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es el coeneieore de Gin; expresado en porcentaje. 



Disefio industrial 
Ma 

El disefio industrial mexicano modemo y contemporaneo, ligado a sus vitales 
y diversas raices artisticas y artesanales , ofrece un panorama amplio y complejo 
que, pese a su trascendencia, no solo retrospectiva, sino tambien prospectiva, 
todavia no ha recibido la atencion academica merecida.[l] La sintes is del pro
ceso histori co de l disefio industrial mexicano esbozada en el presente capitulo 
tiene por objeto comenzar a Il enar dicho va do hi storiografico y propiciar asi el 
lanzamiento de investigaciones mas especializadas y extensas, que documenten 
y evaluen los exitos y los fracasos del pasado como instrumento para comenzar a 
irnaginar Y concretar el diseiio del futuro. 

Los antecedentes 
La his to ri a economica del paiS,[2]ligada a los acontecimientos politicos , 

sociales, tecnologicos y culturales en las di stintas etapas , da cuenta de las di ficiJes 
circunstancias materiales experimentadas por el disefi o industrial nacional. 
En Mexico, la persistencia del modele economico conocido como "desarrollo 
orientado hac ia afuera", implementado desde la epoca virreinal hasta las prime
ras decadas del siglo XX, prolongadamente definio al pais como exportador de 
productos primari os. La consiguiente necesidad de importacion de manufacturas 
y tecnologia dejo al pais con muy poco margen para el nacimiento temprano y 
efi ciente de la industria, y para el surgimiento del diseiio industrial propiamente 
dicho. La produccion artesanal, enraizada en las manufacturas prehispanicas, 
con tinuo as! su curso, intentando lIenar algunas de las areas productivas que la 
importacion y la reducida industria mexican a no alcanzaban a satisfacer. El escaso 
desarrollo industrial tuvo su contrapartida positiva, pues propicio en parte la 
supervivencia de materiales y tecnicas de produccion artesanal, algunos de los 
cuales contin uan vigentes y vitales hasta hoy en areas tan ricas como el arte y la 
artesania popular en las mas di versas forma s y en regiones de di stintos niveles de 
desarrollo economico y social. 

Cuando a mediados del siglo XX el prolongado transcurso de la Segunda 
Guerra Mundial obstaculizo el desarrollo de gran parte de la produccion indus
trial de los principales paises implicados en el conflicto, se presento para Mexico 
una coyuntura economjcamente favorable para impulsar la industria nacional, 
particularmente la textiI. EI persis tente modele de desarrollo ori entado hacia afue
ra comenzo finalmente a ser reemplazado por el de "desarrollo orientado hacia 
adentro". Sin embargo, pocos aiios despues de iniciado el proceso de moderni 
zacion industrial , a partir de la posguerra, y principalmente durante la decada del 
'50, la rapida recuperacion de las potencias victoriosas genero graves dificultades 
para el incipiente desarrollo industrial mexicano. 

La creciente competencia intemacional , el desarrollo tecnologico y financiero 
insuficiente de la industria mexicana, y diversas fallas en la implantacion de las 
distintas medidas economicas adoptadas por los gobiemos , sum ados a politicas 
proteccionistas que favo recieron el desarrollo de industrias nacionales de ca racter 
monopolico, dificultaron el desarrollo pleno y competitivo de la industria nacional 
modema. Asi se res tringieron las opciones para el avance del di se iio industrial, 
que de forma timida se limitaba a seguir, con cierto retraso temporal, algunas de 
las fo rmas y conceptos propios de los estiJos europeos y norteamericanos como 
el art deco y el international style, 0 bien, por el contrario, a reafirmar, tambien de 
forma extrema, la tradicion artis tica del pais como simbolo de identidad cultural y 

[1] Existen antecedentes en Salinas 
Flores. Oscar. Historia del Diseno Industrial, 
Editorial Tri llas, Mexico OJ , 1992 Y en 
Alvarez, Manuel, Surgimiento del diseno en 
Mexico, Cuadernos de Oiseiio, Universidad 
Iberoamericana, Mexico OJ. , 1981 La mayor 
parte de la informacion conten ida en el 
presente trabajo deriva de la investigacion 
realizada por Dina Comisarenco Mirkin para 
su libro Memoria y futuro.' historia del diseno 
mexicano e internacional, Editorial Tri llas, 
Mexi co OJ, 2006. 

[2] Para un analisis economico detallado ver 
Cardenas, Enrique, La politica economica en 
Mexico 1950·1994, FCE/COLMEX, Mexico 
OJ., 1996 Y Martinez del Campo, Manuel, 
Industria lilac ion en Mexico. Hacia un anali· 
sis critico, EI Colegio de Mexico, Mexico OJ , 
1985. 
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Mesa-banco para aula rural. 1944-

1964. Diseiio Erneslo Gomez Gallardo 

Argiielles. Pedro Ramirez Vazquez 

autonomia. Con el correr del tiempo, y especialmente a partir de las decadas del '40 

y del ' 50, el diseflo mexicano comenzo a alcanzar una madurez y un estilo propio. 

