lia res que son
inge nie ros. Y qué sé yo, del tema de dibu jar, si bien a mí no me salía muy bien, era
como que siem pre está ba mos en una fami lia con todo el tema de las artes, y desa -
rro llar se en eso, está bien visto así que… (Andrés, docen te uni ver si ta rio y dise ña -
dor en estu dio independiente)

Mi viejo es arqui tec to, tal vez por ahí entré… La ver dad que no recuer do bien por
qué me intere só el Dise ño. Supon go que sí, la cer ca nía con mi viejo. (Dolo res,
beca ria UBACyT y docen te uni ver si ta ria FADU-UBA)

Mi papá es médi co, mi mamá es psi có lo ga, venía como toda una rama muy huma -
nis ta. Pero sí había un amigo, muy amigo de mi papá, arqui tec to. Un tipo que ha
hecho gran des obras, muy bueno, que en ese tiem po, una noche esta ba en casa y
está ba mos hablan do de que que ría estu diar Arqui tec tu ra o Dise ño Indus trial,
esta ba muy con fun di do y él dijo que si el país se quie re desa rro llar, tiene que desa -
rro llar la indus tria, y si la indus tria se quie re desa rro llar, va a nece si tar dise ña do -
res indus tria les, y dije: “¡vamos! Tengo que estu diar Dise ño Indus trial”. Enton ces,
creo que me metí por eso. (Marco)

La heren cia fami liar, así como los refe ren tes cer ca nos, se cons ti tu yen como una dimen -
sión sig ni fi ca ti va en la tra yec to ria pro fe sio nal, espe cí fi ca men te en el momen to de elec ción de
la carre ra y orien ta ción a seguir en la for ma ción de nivel supe rior. Con res pec to a esto, la rela -
ción con el Arte tam bién es una refe ren cia que, al igual que con la Arqui tec tu ra o la Inge nie -
ría, emer ge en el rela to de los entre vis ta dos, al plan tear se las moti va cio nes que die ron lugar a
optar por esa profesión:

En mi fami lia no había nin gún dise ña dor, no había nin gún arqui tec to… Aun que lo
que sí había en ese momen to, que yo no enten día mucho la rela ción entre una cosa
y la otra, era una licen cia da en Artes que era mi mamá, licen cia da en His to ria del
Arte… Mi viejo es psi có lo go, y yo no enten día la rela ción en prin ci pio de Dise ño
Indus trial con la His to ria del Arte, des pués lo fui com pren dien do a medi da que
me fui aden tran do en la carre ra… Y mi abue lo que fue mecá ni co, fue obre ro toda
la vida y que me llevó a mí a tra ba jar en la indus tria. En reali dad yo creo que es un
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mix que tiene que ver con una his to ria fami liar en ese sen ti do. (Pedro, docen te en
la carre ra de DI- UBA y dise ña dor inde pen dien te en estu dio propio)

Que ría ser escul to ra, que ría hacer arte. Yo tenía una peque ña for ma ción en arte,
por talle res par ti cu la res, había hecho cerá mi ca, tanto en la pri ma ria como des pués
en la secun da ria, y bueno, me gus ta ba… Pero bueno, dejé de hacer por falta de
tiem po, esta es una carre ra que te con su me mucho tiem po….Y con si de ro que mi
forma de ver el dise ño tiene que ver con esa mira da artís ti ca. (Yami la,
autoproductora)

En rela ción a estas men ta das vin cu la cio nes con las dis ci pli nas del Arte o la Arqui tec tu ra,
el hecho mismo de que las carre ras de Dise ño se hayan ins crip to en el marco de la Facul tad de
Arqui tec tu ra –refi rien do al caso espe cí fi co de la UBA– tam bién les impri me rele van cia, dado
que han mar ca do y sella do la rela ción sig ni fi ca ti va que el Dise ño ha teni do, y ten drá, con las
dis ci pli nas pro yec tua les. Este hecho tiene lugar a la luz de una corrien te que fue pre do mi nan -
te en aquel momen to para las dis ci pli nas pro yec tua les, y espe cial men te para la con fi gu ra ción
de la Arqui tec tu ra Moder na y el Dise ño Moderno –fun da do sobre las bases del buen diseño–,
como fue el funcionalismo.

La teo ría del deno mi na do “buen dise ño” fue apli ca da en el mode lo de ense ñan za de la
UBA, tanto en la dis ci pli na de la Arqui tec tu ra como de ‘los Dise ños’. Esta imbri ca ción entre
ambas no fue casual, sino que jus ta men te se enmar có en la bús que da –¿o en la nece si dad?–
de con tem plar la apli ca ción, para las carre ras de Dise ño, de un mode lo simi lar de for ma ción
pro yec tual al impar ti do en Arquitectura:

Den tro del Dise ño mismo hay corrien tes muy fuer tes que tie nen que ver con cómo
se fue con for man do el campo de la dis ci pli na. […]. La dis cu sión forma- función es
una dis cu sión cons ti tu ti va del Dise ño. Inclu si ve si aga rrás las carre ras de Dise ño
en Argen ti na (La Plata, Cuyo, Bue nos Aires, Cór do ba) están arma das en fun ción
de esa dis cu sión, o sea, qué pos tu ra toma ron fren te a cuál iba a ser la línea que le
diera cuer po a las carre ras. La Uni ver si dad de Bue nos Aires siguió la línea fun cio -
na lis ta, que está toma da de la Escue la de Ulm, diga mos, está ancla da en ese para -
dig ma, sobre todo las carre ras de Dise ño Indus trial y Dise ño de Indu men ta ria son
super fun cio na lis tas. Bueno, hay cáte dras que tien den más a incor po rar un ancla je
en lo artís ti co… En La Plata, la carre ra está en la Facul tad de Arte, no está en la
Facul tad de Arqui tec tu ra, y en Cór do ba está en Inge nie ría, enton ces ahí ya tenés
una res pues ta de cuál va a ser el per fil y la con cep ción de cada una. (Sil via Fábre -
gas, docen te de la carre ra de Dise ño Indus trial, FADU-UBA)

Así, la imbri ca ción Dise ño y Arqui tec tu ra es sos te ni da hasta el día de hoy por su pro xi mi -
dad como dis ci pli nas pro yec tua les, por sus cri te rios de for ma ción, por cier tas áreas de incum -
ben cias fron te ri zas, pero cabe des ta car la auto no mía que igual men te el Dise ño como dis ci pli -
na ha adqui ri do, sobre la base de una diver si dad de fac to res que la atra vie san, pero que, a su
vez, asume como inhe ren tes a su inter ven ción en la prác ti ca proyectual.

Ahora bien, pen san do nue va men te en la figu ra del dise ña dor y su cons ti tu ción como
resul ta do de una com bi na ción de diver sas áreas (artís ti ca, téc ni ca, esté ti ca, semán ti ca, mor fo -
ló gi ca, pro yec tual), pode mos pen sar que esta diver si dad que, por un lado, brin da mayo res
herra mien tas y puede ser enten di da como bene fi cio sa en tér mi nos de una for ma ción ‘com ple -
ta’, al mismo tiem po redu ce el nivel de espe cia li za ción en la for ma ción, la cual debe ser obte -
ni da pos te rior men te. Esto, como he plan tea do, inci de en la cons truc ción de la iden ti dad pro -
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fe sio nal, que ha sido rede fi ni da en tér mi nos ins ti tu cio na les, al desa rro llar, desde la pro pia
Uni ver si dad, una for ma ción ‘amplia da’, exce dien do el marco labo ral para el cual esta ba ini -
cial men te orien ta da, esto es, el dise ño de pro duc tos indus tria les. Recor de mos que la deman -
da de ‘auto pro du cir’ los pro duc tos pro vino de los mis mos alum nos, la cual fue con tem pla da
por la cáte dra que le dio lugar y la ges tio nó como base de su for ma ción. Fue ron ellos quie nes
pos te rior men te ini cia ron el cir cui to de dise ño en Paler mo, dando mayor reco no ci mien to y
visi bi li dad a los dise ña do res, y sen tan do las bases de una rede fi ni ción iden ti ta ria, arti cu la da
entre lo mera men te sub je ti vo –aque llo que los alum nos que rían para sí: ser dise ña do res inde -
pen dien tes– y aque llo que ins ti tu cio nal men te fue rede fi ni do: el per fil de dise ña dor de pro -
duc tos para la indus tria, ahora resig ni fi ca do –o amplia do– a par tir de esta moda li dad –repo -
si cio na da en un con tex to de cri sis y difi cul tad de incor po ra ción en las empre sas– de dise ña -
dor ‘autogestionado’.

En este con tex to de rede fi ni ción dis ci pli nar, lo que se puso en juego fue la posi bi li dad de
vol ver se visi bles social men te, alcan zan do un reco no ci mien to de esta figu ra pro fe sio nal, o
espe cí fi ca men te, del dise ña dor como autoemprendedor.

