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Por • MsC. DI. Sergio Peña Martínez 
NOTA EDITORIAL



«Ver un sueño hecho realidad                  
es un privilegio exclusivo de los que 

creen y hacen.»

Una frase de Martí perpetuada en la entrada 
de nuestro ISDi dice: “Así se crea, amando”. Y es 
que la revista que tengo el gusto de presentar es una 
obra de amor, una idea añorada en el tiempo, que 
demandó muchas voluntades y varias manos crea-
doras de la Universidad del Diseño cubana para que 
hoy vea la luz el primer número de A3manos. Con-
cretar esta publicación es un regalo para aquellos 
que esperan del Diseño un aporte significativo en el 
mejoramiento humano y un tributo a quien fuera 
su principal defensor e impulsor, nuestro rector de 
siempre, José Pepe Cuendias.

A3manos constituirá un espacio de diálogo para 
todos; en su propio nombre se encierra ese espíritu 
de trabajo en equipo, de inclusión y de participa-
ción con el que estamos identificados. Es desde ya, 
una herramienta para el que aprende, un arma 
para el que enseña y una excelente oportunidad 
para dejar registro histórico de nuestra cultura 
material, exponer los nuevos proyectos, compartir 
experiencias y entregar saberes. 

Con una frecuencia semestral y en formato digital, 
esta publicación pretende atrapar al lector en ese 
apasionante mundo de crear y construir un entor-
no más habitable, inteligible y en armonía soste-
nible con el necesario desarrollo. Esperamos que 
junto al disfrute de la lectura bien diseñada, tam-
bién encuentre ocasión para el contraste de opinio-
nes y puntos de vista, sin dar por concluido ningún 
tema, propiciando el intercambio y el aporte teó-
rico, desde posturas divergentes y flexibles, conse-
cuentes con un escenario de diversidad conceptual 
en crecimiento, donde urge el debate con respon-
sabilidad ética, visión integradora, discurso perti-
nente y actuar comprometido.

Queda mucho por escribir y por decir: la convocatoria 
está abierta y corresponde ahora alimentar sus pági-
nas, expandir su contenido, explorar nuevas aristas 
y enfoques, que  abarquen diferentes escenarios de 
la Cultura, la Formación, la Sociedad, la Industria y 
la Economía, entre otros. A3manos ya existe y es un 
espacio abierto a todos los que viven el Diseño.
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La conocida relación entre los procesos         
socioeconómicos y políticos con el Diseño en sus 
diferentes áreas de actuación parece tener, en el 
caso de Cuba, una particular importancia que se tor-
na muy especial cuando se toma como referente la 
segunda mitad del Siglo XX.

Es mi interés en esta oportunidad especial en la 
que se celebran 25 años de existencia del ISDi, ofre-
cer una visión que resulta de la responsabilidad de 
mantener con vida un proyecto de centro que tardó 
mucho en concretarse y lo haré en cierto modo ale-
jado de los patrones habituales en el análisis de las 
más diversas experiencias en la formación de dise-
ñadores más allá de declaraciones de principios de 
corte teórico o de tendencias que son habituales.

La formación de diseñadores en Cuba, en mi opi-
nión, al acompañar activamente el difícil camino 
de la Revolución desde un sistema estatal integra-
do, puede ser una muestra singular de la dimensión 
política y social del Diseño.

Intentaré entonces fundamentarlo en un análisis 
que, para ser más práctico, será mostrado en una es-
pecie de línea del tiempo que he empleado en otras 
ocasiones, tomando como punto de partida general 
el momento histórico del triunfo de la Revolución 
para posteriormente mover esa línea con cortes en 
cada lustro posterior al año 1980, cuando se oficia-
liza la creación de una institución estatal para el 
fomento y desarrollo del Diseño en nuestro país.

Es imprescindible aclarar que al comenzar el aná-
lisis con la Revolución no se asume ninguna exclu-
sión con lo realizado o intentado en este ámbito en 
el período anterior.

Contrastaré en el tiempo tres ejes de contenidos:

•	 La evolución de la Economía y algunos de sus 
principales indicadores.

•	 El desarrollo de la formación y empleo de los 
recursos humanos.

•	 La visibilidad y el impacto de los resultados.

Discurso pronunciado en el 
acto de conmemoración por los 
veinticinco años del Instituto 

Superior de diseño.
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Con esos tres segmentos nunca aislados se procura 
mostrar y sustentar las bases de la particularidad de 
los estudios de diseño en Cuba.

Antecedentes

Cuando el 28 de Mayo de 1984 el Acuerdo No. 1707 del 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros oficia-
lizaba la creación del Instituto Superior de Diseño 
Industrial (ISDI), y lo adscribía a la Oficina Nacio-
nal de Diseño Industrial (ONDI) creada esta cuatro 
años antes como resultado de un profundo proceso 
de análisis y consulta con más de una veintena de 
organismos del Estado cubano y casi treinta años de 
intentos de institucionalización.Se había llegado 
al momento considerado más oportuno para crear 
el Centro de Educación Superior que formaría a los 
diseñadores requeridos para el desarrollo del país. 

Esa decisión, fue sin dudas, trascendental, no sólo 
por el acto de creación propiamente dicho sino por 
su significado para muchas personas, profesiona-
les, intelectuales y autoridades que a lo largo de casi 
tres décadas habían tratado de promoverlo. Se pue-
de afirmar que nacía un fruto deseado, requerido y 
avizorado también por la dirección de la Revolución 
que desde sus inicios había tenido promotores en 
varios de sus dirigentes principales. Espero que al-

gún día, los historiadores del Diseño en Cuba pue-
dan clarificar totalmente este proceso.

Un rápido recorrido por el tiempo transcurrido desde 
el triunfo de la Revolución nos muestra que el pri-
mer intento claro de la necesidad de una Escuela de 
Diseño en Cuba surge, cuando a principios de 1960, 
al regresar la diseñadora cubana Clara Porset del 
exilio en México, el Comandante en Jefe encarga el 
diseño de los muebles para la Ciudad Escolar “Cami-
lo Cienfuegos”. Ella misma, un año después en un 
Memorando, propone al Gobierno Revolucionario la 
creación de un Departamento de Diseño* y en el año 
63 funda y dirige (según sus documentos) la Escuela 
Superior de Diseño Industrial de la Habana, basada 
en los principios de escuelas existentes en los países 
socialistas. Esta Escuela, aprobada por el Comandan-
te Ernesto Guevara, funcionaba bajo el Viceministe-
rio de Industrias Ligeras del Ministerio de Industrias 
y fue dirigido fugazmente por la propia Clara Porset, 
con la finalidad de formar diseñadores

(...) conscientes de sus responsabilidades sociales y prepa-

rados científica- técnica y culturalmente para poder llenar 

las necesidades de la industria cubana.**

En el año 1965 el profesor alemán Friedrich Saalborn, 
Director del Instituto de Diseño Industrial del Minis-
terio de Industrias escribe en un documento del Plan 

* Porset, Clara. Memorandum. 

De fecha abril 12 de 1961. Méxi-

co D.F. pág. 2. Documento en 

archivo ONDI.

** Porset, Clara. Reconstruc-

ción de informe rendido oral-

mente en el Seminario celebra-

do en la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad Nacional 

Autónoma de México UNAM 

con el fin de crear una escuela 

de diseño en esa Universidad. 

pág. 12-13. Septiembre 1965, 

México. D.F. Documento en 

archivo ONDI.
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de Estudio y organización del Instituto que este, es el 
primer Instituto Socialista existente en América para 
la formación de diseñadores para la Industria.*

En 1968 el Arq. Iván Espín, que luego sería también 
el fundador de la ONDI, creó y dirigió la Escuela de 
Diseño Industrial e Informacional (EDII) en el Mi-
nisterio de la Industria Ligera. Esta Escuela tuvo 
tres ingresos de estudiantes y cesó en su funciona-
miento en 1975 con 10 egresados para en enero de 
1975 pasar a la dirección del Consejo Nacional de 
Cultura sin haber sido aprobada como Centro de 
Educación Superior.** Con independencia de las 
opiniones acerca del desarrollo de esta experiencia 
y la falta de respaldo y comprensión que tuvo en las 
autoridades del Ministerio que la había acogido, 
años después algunos especialistas interpretaron 
que a ello había contribuido negativamente, una 
definición insuficientemente clara de los objetivos 
de la misma y su modelo del profesional, lo que ha-
bría dado al traste con la experiencia. Fue necesario 
entonces esperar unos años más para que llegara el 
momento para la nueva propuesta.

1979-1989

Durante todos los años transcurridos desde el triun-
fo de la Revolución, hasta este momento, había 

sido una constante la necesidad de incrementar 
las exportaciones y reducir las importaciones del 
país, para lo que se había apostado al desarrollo de 
un proceso de industrialización liderado por el Che 
desde los primeros años, que tenía en la Industria 
Básica, la Industria Ligera y la Sideromecánica, así 
como en la creación de Centros de Investigación es-
pecializados, sus prioridades.

El propio crecimiento de la producción y el mejora-
miento del nivel de vida de la población estimula 
que la demanda interna evolucione y se investigue, 
con su consecuente repercusión en la elevación de la 
calidad de algunas producciones y en las propias de-
cisiones de producción lo que impulsa avances en el 
desarrollo y comercialización de muebles de tableros 
y de fibras naturales, confecciones y calzado con un 
nivel de participación profesional del diseño. 

En el año 80 el acuerdo 761 del CECM crea la Oficina 
Nacional de Diseño Industrial, orienta el traspaso por 
parte del Ministerio de Cultura de la entonces Escuela 
de Artes Aplicadas para transformarla en Escuela de 
Técnicos Medios en Diseño, la que daría lugar al Insti-
tuto Politécnico para el Diseño Industrial en 1982.

Como consecuencia de la creación de la Oficina 
Nacional de Diseño Industrial (ONDI) en 1980 y la 
inclusión sucesiva de los elementos que integran el 

* Friedrich Saalborn. Docu-

mentos de la historia del diseño 

Industrial en la República de Cuba. 

Ministerio de Industrias. Infor-

me del Director de la escuela de 

diseño Industrial. pág.3 Junio 

30.1965. Habana, Cuba.

** Espín, Iván. Documentos 

oficiales en archivo ONDI.
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Sistema de Diseño del País; a saber: el Taller Escuela 
Experimental de Diseño, el mencionado Instituto 
Politécnico, y el ISDI, favorecen que se consolide la 
institucionalidad del Diseño en nuestro país.

Ello permite trabajar principalmente en el desarro-
llo de una notable base legal y metodológica para la 
evaluación de productos (1983), se crean los “Buroes 
Ramales de Diseño” que logran resultados en la in-
dustria, se recibe una significativa asistencia técni-
ca extranjera y financiamiento para el Organismo y 
se concreta la participación internacional del diseño 
cubano al incorporarse como país fundador de la 
Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI) en el 
propio año 1980 y también en el Consejo Internacio-
nal de Sociedades de Diseño (ICSID). 

Como se ha reconocido, el año 1984 demostró que 
era el momento adecuado que se buscaba para ofi-
cializar una Institución de Educación Superior dedi-
cada al Diseño, debido al propio desarrollo alcanza-
do por la Educación Superior cubana que había sido 
reestructurada en 1976 y ya contaba con una impor-
tante experiencia que se vio reforzada al reunir para 
su momento, lo mejor de las tendencias interna-
cionales que pudieron ser analizadas por una Comi-
sión Nacional para las Ciencias Técnicas, que visitó 
varios de los mejores Centros del mundo en el año 
1985. En ella se incluyó una representación de la Di-

rección del ISDi, lo que permitió visitar varias de las 
mejores experiencias en la formación de diseñado-
res en Europa y América Latina y nutrirse de ellas. 

El ISDI abrió las puertas a su primer curso acadé-
mico en Octubre de 1984, con 50 estudiantes dis-
tribuidos en igual cantidad para las carreras de 
Diseño Industrial e Informacional, los que traba-
jaron en una sede provisional en Playa hasta que 
en Octubre de 1985 se iniciaran oficialmente las 
actividades en la actual sede. Su Rectora funda-
dora en el Curso 84-85 fue la Ing. Gilda Fernández 
Levy y posteriormente en el Curso 85-86 lo fue la 
Arq. Lourdes Martí Echeverría.

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz visitó el edi-
ficio sede del ISDi en Febrero 1987 en un importante 
acontecimiento que dejó sentadas pautas esenciales 
para el desarrollo futuro tanto del ISDi como de la ONDi.

Es conocido que desde ese propio año se desarrolla-
ron los proyectos arquitectónicos para lo que sería 
la sede definitiva y unificada de la ONDI y el ISDI. 
Estos se encontraban listos a la altura de 1990, poco 
antes de declararse el Período Especial en Tiempo de 
Paz. Aquellas orientaciones de Fidel dejaron ase-
gurado el apoyo para que el ISDI pudiera entrar sin 
sucumbir a la difícil etapa de los 90 y continuar su 
desarrollo aunque no se lograra la sede anhelada.
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1990-1995

 Las condiciones materiales creadas, el claustro de 
profesores fundadores que se configuró con exce-
lentes profesionales, muchos de los cuales habían 
tenido con anterioridad vínculos con la idea de la 
creación de una escuela de Diseño de nivel superior, 
fueron convocados al proyecto, así como una profu-
sa y calificada Asistencia Técnica Extranjera. Per-
mitieron un desarrollo favorable de la experiencia 
que cumplió su primera fase con la graduación de 
29 diseñadores en julio de 1989 , los que nutrieron 
en particular el sistema de la ONDI, la Industria 
Ligera y las primeras entidades de Diseño Gráfico 
que surgían de la mano del Turismo. Ya para enton-
ces el ISDI tenía en sus aulas 368 estudiantes, sin 
embargo cuando el Instituto producía su segunda 
y tercera promociónes de diseñadores, comenzaba 
el país a vivir uno de los períodos más difíciles de 
su historia, con serias implicaciones para el centro 
que, entre otras cosas, provocó que la ejecución del 
proyecto de la nueva sede fuera descartado pasando 
la sede “provisional” de Belascoaín a definitiva.

Como consecuencia del desplome del Campo Socialista y 
la desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica 
( CAME ), el país se vio envuelto en una de las crisis más 
agudas desde el triunfo de la Revolución que condujo a 
que se decretara el “Período Especial en tiempo de paz 

en Cuba” (1991). Ello exigió la adopción progresiva de 
una serie de transformaciones que incluyeron modifi-
caciones a la Constitución de la República, la estructura 
del Gobierno y Estado así como decisiones económicas y 
estructurales de gran impacto que siempre procuraron 
preservar las conquistas sociales alcanzadas.

Se producía una grave afectación en la industria y los 
servicios que se refleja en la brusca caída del PIB en un 
35 %, la necesidad de reorientar el comercio externo 
hacia nuevos mercados por la pérdida de más del 85% 
del mismo orientado hacia los países del CAME. Todo 
ello llevó al colapso el transporte, el consumo a míni-
mos peligrosos, un déficit energético crítico y el sector 
productivo casi paralizado o en un mínimo de explo-
tación. Se redujo por tanto la capacidad importadora, 
aparecieron nuevos actores y sectores en la vida eco-
nómica procurando diversificar las exportaciones y el 
mercado en frontera. Procuró el crecimiento acelerado 
del turismo, la industria farmacéutica y la Biotecno-
logía así como la exploración petrolera como elemen-
tos fundamentales para revertir la situación y luego 
de tocar fondo en el año 1994 comenzar un nada fácil 
proceso paulatino de recuperación. 

El Sistema de Diseño y en especial la ONDI, había 
sufrido un drástico y profundo cambio en su direc-
ción en 1989 cuando es nombrado como su Presiden-
te el Ing. Ricardo Sánchez Sosa y como Rector del 
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ISDI el Arq. José Espinosa Fernández quien ocupaba 
la responsabilidad de Vicerrector Docente. Un año 
más tarde sería nombrado Rector del Instituto el Dr. 
Arq. José Cuendias Cobreros.

Ante los cambios que se producían, el conjunto 
del sistema se reestructura y reorienta su accionar 
en respaldo a los requerimientos de la crisis pro-
curando dar respuesta a las necesidades de diseño 
que se generaban muy rápidamente pero no siem-
pre identificadas adecuadamente al interior del 
sector empresarial. Ello hace que la contradicción 
entre necesidad de Diseño y el Capital Humano 
especializado disponibles, llegue a su tope. Los 
nuevos mercados que debían buscar los productos 
nacionales y la necesidad de que el sistema em-
presarial asumiera el desafío que ello represen-
taba constituyeron un permanente reto político, 
ético y académico, ya que en julio de 1991 el país 
contaba sólo con poco más de 100 egresados. De 
ellos unos 30 Informacionales, lo que resultaba 
claramente insuficiente para la demanda de dise-
ño en crecimiento y para la velocidad en el desa-
rrollo de los acontecimientos.

Esta grave situación frenó de inmediato el crecimien-
to que se venía produciendo en el Instituto y obligó a 
repensar los enfoques en la formación, pues las ca-
rencias materiales y la falta de energía eléctrica hacía 

muy difícil el proceso docente. Así se asumió el desa-
fío de pasar la prioridad a diseñar en la realidad, es de-
cir, en la Industria como vía para concretar el Diseño. 

Simultáneamente se abrió por otro lado, de manera 
inequívoca un abanico de oportunidades para el Di-
seño y para la Institución que fueron aprovechadas 
con pertinencia y oportunidad. De manera intensa, 
todo el movimiento de formación y desarrollo de los 
centros del Polo Científico del Oeste de la capital cu-
bana, sus Empresas comercializadoras y los produc-
tos resultantes de su trabajo, recibieron la respuesta 
requerida del Diseño. Especialmente en términos de 
desarrollo de los “signos y manuales de identidad” 
que desde la ONDI y con el empleo de profesionales, 
profesores y estudiantes, facilitaron la presencia 
acelerada de los mismos en el mercado nacional e 
internacional. Otro tanto ocurría con el vestuario 
profesional de estos centros y con el diseño de algu-
nos equipos electromédicos.

El Turismo, de una manera creciente y múltiple, 
se nutrió de la gráfica, los interiores, los muebles y 
la señalética que resultaba de los trabajos de estu-
diantes y profesores; por otra parte, las propuestas 
de medios de transporte alternativo se unían a un 
nuevo modo de comunicar el mensaje político de los 
años 91 y 92, a través de la UJC y luego con la Federa-
ción Estudiantil Universitaria.
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También en ese convulso contexto, se produce un 
fuerte éxodo de profesores y profesionales hacia otros 
sectores emergentes de la economía en crisis, con 
las consecuentes afectaciones para la docencia y su 
estabilidad.Mas por si esto fuera poco, como parte de 
las medidas de reestructuración del aparato del Esta-
do en 1994 se produce el mayor riesgo de desaparición 
para la ONDI y algunas de sus áreas  en su corta his-
toria. Fueron años difíciles de sortear, pero finalmen-
te el diseño salió fortalecido, pues entre otras cosas, 
se constituyeron varias agencias de Diseño y publici-
tarias así como grupos de Diseño al interior de algu-
nas Empresas. De la gran crisis la profesión emergió 
con mayor visibilidad y reconocimiento por su ca-
pacidad de respuesta y el aporte real a la solución de 
múltiples problemas. Ello contribuyó sin dudas a que 
en esta coyuntura no apareciera ninguna señal cues-
tionadora de la existencia de la institución.

Además, la matrícula del Instituto había continuado 
creciendo hasta 462 alumnos en el curso 94-95 mien-
tras los recursos disponibles para la docencia pasaban 
de la abundancia de los inicios a la inexistencia que 
motivó las más increíbles iniciativas para mantener 
con vida la docencia y preservar las habilidades desa-
rrolladas por nuestros estudiantes en años sucesivos.

Si algo a lo largo de estos años ha sorprendido y 
admirado a cada uno de los ya cientos de visitantes 

extranjeros que han compartido alguna experiencia 
con el Instituto, es la capacidad de lograr resultados 
de primer nivel con recursos y condiciones tecnoló-
gicas por debajo de lo mínimo imprescindible. Eso 
se expresa con orgullo pues fue nuestra contribu-
ción propia a la resistencia de todo el pueblo cubano 
para salir adelante a lo largo de los años más duros 
del período especial.

1995-2000

A partir del año 1995 comienza un proceso paulati-
no y modesto de recuperación de la economía sus-
tentada en la mejoría de la situación energética 
del país donde se incluye el incremento progresivo 
de la producción nacional de crudo y en sectores 
clave como el níquel. 

El turismo manifiesta un crecimiento sostenido y 
sirve en buena medida de arrastre a la recuperación 
de diversos sectores productivos que comienzan a 
tener una mayor presencia en los suministros a este 
sector y también en el mercado interno en divisas 
que había modificado la situación monetaria del 
país a partir de la dualidad monetaria.

Por otro lado se incrementa la diversificación de las 
exportaciones a partir de la recuperación del sector 
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productivo y la incorporación de las denominadas 
“no tradicionales” como los medicamentos y pro-
ductos biotecnológicos.

El conjunto de estos factores cambia la estructura 
de la economía que coloca al sector de los servicios 
como la principal fuente de ingresos del país. No 
obstante, se mantiene, como característica de estos 
años el desbalance financiero externo que persiste 
elevado y continúa siendo el principal desafío para 
el avance más acelerado de la economía.

Forma parte de las peculiaridades de estos años un 
importante redimensionamiento y perfecciona-
miento del sistema empresarial buscando la efi-
ciencia como objetivo central. Simultáneamente 
se destinan importantes recursos en inversiones 
para modernizar la industria y otros sectores de la 
sociedad incluyendo la informatización, que recibe 
importante impulso. Con este proceso además se fa-
cilita continuar creciendo en la participación de los 
productos nacionales en las inversiones del Turismo 
y el mercado interno en divisas lo que mejora con-
secuentemente la situación del empleo y el nivel de 
ingresos de los trabajadores.

Estos años, con la nueva situación económica y 
los resultados de impacto que se habían obtenido 
en los momentos más duros de la crisis, hicieron 

que el Sistema de Diseño se fortaleciera, apare-
ciendo más consolidado en su accionar, estable 
y con una perspectiva amplia de su actividad de 
cara al nuevo Milenio.

Junto a la existencia ya de más de 600 Diseña-
dores egresados del ISDI, este panorama de la 
economía con el desarrollo de productos con un 
alto componente de diseño nacional hacen que la 
profesión viva unos años de avance innegable que 
se reflejan en el nivel de muchos productos que se 
desarrollan y tienen un momento importante en 
la aprobación de las nuevas funciones de la ONDI 
en 1998 y su ampliación previo al 15 Aniversario 
del ISDI y el 20 de la ONDI.

Sin embargo esta mejora incuestionable, no se 
refleja favorablemente en las condiciones materia-
les del ISDI que contradictoriamente mantiene un 
creciente deterioro de su edificación principal y un 
retraso tecnológico preocupante.

Precisamente todo ese esfuerzo y sus resultados, 
fueron incrementando el reconocimiento nacional 
e internacional al Diseño cubano y sus instituciones 
reflejo de lo cual es la consolidación de los eventos 
internacionales de Diseño que se desarrollan en el 
país, la estabilidad y reconocimiento alcanzado por 
el Sistema de Premios de Diseño organizado por la 
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ONDI, también con amplia participación estudian-
til y otras con todos los integrantes del sistema.

