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La decada del '90 se inicio con politicas de apertura economica, que desenca
denaron el interes por el diseiio como estrategia para entrar en el mercado 0 para 
sostenerse en el. Muchos hechos de esa epoca indica ron el ambiente favorable: la 
incl usion del tema como parte de la politica de "Modernizacion y Reconversion 
Indus tria l", la creacio n de la Red Nacional de Diseiio para la Indust ria y la del 
Sistema Nac ional de Dise iio de l Ministe ri o de Desarrollo Economico, la promul
gacion de la ley reglamentaria de la profes ion de dise iio industrial , la rea li zacion 
de eventos de caracter internacional en Santa Ma rta, Bogota, Medellin , Bucara
man ga, la apa ricion de publicaciones de dise iio y la considerac ion de criterios 
de di se iio en proyectos de las administraciones de las ciudades de Medellin y 
Bogota . En algunos sectores productivos el di se iio fue la so lucion para competir 
en el mercado internacional, en el Es tado fue una de las tablas de salvacion para 
incrementar la innovacion y superar el rezago que en este tema sufria el apa rato 
producti vo , y para los diseiiadores el distan ciamiento del sector empresa ri al 
tocaba a su fi n. Pero la cosa no era tan sencilla; la euforia de los diseiiadores paso 
mas bien pronto, el fuerte giro hac ia el mercado y la competitividad, en el que 
se movfa elmundo, hizo ver debilidades in ternas para actuar en un escenario de 
esa naturaleza y se puso en ev idencia, una vez mas, que la adopcio n de mode
los, la aplicacion de for mul as y la copia de rea li zaciones ejempl ares no resu ltan 
su fi cientes. Para fina les de la decada, los proyectos de integracion del diseiio al 
sector product ivo estaban inactivos, los even tos eran practi camente in existentes, 
los empresarios reconocia n la neces idad de l diseiio pero no lograban 0 no sabfan 
como ponerlo a funcionar en el engranaje de la empresa. 

As f pues, antes de los noventa el diseiio era preocupacion de unos cuantos 
"quijotes" que, a contraco rri ente, vieron en el una via para mejorar la cal idad 
de vida y contribuir al desarro ll o. Hoy, mas de diez aiios despues , el diseiio es 
preocupacion de muchos pero, sa lvo la vis ibilidad ganada, poco ha cambiado su 
partic ipac ion en el orden social y cultural , y sobre todo su escasa in se rcion en el 
orden economico. 

De las tesis a una hip6tesis 
La indagac ion partio de reconocer el diseiio como una de las varian tes posibles 

para lIegar a la grafi ca y a los objetos producidos por el hombre. Pero aun cuando 
el dise iio grafi co e industrial, que se corresponden co n cad a uno de esos ca mpos, 
son disc iplinas afines, en Colombia recorren ca minos paralelos. Los ambitos en 
los que se insta lan son diferentes , como son diferen tes sus acto res y los refe rentes 
considerados para el desarrollo de sus practicas. 

La tes is dob le que se sos ti ene aquf es en primer lu gar, que pers iste un 
dista nciamiento entre el diseiio y el contexto , especial mente entre el diseiio 
industr ial y el sector productivo, y que el distanciamiento al que se alude tuvo 
su origen en el origen mi smo de l diseiio profes ional , que nacio en Colombia 
en sectores academicos distantes de la produccio n industrial , la tecnolog ia y la 
eco nomia, entre las decadas de l '60 y el '70. En segundo lugar, que el diseiio, 
en especial el grafico, asiste a un proceso de expa nsion 0 ampl iacion de sus fron
teras producto del ca mbio tecnologico, que acrec ienta la dista ncia de l contexte 
y las diferencias que , des de su origen, tienen los diseiios entre sf. EI trabajo en 
en to rn os virtuales , por ejemplo, cambia el itin erario y distanci a los diseiios ; los 
recursos para el dise ii o grafico son globales , las pos ibilidades para la fabrica
cion del producto del dise ii o indust rial siguen li gadas a 10 loca l; en el producto 
digital virtua l traba jar en la pa nta Ua es traba jar sobre el producto; en el objeto 



material, trabajar en la pantalla sigue siendo prefiguracion 0 predeterminacion 
mediante la simulacion del producto. En el caso de la produccion de imagen, la 
frontera tecnologica esta al alcance de los disenadores graficos colombianos; en 
la fabricacion de productos materiales , a los disenadores industriales les toca 
resignarse a verla en las revistas. 

De alii se derivan preguntas que pueden ser resueJtas por la historia. (Por que 
la distancia entre el diseno y el sector empresarial? (En que momenta se originan 
las diferencias entre los disenos? Y de aJli se deriva tambien la hipotesis que se 
sostiene, construida tras las primeras busquedas. Esta hipotesis es que aunque el 
diseno nacio en el pais en tome del producto manufacturado y de comunicacion 
visual , estos operaron como fachada y ocultaron una propuesta de mucha mayor 
ambicion y alcance realizada por los pioneros del diseno en Colombia; el diseno 
nacio como una apuesta por modemizar el sector empresarial, por contribuir a 
introducir las ideas modernas en el pensamiento y la cu ltura presentes en el apa
rata productivo colombiano, 0 bien como una apuesta por introducir la cultura del 
proyecto en la cultura colombiana. 

Ahora bien: los imaginarios de la empresa colombiana y los imagin"nios de 
los disenadores han sido, aun cuando cada vez menos , imaginarios diferentes. Se 
debe entender al diseno -en especial al diseno industrial- como hijo de la moder
nidad, y reconocer a la cuJtura colombiana (y dentro de ella la cultura empresarial) 
como una cuJtura fundamentada en la tradicion. 

Pensamiento, cultura e industrializacion en Colombia 
Tres esferas concurren y se entrecruzan en la historia del diseno: la del pensa

miento, la cultura y el nacimiento de la industria. Esto para delimitar un tanto el 
campo, pues tambien concurren en ello politico, 10 social y 10 economico. Se puede 
decir que el nacimiento y desarrollo del disefio requirio de movilizaciones yarticula
ciones de 10 movilizado, en las tres esferas mencionadas , y eso no paso en Colombia. 

En el ambito occidental se requirieron condiciones especiales para el surgi
miento de la industria y el diseno. La primera, el nacimiento de un pensamien to 
industrial, posible por la valoracion de la logica y la razon en la modernidad, 
que permiten en un sentido practico el calculo y el control de la produccion. La 
segunda condicion es el nacimiento del proposito de empresa; el objetivo de la 
produccion no fue entonces la acumulacion de resultados , sino, precisamente, el 
reordenamiento de esos resultados para iniciar nuevamente un proceso de pro
duccion; en la idea de empresa esta presente tambien el pensamiento moderno. 
La tercera condicion es la concepcion de nuevos productos desde el punto de 
vista del proceso industrial y no de la fabricacion 0 la construccion de cada objeto 
individualmente, de la que se deriva la anticipacion. Se trata de un desplazamien
to radical y quiza mas importante que la misma mecanizacion. Las tres conjugan 
el pensamiento con la tecnica y demandan un distanciamiento de la tradicion en 
la esfera de 10 cultural. 

Pensamiento y cultura. La permanencia de las ideas 
En Colombia, 10 moderno choco con la tradicion y la vision de empresa choco 

con un sentido aristocratico; mientras la empresa implica riesgo , la aristocracia 
se asegura en la herencia. La modernizacion, 0 podria decirse la occidentali za
cion , tuvo que esperar. EI pensamiento modemo, si llego a existir como tal , aun 
cuando se anuncia desde los anos veinte y treinta en las elites intelectuales, solo 
se concreto hasta muy pasada la segu nda mitad del siglo XX, mientras el grueso 



de la sociedad seguia ligado ala conservacion de 10 local y de la herencia. Esta 
situacion hunde sus raices en el nacimiento mismo de la nacion y se perpetua en 
gran medida hasta nues tros dfas. Para ver esto, pueden transcribirse en extenso 
planteamientos correspondientes a tres momentos historicos diferentes: 

En referencia al momenta de la independencia, Ruben Jaramillo velez seftala 
que " El entusiasmo de las elites criollas por los ideales de la asamblea constituyente y 
legislativa 0 pOl' el texto de Filadelfia respondia desde luego al espiritu de los tiempos, 
aunque distaba mucho de estar respaldado por hechos concretos: por procesos eJectivos 
y desarrollos socioeconomicos, culturales e idiosincraticos que se correspondieran con 
este espiritu. Se trataba mas bien de una abstracta identificacion por parte de sectores 
minoritarios ilustrados, que tal vez no resultaria exagerado calificar de ingenuos". 
(j aramillo, R., 1990, p. 536) 