Esto es, si bien los entre vis ta dos plan tean que exis te un mayor reco no ci mien to de la acti -
vi dad del diseño, sin dudas se debe, como plan teé ante rior men te, al mayor desa rro llo de esta
prác ti ca en la últi ma déca da. Como sos tie ne un entre vis ta do: “…a par tir de 2001 hubo como
un reco no ci mien to a cier ta cul tu ra del dise ño que antes no había. El cam bio fue ese…”
(Daniel). En sus pala bras se refle ja un antes y un des pués en cues tión de reco no ci mien to del
diseño como acti vi dad inser ta en la socie dad. Pero, sin embar go, ante esta situa ción, aún la
figu ra del dise ña dor indus trial no resul ta lo sufi cien te men te reco no ci da y valo ra da, al punto
de que aún per sis ten, como he men cio na do ante rior men te, los dis cur sos que con fun den el
dise ño indus trial como inge nie ría, o que des co no cen las com pe ten cias del dise ña dor en rela -
ción a la indus tria, lo cual plan tea una lucha por la obten ción de mayor reco no ci mien to y
valo ra ción de esta figu ra espe cí fi ca en tér mi nos pro fe sio na les. Pero, ante esto, cabe des ta car
que lo que sí deno tó en este con tex to un reco no ci mien to de esa figu ra en la últi ma déca da ha
sido la mayor acti vi dad de tipo auto ges tio na da rea li za da, que gene ró una mayor visi bi li dad de
empren di mien tos de tipo inde pen dien tes en rela ción al dise ño, como, por ejem plo, del ‘dise -
ño de autor’. Esto es, cuan do los entre vis ta dos refie ren a un mayor reco no ci mien to del dise ño
a par tir de 2001, están remi tién do se a esta situa ción, no jus ta men te a la que da cuen ta de la
rela ción del dise ña dor con la indus tria. Es esta prác ti ca auto ges tio na da la que devino mayor -
men te reco no ci da por la sociedad.

En este sen ti do, Dubar expresa:

Se puede esta ble cer, de acuer do con Sain sau lieu, la hipó te sis de que la inver sión
pri vi le gia da en un espa cio de reco no ci mien to identitario depen de estre cha men te
de la natu ra le za de las rela cio nes de poder en ese espa cio y del lugar que ahí ocupe
el indi vi duo y su grupo de pertenencia.  (Dubar, 2000: 121)

A lo que luego agre ga: “El espa cio de reco no ci mien to de las iden ti da des es inse pa ra ble de
los espa cios de legi ti ma ción de los sabe res y competencias aso cia dos a las identidades” . Es
decir que, si en la últi ma déca da tuvo lugar un mayor reco no ci mien to de las prác ti cas de estos
pro fe sio na les, vin cu la do a una mayor visi bi li dad de ellas, es por que se plas mó en el campo
una pues ta en esce na de com pe ten cias y sabe res en juego que hicie ron
mayormente reconocible esta figu ra. Aque llas, jus ta men te, se basa ron en este des plie gue de
auto pro duc ción en la esce na pública.

El espa cio de reco no ci mien to de las iden ti da des, tal como expre sa Dubar, es inse pa ra ble
de los espa cios de legi ti ma ción de los sabe res y com pe ten cias. Con lo cual, ante esta rede fi ni -
ción de la dis ci pli na que bus ca ba legi ti mar la deman da de diver si fi car los per fi les pro fe sio na -
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les, se cons ti tu ye un espa cio de legi ti ma ción de estos nue vos sabe res y com pe ten cias. Pasan,
así, a con for mar el nuevo marco de reco no ci mien to del dise ña dor, enten di do no sólo como un
mero dise ña dor de pro duc tos para la indus tria. El reco no ci mien to de este pro fe sio nal se
resig ni fi ca en ese con tex to, deve ni do de una cri sis eco nó mi ca y social, al calor de diver sas
deman das socia les, y es por esta resig ni fi ca ción que pasa a ser social men te reconocido.

Ahora bien, es pre ci so ana li zar esta cues tión a la luz de una arti cu la ción entre la dimen -
sión enten di da como ‘bio grá fi ca’ y aque lla com pren di da como ‘rela cio nal’. Tal como sos tie ne
Dubar:

Si el pro ce so bio grá fi co se puede defi nir como una cons truc ción en el tiem po, rea -
li za da por los indi vi duos, de iden ti da des socia les y pro fe sio na les a par tir de cate -
go rías ofre ci das por las suce si vas ins ti tu cio nes (fami lia, escue la, mer ca do de tra -
ba jo, empre sa…) y con si de ra das a la vez como acce si bles y valo ri zan tes (transac -
ción “sub je ti va”), el pro ce so rela cio nal con cier ne el reconocimiento, en un
momen to dado y en el seno de un espa cio determinado de legi ti ma ción, de las
iden ti da des aso cia das a los sabe res, com pe ten cias e imá ge nes de sí pro pues tas y
expre sa das por los indi vi duos en los sis te mas de acción. (Dubar, 2000: 122)

Si pen sa mos, en un pri mer momen to, en el pro ce so bio grá fi co en fun ción del cual el dise -
ña dor cons tru yó su iden ti dad pro fe sio nal a par tir de cate go rías brin da das por la Uni ver si dad,
el mer ca do labo ral, los clien tes, la indus tria, en tanto espa cios cons ti tu ti vos de refe ren cias
iden ti ta rias, se puede obser var la diver gen cia que com po ne, o que sub ya ce a, algu nas de estas
cate go rías. Es decir, por un lado, la Uni ver si dad avala un per fil de dise ña dor ‘orien ta do al
dise ño de pro duc tos’ –dada la ins tan cia de rede fi ni ción dis ci pli nar, aún el ancla je de este dis -
cur so per vi ve–; por otro, la indus tria, en un punto, des co no ce esta espe ci fi ci dad vin cu la da a
los dise ña do res indus tria les (o la lleva a cabo a par tir de otras figu ras pro fe sio na les), ante lo
cual el mer ca do absor be a esos pro fe sio na les para labo res diver sas, en las cua les muchas
veces los pro pios egre sa dos no se reco no cen como dise ña do res. Es, enton ces, sobre esta
diver gen cia que se lleva a cabo la transac ción sub je ti va, la ‘nego cia ción’ plan tea da por Tay lor,
a fin de cons truir una tra yec to ria pro fe sio nal sobre la base de sabe res, com pe ten cias e imá ge -
nes de sí que den lugar al reco no ci mien to de la pro pia iden ti dad. Sólo en fun ción de su legi ti -
ma ción, del espa cio de legi ti ma ción de estos sabe res y com pe ten cias, ten drá lugar el reco no ci -
mien to. El pro ce so rela cio nal, esta transac ción ‘obje ti va’, se cons tru ye, así, sobre la base del
reco no ci mien to de las iden ti da des, aso cia das a sabe res y com pe ten cias, en un espa cio de
legitimación de ellos.

Si plan tea mos que la legi ti ma ción ins ti tu cio nal (desde la Uni ver si dad) avala el saber vin -
cu la do a un tipo de per fil, ¿qué ocu rre con la prác ti ca pro fe sio nal que exce de el área tra di cio -
nal del dise ño de pro duc tos? Esta ins tan cia con du ce, como pode mos obser var en algu nos
casos, a gene rar una per cep ción de un cier to no reco no ci mien to de sí mis mos como dise ña do -
res indus tria les ante deter mi na das prác ti cas labo ra les, por ejem plo, en la rea li za ción de cier ta
tarea ale ja da de la acti vi dad con cre ta del ‘dise ño de productos’ . En rela ción a esto, una
entre vis ta da sostiene:

Yo me acuer do que algu nos de los [com pa ñe ros de la Facul tad] que tra ba ja ban,
me decían “no, sí… yo estoy tra ba jan do en una empre sa”, me decía uno, “pero no
hago dise ño”. Y le digo, “¿qué haces?”, “no, y bueno, veo los pro duc tos cómo salen
de la pro duc ción y defino cómo le voy solu cio nan do…”. “Bueno, y estás hacien do
dise ño, estás hacien do mucho más dise ño que el que hace…”. O sea, el con cep to de
dise ño es un tipo en un table ro hacien do un con cep to, no en la pro duc ción. Enton -
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ces esa lógi ca, eso fue lo noci vo para nues tra carre ra, para noso tros. O sea, el que
no hacía eso no hacía dise ño. (Raquel, tra ba ja en INTI)

Esta cues tión deja entre ver aún la evi den cia del ancla je de esa tra di ción que pro mue ve la
legi ti mi dad del per fil de dise ña dor de pro duc tos. El tema no es, jus ta men te, que se con ti núe
pro mo vien do dicha prác ti ca, o que se la legi ti me y avale ins ti tu cio nal men te, sino que la cues -
tión clave, como plan tea esta entre vis ta da, es que se legi ti me asi mis mo la inter ven ción del
dise ña dor en áreas diver sas, pues to que el ava lar úni ca men te este per fil “fue lo noci vo para
nues tra carre ra, para nosotros”.