Un elemento nuevo también en estos años es que 
el diseño va ganando presencia cada vez mayor en 
sectores no tradicionales en su uso o que habían 
permanecido al margen de su empleo lo que hace 
que la demanda de diseñadores se incremente y sin 
embargo la matrícula del Instituto había venido 
descendiendo en esos años, precisamente por las ca-
rencias que hacían muy difícil continuar creciendo.

No debe omitirse en este período que la menciona-
da consolidación del sistema de diseño, sus nuevas 
funciones que amplían su capacidad de acción y el 
prestigio alcanzado, permitieron comenzar a avanzar 
en la organización legal de la profesión y sensibilizar 
a las autoridades correspondientes en ese sentido.

Todo este proceso tuvo su reflejo, lógicamente, en la 
evolución de los propios perfiles profesionales. Mos-
tró como la formación de los diseñadores desde la 
propia estrategia pedagógica, una gran capacidad de 
interrelación con las transformaciones que ocurrían 
en la sociedad cubana, de su estructura productiva, 
las necesidades de la población y la economía nacio-
nal partiendo de un elevado compromiso social de los 
egresados. Se concervó la presencia flexible de lo más 
avanzado de las ideas de la enseñanza del Diseño, 

con el desarrollo de un modo de hacer alternativo que 
devido principal aporte de nuestro colectivo, lo que 
constituyó la única alternativa digna para un proyec-
to que no podía perecer.*

Estos enfoques permitieron que el desarrollo del 
ISDI se estabilizara y fuera marcando una capacidad 
de diálogo activo con lo que venía ocurriendo en el 
país a partir de 1991, de tal manera que inclusive se 
fueron moviendo los perfiles de la formación de los 
diseñadores hacia posturas más generalistas.

Este enfoque integrador de la pertinencia profesio-
nal y el compromiso social, que tiene uno de sus 
sustentos en el sistema empleado para la identifica-
ción de las áreas de inserción del diseño en la Econo-
mía, fueron posibilitando una expansión real de la 
presencia de los diseñadores en diversos sectores de 
la sociedad. De tal manera la demanda en Diseño de 
nivel profesional creció considerablemente en tiem-
po breve y en sectores diversos.

Este decenio hizo evidente el pensamiento desarro-
llado por la institución acerca de que no bastaba con 
vincular el Centro a la realidad, sino que había que 
moverse a diseñar en la realidad. Insertar el Centro 
en esta fue lo que permitió llegar al nuevo siglo con 
el proyecto vivo y aún con deseos de aportar.

* Cuendias, José. La enseñanza 

del Diseño en Cuba, experiencias 

en los desafíos del cambio. Con-

ferencia impartida en el Primer 

Congreso Internacional de Dise-

ñadores Gráficos y Publicitarios. 

Córdoba, Argentina. Abril,1998.



14 «La formación de diseñadores. Lo particular en 25 años de la experiencia cubana» · José Cuendias Cobreros
Revista de la Universidad Cubana de Diseño

Aquella manera de enfrentar el problema procu-
raba ante todo lograr un proyecto sustentable, 
enraizado en nuestros valores revolucionarios, 
en nuestra identidad y en nuestras posibilidades 
materiales y académicas, esto quedó demostrado 
fehacientemente con el devenir de los años sobre 
todo si se tiene en cuenta la vulnerabilidad e ines-
tabilidad de los sectores de la economía que poten-
cialmente más se sirven del diseño.

Nuestra enseñanza del Diseño requirió más que nun-
ca de la formación de un profesional con la capacidad 
de analizar el mundo en su complejidad, conocer lo 
más avanzado del pensamiento global y ser capaz de 
dar una respuesta efectiva y pertinente en el contex-
to en que se encuentre; lo que aunque no siempre se 
logra, continúa siendo nuestro paradigma. 

Este entorno difícil y la estrategia de formación, 
han ido generando rasgos que tienden a un modelo 
particular de nuestro diseñador, que tiene que ver 
con  la integración al Sistema Cubano de Diseño que 
dirige la ONDI el cual propicia un elevado grado de 
incorporación a la vida nacional, y un favorable vín-
culo docencia- investigación- producción; un perfil 
profesional flexible que asegura su pertinencia y 
oportunidad con una fuerte formación básica y con-
ceptual; un exigente nivel de selección y un cuerpo 
de docentes de diseño, fruto de las propias circuns-

tancias, diseñando permanentemente, y subordi-
nando los intereses personales a los del modelo.

Esta experiencia de vínculo universidad- sociedad 
que trasciende el sector productivo para vincularse 
estrechamente también al sector de servicios y a la 
política, ha continuado animando todo el quehacer 
del centro y cada vez inclusive con mayor intensi-
dad. De ese modo se llegó a los finales del siglo XX 
donde acontecimientos políticos como el secuestro 
del niño Elián marcaron un punto de cambio enca-
minado a una participación más activa del Diseño 
de Comunicación Visual en la política.

A ello dieron continuidad las más importantes ta-
reas en el marco de la denominada Batalla de Ideas 
que se desarrollarían hasta la actualidad y en la que 
la participación de nuestro Centro ha sido notable. 

2000-2005

La Economía del país continúa su recuperación con 
un sostenido crecimiento que parece colocarla en 
condiciones de rebasar definitivamente la situación 
de Período Especial. Favorables incrementos en la 
producción petrolera para llegar hasta casi el 50 % 
de lo requerido por el país, unido al surgimiento 
de Petrocaribe, los favorables precios del Níquel, 
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el desempeño de la exportación de productos de 
alta tecnología incluyendo equipos médicos, medi-
camentos etc. También como el incremento de la 
exportación de servicios y el surgimiento de varios e 
importantes socios estratégicos en el comercio.

Todo ello comienza a vislumbrar una mejoría en el 
nivel de vida de la población que en varios aspectos 
de la cotidianeidad se manifiestan, especialmen-
te en el incremento de las acciones de reparación y 
modernización de Escuelas, Hospitales, Policlíni-
cos, construcción de viviendas y en la importación 
de un mayor nivel de bienes de consumo que se re-
flejan en el estado general de la sociedad a pesar de 
conservar aun como lastre las desigualdades creadas 
y la doble circulación monetaria.

El año 2000 marca un punto de cambio importante 
cuando en la graduación de las universidades de la 
capital el Comandante Fidel Castro valora la nece-
sidad del país de graduar una mayor cantidad de 
diseñadores y orienta crecer hasta 100 alumnos de 
nuevo ingreso por año, lo que significaba un verda-
dero reto para todos pues las carencias mencionadas 
no habían cesado ni mucho menos. En este punto 
de la evolución del Instituto, a la altura del Curso 
99-2000, la matrícula total había descendido a 325 
alumnos, la más baja desde el año 89 y a las abun-
dantes carencias materiales se sumaba una situación 

también difícil con el claustro que no se había recu-
perado del éxodo de los años más duros. Al cumplir 
con esa indicación, se llegó al año 2005 con más de 
500 estudiantes, la más alta de todos los tiempos en 
el ISDI y paralelamente se incrementaba la captación 
de jóvenes egresados para formarse como profesores.

Así el proceso de pesquisaje de las tareas a acometer 
se intensificó y se procuraron mayores volúmenes 
de tareas en nuevas áreas de actuación del Institu-
to que en buena medida aparecían también como 
fruto de la propia Batalla de Ideas. En especial el 
universo editorial, la prensa, la televisión, los pro-
ductos multimedia y el diseño para Web en el área 
de Comunicación Visual, mientras que en el Diseño 
de productos se mantenía un balance de interiores, 
muebles y equipos bastante favorable que incluye-
ron temas de diseño sustentable, atención y ayudas 
a la tercera edad, ahorro de energía etc. Se incorpo-
ran con fuerza en este período las tareas de diseño 
vinculadas a la defensa del país.

2005-2010 

El país continúa con su paso positivo en el desarrollo 
de la economía desde los sectores antes menciona-
dos, lo que permitió muy importantes inversiones en 
infraestructura, redes técnicas y transporte, unidas a 
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las de la Revolución Energética Este programa pro-
curó y de hecho logró resolver los problemas de gene-
ración eléctrica reduciendo los consumos a partir de 
una mayor eficiencia en los equipos y un enfoque so-
cial que benefició en apenas tres años a toda la pobla-
ción del país en términos de condiciones de vida en el 
hogar, especialmente a los sectores más vulnerables. 
Fueron eliminados los apagones que habían sido una 
constante durante más de 15 años.

Mientras este esfuerzo se desarrollaba, comenza-
ban a aparecer los primeros síntomas de la actual 
crisis económica mundial con la elevación de los 
precios del petróleo y de los alimentos que hicie-
ron que la factura cubana creciera de manera casi 
insostenible para el país.

Por si esto no fuera suficiente el 2007, fue un año 
difícil por la afectación de varios huracanes a la isla 
mas el año 2008 se constituyó como el peor de la 
historia al azotar tres huracanes de gran intensidad 
que devastaron el país y generaron una afectación 
económica de más de 10 000 millones de pesos.

Pocos meses después se declara la crisis económica 
internacional que constituiría el último ingrediente 
que faltaba para hacer que nuevamente la economía 
del país se viera en una situación difícil y no pudiera 
avizorarse con claridad un momento de recuperación.

Mientras todo este panorama se desarrollaba, los 
últimos años sirvieron para que en el diseño se 
concretara uno de los momentos más favorables que 
hemos conocido, tal vez comparable con los timepos 
de la creación del Instituto.

El año 2005 marcó el momento de cambio en la 
respuesta a la situación material del Instituto al 
decidirse por la Dirección de la Revolución financiar 
la reparación capital del inmueble y la inversión 
tecnológica que requería el centro para estar en 
condiciones de enfrentar los nuevos desafíos en los 
proyectos a realizar para la economía del país.

Durante dos años se realizó un intenso proceso in-
versionista que colocó al centro en condiciones ver-
daderamente ventajosas en el concierto de las uni-
versidades del país, sobre todo si se toma en cuenta 
la acumulación de necesidades de todo tipo. Esta 
decisión fue el resultado de la visibilidad e impacto 
de muchos años de trabajo creciente para cientos de 
empresas y decenas de Organismos nacionales.

En medio de la reparación el Instituto continúa 
creciendo hasta alcanzar próximamente la cifra 
tope de 700 estudiantes.

En este período se produce una amplia presencia 
del Diseño en los Programas de carácter social y 
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de diverso corte asociados a la Batalla de Ideas y el 
logro de importantes resultados en el desarrollo de 
productos y equipos médicos de alta tecnología y 
software. Las tareas de la defensa y las vinculadas 
a la Revolución Energética abren importantes espa-
cios de implementación para proyectos de muebles, 
interiores, simuladores, realidad virtual, campañas 
de bien público vinculadas a temas importantes 
como el ahorro de energía, la violencia sobre los 
niños, la defensa civil, la reducción de desastres y la 
diversidad sexual, entre otros. 

Un panorama como el que se ha tratado de presentar 
aquí, muestra en mi opinión que un país como el 
nuestro, pobre, bloqueado y que pretende construir 
una sociedad de justicia, tiene como principal aliado 
el diseño, puesto que, como se conoce, el mercado es 
el que dicta el desarrollo del diseño en el mundo sin 
mirar por supuesto a quién deja atrás; pero ese no es, 
ni debería ser nuestro caso.

La Revolución abrió el camino a un diseño multi-
facético y reconocido con propiedad internacional-
mente en los primeros veinte o treinta años de exis-
tencia, el período especial sometió a la profesión, 
la formación y sus resultados, a límites que vistos 
desde la perspectiva de lo alcanzado hasta hoy pare-
ce increíble que se pudieran haber logrado.

Tal vez gracias a ello hemos resuelto instalar unos estu-
dios universitarios de diseño para Cuba sustentables en 
cualquier circunstancia, poniendo en primera priori-
dad la formación de un egresado pertinente y tomando 
como sustento la calidad indiscutible de nuestros estu-
diantes, el esfuerzo del cuerpo de docentes y la labor de 
penetración de la institución en los diferentes sectores 
no tradicionales en los que el Diseño ha venido ganan-
do espacio apoyándose en la existencia de la Oficina 
Nacional de Diseño. Son rasgos de esta sustentabilidad:

•	 El pensamiento revolucionario que guía la ins-
titución.

•	 La elevada conexión del centro con el entorno em-
presarial y social del país.

•	 El modelo pedagógico flexible desarrollado con fuer-
te capacidad de adaptación al contexto que le nutre.

•	 Una sólida formación básica y metodológica en 
permanente impulso que favorece el desempeño 
amplio del egresado.

•	 Un sólido sistema de habilidades organizativas 
creadas que asegura la capacidad de respuesta del 
sistema a los retos.

Sin embargo se han tenido que sortear serias amena-
zas alimentadas por la propia crisis de estos años que 
han afectado sin dudas la estabilidad de algunos de 
los componentes básicos de la actividad universitaria 
en especial el claustro y los recursos tecnológicos.
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Son aún muchas las carencias que tiene nuestra ex-
periencia en la formación. Mencionaré algunas que 
se encuentran bajo nuestra atención:

•	 Desarrollar más la capacidad de trabajo en equipo.
•	 Entrenar más la disciplina en el proceso docente y 

en la programación y cumplimiento de las metas.
•	 Desempeñar un papel más activo en su autoa-

prendizaje.
•	 Ser más diligente en el hacer y más eficiente. 

•	 Incrementar la capacidad de conceptualización 
y comunicación.

Todas estas características de nuestro modelo 
pedagógico y el funcionamiento integral del cen-
tro fueron evaluados en profundidad por una co-
misión de expertos del Ministerio de Educación 
Superior cubano en el año 2007 con resultados 
positivos. Esta fue la primera evaluación externa 
realizada a un centro no perteneciente a ese Minis-
terio. La misma evaluación ha servido para estruc-
turar un plan de mejoras que conduzca al centro 
hacia la excelencia académica que es lo que nos 
proponemos en los próximos años.

El mundo que tenemos por delante y los desafíos a 
enfrentar por nuestro país lo demandan. Estamos 
viendo con claridad la fragilidad de la organiza-
ción del sistema de relaciones internacionales y los        

peligros de una tiranía mundial visible u oculta 
pero que siempre afectará a los más pobres: el mun-
do enfermo, globalizado, polarizado moviéndose a 
partir de paradigmas basados en el egoísmo, el pen-
samiento único, la ley de la selva y el latrocinio.  

Cuba requiere urgente del diseño como nunca an-
tes, tanto para competir en los sofisticados mer-
cados donde debemos colocar algunos de nuestros 
productos líderes o los mercados de cooperación 
y complementación que crecen en nuestra región 
con el impulso de los acuerdos del ALBA , los movi-
mientos integracionistas y los requerimientos de 
la profunda crisis que se lanza sobre el mundo y no 
por último menos importante: el mercado interno, 
que cada vez más deberá significar satisfacción para 
nuestra población y crecimiento de la llamada ex-
portación en frontera de la mano del turismo.

Ese universo incierto, cargado de amenazas, de 
valores nuevos y viejos en pugna, requiere de un 
diseñador cubano dotado también de la capacidad 
de entender la complejidad del contexto nacional e 
internacional donde se realizará como profesional 
para ofrecer respuestas coherentes y situarse al lado 
de las causas más justas y humanas. Ese ha sido y 
seguirá siendo el principal reto de nuestra institu-
ción para los próximos años.
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Si se observa la sinuosidad del desempeño de la 
Economía y consecuentemente de la actividad 
profesional del Diseño, puede comprenderse con 
facilidad especialmente por aquellos que de alguna 
manera conocen el mundo académico, sus parti-
cularidades, los desafíos planteados a nivel inter-
nacional a la Educación Superior y sus políticas 
actuales que la tarea de preservar una formación 
como la de los diseñadores es de por sí muy com-
pleja, sobre todo si se sabe que cada egresado del 
ISDI recibe una opción de trabajo donde debe cum-
plir su Servicio Social como contribución al país.

Si a ello se suma el alto costo que implica la forma-
ción de diseñadores, la velocidad del desarrollo tec-
nológico y su incidencia en la formación, así como 
las circunstancias de un entorno hostil en su acción 
y en la comprensión del diseño, puede concluirse 
casi sin vacilación que el hecho de que Cuba haya 
graduado en 20 años a más de 1200 Diseñadores de 
nivel universitario en este difícil Período Especial, 
con un elevado reconocimiento de su calidad por 
parte de las cientos de entidades que han recibido a 
los egresados del ISDI, es un mérito incuestionable 
de la comunidad universitaria. 

La pertinencia de la Universidad cubana del Diseño 
en este período ha estado precisamente relaciona-
da con su elevada capacidad de dar respuesta a las 

demandas del tejido empresarial y del Estado en 
aquellos sectores de la economía que fueron evolu-
cionando según el desarrollo del Período Especial, 
aportando de manera sistemática los conceptos y 
técnicas mas actualizadas de la profesión. Las res-
puestas y sus resultados se encuentran debidamen-
te documentados. Ha sido la aplicación consecuente 
de la idea rectora de la Educación Superior de la 
vinculación del estudio con el trabajo y un esfuerzo 
organizativo intenso del cuerpo docente y los estu-
diantes, lo que permitió ese desempeño.*

En el caso cubano, el diseño y los diseñadores tienen 
una responsabilidad social indiscutible que cumplir, 
que viene dada por las propias características de la so-
ciedad que con gran esfuerzo tratamos de construir: la 
necesidad de un actuar responsable del Diseño, procu-
rando, en medio de las duras condiciones materiales 
del país, alcanzar un diseño de calidad para todos.

Varias veces he insistido en la idea de que una 
sociedad socialista con políticas públicas de diseño 
definidas, como la cubana, estaría en condiciones 
como ninguna otra de alcanzar significativos es-
tándares de bienestar material para las masas. Mas 
eso no será obra solamente del diseño y los diseña-
dores, ni sencilla, ni rápida, por eso ningún aná-
lisis en el caso cubano puede separarse de la evolu-
ción integral de la economía.

* Cuendias, José. Un concepto 

más amplio del Diseño en el marco 

de la enseñanza. Ponencia al V 

encuentro Nacional de Escue-

las de Diseño Gráfico. México. 

Noviembre, 1994.
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Interpretar adecuadamente esa responsabilidad y 
discernir entre el aporte personal y el institucio-
nal así como el tempo requerido para ese desarro-
llo es un elemento fundamental en la formación 
de los diseñadores.

Ello es también parte de las competencias requeri-
das en los diseñadores de nuestro país.

En otras palabras, un diseñador nuestro sabe o debe 
saber que cuando diseña un producto está haciendo 

el máximo que puede en medio de las condiciones 
que tiene sin que esto sea una verdad de Perogrullo. 
Trataremos que así sea.

Confío sinceramente que los próximos 25 años del 
ISDi se mantendrán vivos los principios fundamen-
tales y será la excelencia en las competencias profe-
sionales y la pertinencia de sus egresados, el orgullo 
permanente de la Institución.
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Abstract

From the study of different definitions of 

Design, made by renowned institutions, 

theorists, designers and the years of 

experience dedicated to the training of 

professionals in this area and practice 

of design, we analyze the conceptual 

convergence of exercise of the profession and 

theoretical definitions, in order to propose a 

definition inclusive, holistic and flexible in 

scope and adequacy, which allows to include 

different types and profiles of projects 

and provide space for future problems and 

design new scenarios, corresponding to 

the dynamic of social, economic, cultural, 

technological and environmental factors 

that are being developed.

Resumen

A partir del estudio de diferentes 
enunciados del Diseño hechos por 
renombradas instituciones, teóri-
cos, diseñadores y la experiencia de 
años dedicados a la formación de 
profesionales en  este ámbito y a la 
práctica profesional, se analiza la  
convergencia conceptual del ejerci-
cio de la profesión y sus definiciones 
teóricas, con la finalidad de proponer 
una definición de diseño integradora, 
holística y flexible, con un alcance y 
adecuación  que abarque  tipologías 
proyectuales y perfiles diferentes y 
prevea espacio a futuros problemas 
y nuevos escenarios proyectuales, 
en correspondencia a la dinámica de 
cambios sociales, económicos, cultu-
rales, tecnológicos y ambientales que 
se vienen desarrollando.
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El uso del vocablo “diseño” ha experimentado 
un incremento exponencial en los más disímiles 
espacios de la cultura, la ingeniería y las ciencias 
sociales. Es común su presencia en el discurso con-
temporáneo para denominar cualquier actividad 
relacionada con la creación humana, y en conse-
cuencia la multi-semantización del mismo en el 
universo lingüístico actual; su significado ha gana-
do en extensión horizontalmente en detrimento de 
la profundidad conceptual de su definición.

En la bibliografía especializada existen tantas defi-
niciones como autores que han escrito sobre el tema 
sin que ninguna se considere plenamente aceptada 
por consenso entre los diseñadores, lo cual ha ge-
nerado vacíos teóricos, dispersiones conceptuales, 
usos indebidos y frecuentes malentendidos en el 
lenguaje popular, los medios de comunicación, el 
entorno empresarial y hasta el contexto académico.

El Diccionario de la Lengua Española describe al 
diseño como: “proyecto, plan;… concepción original de un 

objeto u obra destinados a la producción en serie… y forma         

de cada uno de estos objetos...” * Al decir del diseñador 
y teórico R. Belluccia: “El diseño es lo que hacen los 

diseñadores cuando diseñan.” ** Con similar intensión 
de síntesis J.Hesket plantea que: “Design is a design 

for design.” (“Diseño es el diseño para el diseño”).*** Con 
solo profundizar en estos enunciados aparente-
mente simples, se pone al descubierto la polise-
mia de la expresión y la complejidad de distinguir 
sus diferentes lecturas.

Un primer significado sitúa al diseño en el plano 
de la acción, la actividad profesional y el trabajo; lo 
ubica en el dominio del ejercicio de la profesión, es 
decir diseño-actividad. Una acepción que deriva en 
verbo, en la acción de diseñar.

Otra lectura aparece cuando se utiliza como equiva-
lente al resultado de la actividad proyectual, para 
nombrar a la solución, documentos, instrucciones, 
dibujos, modelos y prototipos que comunican la 
propuesta. En ese caso hablamos de diseño-proyec-
to, como sustantivo sinónimo de proyecto.

* Diccionario de la lengua Espa-

ñola. Ed. 22, 2013. Consultada en 

www.rae.com

** Belluccia, R. El diseño Gráfico 

y su enseñanza, Ilusiones y des-

engaños, Ed. PAIDOS. Buenos 

Aires, 2007.

*** Hesket, J. Design Issues.  

Vol. 17, No 1, Winter 2001.
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Del mismo modo es empleado el término para re-
presentar a una propiedad de la solución, los ele-
mentos diferenciales, una característica del pro-
ducto, en muchas ocasiones tomando como base 
elementos preexistentes fuera de su práctica, como 
la calidad formal, la ergonomía y la retórica, entre 
otros: diseño-cualidad. De esta forma diseño es 
utilizado como un adjetivo.