Para finales del siglo XIX, la inexistencia de un pensamiento que acercara al 
pais a los caminos que recorrian Europa y EE.UU. tras la Revolucion Industrial 
resultaba evidente. EI historiador Jaime Jaramillo Uribe considera la imposibili
dad de la ruptura con la tradicion en personajes como Miguel Antonio Caro, uno 
de los cerebros de la Constitucion Politica de 1886: "Caro , que sabia penetrar en la 
esencia de la historia espanola yen el Jondo del ser prehispanico, que era el mismo una 
concrecion de esa Jorma de ser, anotaba algo que se escapaba a muchos de sus contem
poraneos, seducidos por la tradicion de lnglaterra; que nada habia mas antagonico con 
la tabla de valores propia de la concepcion burguesa del mundo que la estructura propia 
del alma hispanica . Por eso no podia hacerse de un espmiol peninsular, pero tampoco de 
su heredero, el espaiiol americano, un ser calculadory hedonista en moral, democrata 
liberal en politicaJrugal y racionalista en economia" . (Jaramillo, R., 1998, p. 45) 

Pero no es tan solo la herencia hi spana a secas; es tambien el apego a la 
religion arraigado en la cultura , que no permit io pensar en la sociedad colom
biana como una sociedad constituida por ciudadanos en el sentido moderno del 
termino. Recien en el ultimo cuarto del siglo pasado , el contacto con un mundo 
cosmopolita cambia ese caracter de la sociedad colombiana. EI sacerdote Francis
co J. de Roux afirmaba en 1987 que: "(. .. ) la secularizacion acelerada de la sociedad 
colombiana de los tiltimos veinte alios es el cambio mas importante del pais en el mismo 
periodo. Pero , a mi juicio, este proceso sana ha conllevado un problema grave: durante 
este periodo se desvanece la moral religiosa y las gentes no han sido preparadas con una 
etica civica que sustituya 10 que antes se cumplio como mandamiento divino. De hecho 10 
que se ha dado es elsecularismo. Es una sociedad que salta del institucionalismo catolico 
a la anomia social sin haber conocido la secularizacion". (de Roux, F. J. , 1987) 

En este orden de ideas, el disefio no tiene sus antecedentes en el pensamiento 
o la cultura extendidos, sino en las ideas presentes en elites burguesas e intelec
tuales, que desde la primera mitad del siglo XX abonan el terreno en el que lIego a 
instalarse a partir de los setenta. En efecto, el disefto grafico profesional presenta 
en su nacimiento fuertes vinculos con el arte, especificamente en su variante de 
arte publicitario; y el disefto industrial, con la arquitectura moderna. Se puede 
anotar ademas que estas elites se ubican en las sociedades urbanas, es decir en las 
ciudades, en un pais eminentemente rural, 10 que confirma aun mas la reduccion 
del campo en el que pudo ser instal ado un pensamiento de disefio. [l) Esas elites 
minoritarias reprodujeron, como en los momentos de la independencia, el inte
res por las ideas ya no solo europeas sino de caracter internacional: "El entusias-
1110 hacia la modernizacion no podia pasar en ese momenta de intentos minoritarios 
hechos por personas interesadas en sacudir delletargo al menos algunos sectores de la 
sociedad". (Saldarriaga,A. , 1986, p. 43) 

Colomb1a 

(1) Es claro que en Latinoamerica las 
sociedades urbanas aseguraron desde la 
colonia la presencia de la cultura europea, 
asumiendo el papel ideologico que se Ie 
habia asignado a la ciudad como centro de 
poder, segun 10 plantea Jose Luis Romero 
en Las ciudades y las ideas: y que operaron 
luego como los centros de ingreso de la 
cultura occidental tanto en su interpretacion 
y modernizacion, como en su version de 
masificacion. 
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En la ciudad de Medellin, por ejemplo, encontramos 10 que algunos consideran 
los inicios del arte moderno en Colombia, que en este trabajo se ven mas bien 
como una de las primeras manifestaciones de la grafica moderna en el pais . En 
1915 Felix Mejia Arango, "Pepe Mexia" funda la revista Pan ida y en torno de ella se 
conforma el grupo de "Los Panidas" al cual se vincula tambien Ricardo Rendon. 
Estos , junto con Sergio Trujillo Magnenat, forman parte de esa vanguardia tem
prana vinculada a la primera grafica editorial y publicitaria moderna del pais. Esta 
ultima ligada a la dinamica de industrializacion, la cual solo es posible apoyada en 
el pensamiento moderno. 

El saIto a 10 moderno se presento por los mismos anos tambien en la arqui 
tectura. Y se puede decir "saIto" porque en la mayoria de los campos el paso a 10 
moderno en el pais es sinonimo de ruptura. El edificio de la Fabrica Nacional de 
Chocolates, tambien en Medellin, es reconocido como el primer edificio con este 
caracter, pero ellenguaje definidamente moderno se expreso en los edificios de 
la Ciudad Universitaria en Bogota, especialmente en los disenados por Leopoldo 
Rother y Bruno Violi en la decada del '30. De la mano del desarrollo de la arquitec
tura moderna va a llegar la preocupacion por el diseno industrial, especificamente 
en el sector del mobiliario , como complemento de la espacialidad construida. La 
revista PROA, que registra este desarrollo desde 1946, se presenta como revista de 
"Urbanismo, Arquitectura, lndustrias" e incluye desde 1948 articulos relacionados 
con el tema. 

Despues de un recorrido tan general como necesario para la confirmacion de 
la hipotesis , se puede revisar el escenario en el que se situan la grafica y el objeto 
material al inicio de la segunda mitad del siglo XX. A partir de alli se comprende 
como su historia -entre 1950 y el 2000- puede ser identificada como la pugna 
entre la vision moderna y unificada del mundo y una vision diferente presente en 
Colombia, que no se dejo reducir a 10 universal. 

El afan por 10 moderno, que en gran medida hasta hoy se manifiesta como un 
deseo, escindio en dos grupos a quienes se ocupaban de Ia cultura material: los 
modernos y los otros. Pocos y ligados a las elites los primeros; muchos y ligados a 
10 colectivo, los segundos. Esa escision genero una suerte de nueva estratificacion 
cultural-desarraigada como la de origen aristocratico y no necesariamente ligada 
al poder economico como la de origen burgues- y produjo un distanciamiento 

DDOA 

Portada de la revista Proa, 64. 1952. 11391 Portada de la revista EI Bastardito. 1994. 
Olseno. lucas Ospina. Bernardo Ortiz. 
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entre el pensamiento y el imaginario colectivo. Los modernos se apoyaron en la 
idea de proyecto y de progreso. Hubo otra corriente que defendiolo vernaculo 
y la tradicion y generaron expresiones variadas, que van desde 10 puramente 
tradicional , como en los objetos artesanales e indigenas, a 10 popular urbano , una 
amalgama entre la herencia, la pretension de ser moderno y la limitacion de los 
recursos. Observar los recorridos del pensamiento y la cultura entre la decada del 
' 50 y el fin de siglo equivale aver el transito de una modernidad en ascenso que 
pretendio igualarnos y unificarnos con Occidente hacia un reconocimiento de 10 
di verso y de la diferencia. En ese transito se debe aceptar que en gran medida el 
papel del diseiio ha sido el de contribuir a la instalacion de 10 moderno y, en mu
chos casos , ha jugado el papel irreflexivo de colooizador 0 , en un sentido critico, 
ha desempeiiado el roJ de los "sujetos coloniales", es decir " ( .. ) de colonizados por 
U11 0S y colonizadores de otros". (Garrido, A. , 2003, p. 73) 

Industrializaci6n, comunicaci6n: el ascenso del diseno 
En el proceso de industrializacion colombiano se encuentra el origen del 

disefio profesional. En el caso del disefio grafico, en cuanto la necesidad de crear 
imagenes que identificaran y diferenciaran el producto, demando de un profesio
nal especializado. Esta necesidad se comenzo a ver en Colombia hacia la decada 
del '30, coincidiendo con el prinIer auge de la industrializacion del pais. De forma 
mas radical sucedio en el caso del disefio industrial: la profesion no pudo aparecer 
hasta tanto estuvo consolidado un sector industrial que la requiriera: esto ocurrio 
a finales de la decada del ' 70. 