En este sen ti do, es impor tan te des ta car que si bien la Facul tad ha asu mi do la nece si dad
de repo ner el ejer ci cio de la auto pro duc ción como prác ti ca pro fe sio nal adap ta da a un mer ca -
do que pre sen ta una débil incor po ra ción de dise ña do res en la indus tria, aún la con fluen cia de
dis cur sos acer ca de la espe ci fi ci dad de la dis ci pli na da lugar a una con fi gu ra ción com ple ja del
desa rro llo labo ral del dise ña dor. Esto, a par tir de la coexis ten cia de pos tu la dos que sos tie nen,
por un lado, la tra di cio nal prác ti ca de dise ño de pro duc to como aque lla cier ta men te espe cí fi ca
de la dis ci pli na, y por otro, la plu ra li dad de áreas de inser ción, como atri bu to del dise ña dor
indus trial, en tanto ‘pres ta dor’ de ser vi cios diver sos para el mer ca do y la socie dad. Esta últi -
ma visión fue acen tua da, espe cí fi ca men te, a par tir de los dos hechos men cio na dos ante rior -
men te: la aper tu ra de cáte dras del Taller de Dise ño Indus trial y la pues ta en prác ti ca de la
auto pro duc ción al inte rior de una de ellas. Con res pec to a esto, y prin ci pal men te en refe ren -
cia a la men ta da legi ti mi dad de la dis ci pli na en el área de dise ño de pro duc to, que ins ta la la
nece si dad de un dis cur so único en torno a la orien ta ción de los per fi les dife ren cia dos, algu nos
egre sa dos sostienen:

Es que jus ta men te esa falta de defi ni cio nes tam bién es lo que enri que ce la pro fe -
sión, ¿no? O sea, que uno puede for mar se y en reali dad abrir el campo hacia
donde vos… Diga mos, son herra mien tas… Me pare ce que más que una pro fe sión
es como una for ma ción que te da herra mien tas para meter te en el campo… O sea,
en un terreno de pro duc ción, pero que sea de pro duc ción de pro duc to, o sea, ya es
como muy amplio. Y esta ría re bueno que desde la Facul tad tam bién se pro mo vie -
ra que esto es así, ¿no? Que no se dé una visión de “hay una ima gen del dise ña dor
indus trial que es esta”, esto del núcleo chi qui to, ¿no? En… [dise ño de pro duc to]
que des pués gene ra tam bién mucha frus tra ción. (Sole dad, dise ña do ra en estu dio
independiente)

O sea, una cosa es lo que a uno le ense ñan, otra cosa es lo que ter mi na hacien do,
enton ces si es tan dife ren te hay que tra tar de coor di nar lo para que los dise ña do res
apren dan lo que van a hacer des pués por lo menos, o ver qué es lo que pide el mer -
ca do, a ver si den tro de lo que pide el mer ca do les gusta algo y se pue den dedi car a
eso. Y no salir con unos humos por que hacen… En la Facul tad los tra ba jos es de
dise ñar compu tado ras, dise ñás elec tro do més ti cos, y des pués para dise ñar en la
vida real es impo si ble, no sé cuán ta gente dise ña elec tro do més ti cos en este país,
deben ser cinco dise ña do res. (Sebas tián, tra ba ja en empresa)

La mayo ría de los que empie zan a tra ba jar en empre sas están un tiem po, hacen un
poco de expe rien cia y se quie ren ir… Por las con di cio nes de labu ro, o por que está
mal pago, por que no pue den vol car lo que les ense ñan en la Facul tad… Es como si
la Facul tad te mos tra ra un mundo que no exis te afue ra. Hay como un con tras te
ahí, una cosa medio diso nan te, salís y decís: “¿qué me ven die ron?”. (Georgina)
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Aquí se evi den cia la nece si dad de arti cu lar dis cur sos impar ti dos ins ti tu cio nal men te sobre
el per fil con el que se forma al alumno, con las prác ti cas pro fe sio na les a desa rro llar pos te rior -
men te. En este sen ti do, si bien la aper tu ra de cáte dras de algu na mane ra inició un camino
orien ta do a ampliar esta for ma ción, aún la visión que pre do mi na en rela ción a su inser ción
labo ral se encuen tra defi ni da, dada la legi ti mi dad –y la fuer za– de la tra di ción selec ti va que
plan teá ra mos ante rior men te, sobre la base del dise ño de pro duc tos, prác ti ca his tó ri ca men te
reco no ci da en torno a la cual se con fi gu ra la espe ci fi ci dad del dise ña dor industrial.

En este punto, la nece si dad de arti cu lar aque llo que se per for ma como iden ti dad para
otro, “lo que el otro dice que uno es”, en este caso, el pro fe sio nal en el que el dise ña dor devie -
ne –ins ti tu cio nal men te per ci bi do como poten cial ‘dise ña dor de pro duc tos’– con “lo que uno
dice de sí mismo” o “lo que uno mismo dice ser” –que defi ne a este pro fe sio nal en torno a una
figu ra más com ple ja que un dise ña dor de pro duc tos– se vuel ve clara. Esta des ar ti cu la ción
que se gene ra entre lo ‘here da do’ y lo ‘pro yec ta do’, y entre lo ‘here da do’ y lo ‘real’, puede
gene rar “frus tra ción” entre los egre sa dos, tal como plan tea ba la entre vis ta da ante rior men te.
Esto es, se pro du ce una rup tu ra, un des en cuen tro entre ambas dimen sio nes –la ima gen ‘ideal’
de inser ción y la ‘real’– al vol ver se “impo si ble”, tal como expre sa ba el entre vis ta do, la ins tan -
cia de inser ción en fun ción del pos tu la do tra di cio nal del dise ño de pro duc tos como área espe -
cí fi ca de este pro fe sio nal, con du cién do lo a ‘rear mar’ su figu ra, su iden ti dad, sobre la base de
estas instancias desencontradas. En este sen ti do, en tér mi nos de Dubar, se plan tea la idea de
con ti nui dad o rup tu ra a la que puede con du cir la transac ción sub je ti va en el pro ce so de cons -
truc ción identitaria:

La transac ción sub je ti va puede con du cir a una continuidad entre iden ti dad here -
da da e iden ti dad pre ten di da o a una ruptura, a un des fa sa je entre la defi ni ción de
sí resul tan te de su tra yec to ria ante rior y la pro yec ción de sí en el futu ro. […] Las
iden ti da des cons trui das sobre el modo de la ruptura impli can una dua li dad entre
dos espa cios y una impo si bi li dad de cons truir se una iden ti dad en el futu ro al inte -
rior del espa cio pro duc tor de su iden ti dad pasa da. Para encon trar o reen con trar
una iden ti dad, es nece sa rio cam biar de espa cio. La iden ti dad pro yec ta da puede ser
sobre va lo ri za da o des va lo ri za da en rela ción a la iden ti dad here da da, ella está en
rup tu ra con esta. (2000: 236)

Tal como seña lá ra mos, el des en cuen tro gene ra do entre la iden ti dad ‘tra di cio nal’, aque lla
ava la da por la Uni ver si dad, basa da en el pos tu la do moderno del dise ña dor abo ca do al dise ño
de pro duc tos, cons ti tui da en tanto iden ti dad ‘here da da’ –una de las posi bles iden ti da des
here da das que el suje to puede cons truir para sí– no se corres pon de con aque lla ‘pro yec ta da’
por el dise ña dor en su pro pio deve nir. Este des en cuen tro, plan tea do por Dubar, en tér mi nos
de rup tu ra resul tan te de la transac ción sub je ti va, vuel ve nece sa rio cons truir una iden ti dad
por fuera de este espa cio, al inte rior del cual se cons tru yó y legi ti mó la iden ti dad pasa da. En
este sen ti do, es posi ble pen sar que la deman da pro ve nien te de los alum nos a fin de ser for ma -
dos bajo nue vos per fi les, en rela ción al caso de la auto pro duc ción, haya cons ti tui do en sí un
nuevo espa cio gene ra dor de una iden ti dad pro yec ta da, diver gen te de la ‘tra di cio nal’ o ‘here -
da da’. Pero en la medi da en que per sis ta el dis cur so que legi ti me ins ti tu cio nal men te esta
iden ti dad, en tanto pasa da, here da da, aque lla pro yec ta da segui rá en rup tu ra con esta, des en -
con trán do se, así, estos espa cios: uno, pro pio de la iden ti dad per for ma da his tó ri ca men te;
otro, con for ma do en rela ción al deve nir y al nuevo con tex to que da lugar a la iden ti dad pro -
yec ta da, tor nan do la figu ra pro fe sio nal cier ta men te imprecisa.

Con res pec to a esto, cabe men cio nar aque llo que plan tea ba una entre vis ta da, quien
expre sa ba: “…entre la deman da y lo que noso tros hace mos hay por ahí un hueco…”, y deja ba
en claro la dis tan cia entre la diver si dad de acción para la cual son for ma dos, a par tir de una
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mul ti pli ci dad de herra mien tas –pero aún por tan do la espe ci fi ci dad nomi nal del ‘dise ña dor de
pro duc tos’–, y la deman da de estos pro fe sio na les, aún vin cu la da a cier to des co no ci mien to
sobre su pro pia labor, o, en casos de cono ci mien to, vin cu la da a una deman da espe cí fi ca de
dise ña dor de pro duc to. Esta cues tión refle ja sin dudas una de las prin ci pa les difi cul ta des que
debe atra ve sar el dise ña dor en su tra yec to ria pro fe sio nal: el deve nir cons ti tu ti vo del dise ña -
dor indus trial al inte rior de un entra ma do en el cual con flu yen prác ti cas y dis cur sos en un
punto diver gen tes, en un punto desencontrados, dando lugar, enton ces, a un pro ce so de
cons truc ción de iden ti dad sobre la base de des en cuen tros o rup tu ras, que se dejan entre ver
en los mis mos rela tos de los entre vis ta dos, a modo de evi den ciar dis cur si va men te el dile ma
que atra vie sa su pro pia iden ti dad y reconocimiento.

