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Superficie' 
8.456.510 km' 

Poblacion* 
186.400.000 habitantes 

Idioma* 
Portugues [olicial[ 
y lenguas indigenas 

P.B.1. [anD 2003] ' 
US$ 763.07 miles de millones 

Ingreso per Capita [anD 2003]* 
US$ 4.181,9 

• Sader, E , Jlnklngs, L, AA W, 
Enclc/opedl8 COfJtemporanea da Amerrca 
latina e do Caribe. Laboratono de 
Politlcas Publicas. Editorial BOl lempo. 
Sao Paulo, 2006, p. 209 
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Federativa do Brasil 

Ciudades principales 
Capital : Brasi lia. [San Pablo, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia[ 

Integracion bloques [entre otros] 
ONU, OEA, OMC, CPLP, G20, MERCOSUR, UNAS UR. 

Exportaciones 
Cafe, carne, soja, maderas, textil es, algodon, azucar, 
productos quimicos, autopartes y vehiculos. 

Participacion en los ingresos 0 consumo 
10% mas rico 10% mas pobre 

46)% 

indice de desigualdad 
59,1% (Coeliciente de Gini l" 

.• UNDP "Human Development Report 2004" , P 189, http //hdr undp org/ reports/globa I/2004 
EI coeficlente de Glni se util1l8 para med" la des/glm/dad en los Iflgresos Es un numero entre a y I. 
doode 0 co(responde a fa perfecta Igualdad {rodos flenen los I1llsmos mgresosJ y 1 es la perfecta 
des/gua/dad (una persona lIene rados (os IIlgresos y las denms flmguno). EI indice de desiguafdad 
es e/ coeficlente de Gin! expresado en porcentaJe 
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Este trabajo debe ser leido como una contribucion a la his toria del di sefio 
brasilefio. Su mayor objeti vo es expli citar los vinculos y aproximaciones con 
la historia social y eco nomica del pais. Se traen tambien ala luz algunos casos 
poco conocidos, e inclu so otros no reco noc idos, por la historiografia del dise rlO 
brasilefio. [11 

Para UDa mejor comprension de este largo perfodo de 50 anos, adoptamos el 
siguiente modo de periodi zacion de la historia economica brasilefi a: 

1950 a 1979, periodo de industriali zac ion y urbanizacion aceleradas y de gra n 
crecimiento de la economia; 
1980 a 1990, la llamada "decada perdida" de la economia brasilefia , periodo de 
estancamiento y de altos indices inAac ionarios; 
1990 en adelante, epoca en la que prevalece una polftica neoliberal, con la ve nta 
de gran parte del patrimonio publico, la concentracion de capi tal y las bajas 
inversiones en obras publicas . 
En 1964 se in stauro en l3 ras il una dictadura militar que duro 2 1 afi os y que 

tu vo consecuencias inmediatas en el plano del disefio, sobre todo en los movi
mientos de res istencia a los gob iern os autori ta ri os . Este tema sera desarro llado de 
manera especial. 

Se procura presentar un am plio panorama de estos periodos con mencion a 
varias acti vidades en el campo del proyecto: de la industria editori al y fo nografi ca 
para la comunicacion de masas; de los elementos urbanos hasta la hi storia de los 
electrodomes ticos y muebles . Obviamente, se omiten ciertos hechos . Tampoco 
seran abordadas cues tiones importantes para la comprension de los di stintos 
caminos del disefio bras il efi o contemporaneo, entre los cuales se encuentran la 
produccion universitaria rec iente, la cues tion ambiental y el di sefi o proyectado en 
las multinacionales instaladas en l3 ras il. 

1950 a 1979 
Industrializacion acelerada, urbanizacion y crecimiento economico 

Tras la Segunda Guerra Mundial, l3 ras il quedo como pais alineado con los 
EE.UU. El Estado Nuevo, dictadura implantada en 1937, llego a su fin con la renun 
cia de Getulio Vargas en 1945. EI gobi erno siguiente, de Marechal Eurico Gas par 
Dutra, redujo el mandato pres idencial de se is a cinco afios y es tablecio elecciones 

[1] En la lengua portuguesa se adopt6 
la palabra "design" -hoy incorporada al 
lexico- para la actividad, en detrimento 
de la palabra "diseno", que en portugu8s 
significa, en su acepci6n mas comun , 
simplemente dibujo 0 drawing. 

.. En 1953la Volkswagen illicio S/IS activirlades 
en Brasil en un almacen alquilado ell el hilmo 
de Ipirallga, Sao Paulo." 1981 

'InaugLiracion oficlal de Volkswagen do Brasil el18 
de novlembre de 1959 call la presellci,1 del presldente 
Juscelillo Kubitschek de Oliveira. ' 1991 



[21 EI desarrollo nacional fue el concepto 
que dio consistencia ideolagica al Plan de 
Metas, pues, en oposician alnacionalismo 
que se habia vivido anteriormente, promovia 
la participacian del capital extranjero en el 
proceso de desarrollo del pais 

[31 Hacia el final de los anos cincuenta 
habia 11 f<lbricas en el pais Fabrica Nacional 
de Motores IFNMI. Ford, General Motors, 
International Harvester, Mercedes-Benz, Sca
nia Vabis, Simca, Toyota, Vemag, Volkswagen 
y la Willys, que producian automaviles de 
paseo, camionetas, jeeps y camiones de 
dis tintos tamanos. 

[41 Emilie Chamie 11926-20001. de origen 
liban8s, se dedica al diseno griifico; rea liza 
obras que abarcan desde identidades visua
les, como las del Centro Cultural Sao Paulo 
o la del Teatro Brasilerio de Comedia, hasta 
la creac ian de espectaculos de danza en los 
anos ochenta. 

[51 Alexandre Wollner 119281. despu8s de 
haber cursado en eI IAC, recibia una beca de 
estudios en la HfG en Ulm IAlemania) entre 
1955 y 1958. A su regreso, realiza activida
des en el area de diseno griifico, cola bora en 
la elaborac ian de un curso de diseiio en la 
ESDI y enseiia en esa escue la . 

directas en 1950; f-ueron ga nadas por e) ex pres idente Vargas , quien promoviola 
expansion industrial como proyecto politico del Es tado, 

Desde el punto de vista del di seno, los anos cincuenta fu eron auspiciosos. La 
industria de bienes de ca pi ta l y de co nsumo rec ibio, a partir de dicho perfodo, 
fuertes apoyos. La implantacion de la Co mpania Sideru rgica Nacional (1946) y de 
Petrobras (compania es tata l de petroleo, 1953) auguraba posibilidades de autono
mia en la produccion de in sumos basicos necesar ios para el parque i.ndustrial. 

En 1956, asumio (despues de una nueva tentati va de go lpe de Estado) el 
presidente Juscelino Kub itschek, quien pro puso la mudan za de la capital de Brasil 
hacia el centro geografico de l territorio (Bras ilia) y estab lecio el Plan de Metas. 
Fundo un programa nacional desarrollista [21 que expandio enormemente la in
dustrializacion del pais y alcanzo resultados significativos en las areas de energia , 
transporte, alimentac ion, indust ri as de base y educacion. Para alcanzar todas 
esas metas, el gobierno, adem as de rea li za r inversiones propias, abrio el pais a 
industri as ex tranjeras de bienes de consu mo durables, entre las CLlales estaban las 
fabricas de automov il es. [31 

La creciente c1ase media urbana se veia refl ejada en los EE.UU., donde la Bebre 
del co nsu mo, que provoca la obsolescencia simboli ca de los productos, no era i.n
compatible con el L1 amado "bom design " 0 good design. La amp li acion del mercado 
consumidor, urbano e identificado con elmodelo norteameri cano, promovido, 
sobre todo, por el cine y por la ex istencia de un gran num ero de industrias de 
bienes de consumo, hacia previsibl e un creciente mercado de traba jo para los 
di senadores . 

La decada del '50 f"lle un periodo de illlportantes innovaciones ligadas al clima 
modernizador que transformaba la econoill ia y la sociedad. Hasta aquel momenta 
no habia educacion formal para los disenadores. Los profes ionales, general men te 
autodidactas , entraba n en el area por vias muy diversas, co mo la ilustracion, la 
publicidad , las artes plas ti cas, la arquitectura 0 la prop ia experiencia fabril. 

Es preciso destacar que entre los anos 1947 y 1954, San Pablo -capital indus
trial de Bras iJ - vivia un gran aggiornamento cultural. Se crearon dos museos: el 
Museo de Arte de San Pablo (1947) , fu ndado por Ass is Chateaubriand, magnate de 
las co municaciones, prop ieta ri o de Diarios Associados, y el Museo de Arte Moderno 
(1948), fundado por el industria l Francisco Matarazzo. Ambas instituciones apos
taban a la abstraccion for mal y geometrica. Mata razzo colaboro con la creacion 
de la I Bienal de Sao Paulo (1951), que tomo partido por el arte moderno, y trajo 
a Brasil artistas como Alexander Ca lder y Max Bill. Matarazzo tambien presidio 
el comite de conmeill oracion del IV Centenar io de la ci udad de San Pablo (1954), 
que marco un giro cultural en la ciudad. Siguiendo esta mi sma tendencia moder
nizadora, en Rio de Janeiro (entonees capita l de la Republ ica) se fundo el Museo 
de Arte Moderno en 1948. 