Desde la politica econornica, se presentan tres etapas en el desarrollo industrial 
de Colombia: industrializacion por sustitucion de importaciones (ISI) , promo
cion de exportaciones y apertura econornica. Jesus Bejarano aclara el caracter de 
las dos primeras. En 1989 afirmaba: "Pueden distinguirse en este proceso dos etapas: 
una sustitutiva de importaciones, que si bien se inicia desde los a/ws treinta, adquiere su 
co11figuraci6n precisa enla decada del cincuenta y mantendrd su cardcter estrictamente 
sustitutivo hasta 1967. La otm, prolongando la etapa anterior, inicia su curso al amparo 
del estatuto cambiario de 1967 y de la reforma constitucional de 1968, adquiriendo su 
cabal realizaci6n merced ala favorable coyuntura mundial de comienzos de la decada del 
setenta. En esta etapa, la industria colombiana, sin abandonar ( .. ) su cardcter sustituti-

o b 

Grdfica popular. BIIS escalera Andes, 

AntloqUia Dec ada del '80.11411 
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[21 Vale aclarar que los autores cuando se 
refieren a mineros de rio se re fieren a las 
personas que buscaban oro en la orilla de los 
rios de manera artesanal. 

vo, apoyara la expansion Jundamentalmente sobre la exportacion de manufacturas (. . .)" 
(Bejarano, J. A , 1989, p. 221). La tercera etapa comenzo con la politica de apertura 
y el proceso de internacionalizacion de la economia en 1990. 

Es importante senalar los factores que incidieron en la consolidacion de la 
base industrial con anterioridad a la decada del '50, a los efectos de establecer la 
relacion del diseno con el desarrollo industrial y con las circunstancias externas: 
la Primera Guerra Mundial y la crisis del '30, fueron determinantes de la con 
solidacion de la industria liviana en el pais. Especialmente la crisis del '30, que 
permitio al equipo ya montado trabajar a plena capacidad en un mercado rela
tivamente libre de manufacturas extranjeras (Tirado, A, 1977, p. 214) . El mismo 
autor considera que la creacion de la industria liviana produce un viraje en las 
relaciones comerciales internacionales del pais, que pas a de aparecer como 
consumidor de bienes de consumo a aparecer como consumidor de bienes de 
capital para el crecimiento de la industria. Este paso, apoyado mas adelante por 
la politica proteccionista, crea "lazos mas organicos de dependencia", que se 
sostienen hasta nuestros dias; lazos que son de dependencia tecnologica vistos 
desde la optica de diseno. 

La Segunda Guerra Mundial significo un momenta de bonanza, producto 
de la coyuntura internacional. De acuerdo con Alberto Mayor Mora: "La inieia
tiva empresarial colombiana llego a sectores donde antes habia predol11inado el taller 
artesanal. Sectores como la madera 0 el electrico, si bien empezaron en pequena escala, 
Jueron progresival11ente consolidandose". (Mayor, A , 1989, p. 342) Paralelamente, la 
guerra significo el mayor ingreso de la inversion extranjera en diferentes frentes: 
en el de insumos para la construccion , en la industria alimenticia y en el sector 
papelero. En ese mismo lapso se crearon el Instituto de Fomento Industrial, IFI, 
y la Asociacion Nacional de Industriales, AND!, como indicadores adicionales del 
dinamismo industrial manufacturero. 

Sin embargo, este proceso de industrializacion implico un salta brusco debido 
al caracter preindustrial, es decir premoderno y tradicional, que existia en el pais, 
como se menciono anteriormente. Un ejemplo que muestra en un territorio con
creto esa falta de preparacion para entrar en la industrializacion es el saito tecno
logico manifiesto en el momenta en que fue creada la sidenirgica de Paz del Rio. 
Alberto Mayor Mora identifica el inicio de la siderurgica con una "pequena Babel", 
a la que llegaron de todo el pais y del exterior mas de 6000 operarios y funcio na
rios , entre obreros, tecnicos , ingenieros y administradores. No faltaron ala cita con 
el acero, dice, "mineros del Choeo, llevados equivoeadamente por un ingeniero aleman, 
quien habia oido hablar de la gran capacidad l11inera del negro de la region. Nadie Ie 
aclaro que 10 eran, eiertamente, pero de rio".[2] Segun el autor, la operacion de la 
planta fue una calamidad durante los primeros diez anos: al ano no habia Uegado a 
la mitad de su capacidad de produccion nominal, errores de diseno produjeron de
ficiencias en el rendimiento de algunos sectores, algunos equipos se desgastaron 
antes del tiempo estimado. Todo "10 eual demostraba que el pais no podia dar el saito 
ala revolucion industrial abreviando etapas tecnologieas mediante decretos oficiales". 
(Mayor, A , 1989, p. 348) Paz del Rio se sostuvo por la percepcion que generaba en 
el pais, la de estar dando el saito a la industrializacion y la modernidad. 

Veamos en segundo lugar la influencia ejercida posteriormente por los linea
mientos de la Comision Economica para America Latina de las Naciones Unidas 
(CEPAL), en la etapa de promo cion de exportaciones. La crisis del '30 dramatizo 
la dim ension de la dependencia latinoamericana y genera nuevas visiones en 
las estrategias de desarrollo, que fueron reunidas en la perspectiva de la CEPAL, 



desde finales de los cuarenta. Liderada por Raul Prebisch, la CEPAL considero que 
la unica manera para salir del subdesarrollo era realizar un esfuerzo continuo para 
Jograr la industrializacion. En consecuencia, el Estado debia proteger la industria 
nacional a traves una activa politica de proteccion arancelaria que interpusiera 
barreras a la entrada de aquellos productos que se producian en el pais. Se consi
deraban vitales, ademas, la planificacion y la integracion regional. La linea trazada 
fue acogida en Colombia, como en otros paises de Latinoamerica. En Colombia, 
para proteger Ja industria, 0 mejor aun, el proceso de industrializacion, y para el 
aho rro de divisas generadas por un debiJ y en ese entonces poco diversificado 
sector exportador, dominado practicamente por un solo producto: el cafe. 

En 10 que interesa al diselio , entre los alios 1960 y 1968 se marco 10 que los 
economistas denominan la concentracion industrial 0 la monopolizacion, pro
ducto de la incorporacion de tecnologia y del necesario aumento de productivi
dad. Otro aspecto por resaltar es que " (. . .) durante la decada del sesenta, la economia 
del pais se intern6 cada vez mas profunda mente en el proceso de industrializaci6n 
adoptando el camino de la diversificaci6n, que modific6la estructura productiva (. . .) La 
diversificaci611 fue uno de los mecanismos de expansi6n de las antiguas ramas industria
les". (Mayor, A, 1989, p. 352) 

En ese entorno industrial , y quiza debido a el antes que a otras consideracio
nes, aparecieron el disefLo industrial y la profesionalizacion del diselio grafico 
en el pais. La preocupacion por la productividad y el desarrollo tecnologico, por 
la diversificacion de la produccion, tanto como el interes por la comunicacion 
comercial de la marca y el producto, desarrollaron en la academia el interes por 
formar los nuevos profes ionales que requeria la industria. Pero es el paso a la 
politica de promocion de exportaciones en 1968 el que permite la presentacion 
defin itiva del disefto. Hay que mencionar como hecho enormemente significativ~ 
para el disefto la creacion del Fondo de Promocion de Exportaciones, PRO EXPO, 
como parte del respaldo institucional a esa politica. Y se considera de enorme 
importancia porque PRO EXPO fue el receptor de seis de las ocho delegaciones que 
llegaron al pais en respuesta a la solicitud de asistencia internacional, que, segun 
el documento para la creacion de la Carrera de Diselio Industrial en la Universidad 
Nacional, tenia como objetivos: "1) Lograr productos competitivos en los mercados in
ternacionales. 2) Lograr una racionalizaci6n en los materiales, sobre todo en el empaque 
del producto. 3) ElevaI' la calidad". Este enfoque exportador estuvo presente durante 
los a.ftos setenta y ochenta. 

Fue precisamente en este periodo, especificamente entre 1961 y 1972, en el que 
la industria de las artes graficas adquirio un impulso mediante la tecnificacion de 
sus plantas, 10 que permitio una ampliacion de su capacidad productiva. De hecho, 
el desarrollo del sector colo co "al pais en cuarto puesto en America Latina y como /ider 
de la industria grafica en el Crupo Andino". (Canal, G. y Chalarca, T., 1973, p. 228) Dos 
decadas despues , dicho desarrollo hizo posible que los diseliadores se vincularan 
con el en el campo del disefto editorial. 