Modelo de sustitucion de irnportaciones (lSI) (1941-1954) 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, la demanda externa de productos 

mexicanos aumento y la competencia del exterior para algunos productos de con
sumo interno disminuyo, 10 que beneficio ala economia nacional en general. AI 
igual que otros paises de America Latina, Mexico se inicio en la industrializacion 
moderna con el modelo de desarrollo hacia adentro, a traves de la implantacion 
de un programa de sustitucion de importaciones (lSI). Dicho programa proponia 
la intervencion directa e indirecta del gobierno a traves de incentivos fiscales y 
crediticios , como tambien la proteccion comercial, para favorecer el desarrollo in
dustrial nacional con el objeto de satisfacer las necesidades del mercado locaL Las 
inversiones en infraestructura, carreteras, puentes y dotacion de energia a precios 
accesibles, las equilibradas finanzas publicas, el tipo de cambio y la inflacion esta
bles permitieron el rapido crecimiento de la economia en su conjunto. 

En esta etapa, en 10 que al diseflo industrial se refiere, resulta importante 
seflalar que se atendio no solo a los objetos de lujo que redundan en mayores 
ganancias , sino tambien, y principalmente, con el apoyo del Estado, a las crecientes 
necesidades de la poblacion mayoritaria en cuanto a servicios de educacion, salud 
y vivienda a traves de la produccion de muebles de caracter domestico, hospitalario 
y escolar. Se crearon programas de construccion de escuelas en los que el diseiio 
industrial marco nuevos paradigmas que permitieron atender la creciente deman
da. Destacaron muy especialmente las aulas rurales prefabricadas y el mobiliario 
economico de las mismas diseiiado por Pedro Ramirez Vazquez y Ernesto Gomez 
Gallardo Arguelles , apoyados en tecnologia basica de produccion industrial. Los 
talleres artesanales y las empresas nacionales prosperaron durante esta etapa: 
Industria Electrica de Mexico SA de CY, con electrodomesticos, y D.M. Nacional, 
con la abundante produccion de mobiliario para oficinas estatales y privadas. Di
chas empresas coexistieron de forma provechosa con talleres familiares especiali
zados en la produccion de objetos de alta cali dad estetica en plateria, textiles , vidrio 
soplado, utensilios para cocina, lam paras y ceramica, como tambien mosaicos . 

La conciencia historica y social , consolidada en muchos de los artesanos , artis-
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tas plasticos y arquitectos ligados al diseflo nacional a mediados del siglo XX, se 
relaciona con el imp acto que el movimiento revolucionario de 1910, y el subsi
guiente desarrollo de la celebre escuela muralista mexicana, tuvieron en el pais 
yen el exterior. Dicha conciencia y orgullo por la raigambre artistica nacional se 
extendio tambien al gran interes generado en aquel entonces por la recuperacion 
de las tradiciones artesanales del pais, que se manifesto de forma clara y directa en 
el depurado vocabulario formal yen la seleccion de materiales naturales emplea
dos en los diseflos de la epoca. 

La identidad de los objetos pronto comenzo a ser reconocida en el ambito 
internacional. Un caso destacado es el constituido por los muebles diseflados por 
Xavier Guerrero , y por los del equipo integrado por Michael van Beuren, Klaus 
Grabe y Morley Webb, quienes recibieron distintos premios en la seccion latinoa
mericana del concurso de mobiliario Organic Design in Home Furnishings, organiza
do por el Museo de Arte Moderno de Nueva York.[31 

La influencia del Bauhaus, experimentada en Mexico a traves de las visitas de 
Joseph Albers , las actividades desarrolladas en el pais por Hannes Meyer[41 y, prin
cipalmente, por el estimulo al diseflo llevado a cabo por Clara Porset[sl a traves de 
exposiciones, conferencias y su obra personal, reforzaron el interes de los dise
fladores de la epoca, animados por un fuerte compromiso de servicio social, para 
optimizar los procesos productivos y alcanzar as! el nivel de produccion masivo 
anhelado. La influencia del Bauhaus tambien se dejo sentir en la adopcion crecien
te del vocabulario formal de caracter abstracto y formas geometricas simples, to
rnado por muchos disefladores de forma predominante, 0 combinada, en distintas 
dosis, con las tradiciones regionales y el estilo personal de cada diseflador. 

La fundacion del Taller de Artesanos en la Ciudadela, conocido como "Bauhaus 
mexicana";[61Ia publicacion de la revista Espacios editada por Guillermo Rossell 
de la Lama y Lorenzo Carrasco; y la muestra EI arte enla vida diaria . Exposici6n de 
objetos de bum diseiio hechos en Mexico, en el Palacio de Bellas Artes , revelan el exito 
alcanzado por el diseflo mexicano de la epoca. 

Desarrollo estabilizador (1954-1970) 
El modelo de "desarrollo estabilizador" fue implantado en Mexico con el 

objeto de evitar los factores desestabilizantes externos e internos (devaluacion, 

Muebles para casa campesina. Diseiio: X Guerrero. 
Premio en el concurso "Organic Design". Museo 
de Arte Moderno. Nueva York. 1952.12251 

BlItaqlle. Diseiio: Clara Porse!. 1950. 