Esta ambigüedad conceptual lejos de beneficiar con-
funde, de ahí que sea necesario especificar que este 
estudio se enfocará a la acepción de diseño-actividad, 
entendida aquí como la acción de diseñar, el trabajo 
profesional, el desempeño laboral y objeto de la pro-
fesión. En este particular se concuerda con A. Bran-
zi, destacado diseñador y teórico, cuando expone 
que: “El diseño no reside en los productos acabados, sino en el 

acto de hacerlos. No en el resultado, sino en el proceso.” * 

En estas circunstancias se identifica la proble-
mática de estudio que nos ocupa: la necesidad de 
definir diseño con una visión integradora, flexible 
y pertinente. Para este propósito se seleccionan 
un grupo de definiciones de autores reconocidos, 
organizaciones profesionales e instituciones inter-
nacionales con independencia del tipo de diseño 
al que hacen referencia, y se analizan a partir de 
sus respuestas a tres preguntas básicas: “¿Qué es?”, 
“¿Qué hace?” y “¿Cómo lo hace?”

En la tabla 1 página 30 se registra la respuesta en-
contrada en cada una de ellas.

Además de los autores consultados, se revisaron 
varias definiciones realizadas por instituciones de 
reconocido prestigio internacional, con mayor al-
cance y amplitud globalizada; organizaciones que 
aglutinan diferentes sectores profesionales muy 
relacionadas con las particularidades del ejercicio de 
la profesión y con el ámbito académico. 

Las definiciones consultadas pertenecen a: 

•	 ICSID- International Council of Societies of  
Industrial Design.

•	 ICOGRADA- International Council of Graphic 
Design Asociations.

•	 DDI- Programa para el Desarrollo el diseño (España).
•	 ONDI- Oficina Nacional de diseño (Cuba).
•	 SGDC- Society Graphic Designers (Canada).
•	 BCD- Barcelona Center Design (España)
•	 IDSA- Industrial Design Society of America  

(Estados Unidos).

En la tabla 2 página 35 se presenta un resumen de las 
respuestas aportadas por esta selección.

Adicionalmente, se estudiaron otras aportaciones des-
criptivas realizadas por reconocidas figuras dentro de 

* Branzi, A. La casa calda. Ed. 

Idea Books Edizioni, Milán, 1984.
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la profesión y teóricos que con regularidad escriben so-
bre el diseño y su praxis; en estos enunciados se decla-
ran algunas de las particulares distintivas del ejercicio 
profesional y de la profesión misma:

Las 7 columnas del diseño (según Gui Bonsiepe):
1. El diseño es un dominio que puede manifestarse 

en cualquier área de acción humana
2. Está orientado al futuro
3. Relacionado con la innovación
4. Conectado con el cuerpo y con el espacio
5. Orientado hacia la acción eficiente
6. Pertenece al campo de los juicios y no de las 

afirmaciones
7. Enfoca la relación entre hombre y artefacto.

El buen diseño es (según Dieter Rams):
•	 Innovativo
•	 Acrecienta la utilidad del producto
•	 Estético
•	 Hace al producto comprensible y eleva la autoex-

plicación
•	 No presenta obstáculos
•	 Es duradero
•	 Es honesto
•	 Consciente hasta el último detalle
•	 Compatible con el medio ambiente
•	 Debe ser de ser posible, poco diseño

Tareas del diseño (según Jordi Montaña e Isa Moll):
•	 Mejorar la sostenibilidad global y la protección 

del entorno (ética global)
•	 Dar beneficios y libertad a la comunidad humana, 

individual y colectiva; a los usuarios finales, pro-
ductores y protagonistas del mercado (ética social)

•	 Apoyar la diversidad cultural a pesar de la globali-
zación del mundo (ética cultural)

•	 Producir productos, servicios y sistemas, cuyas 
formas son expresivas de (semiología) y coheren-
tes con (estética) su propia complejidad

El diseño (según Manuel Lecuona) puede ser visto 
como:
•	 Diseño como proceso de análisis (análisis de 

problemas, variables, hipótesis, pero a la vez un 
proceso técnico dado que se vale de una serie de 
métodos y técnicas para desarrollar su actividad)

•	 Diseño como tecnología (conjunto de conocimien-
tos propios de la disciplina, donde concurren una 
serie de habilidades intelectuales e instrumenta-
les que permiten al diseñador convertir problemas 
y necesidades en soluciones de todo tipo)

•	 Diseño como servicio (al aplicar sus conocimien-
tos y capacidades a solucionar problemas especí-
ficos en diversos entornos)

•	 Diseño como áreas (al permitir observar clara-
mente como las acciones del mismo son desarro-
lladas en distintos ámbitos)
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Valores del diseño (según el Instituto Superior de 
Diseño):
•	 Encargo social y responsabilidad en las decisiones
•	 Visión local y global en el desempeño
•	 Sensibilidad humana y compromiso en diseñador
•	 Integralidad y sostenibilidad en las soluciones

Al observar con detenimiento cada una de las defini-
ciones estudiadas, se pone al descubierto el elevado 
nivel de convergencia conceptual a pesar de las va-
riaciones discursivas; es posible identificar que en lo 
esencial hay más coincidencias que diferencias. 

Por ejemplo, a la pregunta “¿Qué es?” responden 
que el diseño es una actividad proyectual, relacio-
nada con la innovación y orientada al futuro; como 
una concepción previa a la realización y a la ejecu-
ción del producto; un plan, una planificación; un 
proceso de aplicación selectiva de los conocimientos 
de la ciencia y de la tecnología; un proceso de trans-
formación de las ideas, es seleccionar y combinar 
rasgos de un producto con anterioridad a su produc-
ción material y un servicio que puede manifestarse 
en cualquier área de acción humana.

En lo relativo a “¿Qué hace?”, reflejan que en su 
accionar se determinan las propiedades formales 
de los productos en un proceso de síntesis y no de 
suma; se organiza el uso y la elección de los recur-

sos visuales y gráficos; se definen las característica 
estructurales, fisonómicas y funcionales de los pro-
ductos; se establecen las cualidades multifacéticas 
de los objetos; se entregan las soluciones materiales 
concretas para la utilidad y se colabora en la cons-
trucción de las condiciones artificiales en que se 
desenvuelve toda actividad humana.

Y al responder “¿Cómo lo hace?”, plantean que trans-
forma las ideas de las personas en formas; enfoca la 
relación entre hombre y artefacto a través de la inter-
faz; organiza las pertinencias formales y la correspon-
dencia tecnológica; hace al producto comprensible, 
eleva su cualidad de auto-explicación y es responsable 
en gran medida de la integración cultural de discipli-
nas vinculadas al proyecto, las tecnológicas y la ges-
tión empresarial; es compatible con el medio ambien-
te y consciente hasta el último detalle.

De igual modo, la gran mayoría de las definiciones es-
tudiadas coinciden en presentar al diseño en términos 
generales, con un espectro amplio de actuación, sin 
circunscribir su contenido a un conjunto cerrado de 
productos materiales o inmateriales, ni en categorías 
taxonómicas singulares. 

Esta convergencia permite corroborar la tesis de 
que toda tarea de diseño, sea un cartel o un equipo, 
tiene más similitudes que diferencias, que todos los 
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diseños son, de una u otra forma, la concepción pre-
via de productos para que tengan una finalidad útil, 
que puedan ser producidos y distribuidos, para ser 
consumidos por alguien. Donde debe entenderse por

•	 Concepción: creación, plan, proyecto, y anticipa-
ción; prefiguración de la solución, predetermina-
ción de las propiedades multifacéticas; síntesis 
de las relaciones funcionales, formales y estruc-
turales de los productos, a partir de las condicio-
nantes humanas, tecnológicas, productivas y 
económicas de los problemas en el contexto social 
en el que se desarrollará el consumo.

•	 Finalidad útil: los productos tienen el propósito 
de ser útiles, deben desempeñar eficientemente 
su función y cumplir con el objetivo que le da vida 
como respuesta a un problema. La finalidad va 
ligada a la materialización de la función, a la per-
tinencia que indica el grado de correspondencia 
entre la solución diseñada y los requerimientos 
de la necesidad y problema de origen. Es la capa-
cidad de la solución para responder, de acuerdo 
con las expectativas de exigencias de lo social y de 
lo personal.

•	 Que puedan ser producidos: expresa el víncu-
lo con la solución material a los problemas. 
Las soluciones deben ser diseñadas para que 
puedan ser construidas industrialmente, fa-
bricadas, reproducidas, impresas, ejecutadas y 

elaboradas, según las condiciones económicas, 
tecnológicas y productivas de la industria. Pro-
ducir implica una capacidad de movilización de 
recursos técnicos, humanos y financieros, para 
dar una respuesta eficiente.

•	 Que deben ser distribuidos: deben llegar a ma-
nos del usuario, proceso que se manifiesta en la 
circulación, y pasa por la inserción en el mercado 
y la comercialización, donde ocurren las ventas, 
publicaciones, difusión en la red y presencia en 
los medios de comunicación. La circulación para 
el diseño implica considerar las condicionantes 
que establecen las estructuras y características de 
los mercados, la logística de transportación, el 
posicionamiento, la demanda y el tipo de meca-
nismos que predomina en la regulación mercan-
til de la producción. 

•	 Consumidos: resume el acto de apropiación indi-
vidual de los productos por el usuario en el proce-
so de satisfacción de sus necesidades individuales 
o colectivas; expresa la utilización, el uso y la in-
teracción del hombre con la solución. El consumo 
está condicionado por la idoneidad de la solución 
para cumplir a cabalidad con su finalidad útil; 
por las prestaciones esperadas, los propósitos y la 
naturaleza del uso; todo ello, articulado coheren-
temente con el condicionamiento social y el mo-
delo socio-económico existente.
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Sólo en el caso de productos se particulariza de un 
problema de diseño a otro, siendo tan diverso y dife-
rente, como dinámicas, mutantes y nuevas son las 
necesidades. El término puede abarcar desde sopor-
tes de comunicación que operan en el plano, la se-
cuencia o la tri-dimensión, medios audiovisuales o 
informáticos, hasta objetos, equipos, maquinarias, 
espacios y cualquier otro portador de función. 

Los productos son el universo de objetos de traba-
jo de la profesión, los resultados del proyecto, que 
fueron producidos independientemente de la escala 
y tecnología que medie en su fabricación. 

El diseño, al proyectar respuestas a los problemas, 
no circunscribe su intervención a fracciones de la 
realidad. El famoso diseñador norteamericano Ea-
mes, al responder dónde estaban los límites del di-
seño, solía responder con otra pregunta: “¿Cuáles son 

los límites de su problema? No hay límites definidos para los 

problemas que plantea el complejo mundo industrial de nues-

tros días, de la misma manera que no ha de haber fronteras en 

las atribuciones y en las funciones de quien deba resolverlos.” *

Coincidimos en que el diseño es una actividad sin 
límites de actuación, con múltiples visiones y alcan-
ces, pero con una esencia única e integradora. Ya en 
el Segundo Encuentro de Diseño de La Habana (1992), 
exponíamos la tesis del diseño como uno solo: 

…el diseño es una actividad única e integradora que no 

debe medirse por las cosas que abarca, puesto que son infi-

nitas, ni por las soluciones que da y el modo en que lo hace, 

porque son tan diferentes como cada necesidad, sino por su 

enfoque del comportamiento humano. El sentido del diseño 

está en la definición y solución de problemas.**

Diseñar involucra cada vez más otros campos del 
saber en un resultado transdisciplinar, lo cual, jun-
to al crecimiento sin precedentes del conocimiento 
del mundo físico, biológico, psicológico, sociológi-
co, trae como consecuencia que hoy prácticamente 
estén desapareciendo los compartimentos del saber 
y el actuar de las profesiones.

A partir de lo expresado hasta aquí relativo a la 
convergencia conceptual de una práctica profesio-
nal que se desdobla en un contexto globalizado y 
cambiante, a los límites permeables de su actua-
ción, al proceso de trabajo en equipo y al uso com-
partido de herramientas, se puede proponer una 
definición de diseño integradora, holística, flexi-
ble y abarcadora, que al no especificar el tipo par-
ticular de problema sobre los que actúa, funcione 
para todos los diseños, independientemente de las 
esferas en las que se manifiesten y de cuáles sean 
las soluciones que aporten.

* La historia de los muebles de 

Eames: Entrevista a Marilyn 

y John Neuhart. Consulta en 

línea:  http://www.platafor-

maarquitectura.cl/2011/03/01/

la-historia-de-los-muebles-de-

eames-entrevista-a-marilyn-y-

john-neuhart/

** Dacal, M. y Peña, S. “Diseñar 

el Vellocino de Oro”, en Memo-

rias II Encuentro de Diseño,  La 

Habana, 1992.
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Esta definición queda como sigue:

Diseño es una actividad que tiene como objetivo la 
concepción de productos, que cumplan una fina-
lidad útil, puedan ser producidos, y garanticen su 
circulación y consumo.

Esta propuesta integradora es una plataforma con-
ceptual única y al mismo tiempo flexible; es una de-
finición holística que da cabida a todo accionar de la 
profesión, de acuerdo con la naturaleza del proyecto 
y la escala o ámbito en que se manifiesta, al abarcar 
productos que pueden ser desde un objeto, una má-
quina, un espacio, gráfica, un audiovisual un pro-
ducto digital, hasta la articulación de varios de ellos 
un la misma solución.

El alcance y adecuación de la misma integra tipo-
logías proyectuales y perfiles diferentes, y prevé 
además un espacio a futuros problemas y nuevos 
escenarios proyectuales, en correspondencia con la 
dinámica de cambios sociales, económicos, cultura-
les, tecnológicos y ambientales.

El diseño está continuamente reinventando la reali-
dad. Es imposible encasillar su ámbito de actuación 
en una definición, por lo que resulta una prioridad 
describir lo que el diseñador hace, cómo lo hace y 
cuáles son las generalidades de su desempeño; es 
decir, enfocar la profesión de diseño desde su des-
empeño en la práctica, para que como expresara 
Jorge Frascara, siempre podamos “…subordinar lo que el 

diseño debe ser a lo que debe hacer.” *

* Frascara, Jorge. Diseño Gráfi-

co para la gente. Comunicación 

de masas y cambio social, Ed. 

Infinito, Buenos Aires, 1997, p.17.
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Buchanan Richard (EE. UU.) “…es el poder humano de concebir, planificar y 

crear productos que  sirven a los seres humanos 

para la consecución de sus propósitos  indivi-

duales y colectivos”.

poder humano de concebir, planificar y 

crear productos

concebir, planificar, crear productos 

que sirven a los seres humanos

concibe, planifica y crea

Laurent W. “…es una actividad de concepción  de produc-

tos industriales que tiene  en cuenta datos de 

técnica y de  marketing, y que introduce una  

dimensión específica generalmente  normativa 

(globalidad, hombre, etc).

actividad  de concepción  de productos introduce  una dimensión  específica 

normativa (globalidad, hombre, etc

tiene en cuenta datos de técnica y de 

marketing

Rodriguez Luis (México) “…es síntesis de los factores que condicionan la 

forma de un producto, a saber:  Factores de uso.

Factores estéticos y simbólicos. Factores tecno-

lógicos. Factores Económicos”.

síntesis de los  factores que 

condicionan  la forma de un producto

la forma  de un producto sintetiza los factores  de uso, esté-

ticos, simbólicos, tecnológicos, y 

económicos”

Minguella Martín y  Balaña.

Agustín

“…es el proceso de aplicación selectiva de los co-

nocimientos de la ciencia y de la tecnología, con 

miras a la obtención de un resultado final que 

sirva para un proceso valioso: un producto o un 

procedimiento  de fabricación mejorado”.

proceso de  aplicación  selectiva de 

los conocimientos de la ciencia y de 

la tecnología

obtención de un resultado final que 

sirva para un proceso valioso: un 

producto o un proceso de fabricación  

mejorado

aplica selectivamente conocimientos 

de la ciencia y de la tecnología

Potter Norman “…es señalar, proyectar,  planear, proponer, 

calcular /plan concebido mentalmente de cual-

quier cosa que va hacerse / adaptar los medios 

para conseguir un fin”.

es señalar, proyectar, planear, proponer, 

calcular

plan concebido mentalmente de cual-

quier cosa que va hacerse

adaptar  os medios para conseguir      

un fin

Autores Definición ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace?
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Maldonado Tomas (Italia)  “…actividad proyectual que consiste en deter-

minar las propiedades formales de los objetos 

que serán producidos industrialmente. Por 

propiedades formales  no hay que entender solo 

las características exteriores, sino, sobre todo, 

las relaciones funcionales  y estructurales que 

hacen que un objeto tenga unidad  coherente 

desde el punto de vista tanto del productor 

como del usuario”.

actividad proyectual hace que un objeto tenga unidad 

coherente 

determina las propiedades formales de 

los objetos. 

Lobach Bernald (Alemania) “…el diseño es a veces una idea, un proyec-

to o un plan para la solución a un problema 

determinado. Actividad que transforma en 

un producto industrial de posible fabricación 

las ideas para la satisfacción de determinadas 

necesidades de un grupo”.

idea proyecto o plan proyecta la solución de un problema transforma ideas en productos de 

posible fabricación

Heinemann Karl  (Alemania) “…significa planificación, proyecto, conform-

ción;  o sea orden, específicamente teniendo en 

cuenta las expectativas del usuario y las inten-

ciones de los fabricantes”.

planificación proyecto conformación y orden considera las expectativas  del usuario 

y las intenciones de los fabricantes

Eames Charles (EE. UU.) “…un plan para disponer  elementos de la mejor 

manera para  atender una determinada intención”.

un plan atender una  determinada intención dispone elementos

Bonsiepe Gui (Alemania) “…se concentra en aquellos productos que 

tienen una interface de usuario  humano,  

permitiendo acciones efectivas. Es a través de 

la interface que se  está articulando la relación 

entre usuario, la tarea que quiere cumplir y la 

herramienta que usa para esto”.

diseñar la interface permite acciones  efectivas. articula la relación entre usuario, la 

tarea que quiere cumplir y la herra-

mienta que usa para esto.
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Montaña  Jordi (España) “…es definir características estructurales, 

fisonómicas y funcionales necesarias para que 

un producto pueda materializarse y  cumplir su 

cometido con la máxima  eficacia y calidad”. 

definir características que un producto pueda materializarse  

y cumpla su cometido

definir las características estructura-

les, fisonómicas y funcionales

Frascara Jorge  (Canadá) “…es la acción de concebir,  programar, pro-

yectar  y realizar comunicaciones  visuales, 

producidas en general por medios industriales 

destinadas  a transmitir mensajes  específicos 

a grupos  determinados”.

concebir, programar,  proyectar realizar  comunicación visual, produci-

da  en general  por medios industriales

Lecuona Manuel  (España) “…es una práctica de prefiguración  de produc-

tos que componen el  entorno físico simbólico 

de las actividades sociales con el objeto  de 

adaptarlas a las necesidades de su consumidor 

o usuario”.

práctica de prefiguración adaptar los productos que componen 

el entorno físico  simbólico a las nece-

sidades del usuario

producción intelectual abstracta por la 

cual se concibe un objeto o una activi-

dad antes de que se materialice

Llovet Jordi  (España) “…la realización de un problema de diseño 

(gráfico u objetual) parece siempre ser una 

operación doble: de descomposición analítica 

del problema que se presenta,  de articulación y 

síntesis de esos presupuestos (los rasgos perti-

nentes o más exactamente las  variables concre-

tas para cada rasgo de pertinencia”).

operación doble de análisis y síntesis analiza articula sintetiza descomposición analítica del proble-

ma y articulación y síntesis de  los 

rasgos pertinentes

Rodríguez  Gerardo (México) “…es una disciplina proyectual,  Tecnológica y 

creativa, que se  ocupa de la proyección de pro-

ductos aislados o sistemas de productos, como 

del estudio de las  interacciones inmediatas que 

tienen los mismos con el hombre y con su

modo particular de producción y distribución”.

disciplina proyectual tecnológica          

y creativa

proyección  de productos aislados  o 

sistemas  de productos

estudia las interacciones inmediatas  

que tienen  con el hombre  y con su 

modo  de producción y distribución
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Pensi,  Jorge

(España)

“…es una actividad compleja en la que se con-

sideran el conjunto de problemas y requisitos 

que inciden en la formalización de un producto,  

determinan su calidad industrial y permiten su 

óptima inserción en  el mercado”.

actividad  compleja formalización de un producto considera  problemas  y requisitos y los 

formaliza

Iváñez  J.M. (España) “…coordina, integra y articula todos los factores 

que de distinta  manera participan en el proceso  

constitutivo de la forma de un  producto en la 

industria, dentro  de las condiciones de produc-

ción de una sociedad determinada”.

proceso constitutivo de la forma de un 

producto  en la industria

coordinar, integrar  y articular coordina, integra y articula todos los 

factores que de distinta manera 

participan en el proceso constitutivo de 

la forma de un producto en la industria

Kenji E. (Japón) “…el diseño es un proceso  de transformación 

de las ideas de las personas en formas.  Trans-

formar lo invisible en visible. Es el proceso de 

creación humana de nuevas realidades". 

proceso de transformación crea nuevas realidades transforma ideas en formas

Chaves Norberto (Argentina) “…es seleccionar y combinar rasgos (materiales 

y formales) que determinarán las características 

de un producto, su forma  de fabricación, distri-

bución y consumo, con anterioridad a su pro-

ducción material,  a fin de garantizar la máxima 

satisfacción de la necesidad  que lo requiriera”.

es seleccionar y combinar rasgos de un

producto con  anterioridad  a su pro-

ducción material.

garantizar  la máxima  satisfacción 

de la necesidad  que lo requiriera

determina  características  forma de 

fabricación,  distribución  y consumo.

Friemenrt Josef  

Manfred-(Alemania)

“…es la organización del uso, es el trabajo que 

crea una forma que sirve de agente mediador, 

una forma potencial como solución material y 

concreta para la utilidad”.

trabajo que crea una  forma crea una forma  como solución  mate-

rial y concreta para la utilidad

organiza el uso, crea formas
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Blaich Robert (EE. UU.) “...una planificación del cambio”. planificación cambiar

Jones Cristopher (Inglaterra) “…el acto de diseñar  es el inicio de un cambio  

en las cosas hechas por el hombre (…) es una ac-

tividad híbrida que depende,  para su adecuada 

ejecución, de la mezcla correcta de arte, ciencia 

y análisis matemático”.  

un cambio una actividad híbrida cambia las cosas hechas por el hombre mezcla correcta de  arte, ciencia y aná-

lisis  matemático

Rodríguez Luis (México) “…es un elemento de mediación  del ser huma-

no, con su cultura  y con el medio ambiente”.

elemento de mediación mediar entre ser humano, cultura y el 

medio

Manu Alexander (Canadá) “…actividad consciente de agregar  de manera 

creativa la invención tecnológica a la innova-

ción social  con el intuito de mejorar, satisfacer y 

modificar el comportamiento  humano”.

actividad  consciente, creativa mejorar, satisfacer  y modificar el 

comportamiento humano.

agrega la invención tecnológica  a la 

innovación  social
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Institución Definición ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace?