La tercera etapa del desarrollo industrial-la de apertura economica-, aun 
cuando conservo el enfoque exportador, cambia drasticamente el entorno comer
cial de las empresas. Nacio como parte de un nuevo recetario emanado de 10 que 
se conoce como el "Consenso de Washington".[3l Esta politica se acompano de 
otras propuestas dentro de los lineamientos que se sentaron desde finales de los 
ochenta, form ulados con el proposito de resolver los problemas mas relevantes de 
America Latina: el deficit de los paises, la ineficiencia de las empresas publicas, el 
aislarniento de la competencia y los precios elevados de los productos en el merca-

Colombia 

[31 Segun Alfredo Taro Hardy, "EI terminG 
'Consenso de Washington' fue acufiado en 
1989 por el economista John Williamson, 
para englobar ellistado de diez directrices 
visualizadas por el Departamento del Tesoro 
norteamericano, el Fondo Monetario Interna
cional, el Banco Mundial y un grupo de centros 
de reflexi6n y analisis de esa capital, como 
panacea de reforma econ6mica" . Para Hardy, 
dentro del conjunto de normas se encontra
ban disciplina fiscal , reforma impositiva, 
liberalizacion comercial, privatizacion, desre
gu lacion, prioridades de gasto publico, etc. 
Para Joseph E. Stiglitz, "La austeridad fiscal, 
la privatizaci6n y la Iiberalizaci6n de los mer
cados, fueros los tres pilares fundamentales 
aconsejados por el Consenso de Washington 
durante los afios ochenta y noventa" Toro 
Hardy, Alfredo, Tiene Futuro America Latina, 
Villegas Ed itores, Bogota, 2004. 
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[41 Sobre el particu lar existen, segun Jose 
Chalarca, dos fechas posibles: 1669, ano 
en el que, se dice, Juan de Silva Saavedra 
trajo para la Hacienda Parodias len Flori da 
Va lle) la primera imprenta; 1737, ano en el 
que la Compania de Jesus tra jo a Bogota una 
imprenta, de la que se conservan documentos 
autenticos. Canal Ramirez, Gonzalo, Chalarca, 
Jose, Encic/opedia de Desarrollo C%mbiano, 
vol. II. Artes Graficas, Canal Ra mirez-Antares, 
Bogota, 1973. 

do, el rezago tecnologico y la inflacion descontrolada, entre otros. En Colombia la 
apertura economica se inicio a finales del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y 
se concreto, como estrategia de choque para lograr la modernizacion industrial, en 
la administracion de Cesar Gaviria (1990-1994). Con la apertura llega una nueva 
preocupacion por el diseno; tanto el gratico como el industrial fueron vistos como 
herramientas para resolver los problemas de competitividad del sector industrial 
colombiano. Pese a que la coyuntura fue favorable para el diseno , se debe dejar 
sentada la existencia de posturas criticas frente ala aplicacion de las politicas del 
Consenso de Washington. 

La promocion de exportaciones y la apertura economica marcaron sin lugar 
a dudas el desarrollo del diseno en Colombia. La promocion de exportaciones 
creolas condiciones necesarias para que en algunos industriales y en algunas 
dependencias del Estado se tomara conciencia del rezago que presentaba el 
producto colombiano comparativamente con 10 que habia en los paises de
sarrollados; dicha conciencia opero como marco en el cual gano presencia el 
diseno. No por coincidencia ni aisladamente de estos procesos , aparecieron los 
prim eros disenadores y las primeras academias en el panorama nacional. Pero 
fue la apertura economica la que introdujo el diseno cabal mente en el panorama 
del aparato productivo. La apertura economica exigio de los industriales y de l 
Estado reconocer la necesidad del disefio como factor de competitividad en los 
mercados internacionalizados. 

Grafica y disefto en Colombia 
Si bien este trabajo se ocupa de los ultimos periodos de la gratica en Colom

bia , que incluyen la aparicion del diseno grafico profesional , la continuidad que 
se presenta con los periodos anteriores exige que estos sean considerados para 
la eomprension de su historia. La importancia de revisar los rastros del trabajo 
grafico distantes en el tiempo obedece a que aqui el diseno grafieo es reconocido 
como un campo profesional que reunio dos aetividades existentes en el medio y 
les dio un soporte teo rico y conceptual: las artes graficas y la grafica publicitaria . 
Paralelamente al diseno, esas actividades siguieron desarrollandose por traba
jadores formados empiricamente y, por 10 tanto, en la grafica del fin de siglo en 
Colombia coexisten la grafica profesional, una grafica empirica e incluso una 
grafica popular. La grafica profesional vincula tanto a profesionales con forma
cion especifica como a profesionales con formacion en otras areas, une la grafica 
colombiana con la dinamiea del mundo y responde a una vision cosmopolita; la 
grafica empirica, derivada del ofieio, responde a los problemas de produccion e 
impresion, y sin pretensiones vanguardistas adopta un sentido practico ligado 
a 10 economico; y la grafica popular, anonima, incorpora el imaginario colectivo, 
fusiona la tradicion y, por 10 tanto, se entreteje fuertemente con las circunstancias 
locales. Desde la existencia de ofieios anteriores , se pueden definir los siguientes 
estadios de desarrollo del diseno grafico: 

El de las artes grafieas y otros ofieios afines al diseno. Este estadio se desarrollo 
desde la llegada de la imprenta al pais hasta ellapso comprendido entre 1910 y 
1936, en el que nuevas publicaciones y artistas publicitarios generan una vis ion 
que valoriza el sentido estetico de la grafica.[41 
El del desarrollo de la ilustracion y la grafica publicitaria, que se inicia en 1910 y 
se prolonga hasta ellapso comprendido entre 1950 y 1969, tramo coinciden te 
con la creacion de los primeros programas de formacion de disenadores en el 
nivel tecnico. 



EI estadio de profes ionalizacion del diseno grafico, que va desde 1950 hasta el 
comienzo de los an os ochenta, en el que se considera especialmente el lap so de 
1963 a 1981 como cierre de este estadio , por cuanto se crean en ellos primeros 
programas que ll evaran a la formacion profesional. 
EI de visibilidad y expansion, que empieza en 1970 con las primeras exposicio
nes de diseno grafico y se caracteriza por la ampliacion de los campos de ejer
cicio profesional, en es pecial los definidos por el advenimiento de las nuevas 
tecno logfas. 
Conviene aqui anotar que, por su origen hi storico, el diseiio grafico y la pu

bLicidad tienen puntos de interseccion , umbrales que hacen dificil definir donde 
culmina el uno y donde se inicia la otra. Aunque quiza no sea necesario declararlo: 
al fin y al cabo, tanto las agencias de publicidad hacen grafica, como los disenado
res grafi cos hacen publicidad. 

Antes del diseno gratico profesional. Las artes graticas, la ilustracion 
y la gratica publicitaria 

Las artes graficas se pueden considerar como el primer ensayo de tecnificacion 
en el pais y la primera industria de transformacion en Colombia. En un principio, 
los encargados de componer, bocetar y armar las piezas graficas eran impreso-
res traidos del extranjero por los duenos de las distintas imprentas. Este oficio, 
orientado inicialmente a los aspectos tecnicos, se transmitio gel1eracionalmente, 
pero hacia la primera mitad del siglo XX esta transmision habiaincorporado 
la ensenanza de conocimientos generales de caligrafia, dibujo y algunas otras 
disciplinas , 10 cual podria juzgarse como el inicio de la ensenanza de elementos 
que vendrian a conformar el conocimiento academico del diseno. De esta ultima 
epoca son algunas publicaciones elaboradas con un enfoque estetico. Se pueden 
destacar la revista EI GrafteD, de 1910, y Cromos, de 1916; la Revista Pan , de Enrique 
Uribe White, creada en 1935; la revista Rin Rin y La Revista de las Indias, de 1936, 
concebidas por Sergio Trujillo Magnenat. Esos casos se pueden considerar como 
antecedentes de 10 que hoy podria denominarse di seno editorial. 