12261 
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[3] Noyes. Eliot F .. Organic Design in Home 
Furnishings. Museum of Modern Art y Arno 
Press. Nueva York. 1969. 

[4] Rivadeneyra. P. "Hannes Meyer en 
Mexico". en Apuntes para la historia V crftica 
de la arquitectura mexicana del slgla XX 
1900-1980. SEP.INBA. Mexico OF. 1982. 
pp 115-192. 

[5] Sa linas Flores. Oscar. Clara Parser. 
Una vida inquieta. una abra sin igual, 
UNAM, Facultad de Arquitectura, Centro de 
Investigaciones de Oi seno Industrial, Mexico 
OJ, 2001. 

[6] Maseda Martin, Maria del Pilar. La 
Escuela de Disefia delINBA. INBA. Mexico 
OJ,2000. 

Exposicion EI arte en la vida diaria. 1952. 
Museo de Ciencias y Artes. Facultad de 
Arqllitectura. UNAM. Mexico O.F 12271 
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inflacion, etc.) y fo mentar el desarrollo es table del pa is a traves del crecimiento 
economico y el equilibrio de precios y de la bal anza de pagos. Los principa-
les instrumentos utili zados para lograrlo fueron el control del ni vel del gasto 
publico, del monetario y del endeudamiento externo. En 10 que a la industria 
se refiere, el programa continuo con las pract icas caracterfsticas del modelo de 
sustitucion de importaciones (lSI ): establ ecio barreras protectoras a traves del 
apoyo fi scal de credito, aranceles , subsidios y exenciones fi scales , creando la 
infraestructura basica, como tam bien el es timulo, para la formacion de empresas 
con capital mixto, publico y privado. 

Durante cierto tiempo parecio justificado referirse a es ta etapa como la del 
"miJagro mexicano", pues el desempeno economico del pais fue uno de los mas 
exi tosos entre los paises de industrializacion tardia. Sin embargo, a mediados de 
la decada del '60 el modele de desarrollo estabilizador comenzo a resquebraja rse 
y el crecimiento industrial ya no pudo ser financiado. Para aquel entonces, los 
problemas politicos y sociales que acompanaban a la crisis economica se agudi 
zaron peligrosamente. La masacre de Tlatelolco, con la que el gobierno de turno 
reprimio el movimiento estudiantil del '68, revelo su in sana dependencia de la 
violencia y la gravedad general de la situacion politica y social. 

En 10 que al diseno industrial se refiere, la primera etapa de bonanza economi
ca se caracterizo por una intensa activ idad. La influencia de distinguidos arquitec
tos , di sefladores y teoricos extranjeros como Lance Wyman, Peter Murdoch, Cu i 
Bonsiepe y Sergio Chiappa se deja sentir en el diseno nacional, que entonces expe
rimento una actualizacion formal y metodologica. Las corrientes internacionales 
en boga, como los movimientos pop, op, la HfC Ulm y el di seno italiano, marcaron 
su huella , especial mente en el di seno de mobiJiari o y electrodomesticos. EI surrea
li smo tuvo un original exponente en el pais en la obra de Pedro Friedeberg. 

La industria de la epoca experimento una divers ificacion considerable y otras 
areas comenzaron a aprovechar la labor profes ional del diseno: construccion, 
partes y refacciones automotrices , motores diesel , maquinaria textil , vagones de 
ferrocarril, maquinas de escribir, maquinas de coser, objetos plasticos y relojes 
de pulsera. En esta epoca se insta lan en Mexico empresas muebleras como Knoll 
International, continuan creciendo algunas empresas fundadas anteriormen-
te como D. M. Nacional y se desarroUan nuevas industrias de capital mexicano 



dedicadas al mueble como P. M. Steele, Von Haucke y Lopez Morton entre otras. 
Asimismo, en el norte del pais , Monterrey, se consolidan las empresas acereras y 
del vidrio, y las cementeras que dan origen a grupos empresariales muy podero
sos como Crupo Hylsa, Altos Homos de Mexico, Vidriera Monterrey (hoy Crupo 
Vitro) y la empresa hoy mundial Cemex, que utilizan el disefio para el desarrollo 
de sus procesos y productos. 