En San Pablo, las bienales de Arte, eli V Centenario y las otras manifestaciones 
eulturales del perfodo significaron trabajo para disenadores graficos comprome
tidos con el concret ismo, Illov imiento que trajo el co nstructivismo a Brasil y que 
pos tulaba un enfoque racional -s isteillatico co mo procedimiento artistico. Algunas 
de estas personalidades pasaron por la primera escuela de diseno: elln stituto de 
Arte Contempora neo (lAC) , que f1.lIl ciono desde 1951 a 1953 en el Museo de Arte 
de San Pablo (MASP). Con esa escuela, el critico de arte itaJiano Pietro Maria Bardi , 
su director, esperaba establecer relaciones entre las industri as de bienes de con
sumo pau li stas y sus jovenes estudiantes , 10 que fin al mente no sucedio. Algunos 
de los que se formaron en esa escuela - Emilie Challli e, [41 Alexa ndre Wollner,[sl 



EI disefio brasilefio de las cocinas 
Ejemplo de diserio de electrodomestico 
brasiJ eno que se desarrollo a partir de 
una nueva infraes tructura en la fabrica 
Dako de coc in as, fundada en la decada 
del '30. En los ari os cincuenta , cuando 
Petrobras paso a producir el G LP (gas 
Iicuado de petroleo) , la empresa susti 
tuyo las cocinas a kerosen por cocinas a 
gas y mantuvo su polit ica de co nstruir 
productos que fLleran vendidos en los 
pun tos mas di stantes de Brasil. Po r 
consiguiente, no podia depender de la 
asi stencia tecni ca , ni para el montaje ni 
para la ma nutencion. La ingenieria de la 
fabr ica se es meraba para crear coc inas 
con piezas robuslas y de proyecto 
fa cil de montar por los revendedores : 
las peq ueri as tiendas de las ciudades 
del in te rior. La fabri ca , loca li zada en 
Campinas, Estado de San Pablo, crec io 
signi fica tiva mente en los anos cincuen
ta y lI ego a fabr ica r hasta 10.000 cocinas 
por mes hacia final es de esa decada 
(eran 41 por mes en la decada del '40). 
Innovo al proponer un modelo que ha
bia quedado de los arios cuarenta: una 
chapa espec ial para fr ituras , Il amada 
bifeteira, incorporando a su proyecto el 
habi to bras il eno de freir bifes. 
En los arios cincuenta el ingeniero Jose 
Carlos Bornancini y el arqu itecto Nelson 
Petzold[10] proyecta ron cocinas para 
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la industriagaucha (del Estado de Rio 
Grande do Sui) Wallig. Redujeron la 
altura de los productos 15 cm en rela
cion con los estandares internacionales 
para atender, sobre todo, al mercado 
femenino brasi]erio. En 1959, una nueva 
cocina proyectada por el equipo fue 
producida en una fabrica especial mente 
montada para ello, en la ciudad de Cam
pina Grande (es tado de Paraiba) , en el 
nordeste brasiJeiio. AI final del gobierno 
de Juscelino Kubitschek, es ta area de 
acentuada pobreza fue escenario de 
un proyecto de desarrollo centrali zado 
por una agencia den ominada Sudene 
(Superintendencia para el Desarrollo del 
Nordeste), que buscaba lI evar industri as 
a la region. Este proyecto se proponia 
frenar la migracion de la poblacion 
nordesti na hacia los gran des centros del 
sudeste brasileiio y al mismo tiempo 
funcionar como una alternativa para 
combatir las desigualdades regionales . 

I 
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[10] Jose Ca rl os Borna ncini (1923) y Nelson 
Petzo ld (1931) se forma ron en ingen ieria 
y arquitectura. respectivamente. en la 
Universidacl de Rio Grande do Su I. Trabajan 
juntos desde los anos cincuenta y cuentan 
en su curricu lum can un vasto numero de 
productos industriales de alta comple jidad, 
como tractores, armas, objetos de cuchil leria 
(entre elias, una tijera pensada para zurdos 
y diestrosl. ba ldes industriales. elevadores. 
muebles de montaje y botellas termicas. 65 
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[6] Estella Aronis (1932) trabaja en el estudio 
de Alexandre Wollner en la decada del '60. 
Posteriormente hizo carrera en forma indi
vidual: rea liza, entre otros, los proyectos de 
senalizacian de los aeropuertos de San Pablo. 
Se forma como arqu itecta en los anos ochenta 
y se desenvuelve como tal desde entonces. 

[7] Ludovico Martino (1933) se forma como 
arquitecto en la FAU-USP en 1963. En 1964 
abria. con Joao Carlos Cauduro, Cauduro & 
Martino, estud io que se dedica a la arqui
tectura, al diseno de productos y al diseno 
grilfico con mucho trabajo hasta el dia de 
hoy. Entre sus proyectos esta el programa de 
identidad del subte de San Pablo. 

[8] Antonio Maluf (1926-2003) se dedica a las 
artes plasticas; realiza algunos trabajos en el 
area del diseno grilfico. Entre otras obras, fue 
el autor del cartel vencedor del concurso en la 
I Bienal de Sao Paulo (1951) 

[9] Mauric io Nogue ira Lima (1930-19991. 
artista plastico; realizo algunos logos y 
proyectos para espacios comerciales en las 
fer ias de empresas como Alcantara Machado 
en San Pablo, en Fenit (Feria Nacional de 
Industria Texti II. en 1958. 

Estella Aronis,[6] Ludovico MartinO,[7] Antonio Ma]uf[8] y Mauricio Nogueira 
Lima[9]- trabajaron con stante 0 esporadicamente en el campo del disefto grafico. 

En la comunicacion de masas , a la radio (que existia desde los aftos veinte) , po
deroso instrumento de alcance nacional de comunicacion y publicidad en un pais 
con un alto porcentaje de analfabetos , se Ie sumola television (1951) por m edio 
de la gran cadena nacionaJ de diarios y revistas Diarios Associados. Con ello , se am
pliaron enormemente los canales para la promocion de productos que alcanzaria 
a los nuevos consumidores en las ciudades. Fue en ese periodo tambien que los 
centros urbanos crecieron con gran rapidez, atrayendo poblacion del campo para 
trabajar en las fabricas. En 1950 habia 10 miLlones de habitantes en las ciudades 
contra 41 miJIones de habitantes rurales. Durante esa decada migraron hacia las 
ciudades ocho miJlones de personas . 

Cesar Villela 
AI final de los aftos cincuenta , Cesar 
Villela inicio su carrera realizando 
ilu straciones para revistas infantiles . 
En 1958 comenzo a trabajar en la gra
badora Odeon como art ista de tapas 
freelance , creo de 20 a 25 tapas nuevas 
m en sualmente . El LP "Ooooh! Norma" 
m erece ser destacado por su osadia; y 
" ... Ii a Bola da Vez", por la inteligente 
utilizacion de estereoplastico , tec
nologia de encapsulamiento de la tapa 
y de la contratapa, dentro del cual co
loco circulos sueltos de papel colorido 
y recortado , simulando bolas de biJlar. 
Como consecuencia: i no habia dos 
tapas iguales ! 
La bossa nova era la gran novedad en el 
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campo musical en la trans icion de la 
decada del ' 50 a la del '60. Sus artistas 
encontraro n espacio en la grabadora 
Elenco, creada en 1963 por el musico 
y director musical Aloysio de Oliveira. 
Desde Odeon, donde trabajaron 
juntos, el encontro en Cesar Vill ela al 
responsable de la imagen de la nueva 
empresa. Para las tapas desarrollo un 
concepto grcifico que fu e seguido , en 
mayor 0 menor escala, por los artistas 
graficos que 10 sucedieron. Vill ela, que 
venia buscando cierta limpieza grafica 
en Odeon , pretendio transform ar el 
concepto de las tapas de discos , que, en 
aquella epoca, funcionaban tam bien 
como displays en las tiendas, por medio 
de 10 que elllamo "simplicarao". 



La arquitectura modern a brasilefia tambien se extendio a partir de la decada 
del '40. Atendiendo las demandas de entes publicos y privados , reflejola moder
nizacion de las elites brasileiias , y culmina con el proyecto y la construccion de 
Brasilia (1956-60). Arquitectos y artistas no academicos lanzaron sus iniciativas 
para producir muebles , organizandose en pequefios grupos 0 en fabricas de cierto 
porte. SU produccion dialogaba con la creacion moderna internacional, que alcan
zo notables resultados formales, y que fueron adoptados pOI las clases medias 
cultas que buscaban actualizarse. Se pueden incluir en este grupo la empresa de 
Joaquim Tenreiro (1943) , que tuvo tiendas en Rio de Janeiro y en San Pablo; el es
tudio Palma (1948) en San Pablo, de Lina Bo Bardi y Giancarlo Palanti; los Muebles 
Z (1948) de Zanine Caldas, en San Jose dos Campos; Forma (1954) en San Pablo; y 
Unilabor (1954), cooperativa cristiana de obreros, que llego a tener tres tiendas en 
San Pab lo (el artista concreto Geraldo de Barros fue el proyectista). En 1955, Sergio 
Rodrigues abrio su tienda Oca en Rio de Janeiro. Luego, el arquitecto frances 
Michel Arnoult y sus socios Norman Westwater y Abel Barros Lima inauguraron 
la Mobz7ia Contemporanea (1956), con fabrica en San Pablo y tiendas en diversos 
estados brasilefios, cuya propuesta era vender muebles desmontables, que sedan 
montados por los propios consumidores. En 1959 Jorge Zalszupin abrio L'Atelier 
en San Pablo, fabrica de muebles para residencias y para oficinas, que tenia 
algunos locales comerciales propios . En 1960, Ernesto Hauner fundola empresa 
Hauner, que luego paso a llamarse MobiUnea, tambien con fabrica en San Pablo y 
tiendas en algunas ciudades brasileiias. 

Las artes graficas , extremadamente marcadas por los movimientos concretistas 
de San Pablo y neoconcretista de Rio de Janeiro, y que tambien mostraban fami
liaridad con otras matrices formales, se desarrollaron en el campo de las marcas, 
de las tapas para la industria fonografica y de los proyectos editoriales, no solo de 
libros y revistas , sino tambien de diarios. 