EI segu ndo de los oficios que anteceden al diseno grafico, el arte publicitario, 
nace al mismo tiempo que las revistas mencionadas . En elI as se comenzo a ofrecer 
la preparac ion de avisos originales; no obstante, la genera lidad continuaba siendo 
el uso de c1ises 0 modelos norteamericanos, que resultaban mas baratos que la 
creacion de publici dad propia y original. Hacia los anos treinta, debido al creci
miento industrial y al reordenamiento del consumo, se busco novedad en la ima
gen pub licitaria con el fin de Uamar la atencion del c1iente y establecer diferel1cias 
entre los productos. Simultal1eamente, se inicio en el pais la creacion de marcas; 
ilustra 10 anterior la conformacion de los primeros departamentos de publicidad 
en empresas como Coltabaco (1924) y Bavaria (1940) , con los que se vi nculan 
arti stas plasticos, que se encargaban principalmente de la concepcion de las 
imagenes que acompanaban los textos publicitarios. Estos personajes, que son los 
prinleros artistas publicitarios, enriquecieron la imagen con conceptos novedosos 
y con tecnicas traidas de las bellas artes. Se encargaron de fusionar la i1ustracion 
con las ideas, de identificar mediante las imagenes de marca, de explorar la ima
gen fotografica, de crear tipografias y otros elementos graficos. Entre 1935 y 1940 
Ricardo Rendon diseno las cajetillas de cigarri llos Piel Roja , Pierrot, Golf, mientras 
que Ja ime Posada, Luis Eduardo Viecco, Fe lix Mejia y Humberto Chavez disenaron 
los logot ipos de Coltabaco, Coltejer, Fabricato y Compania Nacional de Chocolates. 
Por otra parte, se realizaron los primeros carte les en los que se utili zo la ilustra-
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cion para promover acontecimientos: Sergio Trujillo Magnenat creolos carteles 
para los Juegos Deportivos Bolivarianos de 1938, realizados en Bogota. 

Los anteriores ejemplos son considerados los primeros resultados graficos de 
diseno, anteriores ala aparicion del diseno grafico profesionaJ . 

La profesionalizacion del diseno grafico 
Desde los anos cincuenta, los procesos de interculturacion e intemaciona

li zacion -apoyados en el cine, la radio y la television- , la industrializacion y la 
concentracion de la poblacion en los centros urban os hicieron crecer el in teres por 
la imagen, especialmente par la imagen de marca, pero tambien por la institucio
naJ. Ejemplo de esta preocupacion es el encargo hecho por la Federacion Nacional 
de Cafeteros en 1959 a la agencia de publici dad norteamericana DDB (Doyle Dane 
Bembach) de un simbolo que identificara al cafe en los mercados internacionaJ es: 
de dicho encargo resulto el muy conocido "Juan Valdes". En la decada del '60, dos 
de los precursores del diseno grafico en Colombia inician su actividad profesional: 
Dicken Castro, arq uitecto , que en 1962 creo una oficina que se ocuparia del di seno 
grafico, en especial de la creacion de simbolos de caracter institucional ; y David 
Consuegra, formado en la Universidad de Yale, quien llego al pais en 1963 y cuyo 
principal campo de accion en estos anos fue la creacion de "logosimbolos". 

Para ejemplificar los trabajos de la epoca se pueden mencionar los simbolos 
creados por Dicken Castro para el XXXIX Congreso Eucaristico Intemacional en 
1968, para Vuelven los Caballos en 1975, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, 
Colsubsidio, en 1977 0 el Instituto Colombiano de Seguros Sociales en 1980. Son 
tam bien ejemplos los simbolos disenados por David Consuegra para el Teatro 
La Mama en 1964, el Museo de Arte Modemo y el Instituto Nacional de Radio y 
Television, Inravision, en 1965, el de la Bienal de Arte de Coltejer, en 1967, 0 el 
de Artesanias de Colombia en 1968. A la par de estos dos disenadores profesio
nales , ejercieron otros en campos como la diagramacion y el diseno de carteles. 
Fue el caso de Benjamin Villegas , quien desde 1967 realizo trabajos con la revista 
Ldmpara, los periodicos Nueva Frontera y EI Pais de Cali; el de Marta Granados , 
quien diseno catalogos para el Museo de Arte Modemo de Bogota, colecciones de 
lib ros de Colcultura editados en los anos setenta, carteles para el Salon OP graficas 
de 1983 y para eventos de la Fundacion Patrimonio Filmico Colombiano; el de 



carollo Umana, quien des de 1973 realizo trabajos tam bien para la revista Ldmpara, 
el Banco de la Republica y el Museo Nacional. En este estadio, pues, se consolida 
el trabajo profesional y para finales de los noventa existia ya un numero suficiente 
de profesionales que permite decir que el diseiio grafico habia generado el espacio 
necesario para su desarrollo. 

As], la profesionalizacion es vista desde una doble perspectiva: par una parte, 
desde la demanda y la existencia de profesionaJes ocupados de la grafica desde la 
6ptica del diseiio; y por otra, desde la aparicion de programas en las universidades 
para la formacion de diseiiadores graficos. 

Los programas formativos datan de 1963, primera fecha documentada sobre 
su existencia. Es importante aclarar que los primeros que se dictaron eran de nivel 
tecnico, nivel en el que se ofrece aun el mayor porcentaje de programas. Este en
foque se explica por la existencia de los oficios mencionados en el primer estadio, 
que genero una demanda de personal capacitado para ejercerlos. Asi, en referencia 
a Ja grafica publicitaria, se creo en la Universidad Nacional el programa Experto 
en Diseiio Grafico, que luego cambia al de Arte Publicitario; mientras que, en 
referencia a las artes graficas, se creo en 1967 el Centro NacionaJ de Artes Graficas 
del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual "surgio como una respuesta a la 
inquietud planteada por los industriales del ramo en todo el pais ya que ( .. .) la industria 
grdftca ( .. .) no comaba con un centro de capacitacion para satisfacer a su demanda 
creciente de personal califtcado". (Canal , G. y Chalarca, J., 1973, p. 228) 

La profesionalizacion del oficio que se presento a partir de esos primeros pro
gramas estuvo signada por la discusion entre una formacion que respondiera a la 
demanda existente de artistas publicitarios y la ampliacion del campo, ejemplifi
cada en la formacian de diseiiadores graficos. Tomemos como caso llustrativo la 
disputa que se dio en la Universidad Nacional : con anterioridad a 1963 se habian 
ofrecido cursos de arte publicitario a estudiantes de bellas artes y artistas en gene
ral. A partir de esa experiencia se creo el programa tecnico que otorgaba el titulo 
de Experto en Diseiio Grafico, que luego se denomino "Arte Graftco Publicitario, 
menos audaz, pero mas consecuente con el interes de los docentes encargados y el desem
peno real del oftcio". (Chaparro, F. , 2005 , p. 15) El programa profesional tome el 
nombre de Diseiio Grafico nuevamente en 1970, pese a que continuaba el enfoque 
publicitario y comercial de los cursos tecnicos. Esta denominacion fue producto 
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de " la presencia de disefiadores grdficos forl11ados en el exterior, la inserci6n de te6ricos 
de la c0l11unicaci6n, el reconocimiento de la disciplina por parte de algunos sectores aca
demicos, profesionales y sociales, (. . .) enl11edio de un profundo y tortuoso debate con los 
profesores que aun propendian por mantener e/ perfil publicitario". (Chaparro, F. , 2005, 

p. l6). La profesionalizaci6n queda completada con la creaci6n de programas de 
formaci6n: el ofrecido en la Univers idad Jorge Tadeo Loza no desde 1967, seguido 
de la conversi6n del programa de nivel tecnico a nivel profes ional en la Univer
sidad Nac ional en 1970, y de la aprobaci6n del programa de Diseno Grafico en la 
Univers idad Pontificia Bo li variana de Medellin en 1981. 

Visibilidad y expansion del disefio 
El trabajo realizado por los profes ionales , la conciencia del sector empresarial de 

la necesidad de la imagen y el i.nteres de algunas instituciones en el tema lograron 
en los aiios setenta que el di seno grafico iniciara un proceso de aumento de vis ibili
dad. Bsta es la caracterfstica determinante del estadio con el que se cierra el siglo xx. 