La construccion del metro de la ciudad de Mexico y, especialmente, la organi
zacion de los Juegos Olimpicos de 1968 imprimieron un fuerte impulso al disefio 
nacional ; los equipos de trabajo interdisciplinarios e internacionales desarrollaron 
diseno en diversas areas: mobiliario y arte urbanos , sefializacion , uniformes y 
articu los producidos como souvenirs. Por otra parte, en 10 que a disefio colectivo 
y de interes social se refiere, resulta importante seiialar que el !nstituto Mexicano 
del Seguro Social integro, por aquel entonces, equipos de disenadores industria
les con el proposito de desarrollar equipamiento para guarderfas , instalaciones 
deportivas y, sobre todo, hospitales , labor que desarrollan los primeros egresados 
de la carrera de disefio industrial de la Universidad Iberoamericana. Entre los 
disefiadores mexicanos de la epoca se destacaron los proyectos de Horacio Duran , 
qu ien logro combinar la tradicion artesanal mexicana con la estilizacion de formas 
caracteristicas de las vanguardias internacionales. Duran tambien contribuyo al 
desarrollo del disefio nacional al participar en la fundacion de las primeras carreras 
universitarias de disefio en el pais , primero en la Universidad lberoamericana, y 
poco tiempo despues en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM).[7] 
Los programas de estudio de esta ultima se basaron en un primer momenta en los 
desarrollados por el Bauhaus, la HfC U1m y el Instituto Tecnologico de lIIinois , 10 
que reafirmaba la influencia de dichas escuelas en el disefio mexicano. 

Por otra parte, la Escuela de Disefio y Artesanias (EDA), en la ciudad de Mexico, 
actua lizo sus planes de estudio para abarcar tambien los aspectos teoricos , que Ie 
permitieron ofrecer un programa educativo no solo artesanal sino asimismo de 
di seno industrial moderno. 

Los reconocimientos internacionales al disefio mexicano continuaron cuando 
Clara Porset fue premiada en la XI Trienal de Milan por sus muebles de jardineria 
y playa; y Pedro Ramirez Vazquez 10 fue en la XI! Trienal de Milan por su proyecto 
de Esw ela Rural Prefabricada . 

[71 Duran Navarro. Horac ia. "Diseno 
Industria l 1 969 el in icio". en Cuadernos de 
Arquitectura y Oocencia. Monografia sabre 
la Facu ltad de Arquitectura. N' 4-5. UNAM. 
Mexi co OF. 1990. 
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[81 Campos, Marfa Aurora, "Retratos, 
diseiiadores y arquitectos ", Cana l 40, 
Mexico OJ. 

Desarrollo compartido (1970-1976) 
En la decada del '70, el presidente Luis Echeverria (1970-1976) implemento 

reformas destinadas a sustituir el modelo de desarrollo estabilizador por el deno
minado de "desarrollo compartido", con un fuerte incremento de la intervencion 
del Estado en la economia. A traves del aumento del gasto publico se esperaba 
revitalizar la economia y alcanzar una mayor justicia social. La industria crecio 
ligeramente, pero las fallas estructurales del sistema generaron presiones que 
culminaron en una creciente deuda externa e interna, la fuga de capita1es y una 
exorbitante inflacion, que dieron inicio a una prolongada crisis economica y social. 

Durante este periodo el disefio industrial recibio, por primera vez, un fuerte 
impulso por parte del gobierno nacional a traves de la creacion del Instituto Mexi
cano de Comercio Exterior (IMCE), del Centro de Diseiio y del Consejo Naciona l 
de Disefio. Dichos organismos impulsaron a las empresas para exportar y promo
ver los productos mexicanos en el orden internacional, organizaron concursos, 
exhibiciones y cursos; promovieron el contacto entre disefiadores e industriales 
mexican os; y ofrecieron asesoramiento tecnico en cuestiones de disefio industria l. 
El Centro de Disefio cree un registro de disefiadores industriales para favorecer su 
vinculacion con los industriales y tambien produjo publicaciones, entre las que 
sobresalen las asi llamadas "hojas del buen disefio". 

En 10 que a estilo, tecnicas de produccion y analisis de la relacion de los objetos 
con los usuarios se refiere, las influencias mas destacadas se debieron a la presen
cia de diseiiadores extranjeros , como los norteamericanos George Nelson y Henry 
Dreyfuss, y el finlandes Tapio Wirkkala, quienes ofrecieron seminarios y conferen
cias en Mexico; y, fundamentalmente, el disefiador britanico Douglas Scott, quien 
trabajo e impartio clases en Mexico durante varios meses . Tambien hubo mues
tras internacionales de disefio italiano, britanico y una retrospectiva del Bauhaus. 
Por otra parte, la influencia de la HfG Ulm y del diseiio italiano comenzo a dejar su 
huella en el disefio nacional a traves del trabajo personal y de difusion desarrolla
do por Maria Aurora Campos Newman de Diaz. [81 

Un signo del impulso general recibido porel disefio industrial en esta epoca 
fue la fundacion de las primeras organizaciones gremiales de profesionales del 
disefio industrial y grafico. En particular, el Colegio de Disefiadores Industriales 
y Graficos de Mexico (CODIGRAM), en actividad hasta este momento, se convir-

Diseno en Mexico, publicaclOn 
quincenal. 1972-1976. Centro de Diseiio, 

IMCE·12311 

Calculadora Electrollica . 1974. Dlseiio: 

lUIS Javier Padilla Navarro y Carlos 

Velez Bulle. IME de Mexico S.A.12321 



ti~ en un promotor de la actividad a traves de la organizacion de congresos , la 
publicacion de guias de disefladores industriales y graficos, y el nombramiento de 
peritos disefladores. 