En el area fonografica, a partir de la decada del '50 las empresas discograficas , 
en Brasil, empezaron a sustituir los sob res genericos de papel madera por tapas 
personalizadas , 10 que generola necesidad de contratacion de artistas graficos 
freelancers. Entre los pion eros de esa area se pueden citar la dupla Joselito e Mafra 
(fotografo) y el argentino Paez Torres. A partir de la decada del '60, las tapas de 
discos se consolidaron como verdadero mercado para esos profesionales. 

Brasll 
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[111 Diario carioca de gran circulaci6n. 
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El ano 1958 marco la creac ion de la bossa nova, que cautivo a buena parte 
de la clase media cult a de las grandes ciudades . En la industria fonografica, las 
multinacionales Odeon, CBS y Polygram dominaban mas del 50% del mercado. A 
pesar de eso , pequenas empresas grabadoras nacionales surgieron en el inicio de 
los anos sesenta, especialmente en Rio de Janeiro: Equipe, Spot, Nilser y £lenco, 
entre otras. En Recife, la empresa Rozenblit, la unica gran grabadora brasilena que 
funcionaba fuera del sudeste del pais , se destacaba por dominar todo el proceso 
de produccion fonografica, incluyendo la creacion y la impresion de las tapas de 
sus discos. 

En 10 que se refiere a proyectos editoriales , des de 1954 hasta 1961, un grupo 
de jovenes intelectuales de Recife , autodenominado EI Grafteo Amador (0 Grafteo 
Amador) , produjo mas de treinta libros con tratamiento grafico cui dado. Edita
dos en tirajes reducidos e impresos en una pequena imprenta, son considerados 
referentes del diseno grafico editorial moderno de Brasil. En el periodo de 1950 
a 1960, la industria grafica crecio 143%, gracias sobre todo a su reequipamiento 
en el exterior durante el gobierno de Juscelino Kubitschek. Entre 1955 y 1962, 
la produccion brasileiia de libros se triplico , incorporo artistas graficos de vari as 
"escuelas" visuales. EI caso de la Editora Civiliza\ao Brasileira, que acogia autores 
de izquierda, fue ejemplar: renovo la imagen de las tapas con el trabajo del artista 
austriaco Eugenio Hirsch y, posteriormente, de Marius Lauritzen Bern. 

EI diario Ultima Hora fue ere ado en 1951 para dar sustento a la politica traba
jadora del segundo gobierno del presidente Getulio Vargas , entonces expuesto a 
hostilidades de la gran prensa nacional. Su propietario , Samuel Wainer, contra to a 
un diagramador paraguayo, Andre Guevara, que singularizo el diario disenando el 
logotipo , impreso en azul , y resalto graficamente las secciones tematicas origina
les que fueron surgiendo del proyecto editorial de la publicacion . EI diario supero, 
en 1952, la tirada de 100.000 ejemplares , numero significativo para la epoca. 

En 1956, fue el Jomal do Brasil[111 el que incorporo un nuevo proyecto grafico, 
elaborado por Reynaldo Jardim y Amilcar de Castro. Los principales recurs os adop
tados por el proyecto fueron la asimetria y el contraste entre los elementos verticales 
y horizontales. La tipografia, estandarizada en la Fuente Bodoni , se diversifico en 
tamano y peso, 10 que facilit6 la jerarquizacion del contenido editorial. La fotografia 
se alia a las nuevas tecnicas de edicion periodistica, ofreciendo al lector una sintesis 



visual de la noticia.lnspirado por el concretismo, AmiJcar abuso de los espacios en 
blanco, al separar las columnas y elirninar las lineas que antes las dividian . La mo
dernidad de los movimientos constructivos gano cuerpo en la cul tura de masas. 

En el area editorial , la rev ista Senhor, surgida en Rio de Janeiro en 1959, en un 
contexto politico de libertad de expres ion y de nuevas experiencias cuJturales y 
visuales, promovio gran des innovaciones. Su proyecto grafi co es tuvo a cargo del 
artista plastico Carlos Scliar, que concibio una revi sta para un publico cultural
mente sofis ti cado y de alto poder adquisitivo. La diagramacion era fl exible y usaba 
innovacio nes graficas co mo fotos en alto contraste, y reco rtes osados en las ima
genes, ademas de generosos espacios en blanco. Algunos de esos recu rsos fueron 
usados con in tensidad a partir de la decada del '80. 

Las industrias nacionales de bienes de consumo du rables credan. En 1956, 
WaJita (fu ndada en San Pablo en los alios treinta como fa bricante de interruptores 
y piezas de iJuminacion, que desde 1945 venia fabricando li cuadoras) despego 
como una gran empresa bras il eli a de electrodomes ticos, pues produjo tambien 
batidoras, ex tractores de aire y lustradoras. La fabrica se encargaba de la in genie
ria y del diseli o de los productos, y ll ego a producir una batidora con el escudo 
alusivo a la funda cion de Bras ilia (1960) . Tambien Arno (San Pablo, aii os treinta) 
fue amp liada en el periodo como productora de electrodomesti cos portatil es . Lo 
mismo paso con Tn victus (San Pab lo), fabrica de radios y telev isores. 

Bras motor (San Bernardo del Campo), responsable de producir compreso res 
de heladeras , lanzo en 1954 la marca Brastemp, yen 1957 presento un modele de 
heladera que aprovechaba la puerta como compartimiento de almacenamiento 
de alimentos. En 1959 introdujo ellavarropas automatico. Las industrias Pereira 
Lopes (San Carl os) lanzaron las marcas de heladeras Climax (1948) y Gelomatic 
(1954) y, mas tarde, incorporaron la fabrica de envases Ibesa. 

En es te cuadro , en 1958 se fun do en San Pablo el es tudio Forminjorm, que 
reunio a los artistas plas ticos Geraldo de BarrOS[12] y Ruben Martins, [13] al dise
iiador Alexandre WoUner y al socia administrador Walter Macedo. A este grupo 
se sumo el aleman Karl Heinz Bergmiller[14] que, como Alexandre Wollner, era ex 
estudiante de HfG Ulm. El equipo consiguio una significativa cartera de clientes, 
sobre to do en el area grafica, pero tambien en envases yen algunos productos 
industriales, entre elios la plancha y ellavarropas de la fab rica Prima, y algunos 
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[12] Gera ldo de Barros (1923-19981. artista 
plastico. diseiiador gr<ifico y de muebles, fue 
proyectista de la cooperativa cristiana de 
obreros Unilabor y uno de los propietari os de 
la fabrica de muebles Hobjeto; nunca aban
don6 las artes plasticas y la fotografia. 

[13] Ruben Martins (1929-19681. a pesar de 
su corta carrera, desarrol16 proyectos en el 
area del diseiio grilfico y en la de productos 

[14] Karl Heinz Bergm ill er (1928) es uno de 
los fundadores de la la Escola Superior de 
Desenho Industrial (ESDI) en Rio de Janeiro. 
Bergmiller trabaja como disenador industrial 
desde su Ilegada a Brasi l. y realiz6 impor
tantes trabajos para la empresa de muebles 
Escriba, de la cual fue director. 



Batidora con el escudo de Brasilia. 
Decada 1960. Wallita.11141 

productos para la fabrica de armarios de acero Securit y para la fabrica de heladeras 
Pereira Lopes/lbesa. 

Cabe destacar que en San Pablo se creo en 1963 la primera agencia dedicada al 
diseno estructural y comu nicacional de embalajes , DI L, siglas de Diseno Industrial 
Limitada. Su fundador , Antonio Muniz Simas, venia del mundo de las agencias 
de publicidad y alternaba, en sus primeros anos de trabajo , soluciones derivadas 
tanto de la matriz constructiva como de influencias tomadas del art nouveau y 
de patrones eclecticos adoptados en los embalajes norteamericanos. Sus c1ientes 
fueron prioritariamente industrias multinacionales, que se instalaron en Brasil 0 

ampliaron aqui su presencia, y que crearon una demanda de embalajes de un nue
vo tipo, para ser vendidos en supermercados (que fueron creados en esa epoca) y 
no ya en almacenes de venta. 

Nueve an os despues de cerrado eII AC, en 1962, la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo (FAU-USP) creo una serie de nuevas 
disciplinas , como diseno industrial y de comunicacion visual , entendiendo estas 
areas como pertenecientes al dominio de formacion de los arquitectos. 

AI ano siguiente, en Rio de Janeiro , ciudad que habia perdido el estatus de 
capital federal y cuyo parque industrial era bastante mas pequeno que el de San 
Pablo, se creo la Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) , basada en el modelo 
de la escuela de VIm y que era independiente de las escuelas de bellas artes 0 de 
arquitectura. Fue tambien en 1963 que surgio, en San Pablo, la primera entidad 
representativa de categoria profesional de los disenadores: la Associa~do Profissional 
de Desenhistas Industriais (ABDI). En los inicios de los anos sesenta, por 10 tanto, la 
actividad de disenador industrial ya era reconocida institucionalmente. 

El disefto al servicio del Estado y el disefto de la contracultura 
En este periodo, el pais vivio amenazas constantes contra las fragiles institu

ciones democraticas , hasta que el 31 de marzo de 1964 los militares destituyeron 
al presidente Joao Goulart y dieron inicio a una dictadura que perduro durante 
dos decadas. 

La politica de los generales que comandaron el Estado brasileno a partir de 
1964 fue reducir los derechos politicos y sociales , y rebajar los salarios de los 
trabajadores no calificados, la inmensa mayorfa de la poblacion brasilena. El 

logo para "Smdmhas COqllClro 1958. 
Diseno Alexandre Wollne '1151 

HII eles de Ulizeiro ov 1966 
Diseno AI 0 Maq h Il~ 11161 
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discurso predominante era el de "hacer crecer la torta para despu es distribuirla". 
EI Estado, que ya habia aumentado el numero de empleados en areas sociales, 
crecio enormemente durante el gobierno militar, con la incorporacion de grandes 
grupOS de tecnocratas . 