ICSID

International 

Council of Societies

of Industrial Design

“…es una actividad creativa cuyo 

objetivo es establecer las cualidades multifacé-

ticas de objetos, procesos,  servicios y sus sis-

temas en todo su  ciclo de vida. Por tanto es un 

factor  central de la humanización innovativa 

de las tecnologías y el  factor crucial del cambio 

cultural y económico”. 

actividad creativa humanización 

innovativa de las

tecnologías 

y factor crucial

del cambio cultural 

y económico

establece las 

cualidades 

multifacéticas de los

objetos, procesos, 

servicios y sus

sistemas en todo su 

ciclo de vida.

BCD

Barcelona  Center  Design 

(España)

“…elemento estratégico y factor clave de inno-

vación (en producto,  en marketing, proceso y 

en  organización) en el ámbito  empresarial y 

como disciplina que  mejora la calidad de vida 

de las  personas”.

elemento estratégico y factor clave 

de innovación

mejora la calidad de vida de las  personas  

SGDC

Society  Graphic Designers 

(Canada)

“…es una actividad interdisciplinaria  de solu-

ción de problemas, que combina sensibilidad 

visual con habilidad y conocimiento en áreas  de 

comunicación, tecnología y  negocios, La prácti-

ca se especializa  en estructurar y organizar  la 

información visual para  ayudar a la comunica-

ción y orientación”.

actividad Interdisciplinar

de solución de problemas.

estructurar y organizar  la información 

visual  para ayudar a la 

comunicación y orientación

combina sensibilidad visual con habili-

dad y conocimiento en áreas de comu-

nicación,  tecnología y negocios.
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DDI

Programa  para el  Desarrollo 

del Diseño (España)

“…es el conjunto de actividades,  incluidas las 

relaciones entre ellas, adecuadamente estruc-

turadas y organizadas, que a partir de las espe-

cificaciones del producto, dan como resultado 

final la generación del conjunto de información 

necesaria para fabricación, uso, montaje, man-

tenimiento, reciclado y destino al final de la vida 

útil del producto”.

conjunto 

de actividades

generación del  conjunto de  informa-

ción necesaria  para la fabricación, 

montaje, uso, reparación, reciclado y 

destino final  del producto

a partir de las especificacionesdel pro-

ducto,  generan  la información.

ONDI

Oficina Nacional  de Diseño 

(Cuba)

“…actividad proyectual que opera  sobre la co-

municación humana y determina la elección de 

los recursos visuales y gráficos  necesarios para 

hacerla eficiente,  al precisar para ello el orden 

de la información, las pertinencias

formales y la correspondencia tecnológica”.

actividad proyectual hacer eficiente la  comunicación hu-

mana

determina la elección  de los recursos

visuales y gráficos necesarios,el orden 

de la información, las pertinencias 

formales y tecnológicas

IDSA

Industrial Designers Society 

of America

“…es el servicio profesional de crear y desarrollar 

conceptos y  espe¬cificaciones que optimizan 

la función, valor y apariencia de los  productos 

y sistemas para el beneficio mutuo, tanto del  

usuario como del fabricante”.

servicio profesional crear y desarrollar  conceptos y             

especificaciones

optimizar función,  valor y  apariencia
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ICOGRADA

InternationalCouncil

of Graphic Design Asociations

“…es una actividad intelectual, técnica y crea-

tiva involucrada no solamente con la pro-

ducción de imágenes, sino con el análisis, la 

organización y los métodos de presentación de 

soluciones visuales a los problemas de comuni-

cación (…) proveer las respuestas correctas a los 

problemas de comunicación visual de cualquier 

orden, en cualquier sector de la sociedad”.

actividad intelectual, técnica y creativa proveer las respuestas  correctas a los 

problemas de comunicación visual  de 

cualquier orden en cualquier sector de 

la sociedad

producción  de imágenes, análisis, 

organización y métodos de presen-

tación de soluciones visuales  a los 

problemas.

FEEPD

Federación  Española  de 

Entidades de  Promoción  del 

Diseño

“… permite un desarrollo planificado de produc-

tos y ser-vicios centrados en las necesidades y 

expectativas del usuario (incluidas las estét cas) 

y utilizando la creatividad para alcanzar solucio-

nes que sean facti-bles e innovadoras, comercial-

mente viables y económicamente rentables”.



La formación básica                                      
en el Instituto

Superior de Diseño
Por • MsC. Arq Miriam Abreu Oramas 

y • DI. Maite Duménigo Bordón



Abstract

There are several tendencies concerning the 

basic formation of designers worldwide. 

In some cases, it´s considered something 

necessary while, in other cases, unnecessary 

and even harmful. At the Higher Institute 

of Design, in Cuba, it´s been assumed 

as something very important the time of 

basic formation common to all Industrial 

and visual communication designers, 

being a strength at the institution. This 

work deals with the characteristics of the 

Basic Course for The Higher Institute of 

Industrial Design and it´s also about some 

methodological strategies of interest that 

are applied as a result of more than fifteen 

years of experience.
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Diversas son las tendencias seguidas 
en el mundo con respecto a la forma-
ción básica de diseñadores. En unos 
casos se considera necesaria y en otros 
innecesaria, y hasta nociva. En el 
Instituto Superior de Diseño, de Cuba, 
se estima muy importante la etapa de 
formación básica común para diseña-
dores Industriales y de Comunicación 
Visual y constituye una fortaleza del 
Centro. Este material trata sobre las 
características del Curso Básico para el 
Diseño del ISDI y de algunas estrate-
gias metodológicas de interés que en 
el mismo se aplican, como consecuen-
cia de más de quince años perfeccio-
nando la experiencia.
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de las estrategias de enseñanza que en dicho nivel 
se aplican, a través de los resultados docentes alcan-
zados así como los procesos de trabajo desarrollados 
para llegar a los mismos.

Del Plan de Estudio a la Formación Básica

En la estrategia planteada para la implementación 
de los Planes de Estudio de las carreras de Diseño en 
el ISDI se destacan dos aspectos determinantes para 
la existencia de la Formación Básica, a saber: 

•	 El Diseño es uno, solo algunas particularidades 
marcan las diferencias.

•	 El acelerado desarrollo de las tecnologías demanda 
cada día mayor dominio de los contenidos básicos.

Un Plan de Estudio está concebido para producir en 
los estudiantes una transformación hacia el pro-
fesional que se pretende en un período de tiempo 
específico, en el caso del ISDI cinco años. Dos de 

Introducción

Muchas son las tendencias seguidas en el 
Mundo con respecto a la Formación Básica de 
diseñadores. En unas escuelas se considera  im-
portante ese nivel de formación, en otras, por el 
contrario, se estima innecesario y hasta nocivo, 
pues se relaciona con el inevitable camino hacia el 
racionalismo, por asociación a los cursos básicos 
de la escuela de la Bauhaus. Cada una de esas ten-
dencias se acompaña de un fundamento que casi 
siempre pretende mostrar que lo decidido es per-
tinente con el proceso general de formación para 
lograr el profesional requerido. 

Cinco años ocupan los estudios de diseño en Cuba, 
dos de ellos son dedicados a una sólida Formación 
Básica, común a las carreras de Diseño Industrial y 
Diseño de Comunicación Visual. Es interés de este 
trabajo, no solo plantear el fundamento de la For-
mación Básica en el Instituto Superior de Diseño 
(ISDI) y su correspondencia con el esquema de for-
mación asumido, sino también compartir algunas 
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No es posible obviar, si se desea alcanzar este obje-
tivo en los dos primeros años de la formación, con 
qué material humano se cuenta, pues es un alumno 
que egresa de otro nivel dentro del Sistema Nacional 
de Educación, en síntesis es necesario analizar el 
punto de partida: el egresado del nivel medio supe-
rior, que opta por estudiar Diseño.

ellos han sido destinados a formar las competencias 
comunes a los profesionales del Diseño. 

Como se muestra en los gráficos que recogen la estra-
tegia de formación, al culminar el segundo año de la 
carrera el alumno debe ser capaz de proponer solu-
ciones de diseño a nivel conceptual como respuesta a 
problemas de baja complejidad definidos por el do-
cente, con una alta calidad formal, sin que medien 
restricciones de carácter tecnológico (Fig. 1). 

Proceso de diseño

Necesidad Proyecto Implementación

Problema Concepto Desarrollo Producción

1er año

2 do año

3 er año

4to año

5to año

Figura 1. La Formación 

Básica en la estructura 

general de las carreras de 

Diseño.
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¿Qué caracteriza al alumno que ingresa al ISDI?

El alumno que se interesa por estudiar Diseño tiene 
elevado interés por la carrera ya que opta por una plaza 
para la que hay, aproximadamente, cuatro conten-
dientes, lo que hace difícil la competencia y conse-
cuentemente de muy alta estima el resultado positi-
vo, para esa persona es una meta muy elevada  y en 
igual medida estimada.

Los optantes no han recibido, académicamente y 
con antelación, contenidos vinculados a los estu-
dios de diseño. Solamente algunos que egresan de 
Escuelas de Artes tienen conocimientos de pintu-
ra. Consecuentemente, de manera general los que 
ingresan presentan pobre desarrollo del lenguaje de 
las formas tanto visual como verbal y son poco ob-
servadores del contexto.

La formación de los interesados previa al ingreso ha 
tenido una tendencia más reproductiva que creati-
va, con alta dependencia, no solo de sus maestros, 
también de los padres. La edad promedio de ingreso 
a la Educación Superior en Cuba es 18 años y la res-
ponsabilidad fundamental de los estudiantes, hasta 
ese momento y durante la carrera, ha sido y será es-
tudiar. Esa característica hace más difícil el tránsito 
de la enseñanza media a la superior.

Teniendo en cuenta que el ISDI es el único centro de 
educación superior en Cuba donde se estudia dise-
ño y a él llegan alumnos de todas las provincias del 
país, puede decirse que el repertorio formal de los 
que ingresan es heterogéneo como grupo humano 
y limitado en lo individual pues se inscribe en el 
medio en que los mismos se han desarrollado hasta 
el momento previo al ingreso.

¿Qué requiere cada nuevo ingreso al ISDI?

Del estudio de las características del nuevo ingreso 
son identificadas algunas urgencias que deben ser 
abordadas de inmediato al ingresar al ISDI, ya que las 
mismas pueden condicionar el ritmo de aprendizaje y 
consecuentemente la calidad de la preparación de los 
profesionales en el tiempo previsto. A continuación se 
relacionan las fundamentales: 

•	 Adaptación rápida y a la vez gradual a las exi-
gencias de la Educación Superior, lo que incluye 
un proceso paulatino y sistemático de elevación 
de la independencia. 

•	 Generación y desarrollo del impulso de crear.
•	 Iniciación en el trabajo con las formas visuales y 

con las complejidades que las mismas presentan en 
cuanto a comunicación, que incluye la diferencia-
ción consciente de las formas físicas y el modo en 
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•	 que las mismas son percibidas por los receptores.
•	 Asimilación de los lenguajes de las formas, gráfico 

y verbal, para que comuniquen con fidelidad sus 
ideas, para sí y para los demás.

¿Cómo es organizada la Formación Básica en el ISDI?

Como consecuencia de relacionar el objetivo final de 
la Formación Básica y el punto de partida expresado, 
fundamentalmente, por las características del alum-
no que ingresa y sus urgencias, se ha tomado la deci-
sión de dedicar el primer año a la creación de formas 
abstractas de elevado valor estético enfatizando en 
la generación, organización y valoración de las mis-
mas y comenzar en  segundo año el proceso de diseño 
propiamente dicho, centrándose éste en la etapa de 
conceptualización. Particularidades de  cada uno de 
los dos años serán vistas a continuación.

Conceptos generales del Plan de Estudio asumidos 

en la Formación Básica.

La Educación Superior cubana, como sistema que 
es, presenta un conjunto de definiciones,  regu-
laciones y normas que constituyen la pauta de la 
formulación de los Planes de Estudio para todas las 
carreras que se estudian en Cuba. En cada institu-

ción se propone un plan, que cumpliendo con la 
pauta, sea pertinente con la carrera correspondien-
te. Para la Formación Básica son muy importantes:

A partir de la definición del profesional de pregra-
do que se requiere formar, del tiempo total dis-
ponible para ese objetivo así como de la estrategia 
que se va a asumir para lograrlo son formulados los 
objetivos de los niveles (si existieran) y de los años. 
Los objetivos del año, no solo trazan la pauta a se-
guir para el período en cuestión sino que constitu-
yen el punto de partida para el año siguiente.

Los contenidos se encuentran organizados en dis-
ciplinas, las que tienen una participación especí-
fica para alcanzar los objetivos terminales de cada 
año. Las disciplinas tienen como expresión más 
acabada la asignatura. El sistema de asignaturas 
y disciplinas de un año debe tener un parecido 
notable con los objetivos del mismo. La disciplina 
integradora es aquella que constituye la columna 
vertebral de la carrera, a través de ella se aplican 
los contenidos de las demás.

En el ISDI, Diseño Básico es la disciplina integrado-
ra en la Formación Básica, y adopta ese nombre por 
ser común a las dos carreras. A través de ella, en este 
nivel, se garantiza el acercamiento de los estudiantes 
a los problemas profesionales, según la metodología 
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proyectual y la complejidad de los problemas. Las 
disciplinas que tributan a Diseño han sido precisa-
das en el Plan de Estudio y su participación por año 
está estrechamente relacionada con los objetivos del 
mismo. Ellas son: Representación, Factores Huma-
nos, Factores Productivos, Matemática y CAD, Mar-
xismo Leninismo, Idioma y Educación Física. 

La disciplina integradora Diseño Básico marca los 
hitos de contenidos del resto de las disciplinas y a 
través de ella las mismas se integran.  

Por lo anterior para desarrollar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en la Formación Básica del ISDI 
se requiere, más que un clásico curso de Diseño 
Básico, un Curso Básico para el Diseño de carácter 
común a las carreras de Diseño Industrial y de Co-
municación Visual, caracterizado por: agrupación 
de disciplinas diversas, coordinación horizontal y 
vertical, tanto de los contenidos como de la ejer-
citación práctica de dichas disciplinas y toma de 
decisiones colegiadas en el colectivo del año y de 
la Formación Básica.

Una visión general del Curso Básico que se ha ido 
transformando y perfeccionando desde el año 1994 
hasta la actualidad, se muestra a continuación.

Objetivos generales de la Formación Básica 

Durante la Formación Básica los alumnos deben:

•	 Incorporarse con voluntad a las tareas necesarias 
(profesionales, sociales o políticas).

•	 Apropiarse de una cultura general integral que 
le permita ampliar y profundizar su desempeño 
profesional a partir de una concepción ideoló-
gica y cultural del papel del ser humano en la 
sociedad cubana actual.

•	 Emplear la autocrítica y la crítica con elevado sen-
tido moral, como una vía para su mejoramiento 
como ser humano y como profesional del diseño. 

•	 Adaptarse al cambio de nivel de formación de 
manera gradual pero acelerada, incrementando 
la independencia paulatinamente.

•	 Desarrollar sistemáticamente habilidades para la 
investigación y la superación al nivel que deman-
da el acelerado progreso científico técnico.

•	 Incorporar una conciencia económica que contri-
buya al desarrollo y utilización racional y respon-
sable de los recursos y del tiempo.

•	 Desarrollar una visión global y un pensamiento 
integrador para abordar los problemas de diseño 
con un enfoque interdisciplinario. 

•	 Incorporar una conciencia ecológica y humanista 
que contribuya a un desarrollo sostenible.
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Objetivos específicos del Primer Año 

•	 Crear formas bi y tridimensionales, haciendo énfa-
sis en el factor estético, empleando materiales di-
versos mediante un proceso sistemático de trabajo.

•	 Evaluar la calidad estético formal de las estructuras 
creadas y seleccionar las mejores entre alternativas 
variadas. 

•	 Comunicar gráfica y verbalmente sus estruc-
turas formales, con eficacia, en las diferentes 
etapas del proceso creativo. 

Algunas estrategias metodológicas presentes en el 

primer año del ISDI

Entre las fortalezas del 1er año del ISDI se encuentra 
un concepto y un conjunto de estrategias metodoló-
gicas específicas para este nivel.  No basta con planes 
teóricamente bien formulados si no se acompañan 
de decisiones derivadas de la experiencia diaria que 
enriquezcan y fortalezcan el día a día del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

El concepto:

El Diseño Básico no es un fin sino un medio para 
que el alumno interactúe con los recursos forma-
les para diseñar. 

Con independencia de las características de la forma 
que se desee crear se dispone de un conjunto de recur-
sos que se encuentran asociados a tres acciones que 
realiza el diseñador de manera sistemática: la genera-
ción, la organización y la evaluación de formas. 

  Las estrategias:

•	 Dar  prioridad a los procesos de trabajo para 
fundamentar la elección de los recursos, el 
objetivo de dicha selección así como analizar y 
evaluar los resultados y definir estrategias para 
la solución de problemas a  nivel formal (qué- 
para qué- por qué y cómo).

Esta estrategia desarrolla la independencia del 
alumno, éste no requiere de la crítica del docente 
para conocer acerca de la calidad de su solución for-
mal, llega a la clase con una idea aproximada de la 
calidad de su trabajo (Fig. 3 y 4). 

Adicionalmente, el empleo de una terminología 
precisa para referirse a cada recurso o etapa dentro 
del proceso de creación de formas, viabiliza el diálo-
go con el docente y hace más clara la comunicación 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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•	 Abordar simultáneamente la bi y la tridimensión.

Los recursos formales para el abordaje de la bi y 
de la tridimensión son los mismos. Resulta lógico 
por tanto el abordaje simultáneo de ambos nive-
les dimensionales. El énfasis en la práctica de esta 
estrategia queda reforzado cuando se le solicita al 
alumno que desarrolle formas equivalentes percep-
tivamente entre la bi y la tridimensión (Fig.5 y 6).

•	 Aprovechar óptimamente el tiempo para ejercitar 
cada nuevo contenido.

La ejercitación práctica se sustenta en el concep-
to de las totalidades parcialmente resueltas.  Se 
trata que el alumno no parta de una hoja en blan-
co para crear su nueva forma, se plantea utilizar 
como punto de partida una solución formal resul-
tante de un análisis anterior.

Esta estrategia tiene dos importantes ventajas: el 
alumno dedica todo su tiempo a entrenar el nuevo 
contenido y tiene la posibilidad de retomar y ajustar 
una solución formal cuando ya está mejor prepara-
do para enfrentarlo, el sentimiento de desear em-
pezar a crear la forma en el momento que debe ser 
entregada porque se tiene mejor dominio de la 

Figura 3. A la izquierda: 

Énfasis de la experimenta-

ción práctica; a la derecha: 

Proceso de trabajo espacio
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misma es algo que se ha apoderado de todos los que 
alguna vez hemos hecho diseño.

Especialmente útil resulta esta estrategia cuando 
se desea que el alumno compruebe por sí mismo, la 
oportunidad que brinda en la creación de formas, la 
utilización consciente de nuevos recursos, por ejem-
plo el color y la textura (Fig.. 7).

•	 Aplicar consciente y sistemáticamente la discipli-
na Presentación de Proyectos en Diseño Básico.

Para lograr resultados positivos a través de esta 
estrategia se requiere una precisa coordinación 
de contenidos entre la disciplina Presentación de 
Proyectos y Diseño Básico, de manera que el estu-
diante pueda, en primer lugar, visualizar la forma 
para sí, en cada etapa del proceso creativo; detec-
tar los problemas de carencia de depuración que 
tiene su idea (de carácter formal en este nivel de 
la formación) , resolverlos con alta calidad técnica 
y mostrar los resultados a cualquier receptor (in-
cluidos los docentes durante la crítica de Diseño). 

Figura 4. Énfasis de la 

elaboración de alternati-

vas de solución.
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El desarrollo de las tecnologías ha creado condi-
ciones para que existan dudas acerca de la nece-
sidad de que los estudiantes requieran una sólida 
formación geométrica, pues existen programas 
que, con el simple suministro de datos, devuelven 
imágenes precisas. Lo que se persigue en la For-
mación Básica del ISDI es que el alumno aprenda 
a pensar geométricamente, para que detecte  los 
conflictos de diseño y sea capaz de solucionarlos 
y elaborar bocetos “conceptualmente precisos”, 
la máquina dibuja con extraordinaria precisión 
solamente lo que el diseñador es capaz de crear, es  
decir de pensar con rigor (Fig. 8). 

Esta estrategia queda totalmente perfilada con 
la presencia de los ejercicios integradores de 
cada semestre en los que los alumnos realizan 

Figura 5. Equivalencia 

perceptiva en formas abs-

tractas.

A la derecha. Figura 6. 

Equivalencia perceptiva en 

formas que significan.



49  «La formación básica en el Instituto Superior de Diseño» · Miriam Abreu Oramas · Maité Duménigo Bordón
Revista de la Universidad Cubana de Diseño

Figura 7. Una de las 

cuatro soluciones donde 

se entrenan los criterios 

de valoración formal es 

retomada para el tránsi-

to a la tridimensión y su 

correspondiente equiva-

lencia perceptiva con la 

bidimensión, la misma 

forma es retomada en el 

segundo semestre para 

aplicarle los recursos color 

y textura para alcanzar 

polaridad perceptiva con 

el color y analogía per-

ceptiva con las texturas 

visual y tacto visual. 

la observación activa del objeto a sintetizar en 
el medio natural, a través de apuntes. Ese mate-
rial le sirve para identificar los atributos deter-
minantes, importantes y secundarios que son 
de punto de partida para las síntesis bi y tridi-
mensionales. La geometría es empleada para la 
confección de modelos complejos y para la depu-
ración formal de los mismos (Fig. 9).

•	 Discursar con vocabulario técnico preciso sobre 
los “por qué” de las soluciones formales.

Cada solución de un ejercicio docente se hace acom-
pañar de un informe en el que el estudiante fun-
damenta sus respuestas formales, con vocabulario 
técnico preciso y gráficos explicativos donde se com-
bina el rigor de la geometría con la soltura del dibu-
jo natural para producir representaciones de elevada 
identidad con la idea (Fig. 10)

Para apoyar este proceso existe un material  teórico 
y didáctico, producido totalmente en la Facultad de 
Formación Básica del ISDI, que registra las de
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finiciones conceptuales más importantes para el 
estudio de los recursos básicos para el Diseño en uso 
desde el curso 2003- 2004.

Objetivos específicos del segundo año 

La existencia de un segundo año común para las 
especialidades que se estudian en el ISDI, respon-
de al concepto de una formación general básica, 
avalada por las características culturales, socia-
les, económicas y productivas del entorno cubano. 

En el Plan de Estudios de la Carrera de Diseño, 
elaborado en el 2007, la dirección de la carrera 
definió que “el proceso de trabajo y los métodos 
tienen mucho en común; no caben especializacio-
nes para aproximarnos a un problema, la esencia 
de la profesión se manifiesta inalterable en cada 
acto proyectual  por lo que estratégicamente debe-
mos formar un profesional de perfil amplio, con 
énfasis en su formación metodológica, técnica, 
tecnológica y conceptual*”. 

Figura 8.  Graficación del 

proceso de morfogeneración 

de la forma, integración de 

la Geometría Descriptiva 

con el Dibujo Natural
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Figura 9. Estudios 

del animal en su medio, 

confección del modelo y 

graficación del proceso de 

confección del mismo.