En rela ción a esto últi mo, la rede fi ni ción de la dis ci pli na, que tuvo lugar en torno a la
Uni ver si dad, ha resig ni fi ca do el reco no ci mien to de estos pro fe sio na les en tanto sólo cir cuns -
crip tos a la pro yec ción de pro duc tos indus tria les. Esta resig ni fi ca ción sin dudas alojó la prác -
ti ca del ‘dise ño inde pen dien te’ desde la auto pro duc ción, o inclu so desde la prác ti ca del ‘dise -
ño de autor’ habi li ta das como per fi les pro fe sio na les ‘ele gi bles’, en tanto resul ta do de la adap -
ta ción a un mer ca do cam bian te y diná mi co. Este pro ce so de resig ni fi ca ción de la figu ra pro fe -
sio nal, o de resig ni fi ca ción del reco no ci mien to de ella, devino en una defi ni ción iden ti ta ria
mayor men te vin cu la da a pro ce sos de auto ges tión labo ral, en torno a lo cual Dubar sostiene:

El últi mo grito del mode lo de la com pe ten cia supo ne un indi vi duo racio nal y autó -
no mo que admi nis tra sus for ma cio nes y sus perío dos de tra ba jo según una lógi ca
empre sa rial de “maxi mi za ción de sí”. Esa forma muy “indi vi dua lis ta”, pero tam -
bién muy incier ta, es iden ti dad de red muy vin cu la da a la “socie dad en red” que se
cons tru ye a tra vés de la mun dia li za ción, pri me ro en el tra ba jo y des pués en todos
los demás ámbi tos. Esa forma, diri gi da hacia la “rea li za ción de sí” y la ple ni tud
per so nal en un con tex to de gran com pe ten cia, colo ca a los indi vi duos en la obli ga -
ción de afron tar la incer ti dum bre y, cada vez con más fre cuen cia, la “pre ca rie dad”,
a la que inten ta dar un sen ti do. Pero tal forma, ¿no está ella misma en cri sis
permanente?
Si el resul ta do de trein ta años de cri sis de empleo, de trans for ma cio nes del tra ba jo
en el sen ti do de la res pon sa bi li dad indi vi dual, de la valo ra ción de la com pe ten cia y
de la “emplea bi li dad de cada uno” ha sido el hacer de esa forma iden ti ta ria la
única desea ble en el por ve nir, la única sus cep ti ble de reco no ci mien to tem po ral, la
única a pro po ner a las nue vas gene ra cio nes, enton ces es que hemos entra do en
una cri sis iden ti ta ria per ma nen te. En el futu ro, ¿debe rá cada uno “ven der se”
duran te un tiem po a un empre sa rio o “bus car su opor tu ni dad” en una incier ta
crea ción de empre sa? […] ¿Qué ocu rri rá enton ces con su iden ti dad pro fe sio nal,
parte más o menos cen tral de su iden ti dad per so nal? ¿Se con ver ti rá para la mayo -
ría en una his to ria impre vi si ble, incier ta, siem pre vuel ta a empe zar? (Dubar,
2002: 148)

Tal como men cio na el autor, esta elec ción por un desa rro llo labo ral que remi ta a una
“rea li za ción o maxi mi za ción de sí”, vin cu la da, en el caso de los dise ña do res, a un desem pe ño
de tipo autogestionado , o como expre sa ba un entre vis ta do, “de auto ven der se”, devie ne de
un con tex to atra ve sa do por un pro ce so de mayor indi vi dua li za ción, en rela ción al cual “las
iden ti da des colec ti vas han sido des es ta bi li za das, deses truc tu ra das y a veces des trui das”
(Dubar, 2002: 251). Con lo cual, en tér mi nos de ese autor: “el indi vi dua lis mo pare ce triun far
en todas par tes” (2002: 251). Si pen sa mos que las elec cio nes de los dise ña do res se encuen -
tran orien ta das mayo ri ta ria men te a una inser ción en forma ‘inde pen dien te’, pode mos pen sar
esta opción a la luz de la diná mi ca pos for dis ta, en torno al desa rro llo del pro ce so de ‘mun dia -
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li za ción’ plan tea do por Dubar, que pro mue ve mayor fle xi bi li dad en los mar cos labo ra les,
suma do, como hemos plan tea do, a una for ma ción ‘amplia da’ y cier ta men te rede fi ni da, que
dio lugar a nue vos per fi les profesionales.

Si bien la posi bi li dad de par ti ci par en la indus tria se plan tea tam bién como opción a con -
tem plar por los egre sa dos, la esca sez de su incor po ra ción en las empre sas –cues tión que
busca ser rever ti da, dadas las nue vas con di cio nes eco nó mi cas y las polí ti cas de mayor pro mo -
ción de dise ño en la indus tria a nivel nacio nal– debe ser com pren di da aten dien do dos cues -
tio nes. Por un lado, este des co no ci mien to exis ten te entre los indus tria les con res pec to a la
figu ra del dise ña dor y los ser vi cios que las empre sas pue den obte ner de ellos, y por otro, la
des ar ti cu la ción entre for ma ción reci bi da y desem pe ño en la indus tria, ambos vin cu la dos a
una tra di ción de polí ti cas de esca sa pro mo ción de la fusión de dise ño e indus tria en el país.
Esto, sin dudas, ha con du ci do a un replie gue de estos pro fe sio na les a espa cios de auto ges tión
de su desa rro llo labo ral, como he plan tea do en el capí tu lo ante rior, ini cian do un camino pro -
fe sio nal que per mi tie se des ple gar com pe ten cias y habi li da des pro pias, más allá de una efec ti -
va par ti ci pa ción en rela ción a la indus tria. Esta elec ción por una moda li dad ‘inde pen dien te’
ade más se enmar ca en este pro ce so de indi vi dua ción gene ra do en las últi mas déca das por
con se cuen cia de la caída de la socie dad sala rial, de los mar cos regu la to rios sos te ni dos por
ella, que dio lugar a una mayor fle xi bi li za ción en el desa rro llo laboral.

De acuer do con lo plan tea do por Dubar, este mode lo basa do en la “rea li za ción de sí” com -
por ta cier ta ines ta bi li dad, cier to nivel de pre ca rie dad e incer ti dum bre que podría mos tras la -
dar al ejer ci cio mismo de la ‘auto ges tión’, en algu nos casos, empren di mien tos labo ra les con
mayor nivel de for ma li dad, lo cual impri me pro fe sio na li dad al mode lo, y, en otros, con mayor
infor ma li dad y por ende mayor incer ti dum bre con res pec to a su continuidad.

Es impor tan te men cio nar la cons tan te alu sión al con tex to eco nó mi co y pro duc ti vo nacio -
nal, así como a las polí ti cas de mayor o menor indus tria li za ción en el país, en los rela tos de
los entre vis ta dos, como fac to res inter vi nien tes en la con ti nui dad, así como en la pros pe ri dad,
de sus desa rro llos labo ra les. Es decir que, si bien habla mos de pro yec tos de tipo auto ges tio na -
dos, dedi ca dos a la auto pro duc ción o a la pro duc ción para una indus tria, estos se enmar can
en con tex tos pro duc ti vos, con lo cual, nece sa ria men te, serán bene fi cia dos al pro mo ver se polí -
ti cas eco nó mi cas de pro duc ción nacio nal y de con su mo de bie nes nacio na les, así como de
mayor incen ti vo de la indus tria en el país. Tal como sos tie nen diver sos entre vis ta dos, la pro -
fe sión en un punto alcan zó su reco no ci mien to, pero falta desa rro llar mayor inte gra ción del
dise ño en la indus tria, así como incen ti var más polí ti cas industriales:

Yo creo que de a poco se va a ir incor po ran do cada vez más, lo veo inevi ta ble. Este
reco no ci mien to de que la impor tan cia del dise ño den tro del desa rro llo de cual -
quier pro duc to, sea indus trial, grá fi co, tex til, cual quier acti vi dad, diga mos, crea ti -
va, yo creo que está reco no ci da acá, eso ya está. Ahora es como que hay que incen -
ti var el uso de eso, incor po rar dise ña do res… Para mí depen de mucho de que haya
una polí ti ca de Esta do que les per mi ta a los indus tria les, diga mos, abrir. Esta mos
inmer sos en esta polí ti ca, depen de mos de esta polí ti ca. (Este ban, diseñador free
lance)

Ahora bien, con rela ción al pro ce so de indi vi dua li za ción que men cio na ra Dubar, cabe
ana li zar otra forma que asume el desem pe ño pro fe sio nal de esos egre sa dos. Esto es, como
men cio ná ra mos, la opción por tra ba jar de mane ra ‘inde pen dien te’ deno ta una visión de ese
con tex to, atra ve sa do tanto por el pro ce so de fle xi bi li za ción labo ral como el de mayor indi vi -
dua li za ción, vin cu la do al esce na rio pro duc ti vo. A su vez, otra cues tión que remi te cier ta men te
a este pro ce so de des es ta bi li za ción de las ‘iden ti da des colec ti vas’, “here da das del perío do pre -
ce den te” (Dubar, 2002: 251), tiene que ver con la falta de un colec ti vo que los iden ti fi que en
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tanto pro fe sio na les. En un punto, pode mos pen sar que la des es ta bi li za ción de las iden ti da des
colec ti vas se debe tam bién a una pugna gene ra da entre esas diver sas iden ti da des ‘here da das’,
como ser aque lla per for ma da por la Uni ver si dad, aque llas deve ni das de la pro pia heren cia
fami liar (padres arqui tec tos o inge nie ros), aque llas pro fe sio nes here da das por pro xi mi dad
(Arte, Arqui tec tu ra, Inge nie ría), esto es, dis tin tas ‘iden ti da des here da das’ entran en con flic to
gene ran do la des es ta bi li za ción de la con for ma ción de una iden ti dad colectiva.