En 1970 se organ iz6 una expos ici6n itinerante de los simbolos disenados por 
Dicken Castro, que visit6 las ciudades de Bogota, Cali y Medellin . En el mismo ano 
se reali z6 la Exposici6n Panamericana de Artes Graficas "Cart6n de Colombia" 
en Cali, y un ana des pues se iniciaron las Bienales Americanas de Artes Graficas 
en el Museo La Tertu lia de la mi sma ciudad. En el Centro Colombo Americano de 
Bogota, Marta Granados rea liz6 la exposici6n "Disenos" en 1972. A partir de ali i 
las expos iciones es tuvieron presentes, tanto las de disenadores extranjeros como 
retrospectivas de la producci6n grafica de los diseiiadores nacionales. 

Los concursos fueron otra actividad que marc6 la presencia del di sefio. En 
1988 se realizaron, por ejemplo, concursos para ell ogotipo y el slogan de los cien 
arios de Bavaria - empresa fabricante de cervezas- y para Colciencias -entidad del 
Estado para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia-. Va le destacar el concurso 
adelantado por la Corporaci6n Nacional de Turismo para crear una marca pais en 
1991. Ala convocatoria se presentaron l764 propuestas y el simbolo ganador se 
aplic6 en las camparias de la Corporaci6n en el orden internacional. Pese a que la 
convocatoria fue abierta al publico, los cinco primeros puestos fueron obtenidos 
por diseiiadores graficos 0 profes ionales relacionados con el area de diseiio. 
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Un tercer elemento de visibilidad fue el trabajo de los disenadores para cam
panas polfticas; pOI ejemplo, la imagen creada por Carlos Duque en 1982 para 
la campana de Luis Carlos Galan, candidato a la Presidencia de la Republica, y 
la creada por Carlos Lersundy para la campana de Cesar Gaviria, elegido para el 
periodo 1990 -1994. 

Ahora bien , son significativas para finales de los ochenta, la ruptura con las 
artes y la comprension de la profesion como actividad autonoma, gracias en gran 
medida a la madurez que se habfa logrado desde la actividad profesional pero, es
pecialmente, desde el desarrollo de la conceptualizacion de la profesion aportada 
por la academia. Dos si tuaciones corroboran 10 anterior: la cercanfa que mantuvo 
el di seno grafico con el arte se puede observar aun en 1976 en la III Bienal Ameri
cana de AItes Graficas, realizada en la sede del Museo de Arte Moderno La Tertulia 
de Cali . EI tema de esta Bienal fue la ecologfa y tuvo como finaJidad "dar a canocer 
a los artistas, a los criticas de arte y al pLiblico las tendencias y realizaciones vigentes en 
el artegrdfica actual" (Gomez, G., 1976, p. 34); sin embargo, existio dentro de la 
Bienalla categoria de diseno grafico, considerado como un sector de las artes. 
Contrasta es to con la situacion que se presento despues, en el XXX III Salon Nacio
na] de AItistas en 1989, al que tam bien fueron convocados los disenadores grafi
cos. En el Boletfn N° 9 de la Asociacion Colombiana de Disenadores se registran 
algunos de los argumentos de la negativa a participar: "EI salon (. .. ) es para artistas 
y yo no soya rtista, par eso no participo"; otro tes timon io: "Los disefiadores grdficas no 
tienen par que estar aM. Porque e/ Salon de Artistas es de artistas, sencillamente". 

Si los ochenta se cierran con la aclaracion de un conflicto, el inicio de los noven 
ta presenta una nueva situacion de contradiccion. La aparicion de la computadora 
y los ento rnos virtuales genera un cambio drastico en la forma de proceder del 
disenador yen los modos de produccion, 10 que altero la concepcion del diseiio 
grafico. Aquellos generaron, por una parte, una crisis en los ambitos de aplicacion 
profes io nal , de forma mas marcada en la ilustracion y la diagramacion, que des
plazaron el trabajo manual a la pantalia; y por otra parte, abrieron nuevos campos 
de accion, como fueron la web y 10 multimedial. El conflicto entre la idea de crisis 
y la de ampliacion de los campos fue la constante del cierre del siglo. Ella abre 
tambien una fisura entre los disenadores que acogen irres trictamente la expresion 
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resultante de 10 digital y quienes , apoyados en la calidad que habia alcanzado la 
grafica sin medios digitales, continuan desarrollandola. 

El articulo de Mariana Mosquera sobre el cartel muestra cJaramente estos mo
dos de concebir la grafica: "En cuanto al dise(1O de carteles, el reto de los noventa fue 
mantener el espacio que las pantallas ( . .) estaban conquistando ( .. J. Se trataba de res
catar, del placer complejo de 10 electr6nico, el producto urbano impreso, que en realidad 
nunca ha perdido vigencia en nuestro medio". (Mosquera, M., 2005 , p. 69) EI cartel en 
Colombia ha sido marcadamente cultural , caracterlstica que se refuerza duran te 
los noventa. Ejemplos destacables de este perfodo son la continuacion del trabajo 
de Marta Granados, quien realizo carteles para el Festival de Teatro de Bogota, 
para peliculas colombianas como "Rodrigo D. No futuro" y "Tecnicas de Duelo", 
y para el Salon Nacional de Artistas, entre otros acontecimientos culturales; eJ 
trabajo de Diego Amaral, qui en disenolos carteles para diferentes versiones del 
Festival de Musica Contemporanea y para el Teatro Libre; los trabajos de Freddy 
Chaparro y Carlos Duque. 

La imagen de marca, otro de los ambitos de aplicacion tradicional del diseno, 
experimento una dinamica especial. EI sector financiero, tras el arribo de la banca 
multinacional, requirio del trabajo del disenador para los cambios de imagen; otro 
tanto sucedio en Jos grandes almacenes y supermercados, que vieron la necesidad 
de refrescar su imagen, debido a la apertura y ala lie gada a la escena de los aIm ace
nes de grandes superficies. 

Para finales de los noventa, el disefio grafico toca nuevos ambitos como la 
infografia -principalmente en periodicos y medios de informacion- y el diseno de 
paginas web. En los dos casos se presenta una doble situacion: en primer lugar, 
un caracter efimero de la imagen; y en segundo lugar, el ocultamiento del disena
dor como individuo tras la idea del trabajo del grupo. Esto completa el panorama 
general de confusion y ampliacion de fronteras del cierre del siglo. 

Producto industrial y disefi.o en Colombia 
Los origenes del diseilO industrial en Colombia presentan un camino dife

rente del identificado en el diseno grafico. En el caso del diseno industrial, la 
inexistencia de un modelo de produccion industrial extendido, hasta antes de los 
arios cincuenta, hacia imposible el ejercicio de tal actividad. Los intentos de crear 
industrias fueron fallidos hasta entrado el siglo XX y la presencia de un aparato 
productivo industrial que requiriera del disenador solo se dio hasta el momenta 
de aplicacion de la politica economica de promocion de exportaciones. As!, en 
referencia al diseno industrial se pueden definir historicamente los siguientes 
estadios: el de incubacion 0 gestacion de una idea , que va desde la decada del ' 50 
hasta ellapso comprendido en tre 1974 y 1978, en el que se crean los cuatro pri 
meros programas de formacion profesional; el de construccion de la disciplina y la 
institucionalizacion de la profesion, que abarca desde 1976, ana de fundacion de 
la Asociacion Colombiana de Disenadores, hasta ellapso comprendido entre 1991 
y 1993; y un ultinl0 estadio de insercion en el aparato productivo y de visibilidad 
social, desde 1993 hasta los ultimos dias. 

El impulso del proyecto 
Diferentes hechos concurren como antecedentes inmediatos del nacimiento 

del diseno industrial. En primera instancia, la preocupacion de un grupo diverso 
de arquitectos interesados en el mobiliario; en segunda instancia, la Ilegada al pais 
de profesionales formados en el exterior; en tercer lugar, la aparicion en el sector 



industrial de empresas productoras de bienes intermedios , acompafiada de un 
cambio en la mentalidad empresarial. 