52  «La formación básica en el Instituto Superior de Diseño» · Miriam Abreu Oramas · Maité Duménigo Bordón
Revista de la Universidad Cubana de Diseño

Por otra parte, la necesidad de un diálogo cons-
tante con profesionales de diversos perfiles aso-
ciados a las tareas de diseño, ha condicionado la 
introducción de un año que dota al estudiante de 
una formación teórica general necesaria para el 
ejercicio de la profesión en cualquiera de los cam-
pos de actuación. La malla curricular  incorpora 
un sistema de contenidos básicos de diversas dis-
ciplinas que convergen en la actividad proyectual, 
y los elementos generales de la teoría del diseño. 
En los años superiores estos elementos se amplían 
y se contextualizan en los campos y objetos de ac-
tuación específicos. (Fig. 1)

Ambos semestres poseen una estructura de 16 sema-
nas lectivas, con períodos de exámenes y tres sema-
nas previstas para el trabajo de curso, concebido 

Figura 10. Pancarta ex-

plicativa de las variaciones 

perceptivas de la forma al 

ser accionada.
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para integrar los conocimientos adquiridos en todas 
las asignaturas del semestre, aplicados a la solución 
de un problema concreto de Diseño. (Fig. 2)

El  Plan de Estudio que se encuentra en vigor, 
define que la formación de pregrado del ISDI de-
berá concentrar la atención en la intervención del 
Diseño a nivel de proyecto. En tanto que le con-
cierne al segundo año de la carrera el dominio de 
la etapa de conceptualización dentro del proceso 
de Diseño (Fig. 3).

Los objetivos específicos de las asignaturas Diseño 
Básico III y Diseño Básico IV fueron definidos en el 
año 2005, cuando se tomó la decisión de pasar el 
segundo año al  Ciclo de Formación Básica, a par-
tir de la detección de necesidades de orden cogni-
tivo,  comunes para los futuros profesionales de 
ambas especialidades. El estudiante que culmine 
los estudios de Diseño, correspondientes al segun-
do año, debe ser capaz de:

•	 Procesar, analizar y organizar  la información, y 
expresarla verbalmente con ajuste al nivel acadé-
mico y cultural. Evaluar las soluciones con ópti-
mo dominio de los recursos teóricos para argu-
mentarlas. 

•	 Comunicar el desarrollo del proceso de Diseño y 
los resultados de proyecto, a nivel verbal y gráfi-

co, aplicando  los conocimientos adquiridos en 
las disciplinas paralelas.

•	 Crear soluciones conceptuales, con sentido de 
innovación y pertinencia.

•	 Conceptualizar soluciones desde las dimensiones 
de uso, función y contexto en situaciones de baja 
complejidad de las esferas de espacio, objeto y 
comunicación visual.

•	 Producir soluciones de alta calidad estética y se-
mántica, ajustadas pertinentemente a  los presu-
puestos conceptuales definidos.  

Cada semestre se divide en unidades temáticas, es-
tructuradas de forma continua. Se relacionan a partir 
de la integración de contenidos y con grado creciente 
de complejidad. Los objetivos del año se desarrollan a 
lo largo de todos los temas, ganando en profundidad 
y relacionándolos con las dimensiones del saber y del 
ser, que condicionan el sistema de conocimientos, 
habilidades y cualidades que debe formársele al estu-
diante en esta etapa (Fig. 4).

El primer semestre aborda las generalidades de la teo-
ría del diseño como actividad proyectual, y condiciona 
el modo de abordar la etapa de conceptualización, 
que será contenido de todo el año, con ampliaciones y 
especificaciones en cada momento. En este período se 
concentra la atención en la particularidad de la di-
mensión cognitiva comprendida en el factor de uso, 

* Peña Martínez Sergio, 

Plan de estudios del Insti-

tuto Superior de Diseño.
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Figura 1. Estructura 

general del segundo año 

en cuanto a modulación de 

disciplinas y asignaturas. 

Semestre II Semestre I Disciplinas

Diseño Básico IV Tipografía Diseño Básico III Semiótica Diseño

Técnicas de 

Representación I

Técnicas de  Representación I Presentación de

proyectos

Computación III Computación II Matemática y CAD

Teoría Socio            Política Economía Política

del Socialismo

Marxismo Leninismo

Idioma IV dioma III Idiomas

Ergonomía Psicología Factores  humanos

Materiales y          Procesos II Materiales y               Procesos I Factores                 productivos

Educación Física IV Educación Física III Deportes

de modo que se detiene en la teoría de la semiosis y los 
fundamentos teóricos y prácticos para la conceptuali-
zación desde la función comunicativa (Fig. 5).

El segundo semestre se centra en las particularidades 
del análisis de los factores  de uso, contexto y función 
en  tres campos de actuación: los espacios interiores, 
los productos de comunicación visual y los objetos. 
Tanto en la teoría que se imparte, como en los ejerci-
cios de entrenamiento, se dosifica el volumen y grado 
de complejidad, con ajuste al concepto de formación 
básica y general.

Estrategias metodológicas

La estructura de los contenidos teóricos del año se 
establece a partir de la definición integradora de 
diseño*, centrando la atención en aquellos elemen-
tos que definen las dimensiones de los factores de la 
etapa consumo, dentro del ciclo de vida de los pro-
ductos. Esta decisión se apoya en el hecho de que la 
conceptualización de cualquier producto o servicio de 
diseño se centra, ante todo en el hombre (usuario/ 
público/ receptor) y sus necesidades.  A lo largo de 
todo el año, se abordan las dimensiones de los facto-
res uso, función  y contexto, consolidando las herra-
mientas para conceptualizar soluciones de diseño 
de baja complejidad* centradas en estos factores.  El 
sistema de ejercicios prácticos  se concibe a partir del  
principio de las totalidades parcialmente resueltas, 
donde las definiciones de necesidad, problema, sus 
condicionantes y requisitos se enuncian por el profe-
sor, y el estudiante se incorpora en las fases de inves-
tigación complementaria (análisis, procesamiento, 
organización de datos) y el desarrollo de ideas, alter-
nativas y variantes conceptuales.  

A partir de ello, se definen las siguientes estrategias:

•	 Sistematizar el empleo de las técnicas y herra-
mientas para localizar y organizar la información 
(teórica y práctica) de proyecto, con el fin 
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Figura 2. Distribución 

de las semanas lectivas 

Figura 3. Organigrama 

de las competencias por 

año. 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
   

Período Lectivo Exámenes Ejercicio integrador I

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
                  

Período Lectivo Exámenes Ejercicio integrador I

Proceso de diseño

Necesidad Proyecto Implementación

Problema Concepto Desarrollo Producción

1er año

2 do año

3 er año

4to año

5to año
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•	 de controlar el procesamiento eficaz y proponer 
estrategias conceptuales pertinentes y novedosas, 
dando respuesta a las interrogantes: QUÉ, PARA 

QUÉ, PARA QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO, CON QUÉ, 

CÓMO. (Figura 6 y 7). Los conceptos se desarrollan 
a partir de acotaciones problemáticas y restric-
ciones predeterminadas. El proyecto comprende 
una etapa de levantamiento y procesamiento de 
información, con la finalidad de ubicar una histo-
ria atractiva, y convertirla en un juego de avance 
que combine el azar y la audacia, en un  escenario 
tridimensional fabricado por el niño. 

•	  Aplicar conscientemente las distinciones teóricas 
básicas del Diseño como actividad proyectual, 
identificando los principios, campos y esferas de 
actuación de la profesión (teoría básica). Se centra 
la atención en la fase proyectual, específicamen-
te en la etapa de conceptualización, aunque ello 
implica el conocimiento de las etapas que ante-
ceden y preceden a esta. A lo largo de todo el año 
se desarrollan ejercicios teóricos y prácticos que 
entrenan el análisis y la comprensión del com-
portamiento de los factores y sus dimensiones en 
los diferentes campos de actuación del diseño. En 
los proyectos que se desarrollan se condicionan 
las jerarquías de los factores y sus dimensiones, 
enfatizando en la variable consumo y en la argu-
mentación sistemática de los principios del Dise-
ño, desde cada posición proyectual.  

El principio de humanismo se hace tangible en las 
propuestas de envases personalizados Figura 8 y 9, 
para ser obsequiado entre los integrantes del grupo. 
El enfoque exige que los estudiantes se conozcan y 
jerarquicen los aspectos más relevantes y positivos 
de sus compañeros. El ejercicio permite, por una 
parte, consolidar los conocimientos sobre la cons-
trucción de mensajes informativos en productos que 
brindan funciones de orden físico- prácticas, y por 
otra,  dar aplicación práctica a los conocimientos de 
resistencia estructural del papel y cartón, adquiridos 
en el primer año. Este mismo principio está presente 
en los juegos de mesa para armar, al centrarse en  las 
necesidades cognitivas del niño y concebir un espacio  
para el desarrollo de habilidades manuales y el inter-
cambio grupal y familiar. De igual modo este proyec-
to jerarquiza el principio de Economía, tratándose 
de un producto que ofrece con un mínimo de gastos, 
múltiples prestaciones Figura 6 y 7.

•	 Incorporar el empleo consciente de técnicas y he-
rramientas  para estimular  y propiciar procesos 
de trabajo creativos. El año se concentra en dos 
momentos fundamentales del proceso de diseño. 

La formulación de ideas conceptuales y el desarrollo 
de variantes y alternativas. En ambos se precisa de 
actitudes y aptitudes abiertas a la exploración de 
enfoques creativos y divergentes, para llegar a solu

*Diseño es una actividad que 

tiene como objetivo la concep-

ción de los productos, para que 

estos cumplan eficientemente 

su finalidad útil y puedan ser 

producidos garantizando su 

circulación y consumo.  Dis. 

Ms.C. Sergio Luis Peña Martí-

nez, Rector del ISDI.
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Figura 4. Diagrama de 

evolución de los objetivos 

en el año según el sistema 

de conocimientos

Analizar (procesar, 

evaluar)

Comunicar Crear (Innovar) Conceptualizar Desarrollar (concre-

tar soluciones)

Introducción

Estructura del diseño

La creatividad

1

2

La conceptualización 3

Concepto y comunicación 4

5

Curso I

UFC en conceptualización 

de espacios

1

2

3

UFC en conceptualización 

de piezas de CV

4

UFC en conceptualización 

de productos

5

6

Curso II
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Figura 5. Unidades te-

máticas de ambos semes-

tres.

I

UT I Introducción al Diseño como actividad, cualidad y proyecto.

UT II La conceptualización en el proceso de Diseño

UT III La conceptualización desde la dimensión comunicativa.

II

UT I El espacio: los factores UFC de la variable de consumo

UT II La comunicación visual: los factores UFC de la variable consumo

UT III Los objetos: los factores UFC de la variable consumo

ciones interesantes, pertinentes y novedosas. Este 
proceso implica un trabajo sistemático y debida-
mente organizado, y se auxilia de técnicas y herra-
mientas que en muchas ocasiones exigen posturas 
osadas, ingeniosas, atrevidas, no convencionales, 
cuestionadoras, que se acompañen por etapas de 
comprobación de la eficacia de las respuestas. Para 
ello se propone transitar conscientemente por las 
etapas que condicionan el pensamiento creativo 
como proceso, las cuales brindan orden, recursos y 
técnicas. Se enfatiza en: 1- la observación y regis-
tro sistemático de datos y experiencias relevantes 
asociadas al   problema, para el procesamiento de 
la información (conocimiento existente); 2- la des-
composición analítica, que implica organizar, re-
definir y establecer jerarquías; 3- la re- composición 
productiva de asociaciones, momento de generar 

una respuesta al problema que va desde el concepto 
hasta la materialización de la idea.

•	 Dominar las herramientas para desarrollar so-
luciones a nivel de concepto, para las esferas es-
pacio, objeto y comunicación visual. En el pri-
mer semestre del año se introducen los aspectos 
generales de los factores que integran el ciclo 
de vida del producto, y se destaca la  importan-
cia de sus dimensiones en el proceso de diseño, 
a partir de las jerarquías que se definan por el 
enunciado del problema. En este momento, 
a nivel proyectual, se centra la atención en el 
factor de USO y las dimensiones de orden cogni-
tivo, dotando al estudiante de  las herramientas 
para la construcción de mensajes en cualquiera 
de las esferas de actuación del diseño. 

En  el segundo semestre se profundiza en las caracte-
rísticas específicas de la fase consumo y las variables 
uso- contexto- función, que la determinan, desta-
cando las particularidades para las esferas del espa-
cio, la comunicación visual y el diseño de objetos.

•	 Enfatizar en el estudio de las dimensiones se-
mánticas del objeto de Diseño y el control de las 
variables que condicionan la comunicación efec-
tiva a través de los productos. A partir de la afir-
mación de que todo objeto de diseño comunica y 
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de que en el primer año se abordaron las mate-
rias asociadas la producción y valoración estéti-
ca de formas bi y tridimensionales, el segundo 
año de la Formación Básica potencia el estudio 
de las características psicocognitivas dentro del 
factor de Uso. El tema se desarrolla en ambos 
semestres, elevando los niveles de complejidad 
de los contenidos, en función de su vigencia en 
los diferentes campos de acción del Diseño.  En 
un primer nivel, se entrena el trabajo con los 
referentes formales, ubicando la apropiación a 
nivel icónico, como se evidencia en los diseños 
de pantallas emisoras de luz (Fig. 22 y 23). En un  
segundo nivel se profundiza en el diseño de sig-
nos visuales en la bi y tridimensión con mayor 
control del proceso de semiosis, a partir de las 
convenciones formales y simbólicas (fig 24-25)

•	 Consolidar los conocimientos y habilidades ad-
quiridas, para producir formas de alta calidad 
estética, como la materialización final de un con-
cepto de Diseño.  Se insiste en el empleo sistemá-
tico, controlado y consiente de los recursos para 
la generación formal y la evaluación de los resul-
tados desde los principios y los rangos. La crítica 
y la evaluación de los elementos estéticos forman 
parte del análisis sincrónico, que se ejecuta en 
cada tarea proyectual, como parte de la inves-
tigación estructurada. El estudio y validación 

estético- formal  culmina en las maquetas con-
ceptuales, que se ejecutan a partir de las disponi-
bilidades de recursos del centro y del estudiante, 
donde se simulan los posibles materiales para la 
fabricación de los productos.  A los criterios esté-
ticos asociados a las convenciones formales, se le 
incorporan  los relacionados con las convenciones 
estéticas codificadas en los períodos de produc-
ción cultural de la humanidad, lo cual es posible 

*Los criterios de medida del 

concepto “baja complejidad” 

están, asociados al alcance de 

trabajo (centrado solo en la 

etapa de generación de ideas, 

alternativas y variantes concep-

tuales que jerarquicen enfoques 

pertinentes y creativos), y  a 

la baja complejidad funcional 

y tecnológica, dando paso al 

predominio de las funciones 

socio- psicológicas. Los proyec-

tos que se desarrollan a lo largo 

del año se deciden a partir de 

que las  las relaciones entre uso 

y función sean muy estrechas.

Figura 6 y 7 . Juegos de 

mesa para armar, y apren-

der y jugar en grupo
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•	 a partir de la integración de conocimientos con la 
asignatura de Semiótica y la investigación indivi-
dual asociada a problemas concretos de Diseño.

•	 Sistematizar el registro documental del proceso 
de trabajo y la solución final, tanto a través de 
informes técnicos, como de piezas gráficas de 
mayor formato, empleando para ello las habilida-
des de representación a mano y digital. Se excluye 
el detallamiento técnico- productivo. Los infor-
mes de proyecto registran las etapas del proce-
so, y exigen  el empleo de los recursos gráficos y 
las distinciones lingüísticas precisas para expo-
ner y evaluar cada etapa.

•	 Organizar el trabajo a partir de cronogramas di-
señados por el colectivo de profesores, con el fin 
de habituar al futuro profesional a una discipli-
na de proyecto. Los cronogramas se diseñan en 
función de los objetivos de trabajo, estructuran-
do las acciones concretas a desarrollar en cada 
momento. El año hace énfasis en el proceso de 
trabajo y en elevar el nivel de independencia 
del estudiante para asumir con responsabilidad 
la valoración crítica del mismo. Ello constituye 
una meta que se introduce gradualmente, tran-
sitando a niveles mayores de responsabilidad 
del estudiante en el diseño de su cronograma.

A la derecha: Figura 8. 

Envase para Diana jóven 

de origen asiático.

A la derecha: Figura 9. Pie-

za cuyo receptor procede de 

la provincia de Holguín y se 

destaca por su excelencia 

en la academia.
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Conclusiones

Cada día, la valorización creciente de las competen-
cias profesionales refuerza la necesidad de una Forma-
ción Básica. Los procesos de generación, organización 

y valoración de formas así como la etapa de concep-
tualización con énfasis en los factores función, uso y 
contexto son comunes a todos los diseñadores.

Figura 10 y 11: La des-

composición analítica de 

materiales de desecho, 

conduce al estudio de sus 

propiedades, orientado al 

desarrollo de juguetes. 

Figura 12 y 13: Los ejerci-

cios de resemantización se 

basan en la sustitución de 

unidades sígnicas para es-

tudiar la polisemia a nivel 

verbal y visual.
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Una Formación Básica común crea las condiciones para 
mejorar la comunicación en equipos de  de trabajo y 
garantiza un nivel homogéneo elemental que coloca a 
todos los diseñadores en mejores condiciones para reci-
bir una docencia de postgrado integral e inclusive para 
cualquier requerimiento de reorientación profesional.

Esta experiencia se encuentra en un proceso de per-
feccionamiento, comenzó hace algo más de 15 años 
en primer año y solo en los últimos cinco se ha exten-
dido al segundo año. El resultado hasta hoy ha sido 

Figura 14 y 15  En los 

espacios de recorrido se 

estudian las dimensiones 

e indicadores específicos, 

a partir de la atención a 

las funciones físico prác-

ticas y comunicativas. El  

entrenamiento se centra 

en el desarrollo de con-

ceptos que condicionen 

modos de uso controla-

dos por la forma interior 

del recinto (circulación y 

comunicación).
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Figura 16 - 18  El diseño 

de conceptos para piezas 

informativas asociadas a 

eventos culturales, es posi-

ble a partir de la aplicación 

consciente y sistemática 

de las herramientas para 

el análisis y procesamiento 

de información. La defi-

nición de los contenidos a 

comunicar, es el paso previo 

a la selección semántica y 

formulación sintáctica de 

los mensajes visuales.

Figura 19 y 20. La sistema-

ticidad en el análisis de uso 

y contexto en los productos 

de escala objetual es im-

prescindible para entrenar 

la formulación de funciones 

y   conocer la utilidad de la 

matriz funcional para la 

organización y sistemati-

zación de la información de 

proyecto.  
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Figura 21 y 22A la derecha Figura 23 y 24: 

En los envases personaliza-

dos: se jerarquiza la función 

Comunicativa desde las 

denotaciones y connotacio-

nes asociadas al receptor, 

con alto impacto emotivo.  

Envase para un estudian-

te del ISDI, aficionado del 

fútbol y el dominó, jimagua, 

muy despistado en su vida 

académica. 

positivo. Vale la pena hacer énfasis en dos aspectos: 
“El puente” entre la etapa de generación de formas 
abstractas y el inicio del proceso de diseño tienen 
continuidad en este modelo. Se conoce que ese trán-
sito es tema de debate entre docentes que forman 

diseñadores y arquitectos porque, generalmente, se 
produce “un salto” en el proceso.

Se ha trabajado por  integrar los contenidos y la ejer-
citación práctica entre las asignaturas, velando por el 
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aprovechamiento óptimo del tiempo y por garantizar 
un acercamiento sistemático al trabajo profesional.

Aunque no es posible calificar este modelo de For-
mación Básica como perfecto y quizás se requieran 
algunos años para lograrlo, se ratifica que el mismo 
es hoy una fortaleza del ISDI.

Figura 25 y 26:  El uso de 

la simetría como herra-

mienta generar solucio-

nes a partir de muestras 

elementales en la bi y la 

tridimensión,  y establecer 

criterios de orden, equili-

brio perceptivo, unidad y 

coherencia  formal. En las 

piezas gráficas, el estudio 

del criterio compositivo 

puede constituir el ele-

mento de partida para 

organizar y controlar el 

proceso de trabajo.  
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Abstract

The article discusses how they designed 

the Professional Model and Industrial 

Design training curriculum, from the 

characterization and analysis of economic 

and socio-cultural context of the country, 

to get a professional able to help create 

a society of new type, designed to the 

satisfaction of human needs, consistent 

with a philosophy of sustainable 

consumption and support socialist 

principles, thus promoting economic 

development and that may be present 

in each of the production strategies and 

policies for development of new products, 

processes and services, helping to raise the 

value of the products, the sales growth, 

technological independence, enabling 

the satisfaction of domestic demand and 

competition in international markets.

Resumen

En el artículo se expone como se ha 
diseñado el Modelo del Profesional 
de Diseño Industrial y su currículo de 
formación, a partir de la caracteriza-
ción y análisis del contexto económico 
y socio cultural del país; para formar 
un profesional  capaz de contribuir 
a crear una sociedad de nuevo tipo, 
diseñada para la satisfacción plena de 
las necesidades del hombre, coheren-
te con una filosofía de consumo soste-
nible y  compatible con los principios 
socialistas. Se favorece así el desarro-
llo económico y que pueda estar pre-
sente en cada una de las estrategias 
productivas y políticas de, procesos 
y servicios, contribuyendo a elevar el 
valor de los productos, el crecimiento 
en las ventas, la independencia tecno-
lógica, la satisfacción de la demanda 
interna y la competencia en los mer-
cados internacionales.
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Contribuir a crear una sociedad donde el ser  
humano está en el centro de todos los problemas; 
una sociedad de nuevo tipo, diseñada para la satis-
facción plena de las necesidades del hombre, cohe-
rente con una nueva filosofía de vida y de consumo; 
construir un entorno material diferente, compatible 
con una sociedad socialista, unido a la necesidad de 
alcanzar una economía con bases sólidas para el de-
sarrollo perspectivo del país, son parte de las tareas a 
las que debe enfrentarse un Diseñador Industrial.

La economía y la tecnología, fuerzas excesivamen-
te dinámicas, forman parte de los grandes cam-
bios que experimenta la humanidad. Los países 
desarrollados imponen cada vez más y mayores 
exigencias a los productos para poder ser comer-
cializados en sus mercados, y las condiciones de 
ese mercado globalizado van dejando menos espa-
cio a los países subdesarrollados.

La inserción de Cuba en ese contexto internacio-
nal condiciona la necesidad de elevar el nivel de 
competitividad de nuestro sistema económico y 

en particular la esfera productiva. Nuestro país se 
encuentra en una fase de crecientes inversiones. Las 
industrias existentes y las que vendrán, deberán ca-
racterizarse por la utilización de nuevas tecnologías 
y de una actividad de Diseño Industrial integradora, 
cuya misión será elevar el nivel de vida, fortalecien-
do nuestra cultura material y espiritual, que sirva 
para reafirmar la individualidad nacional ante la 
globalización creciente.