Este pro ce so gene ra debi li dad en la cons truc ción de lazos de per te nen cia a un grupo pro -
fe sio nal, lo cual se refle ja en la ausen cia de una aso cia ción o un cole gio que nuclee a estos
egre sa dos, que per mi ta con tem plar sus deman das y nece si da des como pro fe sio na les, de
mane ra gene ra li za da. Revi sa re mos eso a continuación.

8.2. ¿Nosotros, los diseñadores? 
La cues tión de las iden ti da des colec ti vas, tal como hemos seña la do, ha sufri do una des es ta bi -
li za ción y deses truc tu ra ción de la mano de los pro ce sos ante rior men te men cio na dos. Nor ber
Elias plan tea ba que “no hay iden ti dad del Yo sin iden ti dad del Noso tros” (Dubar, 2002: 251),
con lo cual la iden ti dad per so nal se nutre del per te ne cer a un colec ti vo deter mi na do, nomi -
nal men te iden ti fi ca do como un “Noso tros”, un grupo que nos impri me iden ti fi ca ción y sen ti -
do de pertenencia.

Ante esto, es intere san te ana li zar cómo es con tem pla da esta visión de per te nen cia –o
mejor dicho, de no per te nen cia– a un colec ti vo pro fe sio nal, como en este caso, de los dise ña -
do res indus tria les de la UBA, según las per cep cio nes de los pro pios entrevistados:

Y no estar agru pa dos –es una carre ra bas tan te indi vi dua lis ta, con muchos egos,
muchos celos por el otro– tam bién aten ta. No hay una aso cia ción de dise ña do res
indus tria les que en algún punto for ma li ce hono ra rios, o incen ti ve ferias, con cur -
sos, polí ti cas que eje cu te o polí ti cas de Esta do que se pue dan pre sen tar en Legis la -
tu ra, Con gre so, Gobierno… No exis te. Hay un ADI [Aso cia ción de Dise ña do res
Indus tria les], pero no figu ra nadie, nadie. Eso tam bién aten ta, nadie sabe si lo que
uno cobra está bien o mal, si lo que te pagan en rela ción de depen den cia está bien
o mal. No hay un inte rés de agru par se y dis cu tir temas de la pro fe sión. […] Uno ve
el Cole gio de Arqui tec tos y es un gene ra dor de un espa cio suma men te útil para los
arqui tec tos. Lo mismo con los escri ba nos, o abo ga dos, con ta do res. Son orga nis -
mos que en algún punto poten cian la acti vi dad, bien, mal, son pues tos polí ti cos, sí,
pero bien o mal sirve. Noso tros no lo tene mos. Y no sé si esta mos capa ci ta dos a
nivel pro fe sio na les para per mi tir nos dis cu tir cier tos temas, no sé. Noso tros lo
inten ta mos, diji mos “che ¿qué les pare ce empe zar a armar esto?”, un espa cio para
dis cu tir, aga rrar una silla de alguien y ana li zar la, dis cu tir cier tos casos, por ejem -
plo, o idear cier tos pla nes de desa rro llo, char las con indus tria les, ir a la Unión
Indus trial Argen ti na y pro po ner les char lar con su pro ble ma, con el nues tro…
Empe zar a abrir un poco el círcu lo desde un orga nis mo, diga mos, ins ti tu cio na li za -
do. Bueno, no hay. (Este ban, diseñador free lance)

El tema es que en reali dad [la legis la ción] no tiene una inci den cia en la pro fe sión,
o sea, no, no, en abso lu to. Como que hay todo un halo de des co no ci mien to, y tam -
po co hay mucha infor ma ción… Diga mos, no inter vie ne, no está como el Cole gio de
Médi cos… No. Lamen ta ble men te… Viene un poco, yo creo, de esto que hay pocos
dise ña do res que se dedi can a refle xio nar sobre la pro pia dis ci pli na, o sea, en reali -
dad la mayo ría lo que hace es ejer cer. Es como cur sar, ejer cer. No impor ta si ter -
mi na la carre ra o no, o sea, una vez que se mete en el ambien te labo ral ya está, es
más como un pasa je, ¿no? Y en reali dad para que haya legis la ción tiene que haber
gente que se sien te tam bién a pen sar en para qué, cómo, cuán do. Hoy no hay
mucho de eso. Bueno, y esto está igual men te como en la defi ni ción. …Hay una
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falta de con sen so sobre qué es lo que vamos a tomar como dise ño indus trial, y en
fun ción de qué… […] Qui zás por esa falta de refle xión con jun ta de decir “bueno, a
ver si todos esta mos invo lu cra dos, si nos intere sa esto”. Pero claro, si no tenés
cole gio, no tenés con ve nio colec ti vo de tra ba jo tam po co, no tenés nada. (Sole dad,
dise ña do ra en estu dio inde pen dien te propio)

A par tir de estos rela tos se puede obser var la esca sez de inter ven ción de estos pro fe sio na -
les en accio nes con jun tas que per mi tan pen sar su inte gra ción en un colec ti vo de tra ba jo. En
algu nos casos se mani fies ta la nece si dad de per te ne cer a un colec ti vo –Cole gio o Aso cia ción–
que per mi ta satis fa cer cier tas deman das e inquie tu des vin cu la das al ejer ci cio pro fe sio nal. Si
bien la mayo ría de los entre vis ta dos no plan tea esta nece si dad de per te nen cia a un orga nis mo
de este tipo, sí en diver sas entre vis tas sur gió este tema de mane ra espon tá nea, dando cuen ta
de una grie ta que sub ya ce y atra vie sa a estos pro fe sio na les, al care cer de una ins ti tu ción que
los repre sen te ante cier tas difi cul ta des o deman das ema na das del pro pio campo labo ral. En
este sen ti do, cues tio nes vin cu la das a la dimen sión económico- remunerativa se dejan entre ver
en gran medi da en estas deman das, espe cí fi ca men te la cues tión del cobro por los tra ba jos
rea li za dos, los cos tos que deben mane jar, cues tio nes, que, entien den, pue den resol ver se de
mane ra uni fi ca da, pues to que, tal como sos tie ne un entre vis ta do, “todos los dise ña do res tene -
mos los mis mos pro ble mas”. En rela ción a esto, otro entre vis ta do plantea:

Creo que como dise ña do res no nos jun ta mos como debe ría mos, no hay algo bien
orga ni za do como para poder…Como por ejem plo saber qué suel dos se cobran,
para saber cuán to se debe ría cobrar por un labu ro. Para orga ni zar te, para empe zar
a ver ese valor que, digo, creo que depen de ría tam bién un poco de una orga ni za -
ción gene ral. (Her nán B., dise ña dor en estu dio inde pen dien te com par ti do con dos
socios)

Hace unos años, cuan do toda vía esta ba en socie dad, qui si mos gene rar una espe cie
de aso cia ción de dise ña do res…Para atrás, mucho indi vi dua lis mo, mucho “no, esta
es mi quin ti ta y yo la cuido”. Y no cami nó. Yo tenía todos los con tac tos de los
docen tes de la Facul tad así que hici mos un… De cin cuen ta, habrán res pon di do
dos. Enton ces diji mos: “bueno, con ese inte rés no vamos a nin gún lado”. Y hubo
en un momen to una Aso cia ción de Dise ña do res Indus tria les que era una máqui na
de absor ber tra ba jos para los inte gran tes, los cua tro o cinco que la inte gra ban, que
tam po co ser vía, y quedó ahí. […] Con cre ta men te yo que ría cole giar me, creo que
era la mejor mane ra de estar uni dos para que no nos forreen, para poder cobrar
bien, para tener cier tos tari fa rios, para dar nos a cono cer colec ti va men te. (Javier,
tra ba ja en empresa)

En rela ción a estos rela tos se evi den cian dos ins tan cias. Esto es, por un lado, la cues tión
ante rior men te plan tea da, vin cu la da al mane jo de cos tos –tema recu rren te en las entre vis tas–,
lo cual refle ja la dimen sión del valor que atra vie sa el tra ba jo que lle van a cabo los dise ña do res
y que en muchos casos se per ci be como un dile ma, dada la intangibilidad del pro duc to ofre ci -
do; por otro lado, a su vez, la cues tión plan tea da por los entre vis ta dos con res pec to a esa falta
de orga ni za ción, de inter ven ción o par ti ci pa ción con jun ta, deno ta para algu nos
el individualismo que en un punto sub ya ce a la pro fe sión, o espe cí fi ca men te, en este grupo
pro fe sio nal. Tal como expre sa ba Dubar, la indi vi dua li dad pare ce triun far en todas par tes, y
este rasgo tam po co exce de a la moda li dad de acción de los dise ña do res indus tria les. Si bien,
pen san do nue va men te en Elias, la iden ti dad del ‘Yo’ es inse pa ra ble de la del ‘Noso tros’, la
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forma social (y los lazos que com po nen a ese grupo) se inser ta en el pasa je de una socia li za -
ción con domi nan te “comu ni ta rio” a una de tipo “socie ta rio”, en sen ti do webe riano, en el cual
pre va le cen la des es ta bi li za ción, y hasta la frag men ta ción o des truc ción, de las iden ti da des
colec ti vas (Dubar, 2002: 251). En un punto, la elec ción de tra ba jos de tipo auto ges tio na dos
evi den cia cier ta pre fe ren cia por la acción indi vi dual, cues tión que pare ce con fir mar se luego
en la deman da de la rea li za ción de la auto pro duc ción, y espe cí fi ca men te en la expan sión de la
prác ti ca del dise ño de autor, defi ni da por un entre vis ta do como gene ra do ra “de la iden ti dad
del dise ña dor, de su pro pia ima gen, y de su pro pio ego”.