Las empresas estatales ya existentes , como Petrobras, modernizaron su imagen 
y ampliaron su produccion. EI estudio de Aloisio Magalhaes,[ls1 Programa~ao 
Visual Desenho Industrial (PVDI ), co n sede en Rio de Janeiro, desarrol lo en este 
perfodo una se rie de trabajos para el Es tado, co mo el diseno de los nuevos biJietes 
(1966); la marca del M ini ste rio de Relaciones Exteriores , de Light (1966), la nueva 
iden tidad de Petrobras (1970) y la de la hidroeh:\ctrica Itaipu (1974), proyecto 
binaciona l entre Argentina y Brasil. I ndustrias privadas y bancas tambien pasaron 
a ser ciien tes de este estudio, sobre todo en el area grafica. 

Havaianas 
Inspiradas en las sa ndalias japonesas 
Zori, las sandalias Hava ianas co men
zaron a se r fabricadas por la empresa 
Sao Paulo Alpargatas en junio de 1962. 
Este producto, hec ho en goma 100% 
nacional , materia prima mu y barata y 
di sponib le, se mantu vo exactam ente 
con el mismo dise flO a 10 largo de los 
siguientes treinta anos . Confortab les 
y de bajo cos to , terminaron tran s for
mandose en un art iculo masivo. Para 
tener una idea del alcance social de 
las Havaia nas, el producto Il ego a ser 
incl uido en los anos se tenta/ochenta 
en los precios regu lados por el Co mite 
Interministerial de Precios (C IP ), 

Havalor S 

organo del gobierno brasileno. A partir 
de 1994, con la entrada al mercado de 
productos similares , la fabrica diver
sificola linea de Havaianas y rec ibio 
un gran impulso de marketing. En los 
anos noventa, el reposicionamiento 
de la marca hizo que pasaran de ser un 
producto popular a un item de moda 
y figuraran en las tapas de diarios y 
rev istas internacionales y ganaran 
el mercado mundial. Actualmente 
pueden encontrarse en Europa, donde 
Il egan a costar US$ 20 el par, precio 
muy superior a los uS$ 3 que cues tan 
en Brasil. Desde su lanzamiento, A1par
gatas es tima que fabrico y vendio mas 
de 2,2 miles de millones de pares. 

Brasil 

[lsi Aloisio Magalhaes (1927-1982) desarro-
116 diversas actividades. Ademas de disenador. 
fue escen6grafo y trabaj6 en el area publica 
de la cu ltura. En 1975 coordin6 la instituci6n 
dedicada a la documentaci6n y anal isis de la 
cul tura brasi lena. el Centro Nacional de Re
ferencia Cultural (C NRCI. y en 1979 asumi6 la 
direcci6n del lnstituto de Patrimonio Hist6rico 
y Artistico Nacional(IPHANI. 

71 



72 

[161 Banco Morei ra Salles (19651. actual 
Unibanco; Alia n~a (1966); del estado de 
Guanabara (1966); del estado de Sao Pau lo 
(1966); BANESPA, Nacional (1 971); Central 
de Bras il (1975) y Boa Vista (1976) 

[171 Banco Itau (1 970) y Banco de Desarro llo 
del estado de Sao Paulo (1971) 

En los diez anos gue van desde mediados de la decada del '60 hasta mediados 
de la decada de l '70, el sistema ba nca ri o brasilefi o mos tro enorlll e vitalidad. En 
este periodo, las identidades visuales de por 10 Illenos siete banCOS[16l fueron 
creadas por Alois io Magalhaes y por Alexandre Woll ner.[ql 

Bras Uia crecio y se aceleraron las mudanzas de las sedes de instituciones repu
bli canas hacia la nueva capital. Va rias empresas de modernos muebles de escrito
rio, gue ya venian amueblando Illini steri os y palacios de gobierno, fueron Uamadas 
para eguipar las agencias guberna lllentales. Muebles Teperman, Oca, L' Atelier y 
Mobilfnea, muchas de eli as co n ofi cinas insta ladas en Brasi li a desde 1959, crecieron 
en el perfodo, pues pasaron a atender a las sedes de empresas y bancos internacio
nales gue se instalaban en Brasil. EI mi smo Joagu im Tenreiro, considerado pionero 
del mueble Illoderno brasil eflO , desarroUo las sill as del comedor del Palacio de 
Itamaraty , su ultimo trabajo como disenador-fab ri cante, ya en 1967. 

En San Pablo, el estudio Ca uduro E'r Martino ab ri o sus puertas en 1964 para 
atender a cli entes en las areas de arguitectura, di seno de productos e identidad 
corporat iva. Una de las primeras empresas para las cuales desa rroll o un prograllla 
de identidad visual y senali zac ion fue la Compania (estatal ) de Energia de San Pa
blo, en 1966. lnm ed iata mente despues , trabajo para el gru po Villares , siderLlrgica 
y fab ri cante de ascenso res . Este es un caso peculiar, en el gue una empresa privada 
bras il ena de alta tecno logia invirtio en disefio: no solo el diseno de identidad 
corporativa sino tambien de ascensores , de progralllas internos de senalizacion y 
de planeamiento de su fabr ica. 

Durante la dictadura , la TV Clobo inicio su acti vidad en Rio de Janeiro; crecio 
rap ida lllente y for mo, a partir de 1969, una red en todo el pais. rue un periodo de 
expa nsion de la industria cu ltura l con un nuevo perfil. La editorial Abril se con
virtio en el mayor grupo ed itoria l brasilefio en los anos sesen ta au ngue no estaba 
vinculada a ningun diario; 10 logro solo con sus revistas dirigidas a publ icos espe
cfficos, como el femenino (rev ista Claudia , 1961) , los propietari os de autos (rev isla 
Quatro Rodas, 1968) y tambien la Il amada revista semanal de in for macion y vari e
dades (rev ista Veja , 1968). En el ano 1966 surgio la revista Realidade, con un tiraje 
in icial de 250 miJ ejemplares (en poco mas de se is meses lI ego a 485 mil , numero 
significativo en Brasil, pais con una gran cantidad de analfabetos). EI proyecto se 



inspiro en revistas de otros paises , como la fTancesa Paris Match y las alelllanas 
Stern Y Twe /1 . Presentaba diagramacion lilll pia y hacia de la fotografia un elemento 
de informac ion tan importante como el texto. Los diarios tambien se moderniza
roD y en San Pablo, en 1966, se lanzo el Diario de la Tarde, con gran innovacion en 
el uso de la fotografia , principaJlllente en la prilllera pagi na, que gano el nombre 
de "capa-ajiche". Las imagenes recibieron espac io e importancia en igual 0 mayor 
medida que el conte nido editorial , 10 que daba cuenta de la importancia que la 
cuJtura visual -via te lev ision- tenia en Brasil. 

Las for mas de ocio cambiaron ace lerada mente con la expansion de la industria 
cultu ral. En Rio Grande do Sui , ya en 1964, la tradicional fab rica de acordeones 
Todeschini , al percibir que ce rrarfa sus puertas , ya que las ventas del instrumento 
musical se reducian mes ames, lJ amo a los disenadores Jose Ca rl os Bornanci ni y 
Nelson Petzo ld para que estudiaran sus eq uipamientos y propusieran una alterna
tiva de productos. Los dos eligieron muebles modulares de coci na , fabricados con 
aglomerado y destinados a equipar emprendilllientos inlllobiliarios de grandes 
ciudades. La vertica li zac ion y la consecuente red uccio n del espacio de las viviendas 
contribufan todavia mas al proceso de modernizacion de los muebles, que pasa
dan a incorpora r las caracteris ti cas de mueb les Illodulares. 

AI mis mo tiempo que la industria cultura l se expandia, surgian mov imien-
tos sociales y artisticos que se oponian a la dictadura mili tar. Art istas graficos 
reaJizaron proyectos para el teatro , la musica y el cine contestatarios, cuyo publico 
principal consistia en la poblacion universita ri a que crecia extraordinari alll ente. 
Uno de esos arti stas fue Rogerio Duarte, que en 1963 creo, entre otros trabajos, el 
cartel pa ra Deus e 0 Diabo na Terra do Sol, pelfcula de Glauber Rocha, director rela
cionado co n el movimiento que fue conocido como Cinema NOVO. [181 AI fina l de la 
decada del '60 y du rante la decada de l '70, Duarte creo algunas tapas para di scos 
de exponentes de Tropiccilia ,[191 como Caetano Veloso y Gilberto Gil , entre otros, 
apropiandose de elementos de la cultura pop in ternacional. 

En la cultura visual brasilena, este fue un momenta de intensa apropiacion de 
referencias externas, que quebro con los patrones constructivos heredados del 
concretismo y a la fl1 erte inAuencia de la grafica suizo-alemana en Brasi l. EI diseno 
probo una se rie de nuevos elementos formales provenientes de fl1 entes tan diver
sas como el pop-art, la psicodelia , el op-art y el revi val de la tipogra fia y del estilo 
grafico del art nouveau. 

El recrudecimiento de la dictadura militar a partir del decreto del "Acto In s
tituciona l N° 5 ", en diciembre de 1968, tuvo repercusiones muy grandes en la 
vida cultu ral del pais. EI cine, el teatro , la Ill us ica y el periodismo fueron objeto de 
censura. Reprillli endo ferozmente los circulos de oposician politica, la dictadura 
mili tar bras il ella implanta una modern izacion autoritaria y excluye nte. Crecia el 
consu mo entre la elite y la nueva clase media y tambien entre todos aquellos que 
se habian incorporado, aunque con bajos sa larios , a los sectores productivo y de 
servicios, y entre la gran masa de fun cionari os publicos. Aun asi, gran parte de la 
poblacian - que crecia rapidamente- perlllanecia en la miseria, especial mente la 
poblacian rura l, a pesar del gran creci miento econamico del periodo, conocido 
como el milagro de la economia bras il ena. 