Las primeras referencias documentadas al disefio de producto en Colombia 
las encontramos desde los afios cincuenta del pas ado siglo. Se presentan princi
palmente asociadas al disefio interior y de mobiliario. Es el caso del trabajo del 
decorador Anatole Kasskoff, quien "en 1946 es invitado por la firma Boris Solwloff 
S.A. y viene a Colombia para encargarse de las obras de decoracian del palacio de San 
Carlos y del Capitolio Nacional". (Grupo investigacion A. Kasskoff, 2001, p. 6). EI 
trabajo de Kasskoff, junto con el de Boris Sokoloff, represento el inicio de una era 
caracterizada por la ruptura con el modelo del mueble tradicional. Esta inquie
tud estaba invariablemente ligada a la preocupacion de arquitectos interesados 
tambien en el mueble como complemento de la arquitectura, y dio paso al sur
gimiento de la profesion . De los cincuenta data la primera exposicion -dedicada 
al mueble y la decoracion residencial- que se encuentra registrada hasta la fecha , 
organizada en 1956 por el grupo ASPA; por esa misma epoca surgiola figura de 
director artistico en empresas como Camacho Roldan, Fabrex, Intarco Ltda. e In
dustrias Metalicas de Palmira. De Camacho Roldan S.A. se dijo en 1952 que "( .. ) 
durante mucho tiempo se dedica a la fabricacian de los llamados muebles c/dsicos, pero 
( .. ), bajo la direccian artistica de Juan Manuel Garda, quien cursa estudios especiales 
sobre dise fzo de muebles en el Chicago Art Tnstitute , estd produciendo un nuevo grupo de 
modelos modernos y funcionales dentro de nuestra arquitectura actual". (Revista Proa 
N° 64, 1952) 

Dentro del grupo de disefiadores venidos del exterior cabe destacar, por las 
caracteristicas de su disefio y por su abundante produccion, a Jaime Gutierrez 
Lega. En 1958 se hace socia de la firma Salterini y en ese momenta introduce en 
los muebles que disena consideraciones esteticas de orden moderno: simplifica 
las formas y las aproxima a la concepcion y las posibilidades de la produccion 
indu strial de la epoca, buscando ala vez funcionalidad y comodidad. Siguien
do este derrotero, Jaime Gutierrez trabaja tambien para Camacho Roldan S.A., 
Modulineas de Gereal y Ervico. 

Por esos afios la industria colombiana empezola produccion de bienes interme
dios. Alberto Mayor Mora relata la euforia que se vivio por la creacion de la sidenir
gica de Paz del Rio y como a partir de 1954 aparecieron un sinmimero de fabricas 
de muebles metalicos, herramientas agricolas y articulos domesticos, abono nece
sario, aunque insuficiente, para el despegue del disefio. Aparecieron tambien los 
principios de control del trabajo basados en el sistema taylorista; una mentalidad 
industrial empezo a emerger. El disefio se necesitaba en las empresas pero no era 
reconocido y mucho menos demandado. En el panorama primaba la preocupacion 
par la administracion y la ingenieria, y para formar los cuadros en esas profesiones 
aparecieron no pocos programas academicos. Empero, el terreno parecia propicio 
en los sesenta; por ello, se presentan las primeras inquietudes academicas en torno 
del diseno industrial. 

En 1966 Guillermo Sicard dicto en Colombia el primer curso de disefio indus
trial en el nivel universitario , dirigido a arquitectos en la Universidad Nacional de 
Colombia de Bogota. En 1972, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellin 
implanto el programa de AIte y Decoracion; un ano despues " ( .. ) modifica el enfasis 
del programa para dirigirlo y proyectarlo hacia una carrera de disefio". (UPB, 2004, p. 8) 
En la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogota, se creo en 1972 el curso de diseno 
industrial en el nivel de posgrado, el cual desaparecio para la creacion, en 1974, del 
programa de pregrado. 
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En un sentido social y cultural , 10 que sucedio en esos momentos fue la 
incubacion del diseflO indust ri al, jalonada por perso najes so li tarios moviendose 
en un territorio adverso. En la decada del '70 sucedieron hechos que marcaron el 
nacimiento de la profes ion como ta l. En el campo profesional se realizola "Mision 
de Disefio Industrial", ausp iciada por el Centro Panamericano de Promocion de 
Exportaciones, el lCSID y el gob ierno belga, y dirigida por PRO EXPO, que creo la 
atmosfera para que se fundara la Asociacion Colombi ana de Disefi ado res , la cual 
funciono inicialmente en las in sta lac iones de esa entidad. A esto se sumo lo ya 
dicho en el campo academico: la creacion de los primeros programas y facultades 
univers itarias de disefio industrial en Colombia. Dicho sea de paso, esa creacion 
tam bien estuvo marcada por la M isio n, segu n consta en documentos institucio
nales . Profes ion y discip lina, en ese orden, quedaron in sta ladas; los recorridos se 
aprox iman pero no son coincidentes. Con los ojos de hoy podemos decir que el 
disefi o industria l avanzo mas rap idamente desde una perspecti va academica, por 
cuanto el mayor impacto en la instituciona li zacion del di sefio 10 produce la acade
mia po r su efecto multiplicador. 

Entre 1976 y 1978 se cu lmino la incubacion del disefio in dustrial y la apuesta 
por moderni za r el aparato product ivo quedo planteada. Pero las ci rcunstancias 
cu lturales y empresariales no habian cambiado, y la poca sensibilidad ante el 
disefio segu ia presente. 

Institucionalizacion de la profesion y construccion de la disciplina 
EI segundo estadio, el de in st itucionali zacion de la profes ion y co nstruccion 

de la discipli na, se inicio a part ir de 1976, ano en el cual se fundo la Asociacion 
Colombiana de Disenadores. La inst ituciona lizacion fue una labor compartida 
por el sector academico y los profesionales, y se manifesto principal mente en tres 
campos : med iante la realizac ion de eventos , en los res ultados de la actividad pro
fesiona l yen los intentos de orga ni zacion de los profesionales. La construccion de 
un discurso independien te que diera identidad y autonomia ala profesion corrio 
por cuenta del sector academico. Es te adopto en un alto porcen taje los Iineamien
tos del dise fi o extranjero , especial mente de l Bau haus y de Ulm , que tanta infl uen
cia ejercieron en los di senadores latinoamericanos. 



De este estadio vale destacar tres hechos en el campo profes ional. En orden cro
nologico, la rea li zac ion del Primer Simpos io I ntern acional Di sefio de I nteriores, en 
Medellin, organi zado por el Centro In tern acional del Mueb le en 1980: es sin duda 
el evento internacional de diseiio mas significat ivo reali zado en el pais si conside
ramos especifica mente la calidad de los parti cipantes internacionales . La docu
mentacio n y las referencias a las di scusiones y sus resul tados so n, co mo en todo 10 
referente a la histori a del disefio, tri stemente escasos. Se puede intuir, sin embar
go, por via de la trad icion oral directa, que marco a los diseiiadores co lombianos. 
Paralelamente se realizola Pri mera Muestra de l Mueble Colombiano, para la cual 
fueron selecc ionadas 18 piezas, propues tas nuevas e inexistentes en elmercado 
que evidencia n la busqueda y el estado de l disefio de la epoca. EI segundo hecho 
destacable es la creacion de la fe ri a ExpodiseJlo en 1987, en cuya primera ve rsion 
se lanzo la primera edicion dellibro Disel10 en Colom bia. Creada por Prod isefio , 
esa fe ria ha logrado mantenerse hasta nuest ros dias, superando los momentos de 
crisis y reces ion mas fuertes de la (Iitima decada; es el canal de mayo r visibi lidad 
entre indust ri ales y empresarios, mas ali a de l ambito intern o de l disefio. En tercer 
lugar, la VI Asa mblea y Congreso de la Asoc iac ion Latinoamericana de Disefio, 
ALADl, en Santa Marta en 1993 , que cierra el estadio de instituciona li zacion de la 
profes ion; tanto las actividades preparato ri as de l even to, co mo las rea l izadas con 
poste ri oridad al mi smo, propiciaron el encuentro y el trabajo com part ido de los 
di sefiado res nac ionales , y el surgimiento de proyectos y propuestas que ca racteri
zaran el estad io siguiente. 

EI ejercicio profes ional en este es tadio co ntinua estrechamente relacionado 
con el sector delmueble, pero la apa ri cion de ofic inas de di se Jl o co nst itu idas por 
disefi.ado res indust rial es formados en el pais creo un nuevo modo de vin culacion 
con el sector productivo, que es ca racteris ti co de los aiios ochenta y que permitio 
la ampli ac ion de las fronteras de aplicacion del disefi o industrial. Para mostrar la 
relac ion con el sector de lmueble es muy ilustrati vo el caso de la fir ma Series , fun 
dada por el disefiador industrial Mauricio Olarte en 1980. La empresa, que hace eje 
en el dise fi o, co ntribuyo a la comprension de lmi smo como fac tor de innovacion 
y, en el campo de lmobUiario, a la creacion de una conciencia del usuari o mediante 
la in troduccion de l concepto de mueb le ergo nomico. Para ejemplifi ca r la apari-
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cion de empresas que ofrecian servicios de diseflo es ilustrativo el caso de Disefio 
Dimensiones, fundada por Jorge Montafla y Mauricio Mejia en 1986. La empresa, 
junto con el diseflo de mobiliario, realizo el diseflo de la carroceria del Bus Hakon, 
uno de cuyos m eritos fue la articulacion con la produccion de las ideas guia del 
proyecto; en ese caso, esteti ca, confort y acepcion comercial. 