Tambien la enseflanza del diseflo experimento un perfodo de expansion con
siderable, pues entonces comenzaron a funcionar las primeras carreras de diseflo 
industrial fuera de la capital, por ejemplo en Guadalajara y Monterrey. Varios 
a1umnos de diseflo industrial y arquitectura, Emesto Velasco Leon, Antonio Ortiz 
Zertucha, Manuel Alvarez y Carlos Trejo Lerdo, entre otros, recibieron apoyo del 
CONACYT para perfeccionarse y actualizarse en el extranjero. 

El IMCE, los gremios profesionales y las distintas universidades y escuelas de 
diseno coordinaron esfuerzos para organizar concursos y exposiciones colectivas 
de trabajo que ayudaron a difundir la labor de los disefladores. Se destaca parti
cularmente la exposicion Retrospectiva y Prospectiva Ilevada a cabo en el Museo de 
Arte Modemo de la ciudad de Mexico, en donde se exhibio el trabajo de recono
cidos disefladores, como tambien algunos de los productos de diseno colectivo 
creados por distintas empresas nacionales. 

EI Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), organ is
mo financiero del Estado creado en 1970, convoco, desde sus primeras acciones , 
a una serie de concursos de diseflo de mobiliario y enseres domesticos de interes 
social. Hay que destacar la vinculacion propiciada por dicho organismo entre 
disefladores , fabricantes y organismos normativos gubemamentales que crea 
parametros tecnologicos y economicos para el diseflo de productos . 

Un rasgo significativ~ del impulso tornado por el diseflo industrial durante 
esta epoca fue la creacion de estudios de diseflo, como Design Center de Mexico S.A., 
DIDISA Y 8008 Diseno. En estos aflos aparecieron tiendas con diseflo mexicano, 
como Shop y Pali, que durante varios aflos ofrecieron al mercado mexicano objetos 
decorativos producidos industrial y artesanalmente para el ambiente domestico. 

El crecimiento del comercio y la distribucion de mercancias y productos , como 
los de la empresa Bimbo y de la industria de bebidas gasificadas nacionales, y el 
acelerado desarrollo urbano en ciudades medias propiciaron el desarrollo de di
seflos de autobuses y vehiculos de carga ligeros desde 1970. Juan Manuel Aceves 
logro diseflos de carrocerias con tecnologia propia e impulso des de entonces a 
otros disefladores en este campo innovador. 

Cal efactor MerLuno 1976 Obe ., y 
fab ricaclOn Industnas RTC.12331 

Mesa con IJcciestal Olseno' 
Ernesto Gomez Gallardo Arg ell 
'VIanulacturera Interconllnental S A 234 
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lUflllnaria exterior. 1973. M. A. Cornejo 
Murga . Adriann s de Mexico S.A. Premio 
Naclonal de Oiseno. IMCE. 1973.12351 
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Mexico experimento un ace lerado creci miento en la industria automotriz 
con el establecimiento y desarrollo de empresas armadoras provenientes de los 
EE.UU. , Alemania, Italia y Francia, 10 que a su vez genero el surgim iento de indus
trias nacionales de autopartes , que con apoyo de disefiadores industriales proveen 
a los fabricantes de ve hicu los hasta la fecha. En 1961, empresarios mexicanos ad
quirieron la fcibrica alemana de automoviles 130rgward, que il1sta]aron en Monte
rrey para producir modelos ya exjstentes en elmercado internacional, con miras a 
desarrollar, en el futuro ce rcano, di sefios de automoviles nacionales. Si bien logra
ron comercializar los modelos importados en el pais, el desarrolJo de los modelos 
nacionales , no sob repaso la etapa de la creacion de proto tipos por problemas de 
orden tecnologico y por Ja competencia delmercado co ntemporcin eo. 

Crecimiento acelerado 0 alianza para la produccion (1976-1981) 
El pres idente jose Lopez Portillo (1976-1982) trato de recuperar la confianza 

perdida durante el reg im en anterior a traves de la ejecucion de reformas enlo 
economico, politico y administrativo. Es ta etapa se conoce como de "crecimiento 
acelerado", porque desde 1978 has ta 19811a economia nacional crecio con un 
promedio anua l del 8% del Producto I3ruto Interno (PBI ). El crecimiento del precio 
del petrol eo en el mercado mundial favo recio al sistema mexicano entre 1978 y 
1981. En 1979 se creo el "Plan Nacional de Desarro ll o Industrial ", que contemplaba 
el otorgamiento de apoyos finan cieros de fideicomisos y fondos nacionales; en el 
mismo ano se creo tambien el "Plan Global de Desarrollo" para fortalecer la inde
pendencia de Mexico; y se propuso la "Alianza para la Produccion", que favorecio la 
creacion de convenios entre empresa ri os y dependencias estatales. Sin embargo, el 
crecimiento de las importaciones, la acumulacion de la deuda externa, los desequi
librios comerciaJes , el aumento del gasto pLlblico corriente, la inAacion, la disminu
cion del ahorro y la fuga de capitales , sumados a la brusca caida en los precios del 
petroleo y el alza en las tasas de interes , generaron una fu erte recesion economica. 