EI disefio en la esfera cultural 
AI in icio de los anos setenta , yen res puesta a la repres ia n, surgieron va ri os 

diarios alternativos , que reunian a period istas y artistas grafi cos de opos icia n al 
regimen mi litar. Algu nos priviJegiaron cuestiones culturales y comportamentales 

[181 EI Cinema Novo se conforma con pel icu
las marcadas por el fuerte cariicter ideol6gico 
y comprometidas con la construcci6n de una 
identidad soc io-politico·cultural nacional. Su 
producci6n se caracterizaba por el bajo costo. 
la creatividad y el fuerte sentimiento de 
denuncia de la realidad brasilena. 

[191 Tropicalia fue un "movimiento" artisti 
co/musical que intent6 articu lar la tradici6n 
de la musica popular brasi lena con las 
con tradicciones de la modernizaci6n, la in ter
nacionalizaci6n de la cultura, la dependencia 
econ6mica y el con sumo. 
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[201 Chanchadas fue el terminG que se 
util izo para las pe licu la s, pri ncipalmente de 
las decadas del '40 y '50, que buscaban su 
inspiraci on en una estetica hollywoodense 
Muchas se caracterizaban par ser parodias 
del cine norteamericano y se les adiciona
ban temas cotidianos y nacionales, como 
anecdotas sobre el modo brasileno de hablar 
y de comportarse. 

y estaban vinculados a grupos sociales 0 politicos especificos; otros reunian perso
nas con distintas concepciones politico-culturales. Los proyectos graficos de estos 
grupos eran distintos: algunos reproducian patrones de publicacion internacional, 
mientras que otros creaban internamente sus propios proyectos. 

En oposicion al intelectual Cinema Novo nacio, hacia el final de la decada 
del ' 60, un genero denominado pornochanchada, heredero de las chanchadas[201 
de los anos cincuenta. La produccion en serie de estas peliculas hizo de eJias 
una verdadera industria. Eran, en verdad, peliculas levemente eroticas , sin sexo 
explicito y despolitizadoras , incentivadas por el propio gobierno. A pesar del 
bajo nivel cultural de estas producciones , sus carteles mostraban cierta pericia 
grafica. EI mayor carte li sta del cine de este perfodo fue Jose Luis Benicio da 
Fonseca, conocido como "Benicio". 

Una iniciativa con aires contraculturales que merece ser mencionada en el area 
de la ensenanza es el Instituto de Artes y Decoracion: iade (con minusculas , en re
ferenda a la tipografia bauhausiana) , escuela fundada en 1960, en San Pablo, como 
un curso de decoracion , pero que a partir de 1965 se dedico a disenar objetos y 
grafica para alum nos de nivel secundario. EI curso era de caracter experimental y 
tuvo su auge en 1968, ano emblematico par la reaccion al sistema de ensenanza, 
que encontro en esa escuela un ambiente propicio de libertad y quiebre de las 
fronteras disciplinares. 

Las ciudades: circulaci6n y mobiliario urbano 
Con la direccion de los gobiernos autoritarios federal , estatal y municipal , se 

reali zaron obras significativas en algunas grandes ciudades brasilenas, tratando 
de responder tardiamente al enorme crecimiento urbano de los 15 anos anterio
res. Antes, en 1967, hubo una tentativa por parte de la Prefectura de Sao Paulo 
de fabricar muebles urbanos ; el proyecto fue realizado en piezas en cementa y 
premoldeados por los arquitectos Abrahao Sanovicz, Julio Roberto Katinslcy, 
Massayoshi Kaminura y el artista plastico Bramante Buffone. Su implantacion fue 
experimental y se trato de uno de los pocos casos de mobiliario urbano produci 
dos e instalados en las ciudades. 

En San Pablo (1974) y en Rio de Janeiro (1979) se inauguraron lineas de metro 
(subterraneos), como resultado de proyectos de ingenieria nacional. Los vagones, 
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la identidad visual, el sistema de sefializacion y los aspectos ligados a los puntos 
de venta de los pasajes integraron proyectos especificos dentro del diseiio. En Rio 
de Janeiro yen San Pablo, los vagones fueron diseiiados por el equipo de Roberto 
Verschl eisser. [211 

En San Pablo, la segunda linea, Ilamada Leste-Oeste (1979), recibio importantes 
contribuciones del Grupa Asaciada de Pesquisa y Pianea111ienta (GAPP), estudio de 
ingenierfa Y diseiio fundado en 1976 por Sergio Augusto Penna Kehl para partici
par en el concurso de,los proyectos ~e los trenes de esa Ifnea. AI ganarlo, se dedico 
a estudios antropometncos y ergonOlIDcos, que fueron Incorporados al proyecto. 
EI redisefio del tren Leste-Oeste amplio el espacio de vision del conductor, y pro
voco que la industria brasiJ efia fabricara , por primera vez, vidrios curvos de gran 
proporcion. Los bancos de los vagones, fabricados en poliester con fibra de vidrio, 
fue ron real izados para que los pasajeros no se resbalasen. Tambien el sistema 
de barras de apoyo de los vago nes fue pens ado para estimular a los pasajeros 
a di stribuirse mejor en los pasiJJos, sin obstruir las entradas. Y, finalmente , la 
solucion para la comu nicacion en la ventanilla de venta de pasajes, se sustituyo el 
tradicional orificio en el vidrio por una ranura vertical; solucion de compromiso, 
establecida por los estudios ergonomicos, teniendo en cuenta las diferencias de 
estatura tan to del empleado como del pasajero. 

La mejora del trans porte publico y de la comunicacion era un imperativo en 
las grandes ciudades brasilefias. Las empresas de telefonia , todas es tatales, no 
daban abas to a la demanda de !ineas residenciales y comercial es , pero implemen
taron en ese periodo una red de cabinas telefonicas. En San Pablo, en el ano 1971, 
la arquitecta Chu Ming Silveira, funcionaria de la Compania Telefonica Brasilefia, 
proyecto el equipamiento ovoide, de fibra de vidrio, bautizado por la poblacion 
como de "arelJuia", que en pocos anos se extendio por todo Brasil. 

En San Pablo, eI gobierno municipal (cuyo prefecto no era electo sino nombra
do por los militares) delego la remodelacion de la avenida Pauli sta, nuevo centro 
finan ciero de la ciudad, al estudio Caudura fY Martina . lnaugurado en 1973 , se 
trato de un programa com pIe to de mobilia rio , nomenclatura de las calles, sefi ali
zacion, disefio de pisos y paisajismo (ejecutado es te por la arquitecta Rosa Grena 
Kliass). Todo el program a fue implementado sin discusion de ningun tipo, algo 
que se vuelve imposible en periodos democraticos. 

I ", 11- ,. 
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[211 Roberto Verschleisser es un disenador 
egresado en las primeras generaciones de la 
ESDI. Se dedico al diseno gnlfico de embalajes 
y de productos; entre ellos. un vehiculo de 
apoyo a un programa de alfabetizacion del 
gobierno al final de los anos setenta. 
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[221 Manoel Coelho (19401. arquitecto 
farmada en la Universidad Federal de Parana. 
Se dedica a prayectos de arquitectura, de 
disefio de productos y de disefio grafico; 
realiz6 una serie de muebles urbanos para la 
ciudad de Curitiba. 

En la ciudad de Curitiba (estado de Parana) , el prefecto interventor de este pe
riodo fue el arquitecto Jaime Lerner, que tambien condujo un amplio proceso de 
reforma urbana. Prohibi6 en algunas cuadras del centro de la ciudad la circulaci6n 
de vehiculos y 10 amueb16 con piezas que marcaron una epoca: cupulas de acrOico 
purpura. A partir de entonces , Curitiba se torn6 la ciudad que mas incorpor6 el 
diseno de mobiliario urbano, una excepci6n en el panorama de las ciudades bra
silenas . La pequena ciudad de Criciuma, en el estado de Santa Catarina, sigui6 su 
ejemplo, y reali z6 en los anos setenta una gran operaci6n de renovaci6n urbana, 
que incorpor6 el di seno de refugios para pasajeros de autobuses, bancos publicos 
y otros, proyectada por el arquitecto y di senador Manoel Coelho,[221 ex integra nte 
del equipo de Lerner. 

Autoservicio 
Durante la decada del '70, el autoservicio como modelo de venta tuvo una 

gran expansi6n , y arruin6 a los pequenos comercios de las ciudades . Empresas 
del Ilamado agro-negocio se fortalecian , pues los supermercados pasaban a ser 
los canales masivos de distribuci6n de sus productos. Un caso significativo de 
este negocio, que promovi6 acciones importantes de equipamiento para refr ige
raci6n y comunicaci6n, fue la empresa Sadia (San Pablo). Ademas de contratar a 
una de las agencias de publicidad mas importantes , DPZ, deleg6 sus problemas 
de embalaje a DlL, que fue la encargada del proyecto de los envoltorios de pollos 
y pavos, entre otros items, que sedan no s610 consumidos en el mercado interno, 
sino tam bien exportados a paises tan lejanos como Arabia Saud ita. 

EI autoservicio ll eg6 a tal grado de desarrollo que, en ese pedodo, la empresa 
Mobl7ia Contempordnea se uni6 ala editora Abril para vender estantes de lib ros 
en puestos de diarios y a la red de supermercados Peg-Pag para comercializar 
muebles populares. Esa fue una de sus ultimas tentativas para mantenerse en el 
mercado. En 1974 cerr6 sus puertas , como muchos de los arquitectos-empresa
rios de muebles modernos de los anos anteriores que se encontraban ahora con 
grandes dificultades financieras . 