Una postura innovadora y de Diseño Industrial a 
nivel de toda la sociedad es la vía de desarrollo con-
solidado en el tiempo. El diseño debe estar presente 
en cada una de las estrategias productivas, políticas 
de desarrollo de nuevos productos, procesos y servi-
cios, porque el este incrementa significativamente 
el valor a productos, eleva el crecimiento en las ven-
tas, contribuye a la independencia tecnológica del 
país, posibilita la explotación de nuevos mercados 
y el fortalecimiento de los ya existentes, facilitando 
competir en igualdad de condiciones, en precio y 
calidad, con las empresas extranjeras.
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En el Programa del Partido Comunista de Cuba se 
establece que: “El Diseño Industrial debe constituir 
un elemento indispensable para el logro de nuevos 
productos y disminuir el gasto material, además 
la calidad para la necesaria promoción de nuevos 
productos exportables y la sustitución de importa-
ciones, así como el crecimiento de la producción 
nacional sobre la base de economía de materiales y 
la elevación del bienestar del pueblo.

La actividad  Diseño Industrial es, además,  una 
herramienta para el desarrollo sostenible del país 
el resultado de su trabajo, social y éticamente com-
prometido, contribuirá a “la entrega de productos y 
servicios competitivos que satisfagan las necesida-
des humanas otorgando calidad de vida, mientras 
se reduce progresivamente el impacto ambiental y 
el consumo de recursos a lo largo del  ciclo de vida de 
los productos…” (Consejo Empresario Mundial para 
el Desarrollo Sustentable, WBCSD, 2000)

El Modelo del Profesional

Para alcanzar lo hasta ahora expuesto se ha hecho 
mucho énfasis en que el currículo de formación de 
Diseñadores Industriales esté directamente conec-
tado con las necesidades latentes que se extraen de 
nuestro contexto sociocultural, que una vez caracte-

rizadas, analizadas y valoradas se convierten en los 
problemas profesionales a resolver durante la carre-
ra, traducidos a ejercicios docentes. 

Estos problemas profesionales, a su vez, agrupados 
para favorecer su generalización, han permitido 
configurar los modos de actuación que constituyen 
el objeto de la profesión del Diseñador Industrial, 
que deberá desempeñarse, fundamentalmente, en 
dos esferas de actuación el Diseño de Objetos y el Di-
seño de Espacios. Los campos; de acción de la esfera 
Objetos lo constituyen el diseño de herramientas, 
enseres, utensilios, equipos, máquinas herramien-
tas, de transporte, agrícolas y de la construcción, 
mientras que en la esfera Espacios hablamos de 
espacios exteriores, públicos y urbanos y espacios 
interiores sociales, laborales y comerciales. 

El Diseñador Industrial que se quiere formar es un 
profesional de perfil amplio, creativo, con énfasis 
en su actuación conceptual, metodológica, técnica, 
tecnológica y cultural. Está relacionado con la inno-
vación científico-técnica y en especial con el medio 
ambiente, desde una postura de sostenibilidad del 
desarrollo humano. Su desempeño profesional está 
fundamentado en habilidades y capacidades de pro-
yecto, evaluación, análisis, investigación y gestión. 
Es un especialista entrenado para aprehender la rea-
lidad y a la vez cuestionarla, para intuir los cambios 
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•	 Disponer de profundidad conceptual, indepen-
dencia y flexibilidad para abordar creativamente 
la solución a los problemas de la profesión.

•	 Desarrollar independiente y sistemáticamente ca-
pacidades de investigación y superación al nivel que 
demanda el acelerado progreso científico técnico.

•	 Poseer una visión global y un pensamiento in-
tegrador que permita abordar los problemas de 
diseño con un enfoque interdisciplinario y de tra-
bajo en equipo, en un ambiente de colaboración y 
solidaridad en las relaciones grupales.

•	 Incorporar una conciencia económica, ecológica y 
humanista que contribuya a un desarrollo sostenible 
y prácticas responsables de la actividad de diseño.

Y las competencias relacionadas con la instrucción y 
los aspectos gnoseológicos son:
•	 Detectar necesidades y concretarlas en términos 

de problema de diseño, definiendo los objetivos y 
requisitos proyectuales.

•	 Analizar problemas y presentar propuestas con-
ceptuales integradoras que se establezcan como 
guía para posteriores soluciones de diseño. 

•	 Comunicar adecuadamente el desarrollo del 
proceso de Diseño, los resultados de proyecto y la 
documentación técnica para su implementación.

•	 Gestionar la actividad de Diseño a nivel proyectual, 
dirigir los proyectos integralmente coordinando los 
recursos humanos y materiales necesarios.

y prever futuros escenarios, definir las necesidades 
en términos de problemas de diseño y ofrecer las res-
puestas más eficientes. Posee un elevado compromi-
so social y ético, al ser consciente de los resultados de 
su actividad en el universo material del hombre.

La valoración de la realidad contemporánea fa-
vorece la selección y organización de los conoci-
mientos, recogidos en Plan del Proceso Docente 
y que se constituirán en objetivos curriculares, 
sistema de valores y contenidos de la carrera, de-
finidos en términos pedagógicos en el Modelo del 
Profesional, y declarados en el Plan de estudios a 
modo de competencias profesionales, que segui-
damente se presentan.

Las relacionadas con la formación de valores se 
refieren a:
•	 Mantener una actitud consecuente con los prin-

cipios de la Revolución y un compromiso social y 
patriótico, consciente de la necesidad de poner el 
diseño  al servicio de nuestra sociedad.

•	 Incorporar una cultura general integral que le per-
mita ampliar y profundizar su desempeño profesio-
nal a partir de una concepción ideológica y cultural 
del papel del ser humano en nuestra sociedad.

•	 Desarrollar su actividad profesional con respon-
sabilidad e identificación con una postura crítica 
y autocrítica.
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Aunque la carrera consta de cinco años, los estudian-
tes transcurren los dos primeros años de la misma 
dentro de un tronco común de formación básica y es al 
final de ese período, concluido el cuarto semestre, que 
hacen su selección de en qué perfil desean continuar 
sus estudios. Es para los estudiantes que optan por Di-
seño Industrial a quienes corresponden el Modelo del 
Profesional y las competencias antes descritas.

El proceso docente

La organización del proceso docente, dentro de la 
dimensión temporal del currículo, se mantiene de 
dos semestres por curso, con un trabajo integrador 
al finalizar cada uno y cierra el curso escolar, del 3er 
y 4to años, con una práctica laboral, en la que ten-
drán la posibilidad de aplicar de manera práctica los 
conocimientos referidos a su currículo perfil, den-
tro del concierto de empresas de los más variados 
sectores de la economía, que constituirán centros 
de demanda para los futuros profesionales de Dise-
ño Industrial. En el 5to año desarrollan un primer 
semestre con una tipología de proyectos de mayor 
vinculación a la práctica profesional, que tiene den-
tro de sí el trabajo de curso integrador y culminan 
sus estudios con el ejercicio de defensa de un traba-
jo de tesis, relacionado con alguna de las esferas de 
actuación de la carrera.

La selección y organización de los contenidos dentro 
del currículo se hace sobre la base de considerar la 
asociación entre la teoría del Diseño y el desempe-
ño práctico profesional, estructurándose a partir de 
los Factores de Diseño, reflejados en la Estructura 
Interna del Diseño, que intervienen y condicionan 
la actividad proyectual, así como considerando la 
dinámica del propio proceso metodológico de solu-
ción de problemas. A estos se le suman los requeri-
dos para la formación general, que constituyen las 
invariantes en la educación superior.

Los Factores de Diseño hacen referencia a los requeri-
mientos que debe cumplir cualquier producto, resul-
tado de la actividad de diseño, para transitar eficien-
temente por todo su ciclo de vida y poder cumplir el 
reclamo de satisfacer, mediante su uso, las necesida-
des sociales que dieron origen a su demanda. Estos 
factores, a seguir: Funcionales, de Uso, Contextua-
les, Tecnológicos y Mercadológicos, condicionan la 
necesidad de determinados conocimientos, agrupa-
dos en trece Disciplinas dentro de la carrera.

Así mismo están declarados en la Estructura Interna 
del Diseño un grupo de valores éticos, condicionantes 
del actuar profesional de todo diseñador, denomina-
dos Principios de Diseño: Humanismo, Economía y 
Sustentabilidad, que al incidir en la actividad proyec-
tual y por los conceptos que abordan, están presentes 
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en la definición de los objetivos, tanto de carácter edu-
cativo como instructivo, dentro de los años docentes.

Todas las Disciplinas que se abordan en la carrera 
contribuyen, en mayor o menor grado, a la for-
mación del Modelo del Profesional declarado en el 
Plan de Estudios. Haremos referencia, por describir 
alguna, a aquellas de una mayor incidencia en su 
currículo perfil. Así tenemos la Disciplina Factores 
Humanos: encargada del conocimiento de las ca-
racterísticas anatómicas, fisiológicas, sensoriales y 
psicológicas del ser humano que deben ser aplicadas 
al proyectar, así como de las características del am-
biente que deben ser controladas durante el proceso 
de Diseño, de forma tal que la relación hombre-ob-
jeto-entorno sea satisfactoria.

También tenemos la Disciplina Factores Productivos: 
que refiere los saberes relacionados con la producción, 
las tecnologías, los materiales y los procesos, las di-
námicas productivas del entorno fabril, así como la 
preparación del vínculo entre el resultado del proyecto 
y la concreción del mismo en la industria. La Discipli-
na Factores Técnicos: que aborda el conocimiento de 
los elementos técnicos funcionales que le permitan al 
diseñador concebir adecuadamente la solución y favo-
rezcan su comunicación con los especialistas en esas 
áreas. Por su esencia innovadora debe nutrirse cons-
tantemente de los adelantos de la ciencia y la técnica.

Contamos con la Disciplina Factores Económi-
cos; que se propone contribuir a la formación en 
el estudiante de una conciencia económica, que 
aprenda a interpretar el mercado como fenóme-
no social y económico, que le permita analizar los 
costos, los elementos que lo integran y el ahorro, 
conociendo los indicadores que miden la eficiencia 
de las inversiones, para demostrar las ventajas que 
le reporta el Diseño y desarrollar una conciencia 
sobre la importancia de considerar en cada pro-
yecto las variables económicas y mercadológicas, 
aportando un lenguaje empresarial.

También contamos con la Disciplina Presenta-
ción: que se ocupa de desarrollar la capacidad de 
representar una realidad inexistente, aporta los 
recursos de representación que el diseñador nece-
sita para comunicar sus ideas. Se ocupa del con-
junto de habilidades perceptuales y motrices, de 
las técnicas, de las herramientas de expresión y 
visualización necesarias para exponer los alcances 
proyectuales en sus diferentes etapas así como de 
la solución resultante.

Finalmente tenemos Diseño, la Disciplina Prin-
cipal Integradora, figura pedagógica destacada 
dentro de la educación superior cubana, cuyo con-
tenido fundamental es la teoría y la práctica del 
diseño, visto desde la propia actividad proyectual, 
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articula toda la carrera de manera coherente y es 
el eslabón de coordinación tanto horizontal como 
vertical de todo el proceso de aprendizaje. 

Esta disciplina se organiza en correspondencia con 
la lógica del instrumento profesional, es decir, el 
Proceso de Diseño asumido por nuestras carreras 
como método de diseño integrador, que abarca las 
fases de desarrollo de un producto y que se abor-
da con un proceso de aproximación escalonado en 
cada uno de los cursos académicos. Figura 1. Igual-
mente sucede con la complejidad de los problemas 
académicos, como muesta la figura 2, y la comple-
jidad tecnológica de los proyectos contenidos en los 
diferentes campos de acción, figura 3.

De este modo tenemos que, dentro de las esferas 
de actuación donde se manifiesta el Diseño Indus-
trial, las principales líneas de proyectos han esta-
do dirigidas a: equipos médicos y electromédicos, 
útiles y productos del hogar, equipamiento para los 
servicios, equipos para el ocio y la recreación, mobi-
liario y accesorios para personas con discapacidad, 
interiores y mobiliario para la industria turística, 
servicios sociales y hospitalarios, mobiliario para el 
hogar, mobiliario urbanos, equipamiento para la 
defensa del país y proyectos para el ahorro de ener-
gía, entre otros. A continuación veremos cómo se 
desarrolla esto dentro de cada curso académico.

Proceso de diseño

Necesidad Proyecto Implementación

Problema Concepto Desarrollo Producción

1er año

2 do año

3 er año

4to año

5to año

Complejidad problemas académicos
Formas Objetos Sistemas Espacios Maquinarias

1er año

2do año

3er año

4to año

5to año

Complejidad Tecnológica

Metales Plásticos Cerámicas Madera otras

1er año

2do año

3er año

4to año

5to año
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El 3er año de la Carrera

Este año constituye la introducción al Diseño Indus-
trial y los objetivos del mismo están encaminados a 
que el alumno al terminar sea capaz de:

•	 Desarrollar el Proceso de Diseño hasta la Etapa de 
Desarrollo (Anteproyecto), a partir del procesa-
miento de la información obtenida.

•	 Comunicar las acciones de las etapas del proce-
so así como las soluciones de diseño mediante 
el uso de las herramientas informáticas, resol-
viendo técnicamente las soluciones de diseño 
planteadas, a partir de las definiciones de los 
procesos, tecnologías, materiales y factores hu-
manos, teniendo en cuenta las normas de docu-
mentación correspondientes.

•	 Incorporar a las soluciones de proyectos una 
consciencia ecológica y humanista basada en los 
valores históricos sociales del diseño y los princi-
pios de la sostenibilidad.

En este año se enfrentan a proyectos de mediana 
complejidad dentro de la esfera de actuación Ob-
jeto, aprenden a modelar tridimensionalmente 
sus soluciones, tanto física como digitalmente, 
experimentando con materiales reales y virtuales, 
así como realizan la documentación técnica de las 
mismas. Se aproximan al dominio de las tecnolo-

gías que les permiten conocer materiales y procesos 
productivos, tanto como reciben el contenido para 
las soluciones técnicas de sus proyectos. Adquieren 
conocimientos para el estudio y caracterización er-
gonómica de los posibles usuarios. Igualmente reci-
ben instrumentos para la búsqueda y procesamien-
to de información y profundizan en el conocimiento 
del desarrollo histórico de su profesión. 

De ello se encargan, distribuidas en dos semestres 
lectivos, las asignaturas Diseño Industrial I y II, co-
rrespondientes a la Disciplina Principal Integrado-
ra. Así como asignaturas de Tecnologías de Madera, 
Plástico, Metal y Cerámica, junto a otras como: Físi-
ca de los Productos y Mecánica Teórica, Ergonomía, 
Documentación Técnica de Proyectos, Historia del 
Diseño, Modelos, Metodología de la Investigación y 
Computación (Inventor y 3D Studio). Es de destacar 
la capacidad alcanzada de coordinación horizontal 
de contenidos, que permite integrar y evaluar en un 
mismo ejercicio conocimiento de varias disciplinas, 
reforzando en el estudiante el carácter multidisci-
plinar de su profesión a la vez que favorece el desen-
volvimiento académico en cada semestre y esto es 
extensivo a cada uno de los semestres de la cerrera.

El estudiante cuando comienza tercer año ha abor-
dado con anterioridad la conceptualización de pro-
ductos, continúa entonces su aproximación sucesi-
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va al Proceso de Diseño y dentro de este curso deberá 
dominar, en la Fase de Proyecto, las etapas de Pro-
blema, Concepto y Desarrollo (Fig. 1). 

Para esto, durante el primer semestre, cursa la asig-
natura Diseño Industrial I, cuyos objetivos son:

•	 Conocer la  definición, competencia y alcance del 
Diseño Industrial como profesión.

•	 Estudiar problemas y elaborar propuestas de so-
lución a nivel conceptual teniendo en cuenta los 
análisis de los Factores de Diseño, como parte del 
proceso de diseño y que permitan el posterior deta-
llamiento de las soluciones de diseño.

•	 Identificar los objetivos, contenidos y formas 
operacionales de cada una de las Etapas del pro-
ceso de diseño.

•	 Integrar en las soluciones de diseño que se gene-
ren los contenidos técnicos, tecnológicos y huma-
nísticos acordes con el nivel que van recibiendo 
en las disciplinas correspondientes.

Durante este primer semestre transita por cada 
una de las etapas del proceso, haciendo énfasis 
en los análisis de los Factores de Diseño, que les 
permiten definir los requisitos de cada proyecto, 
así como en las técnicas para evaluar y seleccionar 
sus soluciones. De igual modo deberán comuni-
car eficientemente, en cada una de las etapas del 

proceso, los resultados de las mismas. La tipología 
de proyectos que generalmente se abordan en este 
momento van desde accesorios para cuidado perso-
nal, electrodomésticos, equipamiento médico, etc. 
con una escala en la que el usuario puede manipu-
lar los productos en sus manos.

A seguir se muestran algunos proyectos que ejem-
plifican lo anterior. 

En el segundo semestre la asignatura Diseño Indus-
trial II tiene como objetivos:

•	 Dominar la  estructura del Proceso metodológico 
de Diseño.

•	 Desarrollar proyectos para las condiciones reales 
de la industria, determinando todos los detalles 
técnicos y constructivos de la solución, así como 
la documentación para su fabricación.

•	 Visualizar y comunicar las soluciones de los pro-
blemas de diseño con el máximo de efectividad 
en cada una de las fases del proceso de diseño.

•	 Configurar procesos de diseño adecuados a las cir-
cunstancias del proyecto y los equipos de trabajo.

•	 Integrar en las soluciones de diseño que se gene-
ren los contenidos técnicos, tecnológicos y huma-
nísticos acordes con el nivel recibido en las disci-
plinas correspondientes
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Y dentro de ella abordan proyectos con un mayor 
grado de complejidad, que generalmente está dado 
por su condición de sistema de productos y por el 
aumento de la escala de los mismos, donde el usua-
rio comienza a estar contenido en alguno de ellos, 

como pueden ser: equipamiento para parques temá-
ticos y de placer, sistema de mobiliarios para dife-
rentes tipologías de usuarios en contextos diversos, 
entre otros, donde se busca un acercamiento mayor 
a las posibilidades tecnológicas del país.

Sistema de vajilla y          

cubertería

Sistema de juego didáctico
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Finalmente cierra el curso la Práctica Laboral, don-
de, insertado en una empresa o industria, el estu-
diante deberá identificar los procesos productivos. 
Realizará un análisis descriptivo de sus caracterís-
ticas tecnológicas y productivas participará, du-
rante la jornada laboral en actividades que así se lo 
permitan, además de propiciar su interacción con 
los técnicos, ingenieros, especialistas y trabajado-
res en general del colectivo de producción en que 
se encuentre insertado.Sistema de herramientas

Mobiliario
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El 4to año de la Carrera

Este año corresponde al séptimo y octavo semestre 
de la carrera, teniendo vencido más del cincuenta 
por ciento de la misma. Al concluir el curso acadé-
mico el estudiante deberá ser capaz de:

•	 Analizar la realidad desde una posición compro-
metida con la sociedad con un enfoque mercado-
lógico, detectar necesidades y definirlas en térmi-
nos de problemas de diseño.

•	 Desarrollar proyectos a nivel ejecutivo en las 
áreas de Interiores, Equipos y Maquinarias, 
garantizando la adecuación tecnológica  de las 
propuestas e incorporando una consciencia eco-
nómica y ecológica.

•	 Incorporar lo más significativo de la cultura cuba-
na en la práctica profesional, profundizando en  
los valores éticos,  estéticos y humanos.

•	 Organizar integralmente la comunicación del 
desarrollo del proceso, las propuestas y los re-
sultados de diseño, definiendo los objetivos y 
soportes pertinentes.

Se enfrentan a proyectos de mayor complejidad 
dentro de las esferas de actuación Espacio y Objeto. 
Aprenden a detectar necesidades en estas áreas y de-
finirlas como problemas de diseño, desarrollan sus 
proyectos con un mayor conocimiento del mercado 

y de los factores económicos que inciden en este, 
seleccionan mecanismos para las soluciones y reali-
zan los cálculos estructurales básicos de las mismas. 
Estudian los factores ergonómicos que definen el 
diseño de los espacios, enriquecen el conocimiento 
de nuevos materiales para aplicar en sus productos, 
fortalecen las herramientas para la presentación y 
comunicación de sus proyectos, así como estudian 
la relación del Diseño, dentro del sistema Ciencia, 
Tecnología y Sociedad y la utilidad de este dentro de 
la defensa del país y la cultura nacional.

Para ello cuentan con las asignaturas Diseño Indus-
trial III y IV, correspondientes a la Disciplina Princi-
pal Integradora. Así como asignaturas de Estructura 
y resistencia, Mecanismos, Materiales, Ergonomía, 
Mercadotecnia, Economía del Diseño, Problemas So-
ciales de la Ciencia y la Tecnología, Cultura Cubana, 
Presentación de proyectos y Computación (ACDAD).

El estudiante cuando comienza este año ha aborda-
do con anterioridad toda la Fase de Proyecto, con sus 
etapas de Problema, Concepto y Desarrollo. Continúa 
entonces su aproximación al resto de las fases, prin-
cipalmente a la inicial: Necesidad, y comienza sus 
primeras aproximaciones a la fase de Implementa-
ción, desarrollando la documentación necesaria para 
este momento, así como realizando acompañamien-
to y control cuando sea requerido. (Fig. 1)
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Para esto, durante el primer semestre, cursa la asig-
natura Diseño Industrial III, dedicada al diseño de 
espacios y cuyos objetivos son:
•	 Dominar los conocimientos necesarios para en-

frentar el espacio como objeto de diseño y aplicar 
el proceso de diseño con sus especificidades para 
el diseño de espacios.

•	 Desarrollar habilidades en la ejecución y presen-
tación de proyectos de diseño espacios y mobilia-
rio, con un amplio espectro de tipología y comple-
jidad, hasta etapas de anteproyecto.

•	 Dominar la terminología de la especialidad y las 
especialidades afines al diseño de espacios.

Los conocimientos para cumplir los anteriores objeti-
vos serán impartidos y aplicados de manera acumula-
tiva. La escala de los proyectos que se abordan siempre 
contiene al usuario, aunque varía en dimensiones. El 
nivel de complejidad de los ejercicios de proyecto irá 
en aumento con el avance del semestre, de modo que 
garantice el entrenamiento adecuado en el manejo de 
todas las variables para el diseño de espacios, así tran-
sita desde espacios efímeros, privados, multifuncio-
nales hasta espacios sociales, escolares, hospitalarios, 
comerciales y otros, aplicando las variables de zonifi-
cación, distribución, circulación, color, materiales, 
acabados, iluminación, ventilación y mobiliario para 
esos espacios, concluyendo el semestre, como en años 
anteriores, con un ejercicio integrador.

Interiores: lobby de hotel
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En el segundo semestre la asignatura Diseño Indus-
trial IV tiene como objetivos:

•	 Interpretar la realidad y desarrollar la capacidad 
de identificar, describir, ponderar y comparar 
necesidades de diseño y exponerlas en términos 
de problemas de diseño.

•	 Desarrollar análisis de los procesos tecnológicos 
para aplicarlos a las soluciones de diseño.