A su vez, es pre ci so men cio nar, en refe ren cia a estos rela tos, que la moti va ción por per te -
ne cer a un grupo, sea una Aso cia ción de Dise ña do res Indus tria les –como la que exis tió en un
momen to, tal como expre san algu nos entre vis ta dos– o un Cole gio de Dise ña do res Indus tria -
les, que per mi ta con tem plar los dile mas plan tea dos, tanto en torno a lo económico- 
remunerativo como a lo legis la ti vo, entre otras cues tio nes, tiene lugar tam bién desde la nece -
si dad plan tea da de gene rar un espa cio de dis cu sión, inter cam bio o refle xión sobre la pro pia
acti vi dad pro fe sio nal. Cier ta men te, esta cues tión de poder refle xio nar en torno a la dis ci pli na
comien za a tener mayor visi bi li dad entre los pro fe sio na les a par tir de la últi ma déca da, tal
como plan teé en el capí tu lo ante rior, espe cí fi ca men te en fun ción de las acti vi da des de divul -
ga ción y pro mo ción del Dise ño ini cia das tanto por el CMD como por el INTI, a tra vés de su
Cen tro de Inves ti ga ción y Desa rro llo en Dise ño Industrial.

Ahora bien, vol vien do a la cues tión plan tea da en torno a la dimen sión eco nó mi ca, a la
deman da mani fes ta da acer ca de dis po ner de valo res con jun tos o uni fi ca dos de cos tos por
pres ta ción de ser vi cios, cabe des ta car que remi te al sen ti do del valor que debe repre sen tar o
sig ni fi car el tra ba jo rea li za do. En este caso, tal como seña lé ante rior men te, la ins tan cia de
per ci bir lo en tanto producto intangible, tal como lo defi nen nume ro sos entre vis ta dos, impli ca
cier ta difi cul tad al momen to de cuan ti fi car lo en tér mi nos eco nó mi cos. Esto remi te, sin dudas,
a la valo ra ción no sólo del tra ba jo en sí, cier ta men te impre ci sa, sino tam bién a la de esta figu -
ra pro fe sio nal, que, en un punto, aún no encuen tra la valo ra ción social que por tan otras figu -
ras pró xi mas como la del arqui tec to o la del ingeniero.

8.3. Reconocimiento y valoración del profesional 

El valor del trabajo del diseñador industrial 

Si bien todos los entre vis ta dos coin ci den en que en estos últi mos años se alcan zó un mayor
reco no ci mien to en rela ción al dise ño, al mismo tiem po sos tie nen que igual men te falta una
mayor valo ra ción de sí mis mos como pro fe sio na les. En rela ción a esto, expre sio nes plan tea -
das por los pro pios entre vis ta dos, como “De entra da uno pien sa que lo van a venir a lla mar y
no es así, que van a reco no cer tu tra ba jo de la forma que vos pre ten dés que lo reco noz can y no
es así” (Este ban), dan cuen ta del reco no ci mien to, o espe cí fi ca men te, de la valo ra ción e inte rés
que aún estos pro fe sio na les no per ci ben sobre sí en el campo labo ral, sobre todo en las tra yec -
to rias iniciales.

Las ins tan cias que refle jan esa falta de valo ra ción del tra ba jo del dise ña dor remi ten prin -
ci pal men te a ese des co no ci mien to, aún pre sen te, sobre sus capa ci da des en tér mi nos de ejer ci -
cio pro fe sio nal, o inclu so a un cier to desin te rés per ci bi do sobre el tra ba jo que pue den ofre cer
al mer ca do. Cues tión para dó ji ca si plan tea mos que esta figu ra repre sen ta una ins tan cia rele -
van te en la pro duc ción y con su mo de todo tipo de pro duc tos, aten dien do a los pro ce sos ade -
cua dos en su rea li za ción, lo cual impli ca en sí un fac tor nece sa rio den tro del sis te ma
productivo.

Cabe des ta car, en este sen ti do, que este des co no ci mien to o desin te rés inci de, a su vez, en
una no valo ra ción por el tra ba jo del dise ña dor, prin ci pal men te en tér mi nos de la retri bu ción
eco nó mi ca obte ni da por su rea li za ción, la cual dista de ser ópti ma. En rela ción a esto, diver -
sos entre vis ta dos sostienen:
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Está muy deva lua do, muy deva lua do o sub va lua do en reali dad sería la pala bra. Me
pare ce que lo que se paga a un dise ña dor indus trial en gene ral, lo que se paga por
un tra ba jo de dise ño indus trial a nivel empre sa es menos de lo que debe ría pagar -
se, qui zás eso es lo que pien san en todas las carre ras todos los pro fe sio na les. Pero
yo lo que veo es que los suel dos son muy bajos en rela ción al tra ba jo que se puede
hacer. (Her nán B., dise ña dor en estu dio independiente)

El valor hora rio de un dise ña dor indus trial es…Debe estar entre los más bajos del
mer ca do, pero jun tan do todo lo que pueda ser ofi cios y pro fe sio nes, es pro ba ble
que sea bají si mo… Yo creo que si el suel do, para poner… El suel do de la gente de
Sis te mas es alto, enton ces el del dise ña dor indus trial es bajo… Evi den te men te el
Dise ño Indus trial como dis ci pli na está medio des co nec ta do del mer ca do. Se sale
de la uni ver si dad un pro duc to que no llega a ser intere san te para el mer ca do por -
que a uno, le guste o no, digo, si los suel dos, si el suel do pro me dio es bajo, tiene
que ver con que a las empre sas no les intere sa, está por ahí la tran si ción. (Eze -
quiel, tra ba ja en empresa)

Estas refe ren cias a las bajas remu ne ra cio nes per ci bi das, en com pa ra ción con las de otros
pro fe sio na les como los inge nie ros o licen cia dos en Sis te mas, remi ten nue va men te a esa
mayor valo ra ción de las figu ras pro ve nien tes de pro fe sio nes “tra di cio na les”, o aque llas que,
sin serlo, como el caso de los pro fe sio na les en Sis te mas, repre sen tan tal vez “un pro duc to
intere san te para el mer ca do”, según expre sa un entre vis ta do. Es en este punto donde se pro -
du ce nue va men te el “cho que” expre sa do por diver sos egre sa dos, al ser for ma dos para asis tir a
una indus tria, a un mer ca do que requie re de acto res invo lu cra dos en los pro ce sos pro duc ti -
vos, pero que, en este caso, no son mayor men te reque ri dos para desem pe ñar ese rol, o, en la
medi da en que lo hacen, no son lo sufi cien te men te valo ra dos en fun ción del papel que cum -
plen, y del ser vi cio que pres tan. Con lo cual se gene ra este “des fa sa je” plan tea do por la entre -
vis ta da, en clara refe ren cia a esa arti cu la ción –o mejor dicho, des ar ti cu la ción– entre deman -
da y ofer ta. En rela ción a esto, esa misma entre vis ta da expresa:

Tam bién pasa que es una carre ra que tiene tam bién un des fa sa je bas tan te alto
entre lo que uno invier te para for mar se y lo que des pués te ofre ce el mer ca do labo -
ral en rela ción de depen den cia. (Soledad)

Con res pec to a esto, una cues tión que atra vie sa a nume ro sas entre vis tas y que se des pren -
de asi mis mo de ese tipo de rela tos, es el plan teo refe ren te al ele va do costo que impli ca en sí la
rea li za ción de la carre ra, lo cual, suma do a que en muchos casos los tiem pos de cur sa da y la
deman da de nume ro sas entre gas de tra ba jos no son com pa ti bles con desem pe ños labo ra les,
dan por resul ta do dos situa cio nes a las que deben enfren tar se estos egre sa dos. Por un lado, el
costo inver ti do en la for ma ción no se con di ce pos te rior men te con el per ci bi do por el pro fe sio -
nal recién egre sa do –y no sólo por este–, lo cual refle ja nue va men te el “cho que” con la ‘reali -
dad’: el valor que ellos per ci ben que repre sen ta su for ma ción no encuen tra eco en el valor que
esta porta en el mer ca do. Lo cual refle ja ría eso que seña la ba un entre vis ta do, al men cio nar
que “sale de la Uni ver si dad un pro duc to que no llega a ser intere san te para el mer ca do”,
dejan do en claro un supues to desin te rés por esta for ma ción, por este ser vi cio ofre ci do, que se
refle ja en los valo res –bajos– que este repre sen ta. Por otro lado, la difi cul tad de tra ba jar
duran te la cur sa da de la carre ra, dadas las ins tan cias plan tea das, con lle van a que el recién
egre sa do no sólo se encuen tre con este “cho que” de sig ni fi ca cio nes de valo res diver gen tes: a
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esto se suma el no con tar con expe rien cia labo ral sufi cien te, más que la cons trui da y adqui ri -
da en la Uni ver si dad, con lo cual este pro fe sio nal obten drá por su labor, en la mayo ría de los
casos, una remu ne ra ción esca sa men te significativa.