Pese al apoyo gubern amenta l de principios de los anos setenta, la calidad y el 
costa de los productos mexicanos (factores dependientes de la tecnologia y las 
tecnicas de producc ion di sponibl es) no alcanzaron para pos icionarlos adecua
damente en los mercados ex tran jeros , y las asoc iaciones promotoras del diseiio 
surgidas en la primera parte de la decada co menzaron a di sminuir su actividad. 



La asociacion de disefiadores organizo en 1979 el Congreso lnternacional de 
Disefio dellCSm, primero y unico en realizarse en America Latina. En el hubo una 
participacion relevante latinoameri cana y se sentaron las bases para la creacion de la 
Asociacion Latinoamericana de Disefio Industrial (ALAD!). En colaboracion con los 
gremios profesionales, especialmente CO il el CODIGRAM, las universidades organ i
zaron congresos, exposiciones y conferencias. En esta epoca la UNAM inauguro el 
Taller de Investigacion en Disefio Industrial, dirigido por Luis Equihua, el cual cons
tituyo un punto de contacto para propiciar la colaboracion entre los disefiadores y 
la industria. [9l Como fruto de estas actividades del taller de la UNAM y vincuJadas 
a instituciones publicas y privadas, surgieron proyectos de mobiliario hospitalario, 
oxigenadores san guineos, digestores de desechos organicos, tractores , triciclos 
desarmables para exportacion. En 1978 la Universidad Iberoamericana nombro di
rector de las carreras de disefio industrial y grafico a Manuel Alvarez Fuentes, primer 
disefi ador industrial en asumi r la direccion de una escuela de diseJ'io en el pais. 

La empresa Helvex , del ramo sanitario, que habia comenzado como muchas 
otras produciendo disefios de otros paises a traves de licencias y pagos de rega
lias, co n el correr del tielllpo, particularmente a partir de las decadas del '70 y del 
'80, logro la integracion de productos para se r fabricados totalmente en Mexico, 
con el apoyo de un departamento de disefio que desarrollo la primera mezclado
ra integra l para tina y regadera y una lI ave ahorradora de agua, merecedoras de 
preillios de disefio. 

La activ idad industrial de pequefias empresas fue apoyada con la intervencion 
de disefi adores indust ri ales, en un Formato de financiamiento para eJ desarrollo 
de productos que illlpl emento eJ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa bajo 
el nombre de Proyectos de Riesgo Com partido. De este modo, universidades , 
eill presari os y el propio CONACYT aportaron recursos y capita! de riesgo para im
pulsar la creacio n de productos con tecnologia nacional. La industria electronica , 
autopartes y equipamiento de hospitales se vieron beneficiadas con este esquema. 
Se trato de un ejemplo de la vincu lacion entre el Es tado y la iniciativa privada bajo 
el esquema del desarrollo co mpartido apoyado por el disefio industrial. 

Uno de los proyectos co lect ivos mas destacados de la epoca, coordinado por 
Ernes to Ve lasco Leon , fu e la reillode lacion de todo el sistema de aeropuertos del 
pais, reali zado taillbien con alumnos y profesores de la UNAM, en colaboracion 
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[91 Equihua. Luis, "La invest igaci6n 
en diseiio industrial", en Cuadernos de 
Arquilectura y Docencia. MOllografia sobre 
la Facultad de Arquitectura, N° 4-5. UNAM. 
Mexico OF, 1990. 
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con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). El resultado comprendi6 un amplio 
espectro de objetos: mobiliario de atenci6n al publico, rampas de acceso, casetas 
de cobro y vigilancia m6viles, vehiculos para transporte de discapacitados , un 
cami6n pinta-rayas para pistas y estacionamientos, vehiculos de rescate, tuneles 
telesc6picos para el ingreso a los aviones y una avioneta fumigadora, todos elios 
disefiados para ser construidos con materiales y con tecnologia nacionaL[lo] 

AI termino de este perfodo, con la expropiaci6n de la banca las instituciones 
financieras recurrieron al disefio con el prop6sito de mejorar su imagen y los ser
vicios al publico, con el disefio de mobiliario y equipamiento de las sucursales ban
carias. Auspiciaron asi la creaci6n de una rama del disefio que permanece vigente. 

Crisis del modelo estabilizador e insercion en el modelo neoliberal (1981-2005) 
EI endeudamiento externo y la asociaci6n de la democracia con el ideario 

neoliberal en el ambito mundial abrieron el camino para el afianzamiento del 
Estado neoliberal en America Latina. En Mexico, el modele econ6mico se adopt6 
con Miguel de la Madrid y continua hasta el momenta actual. El sistema se basa 
en la economia de mercado e implica la apertura comercial al exterior a traves de la 
reducci6n 0 eliminaci6n de las medidas arancelarias y legales para la importaci6n, 
como tambien la reducci6n de la intervenci6n estatal en la economia, en beneficio 
del capital privado. La conformaci6n de bloques econ6micos a traves de la firma 
de tratados internacionales y el afianzamiento de compafiias multinacionales 
provo caron cambios estructurales muy profundos en las relaciones sociales y eco
n6micas del pais . La pobreza y la desigualdad en el ingreso han aumentado, hay 
mayor desempleo y el sistema de seguridad social se encuentra en crisis. 