•	 Desarrollar soluciones sustentables teniendo 
en cuenta el impacto del desarrollo de la cien-
cia y la tecnología.

•	 Desarrollar el detallamiento técnico de las solu-
ciones, incorporando la factibilidad tecnológica 
que permita su materialización, incorporando 
criterios económicos de decisión.

Dentro de esta asignatura se abordan proyectos 
enfocados a las áreas de diseño de maquinarias y 
equipos, con una escala que generalmente iguala 
o supera al usuario, como equipamiento de ser-
vicios, agroforestal, de transportación, por citar 
algunos, aunque mantienen el diseño de espacios, 
referido a cabinas, interiores de vehículos y simi-
lares. El grado de complejidad de productos y/o 
sistemas es mayor en este semestre, también así 
la demanda de trabajo en equipo con otros diseña-
dores y especialistas de diferentes áreas: comercio, 
economía, ingeniería, producción.

Luego del ejercicio integrador concluye el curso con 
la Práctica Laboral correspondiente , cuyos objetivos 
están enfocados en desarrollar un proyecto de diseño 
hasta la etapa ejecutiva, relacionados con la tipo-
logía de proyectos definidos para el curso. cumpen 
con un cronograma establecido que haga efectivo el 
proyecto según el alcance previsto y el cumplimiento 
del horario del centro, integrándose a la vida laboral 
de la empresa e industria donde se ubican y traba-
jando en equipos multidisciplinarios e intercam-
biando información con otras especialidades afines.

Lobby de cine
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Así mismo deberán realizar valoraciones económi-
cas de los proyectos desarrollados y acompañar el 
proceso productivo de la propuesta de diseño, con-
cluyendo con un prototipo o maqueta funcional de 
la solución y toda la documentación necesaria para 
la evaluación de los resultados.

El 5to año de la Carrera

Al comenzar el quinto año se encuentran muy 
próximos de pasar totalmente a la vida profesional. 
Durante el primer semestre deberán:

•	 Desarrollar proyectos de diseño con una especiali-
zación temática hasta el nivel ejecutivo, de manera 
independiente y en condiciones reales del ejercicio 
de la profesión, haciendo énfasis en la integralidad 
metodológica del proceso y la solución de tareas de 

Maquinaria agroforestal Vehículo 
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compromiso social y patriótico, manteniendo una 
consciencia sustentable y humanista. 

•	 Gestionar la actividad de Diseño a nivel proyectual, 
dirigir los proyectos integralmente, coordinando 
los recursos humanos y materiales necesarios.

Igualmente se enfrentarán a proyectos de diversas es-
calas y complejidades con un carácter preprofesional, 
en los diversos campos de acción correspondientes a 
la carrera. Aprenden herramientas para la Gestión del 
diseño al nivel de proyecto, profundizan en el conoci-
miento del papel del Diseño dentro de la Civilización 
industrial, así como en elementos de Defensa Civil y 
Nacional, con asignaturas de iguales nombres.

Dentro de la asignatura Diseño Industrial V desarro-
llan varios proyectos en paralelo, con disimiles gra-
dos de complejidad, que transcurren con desiguales 
límites de tiempo, con gran similitud al acontecer 
de la vida profesional. Trabajan con mayor inde-
pendencia, insertados en equipos profesionales y 
pueden enfrentarse a necesidades que demandan 
soluciones de alto impacto social o tecnológico. Así 
mismo abarcan todas las etapas del proceso de dise-
ño, según lo demande el proyecto. Los objetivos de 
la asignatura así lo refieren:

•	 Desarrollar y organizar proyectos de diseño con 
independencia, profundizando y ejecutando 

cada una de las etapas metodológicas hasta el 
nivel ejecutivo, según la temática a la que res-
ponda dicho proyecto.

•	 Dominar los procesos encaminados a la búsqueda 
de información y métodos de investigación, que 
le permitan actualizarse en temáticas científicas, 
técnicas, culturales, históricas, etc. que son de 
repercusión práctica en el diseño.

Durante el segundo semestre los estudiantes se 
enfrentan a su ejercicio de formación profesional, 
desarrollando un trabajo de tesis que consiste en 
un proyecto que deberán desarrollar y evaluar con 
independencia, ejecutando cada una de las etapas 
del proceso de diseño.

Interior para el hogar
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Interior para el hogar Lanceta láserEste Trabajo de Diploma, constituye una actividad 
científico-docente y generalizadora del conjunto de 
la preparación adquirida por el estudiante, tiene 
como objetivos generales, entre otros: 

•	 Comprobar el grado de independencia, iniciativa 
y responsabilidad del estudiante y su madurez 
en la aplicación concreta de los conocimientos y 
habilidades adquiridos durante los estudios.

•	 Comprobar la utilización de los métodos más racio-
nales, perspectivos y económicos para buscar solu-

ciones a problemas actuales de la Ciencia, la Téc-
nica y la Sociedad, haciendo uso de las tecnologías 
más avanzadas que se encuentran a su disposición.

La Tesis deberá llevarse a término durante el período 
de los cinco meses aproximados concebidos para su 
desarrollo y dentro de esta etapa el diplomante debe-
rá cumplir con los tiempos definidos por la Carrera 
para controles parciales y entrega de los proyectos.
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Cocina de inducción Cocina de inducción

Interiores de hoteles Interiores de hoteles
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Los temas abordados en trabajos de diploma res-
ponden por lo general a demandas reales del sector 
empresarial o propuestas, que desde la institución, 
se hacen para cubrir una necesidad latente o mos-
trar la potencialidad del Diseño Industrial para dar 
respuesta a problemas económicos o sociales en el 
contexto nacional.

A modo de conclusión destacar la proyección segui-
da por la carrera en los últimos años, que favorece el 
actuar profesional de los Diseñadores Industriales 
insertados en la red de instituciones estatales que 
demandan de nuestra profesión. De cara a la empresa 
cubana, mantener la enseñanza del Diseño con eleva-

da adecuación a la capacidad y posibilidad industrial, 
diseñando dentro de la realidad nacional con eficien-
cia y competitividad de modo que permite fomentar 
las producciones para el mercado interno o externo, 
con un alto grado de innovación tecnológica y un dise-
ño comprometido con el desarrollo sostenible.

Frente a la sociedad, continuar formando futuros 
profesionales con un alto compromiso social, inser-
tados y sensibilizados con la comunidad, vincula-
dos, desde su preparación, a los programas priori-
zados de la Revolución, desarrollando sus proyectos 
con una visión de diseño inclusivo y universal.
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Abstract

There is a very clear consensus considering 

that the modern University mission is about 

to preserve, develop and to promote, throw 

their substantives process in a very stretch 

relationship with society, and human 

culture. This earlier description remakes the 

importance of university extension, which 

integrates research and docent process; 

determine the three substantives process in 

Higher Education. 

In the Higher Institute of Design (ISDi), 

Cuban Design University, exists a very strong 

traditions of activities out/off of the docent 

process, determinate in a very remarkable 

social impact. This one can be concrete in 

three dimensions: curricular, extracurricular, 

and the society relation. The currently article 

shows a panoramic with samples of each 

of these dimensions, of the development of 

university extension in our institute.

Resumen

Existe un claro consenso en conside-
rar que la misión de la universidad 
moderna es preservar, desarrollar y 
promover, a través de sus procesos 
sustantivos y en estrecho vínculo con 
la sociedad, la cultura de la humani-
dad. Esta afirmación pone de relieve 
la importancia de la extensión uni-
versitaria que, junto a la docencia y 
la investigación, constituye uno de 
los tres procesos sustantivos de la 
Educación Superior.

En el Instituto Superior de Diseño 
(ISDi), la Universidad Cubana de 
Diseño, existe una fuerte tradición 
extensionista, sellada en un marcado 
impacto social que se concreta en tres 
dimensiones: curricular, extracurri-
cular y el vínculo con la comunidad. 
El presente artículo muestra una 
panorámica, con ejemplos de cada 
una de estas dimensiones, del desa-
rrollo de la extensión universitaria 
en nuestro instituto.
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Es pertinente la definición dada por la UNESCO de 
entender la cultura como:

«... el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o un grupo social. Ella engloba además de 

las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fun-

damentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias.»***

En el contexto cultural cubano actual, todo esto 
adquiere un relieve particular, debido a las carac-
terísticas y objetivos prioritarios de nuestro pro-
yecto social de formar ciudadanos cultos en pos de 
promover una cultura general integral en todos los 
cubanos, para elevar su calidad de vida espiritual 
y comprender el mundo cada vez más complejo en 
que vivimos. El propio Fidel Castro ha señalado el 
alcance de la cultura general integral y la necesidad 
de promoverla, definiéndola del siguiente modo:

«La cultura general debe ser integral, no podría concebirse 

sin cultura política, ni esta sin conocimiento de la historia 

La cultura puede considerarse como todo el 
sistema de creación del hombre y la historia que 
genera el dialéctico entramado entre lo espiritual y 
lo material, su multidimensionalidad y la integrali-
dad de los saberes en un ser personal como determi-
nante de su existencia.

Definir la cultura implica correr el riesgo de omitir a 
muchos de sus ángulos de análisis. González More-
no** opina que la versatilidad en los enfoques de la 
definición de cultura enriquece la categoría, siempre 
que ella contribuya a ampliar su concepción, conce-
bida desde lo multidisciplinar y transdisciplinar.

Si se resume por enfoques las definiciones estudiadas 
se puede decir que desde la óptica antropológica, la 
cultura se concibe como conjunto de costumbres, tra-
diciones, creencias, mitos, representaciones y normas 
de los pueblos a los que identifica. Dicha concepción 
contribuye a ensanchar la definición de cultura desde 
el tópico identidad; mientras que en el enfoque socio-
lógico, resumido como la posibilidad de crear, acumu-
lar y transmitir conocimientos a través del lenguaje.

*  Porset, Clara. El arte en la vida 

diaria. INBA, México DF, 1952.

** González Moreno Maritza. 

Formulación teórico-metodológica 

de la promoción cultural de la in-

vestigación para la integración de 

los procesos universitarios exten-

sión e investigación en el Instituto 

Superior Politécnico José Antonio 

Echeverría, Tesis presentada en 

opción al grado científico de 

doctor en ciencias de la educa-

ción, La Habana, 2006.

*** Revista Repensar el Desa-

rrollo. Decenio Mundial para 

el Desarrollo Cultural 1988 -97, 

UNESCO, 1988, p. 6.

«La cultura no es un legado pasivo  
que se guarda para conservarlo intacto, 

sino una incitación al movimiento,  
que es progreso.»*
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Tal concepción de la cultura que debe preservar, 
crear y promover la Universidad en su contexto local, 
nacional e internacional, la sitúa de manera privi-
legiada en un presente siempre en movimiento que 
exige la interacción de los procesos sustantivos para 
re-significar las necesidades sentidas de la sociedad. 

La Extensión Universitaria

Cuando en 1918 el movimiento reformista sacudió 
la provincia argentina de Córdoba, se abrieron las 
puertas a profundas transformaciones en el contex-
to universitario latinoamericano y en particular, 
para el reconocimiento y consolidación de uno de 
los procesos sustantivos de los centros de Educación 
Superior: la Extensión Universitaria.

La Universidad merece una reflexión particular ante 
la significación estratégica de su papel en la forma-
ción de recursos humanos, la generación y difusión 
de nuevos conocimientos y el intercambio cultural 
en la sociedad, preparada para asimilar los diferen-
tes escenarios y vivir a la altura de su época, contri-
buyendo a transformarla, de ahí que su desarrollo 
continuo sea vital. 

La Universidad contemporánea, inmersa en los 
retos de la crisis económica mundial, del proceso 

de la humanidad, su desarrollo, sus frutos y enseñanzas; 

sin conocimiento de la política internacional y la econo-

mía mundial, sin conocimientos básicos de las principales 

corrientes filosóficas desarrolladas por el hombre, así como 

los avances de la ciencia moderna y sus probables conse-

cuencias éticas y sociales. Nos limitamos con esto a citar 

sólo algunos conceptos, todavía en desarrollo, de lo que 

debe calificarse como la manifestación de una cultura ge-

neral integral; en fin, los conocimientos mínimos que cada 

ciudadano de nuestro país debe alcanzar.»*

Esta idea alcanza viabilidad con las nuevas trans-
formaciones políticas, curriculares, teórica, meto-
dológica y hasta administrativa que ha implicado la 
universalización de la Educación Superior en Cuba y 
en América Latina, donde  ha sido necesario clarifi-
car, y tal vez re-definir, el concepto de cultura para 
la Universidad socialmente comprometida en tér-
minos de género, diversidad étnica, cultural,  entre 
otros.  Por tal razón la cultura para la nueva Univer-
sidad se resume como

«(...) proceso equitativo y personológico, dialógico e in-

teractivo, creativo y contextualizado de apropiación del 

capital cultural, en condiciones de colaboración, que con-

tribuya, en el plano individual, a mejorar la calidad de vida 

de los sujetos y en el más universal al progreso social para 

la sustentabilidad y sostenibilidad patrimonial y ecológica 

local, nacional, regional y del planeta.»**

*  Castro, Fidel. Editorial sobre 

las mesas redondas, las tribunas 

abiertas y las marchas combatien-

tes, Granma, 3 de julio de 2000.

** González Moreno Maritza, 

op. cit.
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intrínsecos a la esencia y futuro de la educación» y por eso 
se manifiesta la necesidad de que 

«(...) las instituciones de Educación Superior amplíen 

su capacidad de respuesta a los problemas generales de 

formación que enfrenta la humanidad en función de los 

requerimientos de la vida económica y cultural, y desde el 

reconocimiento de las peculiaridades de la región; como 

alternativa para el desarrollo de estos países y por ende, 

desde una concepción amplia de cultura, desplegar la crea-

tividad, la preparación y disposición para el cambio.»**

La Extensión Universitaria es uno de los procesos 
principales de la Universidad. El conocimiento crea-
do o transmitido a través de instancias de docencia 
e investigación, encuentra su desarrollo pleno me-
diante la Extensión Universitaria. De ella depende 
la articulación entre el conocimiento acumulado y 
las distintas necesidades de la sociedad.

«La más generalizada corriente de pensamiento en cuanto 

a la misión social de la universidad, es aquella que apunta 

hacia preservar y desarrollar la cultura, como necesidad 

intrínseca de la sociedad, que parte de un elemento esen-

cial y común en toda la actividad universitaria: la cultura, 

entendida en su acepción más amplia como todo el sistema 

de creación del hombre, tanto material como espiritual que 

coloca a esta institución de educación superior como faci-

litadora para que la comunidad construya, elabore, reela-

de globalización y del cuestionamiento de su propia 
importancia social, está llamada a perpetuarse como 
centro productor y difusor de las más variadas for-
mas de la cultura humana. Desde el punto de vista 
de la integralidad del trabajo universitario y de su 
alta responsabilidad dentro del contexto social que lo 
acuna, debe entenderse con una concepción amplia.

Desde finales del siglo XX, en varios documentos 
emitidos por la UNESCO sobre la Educación Superior, 
se enfatiza en los cambios que deben ocurrir en las 
universidades. En uno de estos documentos se dice

«La pertinencia de la Educación Superior debe evaluarse 

en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera 

de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere una 

articulación con los problemas de la sociedad y del mundo 

del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en 

objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto 

de las culturas y la protección del medio ambiente.»*

Las universidades están llamadas a ofrecer alterna-
tivas de acción que le permitan al hombre desen-
volverse eficientemente en los nuevos escenarios. 
Desde la década de los noventa del siglo XX, se plan-
tea que la Universidad

«tiene que insertarse en la propia dinámica de los inevita-

bles cambios sociales, científicos y tecnológicos que son 

*  Escotet M. A. La Educación Su-

perior en entredicho. El correo de 

la UNESCO, septiembre, 1998.

** González Fernández-Larrea, 

Mercedes. El modelo de gestión de 

la Extensión Universitaria para la 

Universidad de Pinar del Río, Tesis 

en opción al grado científico de 

Doctor en Ciencias de la Educa-

ción, Pinar del Río, 2002.
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extracurriculares para el desarrollo cultural inte-
gral de los estudiantes, cursos de superación para 
profesores o personal externo, o la realización de 
proyectos comunitarios.

Vista así, la razón de ser de la Universidad contem-
poránea es satisfacer las necesidades sociales e indi-
viduales, a partir de la preparación del ser humano 
como ente activo de la sociedad en que se desempe-
ña, uno de sus encargos sociales es perpetuar y ex-
tender su acervo cultural a la comunidad con la que 
interactúa y de cuyas formas de expresión se nutre. 

Para poder dar cumplimiento a este cometido, la 
Universidad, en tanto institución formativa y trans-
formadora, requiere aglutinar todo su quehacer 
para proyectarlo a la sociedad –de la que forma par-
te– a través de un proceso fundamental: la Exten-
sión Universitaria, que según expresa la primera de-
finición que la distingue de su carácter de función:

«(...) es un sistema de interacciones de la Universidad y la 

sociedad, mediante la actividad y la comunicación, que se 

realizan (…) con el propósito de promover la cultura en la 

comunidad (…) para contribuir a su desarrollo cultural.»**

Este autor fundamenta el proceso extensionista, 
casi siempre identificado y valorado solo como fun-
ción, al afirmar que la pedagogía conforma su cuer-

bore, produzca , cree y  se apropie de su propia cultura. (…) 

Por otra parte, en la relación sociedad-cultura, además de la 

preservación y el desarrollo de la cultura, existe la necesidad 

de la elevación del desarrollo cultural de la población, lo que 

también forma parte de la misión social de la universidad; 

pero que no encuentra solución solo en las funciones de 

docencia e investigación y tiene entonces que, para cumplir 

dicho encargo, promover la cultura que preserva y desarrolla 

por medio de la extensión. El cumplimiento de este encargo 

social no corresponde a una función específica de la universi-

dad, sino a la institución en su conjunto, ya que su satisfac-

ción se concreta en la preservación, desarrollo y promoción 

de la cultura, que en su interrelación dialéctica son expresión 

de la integración docencia – investigación - extensión.»*

De manera que el encargo social de la Universidad 
no queda satisfecho sólo con la preservación y crea-
ción de la cultura, es necesario complementarlo con 
la promoción de esta. Estos aspectos pueden rela-
cionarse con los procesos sustantivos de formación, 
investigación y extensión. Donde la extensión se 
convierte en el elemento integrador y dinamizador 
que facilita el flujo cultural continuo entre la Uni-
versidad y la Sociedad. 

Por otra parte, el trabajo de Extensión Universi-
taria se realiza a través de diferentes vías, como 
pueden ser las formas organizativas del proceso 
docente, entre ellas, la realización de actividades 

* MES. Programa Nacional de Ex-

tensión Universitaria. La Habana, 

2004.

** González, Gil Ramón. Un 

Modelo de Extensión Universi-

taria para la Educación Superior 

Cubana. Su aplicación en la 

Cultura Física y el Deporte. Tesis 

presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. La Habana, 1996.
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En el cumplimiento de su misión (la promoción cul-
tural) la extensión devela su esencia–la integralidad.

Para la extensión, la integralidad representa su inte-
gración con la formación y la investigación, en la me-
dida que de manera natural, la calidad de estos pro-
cesos y sus resultados se expresan en cambios de las 
prácticas culturales y en la producción social. «Es en 

la competencia y validación social de la universidad donde tiene 

sentido la extensión universitaria».** Y es en este sentido 
que se asume la perspectiva integradora de González 
Moreno para identificar a la integralidad de la exten-
sión como esencia del proceso, en la medida que sus 
formas se objetivan con los contenidos de los procesos 
de formación e investigación, con lo que influye en el 
equilibrio de la promoción cultural, determinada por 
el concilio entre las necesidades sentidas de la comu-
nidad y la intencionalidad de la universidad.

Ante este reto, corresponde a la Universidad como 
institución cultural de gran impacto en la transfor-
mación social, instrumentar vías para hacer que 
todas las formas de cultura que atesora su acervo 
lleguen a ponerse al servicio de las grandes masas, 
incrementando así su nivel cualitativo, y nutriéndose 
a su vez de las formas propias de creación del pueblo.
El trabajo sociocultural –gestión del proceso de exten-
sión según Mercedes González Fernández-Larrea***,– 
viabiliza el vínculo universidad-sociedad.

po de conocimientos teórico-metodológicos, legal y 
categorial, además de poseer sus propios principios 
y regularidades, lo que le propicia su autonomía e 
independencia, y además se cumplen las leyes de 
los procesos conscientes.

En tanto más recientemente González Moreno lo 
define como:

«Proceso sustantivo universitario cuya misión de promover 

cultura se cumple a partir de la integración con los otros 

procesos de formación e investigación, con cuyos contenidos 

objetiva sus formas para resolver problemas sociales que 

emanan de necesidades sentidas de la población, mediante 

el diálogo y el acompañamiento, propiciando el desarrollo 

cultural de las comunidades en que se organiza»*

Si la definición de Gil tiene el mérito de ser la pri-
mera que dignifica el carácter de proceso de la ex-
tensión, la definición de González Moreno penetra 
en la integralidad como esencia de dicho proceso.

Un aspecto esencial en el proceso de extensión es la 
comunicación, pues el mismo se realiza mediante 
la interacción social, a través de símbolos y siste-
mas de mensajes.  De modo que la Extensión Uni-
versitaria es una de las vías a través de las cuales se 
desarrolla el proceso de comunicación cultural en 
su más amplio sentido.

* Mederos Hernández,  N. La 

extensión universitaria: concep-

tualización para un proyecto. Tesis  

de Maestría en Educación por el 

Arte y Animación y Promoción 

sociocultural, IPLAC, Ciudad de 

La Habana, 1999.

** Horruitiner, Pedro. La univer-

sidad cubana, el modelo de for-

mación. Editorial Félix Varela, 

La Habana, 2006.

*** González Fernández-Larrea, 

Mercedes; op. cit.
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ISDi ha logrado un impacto social relevante en el 
contexto universitario a nivel nacional. De manera 
que labor extensionista en el ISDi se manifiesta en 
distintas dimensiones:

•	 Curricular
•	 Extracurricular
•	 Vínculo con la comunidad

La extensión desde las formas organizativas 

del proceso docente

El propósito es promover el desarrollo cultural integral 
de los estudiantes a través de las actividades curricula-
res, ya sean docentes, laborales o investigativas, con 
énfasis en la vinculación con la realidad social.

La dinámica de la gestión extensionista desde su 
condición formativa se favorece, no solo espacio-
temporalmente sino en sentido interactivo, con 
las bondades de las nuevas tecnologías tal como lo 
hacen la didáctica y la investigación, entre otros 
procesos de la organización educativa escolarizada.