La “eco no mía” que ‘mane jan’ los alum nos de la carre ra de Dise ño Indus trial de la UBA
res pon de cier ta men te a su per fil socio eco nó mi co, el cual, como he plan tea do en el capí tu lo
ante rior, remi te a sec to res medio- altos y altos, lo cual los habi li ta a cubrir en gran medi da los
cos tos de la for ma ción. Pero, pos te rior men te, esta ele va da inver sión de capi tal eco nó mi co –y
sim bó li co– no se refle ja en el valor que repre sen ta el tra ba jo del dise ña dor indus trial en el
mer ca do, prin ci pal men te en rela ción de depen den cia, lo cual con du ce en gran medi da a optar
por tra ba jar de mane ra independiente.

Cabe des ta car que bajo esta moda li dad, la difi cul tad que impli ca cobrar pro duc tos intan -
gi bles tam bién se torna evidente:

La idea pura es difí cil cobrar les. O sea, habi tual men te va meti da den tro del pro -
duc to que vos ven dés. (Roberto)

Sí, ahora me pare ce que con la expe rien cia, con los años o con deter mi na do lugar
que ocu pa mos pode mos cobrar pro yec tos… Esta mos cobran do dere chos de boce -
tos o pro yec tos, diga mos… No pasa ba antes. Pero sí, siem pre fue boce tar… Me
pare ce que eso tam bién forma parte del reco no ci mien to del labu ro del dise ña dor
como todo. O sea, boce tás, pro po nés y eso no te lo pagan como si… Que es raro
porque ese es el laburo.  (Diego C.)

La difi cul tad de cobrar los tra ba jos, así como de otor gar les valor, com por ta en sí cier to
obs tácu lo que se evi den cia aún más en los pri me ros tra ba jos rea li za dos. Pero, en un punto, se
trata de un obs tácu lo que se puede sor tear, que se puede superar ele van do la pro fe sio na li dad,
a fin de vol ver se un pro fe sio nal valo ri za do en el mercado:

Siem pre vemos… Uy esto no es nego cio, ser vi cio de dise ño en Argen ti na no es
nego cio, medio que nos metie ron un chip ¿viste? Ir a cobrar un pro yec to de dise ño
es difí cil, las empre sas pagan mal, era como, bueno, el argen tino está mal ¿viste?
Era el mismo pre con cep to que para mí no es así y noso tros siem pre creí mos en
que hay un muy buen mer ca do y hay muy bue nas cosas para hacer y hoy en día se
expor ta muchí si mo. Enton ces eso levan ta la cali dad por que si no, no se puede
hacer. Y año tras año veía mos un poco la fac tu ra ción, la can ti dad de clien tes que
tenía mos, las cosas que había mos logra do, la can ti dad de pro yec tos que había mos
ter mi na do. De algu na mane ra como que sí… Pen sa mos que lle ga mos hasta acá y
se pudo, o pen sar como cosas iló gi cas, bueno, a ver este año vamos a fac tu rar
tanto o vamos a con se guir tan tos clien tes. De repen te ves que casi lle gás y bueno,
segui mos apos tan do al ser vi cio… Pode mos des pués ir agre gan do o no, se puede
espe cia li zar aún más y se puede cobrar mejor jus ta men te por eso, por el valor que
tiene y por la espe cia li za ción. (Mar tín, dise ña dor en estu dio independiente)

La pro fe sio na li dad adqui ri da, la espe cia li za ción, la cali dad de los tra ba jos entre ga dos, se
vuel ven capi ta les que con fie ren mayor reco no ci mien to y valo ra ción al tra ba jo del dise ña dor.
Pero, igual men te, una cues tión pare ce aten tar con tra este desa rro llo: la com pe ten cia, cuya
lógi ca se inser ta en el campo y le otor ga dina mis mo y acción a sus par ti ci pan tes. En rela ción a
esto, el per fil del diseñador free lance, en tanto pro fe sio nal ingre san te al campo, deter mi na
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en un punto el valor del tra ba jo del dise ña dor indus trial, en la medi da en que, a fin de ‘hacer -
se un lugar’ en el mer ca do, esti pu la valo res ‘bajos’ para cap tar clientes:

Enton ces me pare ce que ahí hay un poco de todo, como que el mismo
diseñador free lance a veces por tomar el tra ba jo baja mucho su pre cio y eso sien ta
un pre ce den te en el mer ca do de que si tengo otro que me lo hace por la mitad de
pre cio, ¿por qué lo voy a hacer con vos? ¿Por qué valés lo que vos me decís?
(Martín)

La valo ra ción del tra ba jo del dise ña dor se vuel ve impre ci sa, al punto de dar lugar a estos
cues tio na mien tos (“¿por qué valés lo que me decís?”), o mismo a estas prác ti cas (de dis mi nuir
el valor del tra ba jo a fin de obte ner clien tes), esto, a par tir de vol ver se com ple jas dos ins tan -
cias. Por un lado, la ins tan cia obje ti va de que el otro pague por ese ser vi cio, lo valo re y reco -
noz ca ese valor en tér mi nos mone ta rios. Pero tam bién la ins tan cia sub je ti va que con du ce al
dise ña dor a otor gar valor a su pro pio tra ba jo. Esto es, se difi cul ta tanto el valorizarse como
el ser valorizado por el otro. Ambas situa cio nes atra vie san esa con tra dic ción, que se enmar ca
en el des fa sa je mismo entre ins tan cias como valor de formación- valor de mer ca do, pro fe sio -
nal sobre ca li fi ca do (a par tir de sus múl ti ples sabe res y com pe ten cias)- profesional sub va lua -
do, o mismo, entre ofer ta y deman da de estos pro fe sio na les; des fa sa jes deve ni dos de las
impre ci sio nes que, en un punto, atra vie san la pro fe sión y la figu ra del diseñador.

Esta cues tión, evi den cia da en la difi cul tad de dar valor, de valo ri zar este tra ba jo, sea
desde los pro pios pro fe sio na les como desde sus clien tes, con du ce a los egre sa dos a bus car
vías de obten ción de valo ra ción social y pro fe sio nal, así como de ‘pres ti gio’, en otros ámbi tos
que no remi ten cier ta men te a ‘lo labo ral’, en el sen ti do de la rela ción diseñador- cliente. Me
refie ro a las cir cuns tan cias de ‘con cur sos’ (de pro yec tos o pro duc tos), en rela ción a las cua les
se pro mue ve el reco no ci mien to del desem pe ño pro fe sio nal, y sobre todo, un espa cio de legi ti -
ma ción de los pro pios sabe res, habi li da des y com pe ten cias, en tér mi nos de Dubar, en un
entorno competitivo.

Es decir que la bús que da de reco no ci mien to y pres ti gio pro fe sio nal, si bien se evi den cia a
tra vés de la ins tan cia de los con cur sos, al mismo tiem po encie rra en sí cier ta con tra dic ción:
en la bús que da de valo ra ción, el tra ba jo del dise ña dor, en un punto, devie ne no valo ra do, y
hay quie nes acep tan o per ci ben esta no valo ra ción pro fe sio nal, y hay quie nes la resig ni fi can
como ins tan cias de reco no ci mien to. Esto es, mien tras que algu nos son reco no ci dos, vali da dos
y legi ti ma dos en estos espa cios, para otros, care ce rían de valor, excep to que este esté implí ci -
to, tal como expre san algu nos entre vis ta dos, en el dis fru te de la rea li za ción del pro yec to a ser
pre sen ta do, más allá de cual quier reconocimiento a posteriori. La com pe ten cia forma parte
del juego, de la bús que da de pres ti gio y reco no ci mien to, de la illusio que impul sa a actuar, y a
jugar, den tro del campo. En este sen ti do, la valo ra ción o no valo ra ción de la pro pia figu ra, de
la pro pia labor, devie ne el resul ta do de estra te gias arti cu la das a fin de obte ner el obje to en
juego (el enjeux, según Bour dieu), cons trui do en torno al reco no ci mien to, resul ta do de luchas
inhe ren tes al pro pio campo.