Desde los inicios de la decada del '80, el grave panorama general, sumado a la 
crisis petrolera, la deuda externa, la devaluaci6n del peso, la inflaci6n, la perdida 
real del poder adquisitivo de la poblaci6n y el dramatico terremoto de 1985 consti
tuyeron serios obstaculos para el desarrollo pleno del disefio industrial prometido 
por las decadas anteriores. A partir de entonces, de forma cada vez mas firme y con
tinuada, las industrias transnacionales optaron por transferir disefios desde el ex
terior, circunscribiendo las opciones disponibles al desarrollo del disefio nacional 
al area de empaques y stands de exhibici6n de productos. Por otra parte, frente a la 
agudizada falta de protecci6n estatal y la apertura externa, la mayorfa de las indus-
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trias nacionales, incluidas algunas de las mas pujantes, sintieron los devastadores 
efectos de sus tradicionales desventajas competitivas, relacionadas con la falta de 
tecnologia actualizada y con el incompleto proceso de modernizacion productiva, 
10 que limito todavia mas el espectro y la cantidad de objetos de disefio. 

Sin embargo, y a pesar de los serios limites existentes, principalmente a partir 
de la decada del '90, el disefio nacional entro en una fase de gran efervescencia. Las 
instituciones educativas, la investigacion, los centros de promocion, las exposicio
nes, las revistas y los concursos comenzaron a ofrecer perspectivas alentadoras. 

Ante la presion comercial de la creciente globalizacion, varios disefiadores 
mexicanos sintieron la necesidad de convertirse en empresarios que no solo dise
fiaban sus productos sino que tambien se ocupaban de su comercializacion, para 
obviar asi a los intermediarios que dificultan su insercion en el mercado. 

En el ambito educativo se destaca la apertura de los prirneros cursos de 
postgrado en la UNAM (1980) Y las primeras publicaciones academicas dedica
das al disefio: Historia del Diseiw Industrial (1992), Tecnologia y Diseno en el Mexico 
Prehispdnico (1995) y Clara Porset. Una vida inquieta, una obra sin igual (2001), de 
Oscar Salinas Flores. 

Entre los centros de promocion merecen mencion las fundaciones de la Aca
demia Mexicana del Disefio (1981); del Museo Franz Mayer (1982); de Quorum, 
Consejo de Disefiadores de Mexico,A.C. (1985); del Centro Promotor de Disefio 
(1994) y de la Galerfa Mexicana de Disefio (GMD, 1991). 

Muchos disefiadores lograron sobreponerse a las dificultades economicas con 
la produccion de objetos originales y funcionales. Las revistas dedicadas al disefio, 
como Magenta (1983) , Mexico en el Disefw (1990), Podio (1991) , DeDiseno (1994), 
DX (1998) Y la publicacion electronica Guia de Diseno Mexicana (1999), coordinada 
por Laura Gomez, desempefian tambien un destacado papel promocionando y 
relacionando los ambitos academicos y productivos. 

La apertura economica que se formalizo con la firma del Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte (TLC), en enero de 1994, trajo consigo cambios 
en el comercio y en el desarrollo de la practica del disefio industrial . Se estable
cieron comercios que ampliaron la oferta de productos cuyo disefio empezo a ser 
originario de los respectivos paises del TLC y elaborados en cualquiera de elios. 
Tanto empresas nacionales como multinacionales contrataron disefiadores indus
triales para desarroliar y producir para los mercados de Canada, EE.UU. y Mexico. 
Se destaca el mercado de autopartes, que atiende a empresas automotrices de la 
region y de Europa y Asia. Los centros de disefio creados en Queretaro por Mabe, 
Condumex, Aplicca (antes Black & Decker) y otros, dan cuenta de este cambio bajo 
la influencia de la globalizacion.[111 

Entre los proyectos colectivos de la primera etapa de este periodo resalta Fabri
casa, una vivienda industrializada modular y transportable, disefiada por un grupo 
de trabajo integrado por estudiantes de la UNAM y coordinado por Fernando 
Fernandez Barba, con el objeto de satisfacer las urgentes necesidades de vivienda 
del pais. [121 En la segunda etapa del presente perfodo, hay que sefialar la remode
lacion del centro hospitalario "20 de Noviembre", coordinada por Ernesto Velasco 
Leon. Dicho proyecto reunio a un grupo multidisciplinario formado por arquitec
tos especialistas en hospitales y arquitectos paisajistas; ingenieros especialistas en 
estructuras , electromecanica, acustica, hidraulica, desechos , sistemas avanzados en 
el uso de energia pasiva; artistas plasticos y disefiadores graficos e industriales, con 
resultados originales y eficientes desde los puntos de vista utilitario, formal-esteti-
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[131 Ver mas en el capitulo "Oiseiio y 
artesania". Shultz. Fernando. 