Los intentos de organizacion profesional, la tercera manifestacion de la institu
cionalizacion, comienzan por la ya mencionada creacion de la Asociacion Colom
biana de Disefladores , ACD. Esta fue la organizacion cuyas actividades tuvieron el 
mayor impacto en la institucionalizacion del di seflo en el pais , pero su presencia 
se desvanece desde comienzos de la decada del '90. Se debe decir que el interes 
por la union gremial de los profesionales es propio de la busqueda de posicio
namiento de una profesion. Asi, a la ACD Ie siguen: la creacion de DIA Colombia 
(Disefladores Industriales Asociados) en marzo de 1981, promovida por egresados 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de existencia mas effmera; la AD J (Asocia
cion de Disefladores Javerianos); la UNADI (Asociacion de Disefladores Industria
les egresados de la Un ive rsidad Nacional), que se cree en julio de 1989; Andisefio 
(Asociacion Nacional de Disefiadores), que se fun do en Medellin en la decada del 
'90; todas elias hoy inactivas 0 sin una actividad visible. 

Inserci6n en el aparato productivo y visibilidad social 
En este estadio se produjo el cambio que mas ha favorecido al diseflo en gene

ral en el pais: la apertura economica, que equivale a decir la presion por obtener 
eficiencia y competitividad por la via de eliminar la proteccion al sector industrial. 
La apertura suspendio abruptamente el es tadio de in stitucionalizacion del disefio 
y de construccion de la disciplina y 10 lanzo al escenario, incluso sin que fueran 
los disefladores los que 10 propusieran . Las empresas miraro n hacia el diseflo y 
hablaron de diseno; la apertura es pues una oportunidad pero a la vez un riesgo, 
en la medida en que, por 10 menos hasta ahora, la industria colombiana no ha 10-
grado una mejor articulacion con el mercado internacional y ha perdido dominic 
sobre el mercado interno. 

La apertura, que cambio el juego en 10 economico, y la VI ALADI, que abrio vias 
de cooperacion , marcan el paso al estadio mas reciente en la historia del diseflo. 
En marzo de 1988, en el seminario organizado por PRO EXPO "EI diseflo en los 
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productos para exportacion", los empresarios asistentes sostenian que contratar 
disefiadores en sus empresas resultaba inoperante debido a su marcado sesgo aca
demico, mientras los disefiadores observaban que el problema central que impe
dla la insercion del disefio en la industria se originaba en la incomprension de los 
empresarios del sentido y finalidad del disefio en la estructura empresarial. Siete 
mos despues, en el documento de presentacion del Sistema Nacional de Disefio 
del entonces Ministerio de DesarrolJo Economico, se coneluia que era de destacar 
la brecha existente entre los egresados de las universidades y el profesional que 
requeria la industria colombiana. Pero la apertura requirio del cambio de esta vi
sion; las relaciones del disefio con su ambiente externo debieron ser replanteadas 
por completo. Los referentes de las practicas pasaron a ser planetarios , pero no 
porque Colombia hubiese salido al planeta, sino porque el planeta estaba presente 
adentro. La vision provinciana poco a poco se derrumbaba y la modernizacion 
inaplazable, presionada por la apertura y fortalecida por los medios , sacudio todos 
los estamentos de la sociedad colombiana. Por eso este estadio puede ser entendi
do como el de la insercion del diseno industrial en el aparato productivo y el de la 
visibilidad social. Las acciones desarrolJadas desde 1993 10 conhrman: la creacion 
de la Red Nacional de Diseno para la Industria, organizacion virtual que reunio 
la totalidad de las entidades academicas del diseflO y la mayoria de las organi
zaciones profesionales , con el proposito de lograr precisamente su insercion en 
las empresas ; la formulacion del Sistema Nacional de Diseno, primer proyecto 
surgido del Estado para fomento del disefio , y apoyado por gremios de la produc
cion , dentro de los cuales se contaban Asocueros, Acoplasticos y Acemuebles; la 
revista Proyecto Diseii.o y el premio Lc\piz de Acero , premio que se ha constituido en 
el so porte de dicha visibilidad. 

Si b ien en el inicio de la decada se produjeron grandes cambios en el contex
to, la reaccion del diseno industrial resulto mas lenta: tanto este como el sector 
industrial fueron tornados por sorpresa. Cabe anotar que aun cuando no tenemos 
la distancia historica suhciente para analizar los resultados , se pueden sintetizar, 
de acuerdo con 10 expuesto , tres situaciones presentes al final de la decada: la 
profundizacion en aspectos propios de la disciplina, la consolidacion de la oferta 
independiente de servicios de diseno y la ampliacion de la vinculacion de profe
sionales con las empresas. 

Banquet Coroe ra 1993 
Diseno. Ceel Arango I1tl11 

Jlesa Cobrcl (detail ) 1996 
Diseno' Andres Aitken 162' 
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La profundizac ion disciplinaria sigue la linea trazada por las academias y pro
duce especialistas en ca mpos co mo la ergon omia, la ca lidad del producto, la eva
luacion ambiental. En 10 academico, es to impul so la apa ricion de posgrados; en 
10 profes iona l, el nac im iento de una nueva act ividad de consultorfa especializada, 
ofrec ida tanto al sector empresarial como a las entidades estatales, act ividad que 
indica el ni ve l de desarrol lo alcanzado por la di sc i pi ina. Las Audi torfas Estrategicas 
de Di seno, rea li zadas a empresas vinculadas a PRO EX PORT, las aseso rfas en pro
cesos li citato ri os de co mpras del Estado efectuadas por la Uni ve rsidad Nacional 
de Colombia y por la firma AEI , Cestion de Di seno, las interventorfas de calidad de 
di seno 0 las asesorias en el ca mpo de 10 ergonom ico y 10 ambiental son ejemplos 
de las co nsultorias mencionadas . 

La segunda situacion - Ia co nsolidacion de la orerta independiente de servi
cios de diseno- da continuidad a las oficinas de las decadas anteriores; a estas se 
suman disenadores que trabajan bajo el concepto de diseno de autor y desarrollan 
su propia produccion. Aqui se encuentran los casos de Ceci Arango, qu ien trabaja 
en el di seno de productos co n herencia cultural ; el de And res Aitken, quien se 
desempena en el diseno de mob iliario, 0 el de Ma rta Ramirez, que rea li za disenos 
contemporaneos de productos en vidrio. 

La ampliacion de la vin culacion de profes ionales co n las empresas es quiza la 
mas destacable del Liltimo lustro del siglo: produce una suerte de di senador OCUllo 
en el tejido product ivo, que contribuye anonimamente al desarro ll o industrial 
y tecno logico. Los ejemplos de es te tipo de trabajo so n abundantes y resulta 
impos ible citar todos los casos de empresas que fortalecieron sus departamentos 
de diseno 0 iniciaron la vincu lacion con di senadores . Baste mencionar Challenger 
S.A. y Sol inoff, en Bogota, Manufactu ras Munoz S.A. e I ndust rias Estra S.A. en 
Medellin y Mepal S.A. en Cali. Dos casos especiales de es ta vincul acion del diseno 
son Artesan ias de Colombia y Maloka. Artesanias de Co lombia, entidad promo
tora del sector artesa nal, des de la decada del '90 refu erza su interes por el diseno 
ap licado a la artesa nia; reali za tal leres con disenadores internac ionales , organiza 
Laboratori os de Diseno para la Artesania en las ciudades de Armenia y Pasto, crea 
el Concurso de Diseno para la Artesania Colombiana y atrae un numero nada 
desprec iable de dise liadores a su Departamento de Diseno. EI Centro Interactivo 
Maloka, por otra parte, que busca la apropiacion social de la ciencia y la tecnologia 
y su incorporacion a la vida cot idiana, desarro ll a la totalidad de los modulos de 
ex hibicion con la part icipacion de di senadores industri ales e introd uce el concep
to del diseno de ex peri encias mas alia del di seno de producto. 
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