Un caso interesante es el de CAtelier: el arquitecto polaco Jorge Zalszupin, su 
fundador , ve ndi61a empresa a un grupo empresario brasileiio, Forsa, propietario 
tambien de Labo Computadoras, de Ferragens Brasil y de Hevea. Se mantuvo 



como director de desarrollo de productos del grupo e incorporo a su equipo a 
Paulo Jorge Pedreira y a Oswaldo Mellone,[2.31 diseftadores formados en la ESDI 
yen el curso de disefto industrial de la Fundacion Armando Alvarez Penteado 
(FAAP), en San Pablo, respectivamente. En Hevea se disenaron y fabricaron diver
sos utensiJios pListicos, como baldes, cubeteras y pequenos armarios multiuso, 
en una es trategia de masificacion y segmentacion mercadotecnica, ejemplo de la 
cual es la linea Eva, orientada especialmente a la clase media. 

Este, ademas, fue un sector que crecio: utensilios domesticos de plastico, que 
tenian como canal de venta los supermercados . Otras empresas que se destaca
ron en el area fueron Goyana (de San Pablo), que tam bien fabricaba muebles ; y 
Ven tura, fundada en 1978, cuyo dueno, Alessandro Ventura, era arquitecto forma
do en la FAU-USP. En los alios setenta, abrio un estudio de diseno industrial en 
San Pablo, donde \levo a cabo proyectos de productos para diferentes empresas , 
como Deca (griferia) , Wallig (cocinas ) y Sunbeam (acondicionadores de aire) , 

entre otros. 

Opciones estrategicas 
A 10 largo de los anos setenta, el diseno parecia encontrar su camino en 

w eccion a incorporarse a las iniciativas estrategicas del pais, la modemizacion 
de productos y las politicas multinacionales de desarrollo de algunos proyectos 
autoctonos, adecuados aJ mercado interno, pero tambien a paises de America 
Latina, Africa y Asia. 

En 1973, el Ministerio de Industria y Comercio lanzo un programa de incentivo 
para el diseno, aprovechado inmediatamente por ell nstituto de Desenho Industrial 
(IDI) del Museo de Arte Modemo de Rio de Janeiro, fundado en 1968 por Karl 
Heinz Bergmiller. Anteriormente dedicado a la divulgacion del disefto por medio 
de exposiciones, el IDI realizo, entonces, un gran programa de estandarizacion de 
embalajes, pens ados para la exportacion de productos brasileftos. Fueron reali
zados proyectos piloto para la industria textil , el cafe soluble, autopartes , lozas , 
naranjas al natural, juga y jalea. 

Otra iniciativa orientada a la exportacion provin~ de Interbras, agencia de 
comercio exterior de Petrobras, que organizo un grupo de empresas en 1975 para 

Armaraos multlllso de la lined PutsKIl 
Hevea 11241 

Balde para hielo. 1984. 
DISCIIO Ale~sardro Ventura 1'25 

Brasil 

[2.31 Oswaldo Mel lone 11 945), formado par 
la FAAP. en San Pablo; trabaj6 durante arias 
can Jorge Zalszupin I[,Atelier, grupo Forsa). 
Abri6 su propio estudio, MHO Design, en 
1982, y desarroll6 equipamientos para la 
automatizaci6n bancaria, muebles, util idades 
domesticas, pal etas de ping-pong, un 
sistema de muebles urbanos para la ciudad 
de Santo An dre y un vehicu lo ligero sabre 
neumaticos IVLP), entre muchos otros. 

Loyo lama Olsello: OIL 11261 
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vender automoviles, televisores , heladeras y otros b ienes de consumo durables en 
los mercados emergentes. Fabricados por diversas industrias, los electrodomes
ticos ganaron una marca: Tama, disefi.ada por DIL, que se en cargo de los folletos y 
del material de promocion de los puntos de venta. El objetivo era ampliar el mer
cado africano para los productos brasilenos, a partir de Nigeria, pais al que Brasil 
compraba grandes cantidades de petroleo. 

Exportar fue la perspectiva de otras industrias brasilenas. La multinacional 
Volkswagen abrio la posibilidad de proyectar en su fabrica brasileIia nuevos 
modelos de automoviles , compatibles con el mercado interne -que registro 

El filtro de barro 
EI filtro de barro es un producto para 
el tratamiento del agua , ausente en las 
sociedades modern as . En Brasil es un 
producto tradicional, producido prin
cipalmente por empresas del interior 
del estado de San Pablo. Se trata de un 
recipiente de ceramica roja , revestido 
internamente con plata coloidal , y 
que contiene una vela de carbon con 
aditivos. El agua es colocada en el 
recipiente y pasa por las particulas de 
carbon con aditivos , que retienen sus 
impurezas. Ademas de filtrar, la cera
mica mantiene el agua siempre a una 
temperatura agradable . 
Producido desde los afi.os treinta, nada 
indicaria que pudiera ser objeto de 
redisefi.o , ya que 10 mas probable es 
que desaparezca con el avance de los 

procesos de tratamiento de agua. En 
tanto , el filtro no solo continua siendo 
producido, sino que fue modifica-
do algunas veces por disenadores 
industriales. Uno de los redisefi.os fue 
reali zado por Cauduro fY Martino , en 
1998. Otro, mas reciente, fue realizado 
bajo la direccion de Roberto Werneck, 
que utilizo la plata coloidal para reves
tir tambien externamente el recipiente 
ceramico, con 10 que eliminaba el 
moho provocado por los hongos que 
se reproducian en la superficie hume
da. Al filtro (conocido como Sao loao: 
San Juan) , se Ie agrego una carcasa 
plastica y fue galardonado con el pre
mio Industrie Form de Hannover, en 
Alemania. Hoy es exportado a muchos 
paises donde todavia no se tom a agua 
de la canilla. 

flltro de barro Olseno· Roberto BrazIl 
Stef HI . /1271 

flltro d barro 01 0 Ca duro & Mart nD /1281 



un fuerte crecimiento con el consumo de la clase media- y tam bien adecuados 
para paises de America Latina, Asia y Africa. El modele Brasz1ia fue desarrollado a 
principios de la decada por un equipo de la fabrica, coordLnado por el disefiador 
Marcio Piancastelli,[241 a partir de un chasis de viejo "escarabajo". EI Brasz1ia fue 
un automovil de uso mixto (pas eo y trabajo) , que resolvio varios de los problemas 
del "escarabajo", incluso el de la vision del conductor, pues aumento considera
blemente las superficies de vidrio. A partir de entonces, con el eKito del modelo, 
la VW de Brasil presento varios proyectos propios, muchos de los cuales fueron 
exportados a los mercados latinoamericano, asiatico y africano. 

EI disefio se vinculaba con proyectos de alta tecnologia. La Embraer, empresa 
de capital mixto para fabricacion de aviones, lanzo a principio de los afios setenta 
los model os Bandeirante, de pasajeros, e Jpanema , orientado al mercado agricola, 
hitos notables de la capacidad de proyecto y de realizacion industrial brasilefia. 
Embraer incorporo a su equipo profesionales que disefiaban sobre todo los inte
riores de las aeronaves. 

Des pues de la crisis del petroleo de 1973, el gobierno decidio invertir en un 
programa de combustible alternativo, el alcohol extraido de la caria de azucar. Este 
proyecto movilizo al area academ ica y tecnol6gica nacional , y se llamo Pr6-Alcool. 

En 1975, los militares instalaron en ellnstituto Nacional de Tecnologia (TNT), 
en Rio de Janeiro, a un grupo de diseii.adores e ingenieros que debia dar apoyo 
a los proyectos tecnologicos oficiales. Asi, en 1981, el grupo presento el equi
pamiento agricola para ablandar el suelo, 10 que mejoraba las condiciones de 
la cosecha manual; y en 1983, una recolectora de mandioca, otra posible fuente 
de energia alternativa. En tanto , eIINT, que podria haber side un gran centro de 
investigacion en disefio con amplia perspectiva, ya que estaba vLnculado a los 
programas estrategicos gubernamentales , via su actuacion violentamente reduci
da por los rumbos del pais. 

1980-1 990 
De la crisis a la globalizacion 

Los arios ochenta, que much os L1amaron la "decada perdida", marcaron el 
declive del crecimiento economico de los treinta arios anteriores. BrasU cambio de 
aspecto. De ser un pais predominantemente rural, paso a tener un perfil indus-
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[241 Marcio Piancastell i 119361. es un 
disenador de autom6viles cuya formaci6n 
se dio en las fabricas donde trabaj61Willys 
y VWI y en un curso de un ano de duraci6n 
en Carrozzeria Ghia, en Turin, Italia. Fue res
ponsable del desarrollo de va rios veh iculos 
dentro de la Volskswagen, como el Brasilia 
yel Gal. 
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[2.51 Variaci6n del indice General de Precios 
- Dispanibilidad Interna IIGP-DI I. medida par 
la Fundaci6n Getulio Vargas IFGVI 

trial y urbano. A comienzos de la decada, la poblacion de las ciudades sumaba 80 
millones de personas, sobre un total de 120 millones de brasilefios. 

Los disefiadores ya eran muchos , formados por los cursos de disefio industrial 
que habian sido creados a 10 largo de las decadas del '60 y del '70. La primera aso
ciacion profesional, la ABD!, se encargo de difundir el diseiio, pero no de defender 
una nueva categoria profesional. Asi, se formaron , en varios estados brasiJefios, 
asociaciones de caracter sindical, como la Associa~ao Profissional de Desenhistas 
Industriais , en 1978. 

Mientras tanto, los diseiiadores de esta generacion -muchos eran arquitectos 
de formacion- percibian que ten ian que crear su propio trabajo, transformarse en 
emprendedores. Algunos de elJos debian enfrentar, tambien, el desafio de proyec
tar y producir sin volver sus productos inaccesibles para la cJase media, que estaba 
cada vez mas empobrecida. 