[141 Acha. Juan. Introducci6n a la teoria 
de los diseflos. Edi torial Tril las. Mexico OF . 
1988. 

co y producti vo. Tambien en el area de la sa lud, especificamente en 10 que se refiere 
a equipos de rehabi litacion para di scapac itados, hay que sefi alar el trabajo colectivo 
lI evado a cabo por Ma rfa Francesca Sasso Yadi y Georgina Aguil ar Montoya con Un 
grupo de alum nos de la Un iversidad Autonoma Metropol itana (UAM). 

Por otra parte, en 10 que a dise fi o y artesania se refiere, merece mencion el 
Programa Multidi sc iplin ari o Disefi o Artesanal, Cu ltura y Desarrollo de la UAM, 
Unidad Azcapotzaico, coo rdinado por Fernando Shultz, y Il evado a cabo para 
preservar e impul sar el desa rroll o artesa nal del pais. EI programa contempla la 
creacion de nuevas fo rmas de promocion de las artesanias nacionales e incluye 
distintos recursos para opt imiza r su produccion y actualizar sus tipologias. 

En forma analoga, a traves de la Secretaria de Comercio se impulsa el desarrollo 
de productos artesanales (y por ende el de las comunidades artesanales) con el 
programa de apoyo al diseI'io artesanal (PROADA).[131 

En tre los disefiadores de la pri mera etapa resa ltan Arturo Dominguez Ma
couzet, acti vo en el campo de la orga nizac ion gremial; Oscar Salinas Flores , dise
fiador e investigador, y Lui s Equi hua Za mora, di sefiador , ed ucador e impulsor del 
trabajo interdi sc iplin ari o. En tre los disefiadores mas jovenes hay que seIialar los 
proyectos de Jorge Moreno Arozqueta , Alberto Villarrea l, Andres Amaya, Mauricio 
La ra, Hector Es rawe, Debora Garcia, Edith Brabata y Emiliano Godoy, que denota la 
actualizacion del di se fi o mex ica no en 10 que al hum or y al simboli smo caracteris
tico de la sensibi lidad pos moderna se re fiere. 

Pese a las exiguas pos ibilidades de desarro llo industrial trad icionalmente 
experi mentadas por Mex ico, con el co rrer del tiempo, y particularmente a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, la iniciativa de algunos funcionarios publicos, 
industriales y promotores pa rti cu lares, la creciente incorporacion de la tecnologia 
para la manu fact ura y la opt imizac ion de procesos y el potencial de los diseIiado
res lograron conformar un marco prop icio para el surgimiento y desarro llo de un 
disefio nacional que, adaptandose a las circunstancias sociales de desarrollo tecno
logico y a las recurrentes crisis economicas, logro generar un repertorio de objetos 
industriales de variadas ca racterfsticas forma les, tecn icas, uti litarias y simbolicas. 

La continuidad y simul ta neidad ex istente entre los protagon istas de la cultura 
es teti ca de Ameri ca Latina,[141Ias artesanias , el arte y los disefios, res u1ta una reali 
dad faciJmente perceptible en los objetos producidos en Mexico a traves de su rica 
y compleja historia. Los ori ginales cod igos visuales uti li zados en los di sefi os tienen 
referencias formales , tecnicas y simboli cas que aluden a las trad iciones artesanales 
y artisticas mex.icanas , y las actuali zan integradas con los vocabularios est iJ is ticos 
propios de los movimientos de las va nguard ias naciona les e in te rnacionales. 

Por otra parte, tambien desde el punto de vista producti vo, muchos de dichos 
disenos escapan a las clas ificac iones tradicionales de ca racte r univoco, pues al 
combinar en una mi sma obra ca racterfsti cas propias del trabajo manual, inte
lectual y mecanico, se tran sforman en objetos hibridos, de ca racter "artesanal 
artistico-i ndustrial ", que expresan y contribuyen a defin ir una original identidad 
estetica. 

Actualmente, en pl ena etapa de globa lizacion en 10 eco nomico y 10 cultural, 
resulta evidente que en Mex ico el proceso de modernizacion industrial , iniciado 
formalmente en las decadas del '40 y del '50, se encuentra muy lejos de haber al
canzado las metas an heladas. Las co nsecuencias sociales de es te fru strado alcance 
rev isten un caracter grave, pues la pobreza, el desempl eo y la inequ idad economica 
y social , lejos de haber sido res ueltos, co ntin Llan en fra nco proceso de agudizacion. 



POI' otra parte, la dilucion de la identidad cultural que conlleva la globalizacion 
economica sena la un area de oportunidad relevante para estimular el desarrollo 
pleno del diseiio mexicano, tradicionalmente impregnado de formas y simbolos 
aJta mente idios incras icos pero 10 suficientemente flexibles como para incorporar 
c6d igos visuales , materiales y procesos productivos actualizados yeficientes. 
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