En este sen ti do, tal como men cio na ra una entre vis ta da, “todo es cues tión de legi ti mi dad”,
ante lo cual bien vale pen sar que los encuen tros y des en cuen tros en torno a esta figu ra pro fe -
sio nal, así como el pro pio deve nir his tó ri co de la dis ci pli na, en tanto resul ta do de sabe res y
dis cur sos diver gen tes, de des fa sa jes inhe ren tes a la pro fe sión, entre for ma ción y acti vi dad
pro fe sio nal, con for man y deli nean tanto el reco no ci mien to de ese actor, su tra yec to ria, como
su iden ti dad pro fe sio nal. La legi ti mi dad se cons tru ye, así, sobre la base de estas con ver gen -
cias y diver gen cias. La cons truc ción de la iden ti dad pro fe sio nal es depo si ta ria de estas con ti -
nui da des y rup tu ras que ata ñen a la pro pia dis ci pli na, así como la valo ra ción misma de este
pro fe sio nal, en tanto resul ta do de un pro ce so de legi ti ma ción de sabe res y com pe ten cias que,
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aún, debe con so li dar se social men te. Si bien habla mos de reco no ci mien to y legi ti ma ción de
esta figu ra, del dise ño mismo como ser vi cio para la socie dad, la valo ra ción, la ins tan cia de su
valo ri za ción, aún dista de estar con so li da da. La difi cul tad de valorizarse y ser valorizado se
deja entre ver en los diver sos rela tos de los entrevistados.

Con rela ción a esta cues tión, se evi den cia una para do ja: al valo rar la carre ra, al inver tir
capi tal sim bó li co y eco nó mi co en ella, se deli nean como pro fe sio na les cuya for ma ción ha
reque ri do una alta inver sión, pero que, pos te rior men te, no encuen tra corre la to en el mer ca -
do, dado que no per ci ben por su tra ba jo una valo ra ción mate rial y sim bó li ca acor de a la inver -
sión rea li za da. Con lo cual, en busca de reco no ci mien to, las valo ra cio nes ‘altas’ dadas a la
carre ra se ven cier ta men te des- valorizadas en el mer ca do, per ci bién do las, por lo tanto, como
‘bajas’, ante lo cual deben optar por cami nos alter na ti vos, de tipo auto ges tio na dos, que les
per mi tan obte ner aque llo que, de la forma tra di cio nal, no pudie ron obte ner: reco no ci mien to
sim bó li co y económico.

A su vez, tal como plan tea Kogan, al ausen tar se la visión eco no mi cis ta de la for ma ción
aca dé mi ca se gene ra una incom ple ta visión de la pro fe sión: un ser vi cio apli ca do a la socie dad,
a un mer ca do que debe pagar por él, en tanto que per mi te resol ver situa cio nes y reque ri -
mien tos pro pios del ámbi to pro duc ti vo de la mane ra más ade cua da. Esto es, habla mos de una
ins tan cia social men te rele van te. Al vol ver se la figu ra del dise ña dor ale ja da de los pará me tros
comer cia les, mone ta rios, ins tru men ta les, se vuel ve com ple ja la visión del dise ño en tér mi nos
de un ‘nego cio’, cues tión que atra vie sa a la mayo ría de los pro fe sio na les, prin ci pal men te a
aque llos que han opta do por una moda li dad de tra ba jo autogestionada.

En la medi da, enton ces, en que los dise ña do res pue dan plan tear se no sólo como gene ra -
do res de ‘valor’ para la pro duc ción, de ‘valor agre ga do’ para ella, sino tam bién como ‘per cep -
to res’ de valor, esta reci pro ci dad de valo ra cio nes con fi gu ra rá el espa cio de legi ti ma ción de
sabe res y com pe ten cias en torno a los cua les el valor del tra ba jo del dise ña dor será pro du ci do
y social men te asu mi do. A su vez, en la medi da en que se pro duz ca una mayor arti cu la ción
entre el ‘Yo’ y el ‘Otro’, entre dise ña do res y clien tes, entre dise ña do res e indus tria les, entre
dise ño e indus tria, entre for ma ción y acti vi dad pro fe sio nal, la valo ra ción podrá ser alcan za da,
junto a un mayor reco no ci mien to y legi ti mi dad, no sólo por algu nos, sino por todos los dise -
ña do res indus tria les. Cuan do ese desa fío sea plan tea do y enten di do no ya como un desa fío
indi vi dual, sino como uno cier ta men te colec ti vo, el logro alcan za do no será sólo de unos
pocos, sino de todos los dise ña do res indus tria les, reco no ci dos a sí mis mos como ‘Noso tros’,
esto es, como un ‘Noso tros colectivo’.

Texto ori gi nal: “On peut donc, avec Sain sau lieu, faire l’hypothèse que l’inves tis se ment pri vi lé gié dans un espa ce de recon -
nais san ce iden ti tai re dépend étroi te ment de la natu re des rela tions de pou voir dans cet espa ce et de la place qu’y ocupe
l’indi vi du et son grou pe d’appar te nan ce.” (Tra duc ción de la autora) ↵
Texto ori gi nal: “L’espa ce de recon nais san ce des iden ti tés est insé pa ra ble des espa ces de légi ti ma tion des savoirs et
compétentes asso ciés aux iden ti tés.” (Tra duc ción de la autora) ↵
Texto ori gi nal: “Si le pro ces sus bio grap hi que peut se défi nir comme une cons truc tion dans le temps par les indi vi dus d’iden -
ti tés socia les et pro fes sion ne lles à par tir des caté go ries ofer tes par les ins ti tu tions suc ce si ves (fami lle, école, mar ché de tra -
vail, entre pri se…) et con si dé rées à la fois comme acce si bles et valo ri san tes (tran sac tion “sub jec ti ve”), le pro ces sus rela tion nel
con cer ne la reconnaissance, á un moment donné et au sein d’un espa ce déterminé de légi ti ma tion, des iden ti tés asso ciées
aux savoirs, com pé ten ces et ima ges de soi pro po sés et expri més par les indi vi dus dans les systèmes d’action.” (Tra duc ción de
la autora) ↵
Ante esta cues tión, cabe des ta car que, en las entre vis tas, una de las pre gun tas rea li za das a los entre vis ta dos era: ¿Con qué
dise ño o con qué tra ba jo se sin tie ron mayor men te reco no ci dos como dise ña do res indus tria les?, ante la cual sobre sa lie ron las
res pues tas enfo ca das en el dise ño de cier tos pro duc tos que habían sido rea li za dos luego de un pro ce so de explo ra ción, de una
inves ti ga ción pro fu sa que dio lugar a ellos, que, pos te rior men te, tuvie ron reco no ci mien to por el públi co (en ins tan cias de
con cur sos, clien tes par ti cu la res, tien das comer cia les, expo si cio nes). Es decir, se evi den cia un ancla je de la visión ins ti tu cio -
nal men te ava la da del dise ña dor indus trial como ‘dise ña dor de pro duc tos’, que asu men mayor reco no ci mien to cuan do son
reco no ci dos por un otro ‘significativo’.↵
Texto ori gi nal: “La tran sac tion sub jec ti ve peut abou tir à une continuité entre iden ti té héri tée et iden ti té visée ou à
une rupture, à un déca la ge, entre la défi ni tion de soi issue de sa tra jec toi re anté rieu re et la pro jec tion de soi dans l’ave nir.
(…) Les iden ti tés cons trui tes sur le mode de la rupture impli quent une dua li té entre deux espa ces et une impos si bi li té de se
cons trui re une iden ti té d’ave nir à l’inter ieur de l’espa ce pro duc teur de son iden ti té pas sée. Pour trou ver ou retro uver une
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iden ti té, il faut chan ger d’espa ce. L’iden ti té pro je tée peut être sur va lo ri sée ou déva lo ri sée par rap port à l’iden ti té héri tée, elle
est en rup tu re avec elle.” (Tra duc ción de la autora) ↵
Si bien el autor plan tea este mode lo de pre emi nen cia de lo indi vi dual (pre fe ren cia indi vi dual) en tanto iden ti dad de red, a
par tir del rela to de “jóve nes titu la dos que se juz ga ban des cla sa dos y pre ten dían una ‘movi li dad exter na’ en la empre sa en la
que tra ba ja ban” (Dubar, 2002: 147), al mismo tiem po la plan tea como una forma iden ti ta ria pare ci da a la de los artis tas, o
mismo, a la de los acto res. En este sen ti do, Pierre- Michel Men ger ana li za en La pro fes sion de comédien dos ins tan cias pro -
pias de esta: la noción del “self-marketing per ma nen te” y la “auto pro duc ción (y pues ta en esce na) de sí”, ambas cier ta men te
con cor dan tes con la prác ti ca de la auto ges tión, en tanto invo lu cran fac to res sub je ti vos como moto res de acción y desa rro llo
productivo. ↵
El resal ta do en cur si va es de la autora.↵

A

1/8/24, 9:47 Reconocimiento e identidad en torno a la profesión del diseñador industrial | Entre la industria y la autogestión

https://www.teseopress.com/industriayautogestion/chapter/8-reconocimiento-e-identidad-en-torno-a-la-profesion-del-disenador-industrial/ 23/23

https://www.teseopress.com/industriayautogestion/chapter/7-el-diseno-en-el-nuevo-milenio-el-re-conocimiento-de-una-profesion/