En 1978 se abrio una tienda que luego se transformo en una cadena: Toh Stoh 
(especie de lkea brasiJefia que pretendia ser una alternativa para la cJase media 
local) , que aposto a disefios limpios a precios razonables. Al poco tiempo la 
cadena de tiendas se volvio una gran empresa de venta , que mantuvo hasta hoy 
una relacion con disefiadores emprendedores , especialmente los jovenes, y que 
busca bajar los precios a cualquier costo. 

Los empresarios brasileiios y las multinacionales retiraron sus inversiones, 
que nunca fueron significativas en el desarrollo de nuevos productos. 

EI estancamiento economico, acompafiado de la alta inflacion, que en 1989 
llego a 1782,90% anUal, [2.51 destruyo el poder de consumo de las cJases mas 
humildes y de la clase media. En tanto, la clase alta de la sociedad brasileiia no 
solo continuo siendo rica, sino que ademas sofistico su universo de consumo. 
Los diseiiadores fabricantes que, junto a las tiendas de decoracion, se volvieron 
hacia ese mercado, ganaron espacio y, en algunos casos, exacerbaron la sofis 
ticacion artesanal , al retomar el disefio italiano; este emprendia, en el mismo 
periodo, una severa critica al racionalismo. 

Se establecieron, en esos afios de fin de las iJusiones , algunos negocios de 
diseiiadores encargados, simultaneamente, del proyecto, de la ejecucion (gene
ralmente manufacturada) y de la venta de objetos destinados a los grupos mas 
ricos de la sociedad bras ileiia. Fulvio Nanni y Carlos Motta son ejemplos de esta 

Sllia F,exa OISel1D Carlos Mott" 1321 Lampara SSS 01 
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postura que remite a William Morris y al Arts and Crafts, solo que desprovista 
de su fundamentacion utopica. Tambien los mediaticos hermanos Campana[261 
surgieron en este perfodo y crearon objetos cuyo fin no era la produccion en 
serie, sino una critica al funcionalismo. Objetos que eran sobre todo dom es ti
cos, en pequena escala, comenzaron a se r vendidos en ga lerias de arte y diseno 
a precios altos y destinados a las clases mas privilegiadas. Fue tambien el caso 
de la ebanisteria de Ete l Carmona, inaugurada en San Pablo al final de los anos 
ochenta, que fabrica , todavia hoy, muebles utilizando maderas nobles , con dise
nO de, entre otros, Claudia Moreira SalJ es. [27] 

lncluso aquellos que trabajaban con la produccion seriada no encontraron, 
rnuchas veces, un ambiente empresarial propicio para la innovacion . Fue el caso 
de dos jovenes: Gio rgio Giorgi y Fabio Falanghe, titulares de] estudio Objeto Niio 
ldentijicado, que desarrollaban proyectos para la industria. No conseguian inver
sores y ten ian que producir ellos mi smos sus objetos, como la mesa de hierro 
apiJab le Zero (1987) y la lampara 555 (1988), que innovo en el mecani smo de 
giro del asta, y que fue producida, inicialmente, por la pequena fabrica paulista 
Lumini y, despues , por la multinacional italiana Artemide. 

El mercado de consumo se retrajo co n el bajo crecimiento economico. EI 
Estado redujo sus inversiones en areas como educacion, sa lud y planeamiento 
urbano. Un buen termometro de esta nueva situacion fu e el estudio Cauduro EY 
Martino , que desarrollo varios proyectos para el gobierno y que, a partir de los 
anos ochenta , paso a trabajar cas i exclus ivamente con grandes empresas, entre 
ellas algunas multinacional es como White Martins, John son &" Johnson y Rho
dia, y tambi en bancos como Bradesco. 

La renovacion del sistema bancario hi zo emerger co mo potencias a Bradesco 
ya Itau, que invirtieron , cada uno a su modo, en la identidad corporativa por 
medio de la arquitectura, la identidad visual y sus aplicaciones, el di se no de 
tal ones de cheques yel di seno de los ca jeros automaticos. 

En los anos ochenta, una iniciativa en el campo de la ensenanza, promovida 
por el gobierno federal y por el gobierno estatal de Santa Catarina , en el sur del 
pais , renovo las practicas de los docentes y de los profes ionales brasilenos: el 
Laboratorio BrasiJeno de Diseno Industrial , abierto en 1983, en Florianopolis , 
capital del estado, y dirigido por el disenador aleman Gui Bonsiepe, consultor 

Cabl 
Caud 

[26] Fernando Campana (19611. formado en 
bellas artes, y Humberto Campana (1953), 
can estudios en derecho, realizaron una 
primera exposicion en San Pablo, en 1989, 
lIamada Desconfortaveis. 

[27] Claudia Moreira Salles (1955) es una 
diseiiadora farmada en la ESDI. Trabajo 
en eIIDI/MAM y en la empresa Escriba de 
muebles de oficina. 
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del Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq) . 
Los sucesivos encuentros de docentes, los cursos con profes ionales extranjeros 
y los seminarios abrieron la perspectiva para Ilevar a cabo la fundacion de la 
Associac;:ao de Ensino de Design (AEnD) , preanuncio de la importancia que la 
educacion en diseno iba a as umir en la decada siguiente. 

1990 ... La globalizacion al mando 
A partir de los anos noventa, el gobierno de Fernando Collor de Mello, primer 

presidente electo por sufragio universal despues de la dictadura, abriola im
portacion de productos industrializados, antes sujetos a altos impuestos 0 a la 
reserva del mercado, como el caso de la informatica. La politica neoliberal entro 
en escena, y gra n parte del pat rim onio publico fue vendido a empresas privadas 
internacionales. Telecomunicaciones, energia electrica y hasta el gran orgullo 
nacional, Embraer, pasaron a manos privadas . 

Los estudios de disefiadores que antes se habian vuelto hacia proyectos estra
tegicos, como GAFP, que habia reali zado los proyectos de los metro (subterraneos) 
de San Pablo y lI evado a cabo el proyecto de restauracion de trenes de lineas pub li
cas y de estaciones de trabajo para refinerias de empresas estatales , se redujeron 
(GAPP habia Uegado a tener 85 empleados) hasta practicamente desaparecer. 

Con el estudio Forma I Funrtio paso 10 mismo. Surgido en 1978, con proyectos 
en el area de aparatos medicos y odontologicos, y equipamientos de oficina , como 
la teleimpresora de la empresa Lapsen entre otros, tuvo que disminui r su planta 
de empleados y reori entar sus actividades hacia el area grafica de embalajes , hasta 
1997. En este ano, su titular, John Ulf Sabey, vo lvio a desarrollar, con solo dos 
colaboradores, productos para el area medico-hospitalaria. 

La globali zacion acelerada de los anos noventa provoco un gran numero de 
ventas de empresas brasilenas a multinacionales. Se tenia la impres ion de que 
Brasil estaba a la venta. Desde empresas ligadas ala tecnologia, como Metal Leve, 
hasta empresas de electrodomesticos como Walita y Arno, pasaron a pertenecer a 
grupos internacionales. Oca, que desde hacia muchos afi os pertenecia a un grupo 
empresarial brasileno, fue vendida a Stee1case International; Mobilinea, al Global 
Group, y Dako, aGE; Prosdoscimo, fabrica de electrodomesticos de Parana, fue 
incorporada a Electrolux. 

La entrada de productos extranjeros y la internacio nalizacion de empresas 
acentuaron el papel relevante de los embalajes , 10 que aumento el dominio del 
disefio grafico y el crecimiento de este campo como area especifica. Se dio cad a 
vez mayor importancia a las marcas y a su gestion (el branding) , y cada vez menos 
ala produccion: esto am plio el mercado del disefio grafico en el pais. Tambien 
el comercio tradicional sufrio mucho con la pro liferacion de los shopping-centers 
y el surgimiento de las grandes redes de franquicias , para las cuales la identidad 
corporativa y los embalajes son aspectos fundamentales. Ademas , la competencia 
exacerbada entre grupos, nacionales e internacionales , obligo a las empresas a 
cam bios cada vez mas ve loces en sus instrumentos de com unicacion. Aparecio la 
necesidad obsesiva de la marca, adoptada tam bien por el pequeno comerciante, la 
pequena industria y los pequenos prestadores de servicios. 

Sin embargo, ese mercado fue amenazado por la apari cion de grandes estudios 
de diseno norteamericanos y europeos; fue el caso del cambio de los program as de 
identidad de Varig y de Bradesco, realizado por Landor. Dicha amenaza hizo surgi r 
la neces idad de defensa del mercado interno de profesionales. 

En 1989 fue creada la Associac;:ao de Designers Graficos do Brasil (ADG), con 



sede en San Pablo, que en el ana 1992 inauguro la] Bienal de Diseflo Gr<ifico, que 
se transformo en el termometro de la produccion brasilena en esa area. Desde 
este periodo en adelante, se intensifico el debate en tomo de cuestiones como la 
"identidad brasilena" en el disefio, caracteristico de la postura de la globalizacion, 
que preconi za el fortalecimiento de las identidades regionales, general mente 
pastiches de habitos locales. Dicha identidad opera como un media de proteccion 
del mercado profesional contra la presencia externa. 

En los anos noventa, surgio la figura del patrocinador privado de la cultura, 
a partir de la ley federal de descuento fiscal. El Es tado paso a transferir las inver
siones cu ltu rales a las iniciativas privadas. En el area editorial esa politica genero 
una serie de proyectos de coffee table boo/~s y Iibros-obsequio de las empresas, 
lujosamente encuademados, que ayudaban a constru ir un mercado para edito
res , disenadores e industrias graficas. Estas modern izaron su parque grafico a 10 

Diseno en el ambito municipal 
En el amb ito local, en San Pablo, la 
gestion de izquierda de Luiza Erun
dina (1989-1992) perm itio que fuese 
desarro llado un proyecto alineado con 
preocupaciones sociales y ambiental es. 
Se trato de los juguetes publicos de 
Elvira de Almeida, que aprovechaban la 
chatarra urbana, como pastes de euca
liptos y astas metalicas de iluminacion 
derrumbados par las tempestades. La 
disefiadora habia desarrollado ante
riormente un sistema de muebles para 
ser construidos con faci lidad a partir 
de cajones de madera, destinados a los 
grupos habi tacion ales populares. 

En Rio de Janeiro , el secretar io de Ur
banismo, arquitecto Luis Pau lo Conde, 
inicio al comienzo de los anos noventa 
un programa para mejoras urbanas 
Il amado Rio Ciudad. Varios estudios 
de arquitectura asu miero n el traba-
jo. Cada uno se ocupo de uno a mas 
barrios. Todos presentaron propuestas 
de mobilia rio urbano. En este periodo 
Gu to indio da Costa diseno un con
junto de productos -cab ina telefonica, 
refugio de omn ibus, luminaria urbana 
y bancos para espacios publicos- mu
chos de los cuales estan todavia en el 
barrio de Leb lon a pesar de no haber 
tenido mantenimiento. 



[281 Guto Indio da Costa (1 969) estudi6 8n 
el Art Center Co llege of Design en Suiza; 
trabaj6 en el estud io de Jacob Jensen en 
Dinamarca y junto a Alex Neumeister en 
Alemania. 

largo de la decada del '90, e inclusive se adecuaron a las nuevas tecnologfas de la 
informatica. 

En esa decada se dio el fen6meno de crecimiento desenfrenado de los cursos de 
enseiianza superior de diseiio, con cada vez mas institutos privados, en general de 
cuestionable caJ idad. La educaci6n de diseiio se volvi6, antes que nada, un negocio 
y, siguiendo el rumbo de 10 "global ", se instalaron en Brasil, a partir del 2002 , es 
cuelas vocacionales extranjeras de diseiio, como la Miami Ad School 0 ellnstituto 
Europeo de Diselio. 

La creacion de editoriales dedicadas a la publicaci6n de libros de diseiio indica 
que la produccion de conocimiento y el registro de los trabajos del area comenza
ron a ganar espacio en el pais , y atendieron al creciente mercado de ensefianza del 
diselio , que hoy tiene mas de trescientos curs os universitarios privados. Tambien 
surgieron cursos de postgrado, que absorben a muchos de los egresados que, sin 
alternativas de trabajo en el mercado libre, continuan sus estudios amparados por 
becas 0 se desempelian como profesores universitarios. 

EI saldo neoIiberal de los gobiernos de los alios noventa fue el pasaje de 
una serie de responsabilidades del Estado a organizac iones no gubernamenta
les. Program as de aproximac io n entre diseliadores y artesanos pobres fueron 
puestos en practica, con el objetivo de crear consultorfas para que los artesanos 
comenzaran a vender objetos, muchas veces relacionados con la moda, para los 
grandes centros urbanos. El Servicio Brasileiio de Apoyo a las Micro y Pequelias 
Empresas (SEBRAE), organismo gubernamental , cree un programa en este sen 
tido que se volv i6 una alternativa de trabajo para los diseiiadores. Despolitizado, 
el programa transforma al profesional en mero consultor de marketing y no crea 
condiciones de autonomia a los artesanos (muchas veces , no son artesanos sino 
grupos informales de ex presidiarios 0 de mujeres de barrios pobres capaces de 
reali zar trabajos manuales). 

Los alios noventa ye n surgir el personaje del diseliador internacional. Q]Jien 
ocupa ese lugar en el diseiio brasileiio es Guto indio da Costa,[281 que trabaja con 
multinacionales como Dako/GE, en el proyecto de electrodomesticos, y jC Decaux 
en el mobiliario urbano. Trabaja tam bien en pequeiias empresas de productos 
populares como Aladdin, para la cual proyect6 garrafas termicas desarroUadas para 
competir con productos baratos e importados de China. Es notable el caso del 



ventilador Spirit, proyecto que salvo una industria carioca de cintas de casete y que 
es vendido tanto en redes de tiendas populares como en comercios sofist icados. 
Su estud io trabaja tambien en la concepcion de productos de lujo, como yates y la 
baiiera Smarthydro, concebida para la em presa Innovative House. 

Durante la decada del ' 90 los hermanos Campana se convirtieron en estrellas in
ternacionales , pues varios de sus proyectos fueron editados por empresas itaJ ianas 
y sumamente divulgados. Su caracter mediatico puede ser entendido en la busque
da que los mercados saturados hacen de nuevos productos; en verdad, de nuevos 
sirnbolos dei llamado consumo de marcas de moda en un mundo global izado. 

Hubo, tambien, empresas brasileiias que se volvieron multinacionales, como 
Marco polo, de omnibus. La empresa viene produciendo una serie de modelos des
de 1949, ana de su fundacion. La opcion por las autopistas y rutas, en vez de otras 
vias de transporte de Bras il , y asimismo de America Latina, posibiJito su crecimien
to. En los anos noventa abrio una fabrica en Portugal. Las carrocerias son montadas 
sobre chas is Volvo, Scania, Mercedes Benz 0 Volkswagen. La empresa desarrollo los 
omnib us biarticulables urbanos de varias ciudades brasiJenas. En 1997, el disena
dor OswaJdo MelJone fue el encargado de desarrollar, con un equipo de diseno, la 
ingenierfa de un omnibus para corta distancia que circu larfa en San Pablo, el VLP 
(Vehiculo Liviano sobre Neu maticos) , proyectado para correr sobre rieles. 

La produccion indust ri al brasilefia se vo lvio, a 10 largo de cincuenta anos, muy 
divers ificada. A pesar de que en los ultimos afios much os economistas alertaron 
sobre el fe nomeno de la desindustrializacion, surgieron en las ultimas decadas al
gunos fab ricantes que sin tieron la necesidad de atender al mercado de productos 
baratos , de apariencia siempre renovada y que compiten contra productos chinos. 
Entre elias estan Coza, de Rio Grande do Su i, que produjo artefactos domesticos 
de plastico , para la cual trabajan disenadores como Nelson Petzold, Jose Carlos 
Bornancini y Valter Bahcivanji.[291 Tambien Mueller, industria de Santa Catarina 
fun dada en los anos cincuenta, que partio de la fabricacion de maquinas rudimen
tarias para lavar (hechas en barriJes de madera) , y se transformo en una empresa 
de electrodomesticos de plastico pensados para el mercado popular, para 10 cual 
colabo ra el estudio de diseno Chelles lY Hayashi. 

Los cam inos de la politica y de la economia en la segu nda mitad del siglo 
XX generaron una sociedad marcada por una enorme desigualdad. El Estado 

[291 Va lter Bahcivanji (1957) es un buen 
ejemplo de la travectoria que recorri6 el 
diseilo brasileilo. Formado en FAAP en 1983, 
trabaj6 en empresas de muebles (Dca) V 
de informatica (S id Informatica). V estuvo 
desempleado a fines de la decada del '80. 
Comenz6 a producir objetos que no exig ian 
grandes invers iones, utiliza ndo piezas va 
industria lizadas como componentes de sus 
productos, como una ensa ladera plastica 
que, en sus manos, se vue lve una pantalla 
de lampara. En los ult imos ailos, recibi6 
invitaciones pa ra disei'iar una linea de piezas 
pl asti cas para la empresa Coza. 85 
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brasilefio, que adopt6 una politica neoliberal en los afios noventa, redujo de 
forma violenta su participaci6n en los proyectos socioculturales, y los releg6 a la 
iniciativa privada. 

Desafortunadamente, en estos cincuenta afios son raros los casos en que los di
sefiadores fueron convocados para apoyar iniciativas y enfrentar cuestiones vitales 
para la sociedad brasilefia. Algunos proyectos de mobiliario escolar fueron desa
rrollados: entre ellos, los de Cauduro fJ' Martino , asociados a Karl Heinz Bergmiller, 
para la Universidad de San Pablo, y por el equipo de LDI/MAM en la industria Lafer. 
En el area de salud, po cas veces fueron desarrollados equipamientos para atender 
a la red publica. Es importante mencionar el equipo de disefio del Hospital Sarah 
Kubitschek, que desarroll6 una serie de aparatos para rehabilitaci6n motora, entre 
elios una cama especial para tratamientos traumato16gicos. Pocas tambien fueron 
las oportunidades que los disefiadores tuvieron de actuar en las ciudades; en 
equipamientos publicos (como en el proyecto de sefializaci6n de la estaci6n de au
tobuses de San Pablo en los afios noventa); en el sistema de transportes urbanos; 
en las viviendas populares: todos dentro de la esfera del Estado. 

El actual modelo neoliberal favorece iniciativas del mercado de consumo y, en 
algunos sectores industriales, como el de muebles , hay una busqueda de actuali
zaci6n por medio del diseno para intentar hacer frente a la competencia intern a
ciona!. EI modelo tambien favorece al mercado de elite con el redisefio constante 
de bienes de con sumo. 

Sin embargo, aunque las tare as son mas abarcativas en el area del disefio y se 
relacionan con la mejora de las condiciones de vida de la mayoria de la pobla
ci6n (proyectos en el area de vivienda, transporte publico, educaci6n y salud) , 
s610 son desarrollos aislados. La revisi6n del modelo neoliberal , con vistas ala 
creaci6n de una sociedad inclusiva , podra generar muchos campos de trabajo 
para los disefiadores. 

S610 a partir de la revisi6n del modelo neoliberal podra darse a gran escala la 
participaci6n del disefio como factor efectivo de desarrollo y de inclusi6n. 
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