La extensión universitaria en el ISDi

La extensión como función totalizadora e integra-
dora y como proceso universitario que promueve el 
desarrollo cultural, es esencialmente comunicación 
e implica la existencia de dos canales (Universidad y 
Sociedad). El resultado de esta comunicación educa-
tiva se observa en:

•	 Relevancia
•	 Impacto
•	 Pertinencia

Nuestro proyecto extensionista se ha trazado como 
objetivo estratégico, transformar la extensión uni-
versitaria como un proceso orientado a la labor 
educativa, que promueva y eleve la cultura general 
integral de la comunidad y su entorno social, te-
niendo en cuenta los lineamientos del Programa 
Nacional de Extensión Universitaria y el Plan Na-
cional de Prevención de salud. Como resultado, el 

Diseñadores japoneses 

imparten una conferencia 

a estudiantes del ISDi en el 

teatro del instituto
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tudiantes de primer y segundo años, que durante 
dos semanas se vinculan a círculos infantiles de su 
localidad. Allí, colaboran con acciones de diseño, 
como es la elaboración de juguetes, laminarios, 
mejoramiento de los ambientes, lo cual se refleja 
favorablemente en su crecimiento personal.

La vinculación con la realidad es uno de los preceptos de 
la formación en el ISDi, de ahí que los proyectos y traba-
jos de curso y diploma que desarrollan los estudiantes 
posean un carácter profundamente extensionista, en 
tanto conectan a la universidad con su entorno.

También es práctica las visitas a instituciones cul-
turales o centros  de producción como parte de las 
actividades docentes o la invitación a las clases de 
reconocidos especialistas de otras organizaciones.

Para ello se han realizado cursos electivos sobre diver-
sos temas como “Vida y obra de José Martí”, “Cómo 
disciplinar la mente” o “Filosofía electiva cubana”.

A partir de una de las ideas rectoras de la Educa-
ción Superior cubana, que es la de educar desde la 
instrucción*, se han desarrollado actividades como 
parte del plan de prevención de salud, ya sea en lo 
concerniente al uso indebido de drogas o a la pre-
vención de las ITS y el VIH/SIDA. Como parte del 
proceso docente, ya sea como resultado de los proce-
sos de evaluación o de presentación en clases de se-
minario, se abordan estos temas desde una posición 
activa y consciente del estudiante.

Una de las experiencias más interesantes es la 
realización del trabajo socialmente útil de los es-

Estudiantes del ISDi en un 

Círculo Infantil durante la 

etapa del trabajo social-

mente útil

Grupo de estudiantes en 

una visita al Callejón de 

Hamel, Centro Habana

* Horruitiner, op. cit.



«La extensión universitaria en la Universidad Cubana de Diseño» · María Eugenia Azcuy · Antonio Berazaín Iturralde
Revista de la Universidad Cubana de Diseño

95

las artes plásticas y los audiovisuales. También se 
participa en los Festivales a nivel Provincial y Na-
cional, habiendo alcanzado resultados destacados.

•	 La kopa Junco, festival deportivo de la universi-
dad; además, los estudiantes participan en even-
tos similares como los Juegos Deportivos Provin-
ciales Universitarios.

•	 Participación en la carrera Terry Fox, “Maratón de 
la Esperanza”, dedicado a la lucha contra el cáncer, 
por su carga de solidaridad y humanismo.

•	 La celebración de la Jornada de la Cultura Cuba-
na, con actividades en homenaje a personalida-
des de trascendencia nacional, y a otras que pro-
muevan la identidad cubana.

•	 La peña La Resak, que aunque es eminentemen-
te humorística, también confluyen la trova, la 
poesía y los audiovisuales.

Actividades extracurriculares 

para el desarrollo cultural integral 

de los estudiantes

Se trata de promover el desarrollo cultural integral 
de los estudiantes a través de las actividades extracu-
rriculares, que estimulen la afición y el interés por 
la cultura, el arte y la literatura; la cultura física, el 
deporte, la ciencia y el empleo culto del tiempo libre.

El ISDi tiene definido un grupo de actividades en su 
calendario docente  que contribuyen al crecimiento 
espiritual de los estudiantes. Entre ellos:

•	 Karadura, Festival de Aficionados del Instituto, en el 
que los estudiantes concursan en las distintas ma-
nifestaciones del arte, con énfasis en la literatura, 

Festival Karadura, mues-

tra de las obras de Artes 

Plásticas en la galería del 

instituto

Estudiantes y profesores 

del ISDi participando en la 

Carrera Terry Fox
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•	 La Cátedra Martiana ha logrado importantes re-
conocimientos, entre ellos, el más alto galardón 
otorgado por la Sociedad Cultural José Martí: La 
Utilidad de la Virtud.

•	 Funciona el Club Martiano “De donde crece la pal-
ma” reconocido por la Sociedad Cultural José Martí.

•	 La participación en la Ferias de la Ciencia y la Tec-
nología, actividades que se organizan a nivel de 
la ciudad en La Habana, y en las que el ISDi tiene 
un espacio con un proyecto de divulgación basado 
en juguetes científicos.

•	 La Jornada Científico Estudiantil, en la que los 
alumnos presentan sus trabajos.

•	 El Concurso de Objetos Sorprendentes ¡Ño!, en 
que los estudiantes y profesores participan con 
un objeto, conformándose una exposición efíme-
ra pero muy particular.

•	 El Concurso de Creatividad por el aniversario del 
ISDi, concurso consistente en lanzar un huevo 
desde el cuarto piso del edificio, con determina-
das condicionantes, pero en lo fundamental que 
el huevo no se rompa.

Concurso de Creatividad. 

Lanzamiento de un huevo 

desde un cuarto piso

El ISDi en las ferias de las 

Ciencias y la Tecnología
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También el ISDi ha pasado a ser sede de varios eventos 
provinciales como son el Taller “Martí y su Ciudad”, 
organizado por la Sociedad Cultural José Martí, y la 
Feria Provincial de Arte Popular, que gestiona el Cen-
tro Provincial de atención a Casas de Cultura.

Vínculo con la Comunidad

Esta dimensión se establece para coadyuvar al acer-
camiento directo de la comunidad universitaria a 
la realidad sociocultural del territorio, a la vez que 
potenciar la participación ciudadana en la transfor-
mación de su entorno.

El ISDi mantiene una relación de estrecha colabo-
ración con tres proyectos comunitarios en áreas 
especializadas del territorio, dirigidos a enriquecer 
su quehacer sociocultural, con la participación de 
profesores, estudiantes y trabajadores. Son  ellos el 
Callejón de Hamel en la Comunidad de Cayo Hueso; 
La Cobija, proyecto de la UNEAC de Centro Habana, 
y el Cabildo Quisicuaba en el barrio de Los Sitios.

Estudiantes del ISDi 

realizan una pasarela en 

el Proyecto Comunitario 

Quisicuaba, Los Sitios, 

Centro Habana

Exposición de carteles so-

bre pensamiento martiano 

realizado por estudiantes 

del ISDi en el proyecto 

comunitario “La Cobija”
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Pretende demostrar la vigencia del pensamiento 
martiano, su actualidad y la necesidad de crear 
un lenguaje gráfico y personal en cada diseñador, 
propone un proyecto desde el diseño que aborde la 
integralidad del pensamiento martiano como esen-
cia  del proceso socio cultural y contribuya a formar 
hombres sensibles donde el amor y la lealtad a la 
nación sean la búsqueda a un mundo mejor.

 “En todas partes Soy” muestra códigos concebidos a 
partir de una apropiación personal de la dimensión 
martiana; la propuesta convoca a una visualidad 
que reitera el pensamiento y la idea, más allá de 
cualquier otra visión icónica del Maestro.

Desde el punto de vista de diseño, las representa-
ciones son variadas, al igual que las técnicas em-
pleadas. En los discursos se utiliza  la metáfora  
por la posibilidad que brindan los textos de Martí. 
Cromáticamente se aprecia una variedad que rom-
pe la monotonía. Los códigos en general son muy 
contemporáneos para lograr un mayor acercamien-
to del mensaje al público y elevar la posibilidad de 
entendimiento, de manera bella y útil.

El proyecto constituye un ejemplo de concreción de 
la idea rectora de la Educación Superior de educar 
desde la instrucción.

Un modelo de Proyecto Extensionista: 

“En todas partes Soy”

Como ejemplo de proyecto extensionista del ISDi está 
el proyecto de la Cátedra Martiana “En todas partes 
Soy”, surgido en el curso 2010-2011 mediante una 
convocatoria libre para estudiantes y profesores.

“En todas partes Soy” es un proyecto de carteles de 
estudiantes de la carrera de Diseño que por primera 
vez se unen con el objetivo de brindar desde la pers-
pectiva del diseño una visión diferente de la figura de 
José Martí, la más representada en su dimensión ico-
nográfica dentro de la plástica y la gráfica cubanas.

La pertinencia del proyecto descansa en las condi-
cionantes sociales que lo soportan, destacándose la 
existencia de un conocimiento del pensamiento mar-
tiano y de su importancia para concretar las ideas del 
socialismo cubano en el siglo XXI. Su impacto social 
está dado por lo que ha representado de crecimiento 
espiritual para sus integrantes, así como el aporte a 
las comunidades que han podido apreciar las exposi-
ciones desde una visión de la figura y el pensamiento 
del Apóstol, con la frescura y el atrevimiento de los 
jóvenes, pero siempre con el respeto y la veneración 
por el más universal de los cubanos. 
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El Proyecto ha estado presente en Eventos Científi-
cos de carácter nacional e internacional:

•	 Conferencia Internacional por Aniversario 120 del 
Ensayo Nuestra América, 2011

•	 Evento Internacional Forma. ISDi 2011.
•	 Universidad 2012, Palacio de las Convenciones, 

La Habana, 2012.
•	 Encuentro Internacional de Cátedras Martianas. 

Venezuela 2012.
•	 Encuentro Nacional de Cátedras Martianas. 

Sancti Spíritus 2012.
•	 Conferencia Internacional por el Equilibrio del 

Mundo, en el Palacio de las Convenciones,  
La Habana, 2013.

Inauguración de la Expo-

sición “Soy el amor, soy el 

verso” en la Conferencia 

Internacional por el Equili-

brio del Mundo en el Pala-

cio de las Convenciones de 

La Habana

Abajo, exposición de 

carteles en el Centro de 

Estudios Martianos en 

la clausura de la Confe-

rencia Internacional por 

Aniversario 120 del Ensayo 

Nuestra América
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Estas exposiciones y sus respectivos carteles, que ya 
suman 90, se han presentado en otras instituciones 
y territorios, con gran aceptación, contribuyendo 
al conocimiento de la vida y obra de Martí desde los 
preceptos de la profesión de Diseño.

Asimismo, ha desarrollado varias exposiciones:

•	 “En todas partes Soy”. 28 de enero 2011.Aniversa-
rio 158 del Natalicio de José Martí. Casa Natal de 
José Martí.16 carteles.

•	 “Nuestra América”. Mayo 2011. Aniversario 120 
del Ensayo Nuestra América. Centro de Estudios 
Martianos.18 carteles.

•	 ”Almanaque Martiano”. Enero 2012.Sociedad Cul-
tural José Martí”.13 carteles.

•	 “Martí y la Meditación en la confluencia de sabe-
res para el mejoramiento humano”. Junio 2012.II 
Encuentro de Meditación. La Habana.12 carteles.

•	 “Martí y Bolívar se abrazan”. Octubre 2012.Insti-
tuto Superior de Diseño.10 carteles.

•	 “Soy el amor soy el verso”. Enero 2013. Palacio de 
las Convenciones. 21carteles.

Exposición de carteles 

“Martí y la meditación” 

Hotel Tulipán, La Habana

Exposición “Martí y Bolívar 

se abrazan”. Entrega al 

embajador de la República 

Bolivariana de Venezuela 

de uno de los carteles
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Abstract

This article aims to summarize the 

development of library and information 

system in the area of design in Cuba. 

Through the review of various documents in 

the history of the National Bureau of Design 

(ONDI) and file various documents ISDI the 

author is telling the history of labor in this 

specialty, its importance and perspectives.

Resumen

El artículo pretende resumir la crea-
ción del sistema de información y 
bibliotecas en el área del diseño en 
Cuba. A través de la revisión de dife-
rentes documentos en la historia de 
la Oficina Nacional de Diseño (ONDI) 
y de variados documentos de archivo 
del ISDI la autora trata de narrar la 
trayectoria del trabajo de esta especia-
lidad, su importancia y perspectivas.
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A modo de introducción

El presente artículo tiene la intención de 
salvaguardar parte de la historia de todo el siste-
ma de diseño en Cuba a través de sus unidades de 
información, es decir: centros y burós de Informa-
ción, y bibliotecas universitarias. Han sido estas 
instituciones parte de la historia científica de los 
avatares del diseño cubano, y por ello hemos que-
rido aportar algunos recuerdos y hechos en este 
primer número de la revista A3manos, aspiración 
de nuestro compañero Pepe Cuendias y de todos los 
diseñadores cubanos. Creo firmemente que cuan-
do uno es capaz de reorganizar la historia de una 
institución como las que nos ocupa, puede seguir 
trabajando con mejor perspectiva, y mayor orgullo 
de ser parte de una de las líneas del desarrollo eco-
nómico más importantes de un país: el diseño.

El inicio

En 1980, al crearse la Oficina Nacional de Diseño 
Industrial (ONDI) fue concebido dentro de su es-
tructura organizativa un Centro de Información 
Científico-Técnica que respondiera a las necesidades 
del diseño con la intención de atender las diferentes 
líneas de investigación. En 1984, cuando se fundó 
el Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI), 
comenzó a funcionar un Buró de Información para 
dar servicio a estudiantes y docentes. Asimismo no 
podemos obviar el peculiar Buró de Información que 
funcionaba dentro del Taller Escuela Experimental 
de Diseño aproximadamente desde los 90 hasta el 
96. Esta pequeña red de unidades de información es 
el antecedente de lo que es hoy nuestra Biblioteca 
de Diseño Cubano. Tuvo un nacimiento a partir de 
ideas claras y científicas en defensa del diseño na-
cional, con la visión de enmarcar la importancia y 
el papel que debe jugar la información para el desa-
rrollo de la actividad de diseño.

«Lo único que el hombrentiene                        
es su conocimiento.»*

* Proverbio Yoruba dedicado a 

Pepe Cuendias.



105  «La Bilbioteca del ISDi» · Amarilis Matamoros Tuma
Revista de la Universidad Cubana de Diseño

Desde desde aquel momento quedaron plasmados 
en documentos directivos las acciones por acometer 
con la intención entonces  de desarrollar  y coordi-
nar nacionalmente la actividad de información para  
el diseño, algunas importantes como:  

•	 El Subsistema de Información de Diseño Indus-
trial forma parte del Sistema Nacional de Infor-
mación Científico-Técnica que rige la Academia 
de Ciencias.

•	 El Centro de Información es el encargado de regir el 
Subsistema de Información de Diseño Industrial. 

•	 El Subsistema de Información de Diseño Indus-
trial es la Investigación sobre la Estructura del 
Diseño en Cuba. Según menciona  Iván Espín en 
los Anales del III Congreso ALADI en 1984, “este 
subsistema compila y procesa información nacio-
nal e internacional sobre estos tópicos asociado 
a instituciones similares en el área latinoameri-
cana y que presta servicios a la ONDI, a los orga-
nismos centrales de la Economía y a las distintas 
unidades de producción, y comercialización”.

La cita indica cómo se tuvo en cuenta el papel y la 
presencia de la información científico-técnica en el 
proceso de innovación, evaluación y docencia del di-
seño desde sus inicios como elemento esencial para 
el desenvolvimiento del mismo.

Fue entonces, en las oficinas de Kholy donde se ubi-
caba la ONDI, cuando comenzó el trabajo de infor-
mación y documentación como centro rector del sub-
sistema de información.  A partir de 1990 se tomaron 
una serie de medidas para el fortalecimiento de esta 
actividad y se crearon dos filiales (en el ISDI y en la 
Taller Escuela Experimental); además, se asignaron 
nuevos locales, equipos y plantilla modificada para 
enfrentar las tareas de la actividad.  Desde el punto 
de vista tecnológico las tres unidades de informa-
ción existentes tenían las condiciones de acceder 
a bases de datos situadas en otros puntos del  país 
y en el extranjero gracias a la Red de Teleacceso  
con utilización de módems y programas de co-
municación. Se llegó a contar con 3 000 unidades 
documentarias en bases de datos, pero el mayor 
logro fue el diseño del sistema de información, así 
como los decisivos pasos hacia la informatización 
de su colección, la estructura de los subsistemas y 
la conceptualización de los procesos acorde con los 
tiempos ofimáticos que repercutieron en nuestro 
país; con temprana sabiduría los directivos de la 
ONDI dieron paso a su conformación en el Centro 
de Información para el diseño, quizás  adelantán-
dose a otros organismos nacionales. 

Algunos años después, el Período Especial en Cuba 
cambió duramente los planes y logros obtenidos 
hasta el momento. La esfera de la información, que 



106  «La Bilbioteca del ISDi» · Amarilis Matamoros Tuma
Revista de la Universidad Cubana de Diseño

se acrecentaba gracias al desarrollo de las nuevas 
tecnologías recién introducidas en nuestro sistema, 
sufrió afectaciones. Entre las de mayor impacto es-
tuvo la pérdida de bases de datos por deterioro de los 
equipos, mantenimiento, etc. 

La estructura funcional del sistema de información 
cambió necesariamente, por lo que se unieron  las 
tres  unidades de información aún bajo el nombre 
de Centro de Información para el Diseño en el ISDI, 
ubicado entonces en el mezzanine del primer piso, 
donde hoy se encuentra uno de los laboratorios de 
computación. Más adelante, y con el crecimiento 
lógico de las colecciones, pasó al cuarto piso —don-
de ocupaba la esquina de lo que es actualmente el 
Decanato de Diseño Industrial y las aulas anexas— 
hasta el 2006. A partir de ese momento comenzó la 
restauración del Instituto y se trasladó al segundo 
piso, donde en la actualidad se encuentra. 

Las unidades de información se soldaron y son hoy 
la Biblioteca de Diseño Cubano con funciones de 
Biblioteca Universitaria que constituye el sistema de 
referencia nacional de diseño en Cuba. 

Acervo bibliográfico

Al igual que las ciudades se describen por su ar-
quitectura y vida social, y los museos por sus co-
lecciones de arte, las unidades de información se 
conforman por la capacidad de la organización para 
gestionar y obtener documentos que serán utiliza-
dos por una comunidad de personas que necesitan 
estudiar, innovar, crear, decidir o recrearse. 

Se tiene en cuenta para la conformación de un 
fondo documental, en primer lugar, las funciones 
de la  institución a la que se subordina, y los desti-
natarios de los documentos.  Un enjambre de ta-
reas  conforma el sistema, y  los trabajadores de la 
información, conocedores de las herramientas de 
su ciencia,  obtienen, evalúan,  comunican y dise-
minan la documentación precisa.  

Se puede decir  que nuestro acervo documental  es 
único nacionalmente ya que el contenido que repre-
senta proviene de las instituciones rectoras en el país: 
la ONDI y el ISDI. Nuestro patrimonio documental es 
diverso por lo multidisciplinaria que es la tarea del 
diseño, y además es educativo  y formativo. Y debe 
mencionarse la función divulgativa y promocional de 
las unidades de información, que tuvieron un im-
portante papel en actividades como mesas redondas, 
conferencias, desfiles de modas, exposiciones, pro-
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yecciones de materiales relacionados con el diseño…, 
entre otras diversas acciones que promocionaban.

La literatura de calidad sobre diseño es cara en el 
mundo. Cuba debe recibir información por terceros 
países, si estos lo permiten, lo cual eleva el costo 
de la publicación en varias veces su valor de origen.  
Pero ha por sido la solidaridad fomentada a través del 
tiempo por directivos  de la ONDI  y del ISDI, entre  
diseñadores, arquitectos y amigos del mundo hacia 
Cuba, que se han  obtenido excelentes libros. Nues-
tra Biblioteca ha recibido donaciones por persona-
lidades del diseño como Joan Costa, Bruno Munari, 
Ives Zimmermann, Gui Bonsiepe, Rubén Fontana; 
de universidades de todo el mundo: Alemania, Méxi-
co, España, Holanda, Inglaterra, y de instituciones 
como  la UNESCO, PNUD, ICOGRADA, CEPAL, la Uni-
versidad de Diseño de Halle, entre otros muchas en-
tidades y amigos del diseño cubano. También hemos 
recibo donaciones de editoriales cubanas e institu-
ciones del Estado y del Gobierno, que en reciprocidad 
por las tareas realizadas por nuestros jóvenes diseña-
dores, han tenido la generosidad de ofrecerlas.

En los últimos diez años hemos recibido centena-
res de documentos sobre diseño, o relacionados 
con la materia, para un valor de más de 100 000 
dólares. Un ejemplo excelente en el que se com-
binó la solidaridad internacional y la gestión del 

centro, fue la donación realizada por ICOGRADA 
en el 2007; en total fueron donados más de 106 
títulos de documentos, por un valor de 3 796 dóla-
res. Más cercanamente hemos recibido también 
donaciones de la Universidad de Halle con libros 
de gran calidad profesional, cuyo monto asciende 
a cientos de miles de dólares. 

Es representativa también la gestión que se ha man-
tenido durante años en la suscripción de publicacio-
nes seriadas de primer nivel a través de inscripcio-
nes a revistas que están contenidas en algunas de 
las mejores Bases de Datos internacionales, como 
EBSCO, lo que nos ha permitido acceder a revistas 
de diseño en papel y on line.

Es interesante cómo siempre se ha considerado im-
portante la necesidad de publicar resultados de tra-
bajos y la participación de personalidades de ramas 
afines en las publicaciones que editaba el ISDI en sus 
inicios. Podemos leer en la modesta revista Cuader-
nos artículos sobre los problemas que en esos mo-
mentos caracterizaban el estado del diseño en Cuba.

La participación de la ONDI en disímiles eventos 
internacionales, y nacionales, con ponencias y 
exposiciones, ha aportado un número importante 
de  documentos (discursos, entrevistas, monogra-
fías, libros para la docencia, multimedias educa-
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tivas, conferencias, documentación de proyectos, 
videos, spots publicitarios, campañas, etc.).  De 
igual forma, textos de informes, directivas, ma-
nuales, ponencias, fotografías, stands, discursos, 
presentaciones, generados en treinta y cinco años, 
han permitido autentificar la importancia histórica  
del desarrollo del diseño en Cuba. Todo se  recoge en 
la Bibliografía Nacional de Diseño Cubano, trabajo 
de nuestra Biblioteca, que el Centro de Información 
para el Diseño presentó en su primera versión du-
rante el evento internacional FORMA 2009. 

Es de destacar también que a través de la Biblioteca 
se creó la primera  editorial propia, llamada FORMA 
Ediciones, por medio de la cual se han publicado mul-
timedias, libros y las memorias de los congresos in-
ternacionales de Forma en todas sus ediciones. En la 
actualidad, el ISDI ya tiene solicitado al MES su nuevo 
sello editorial, con el cual podrá publicar con el rigor 
que exigen las normas nacionales e internaciones.

En la actualidad la Biblioteca tiene informatizada 
la mayoría de todos sus fondos documentales, con 
una infraestructura remodelada, y con la presencia 
de un colectivo de especialistas de primer nivel. Se 
encamina hacia el logro de una mayor  visibilidad 
no solo en la web institucional, sino también en la 
Red del MES, y en la colocación en internet de sus 
servicios y su sistema de información.

Revista Cuadernos No.1 

1988
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to de la política estatal en materia de diseño, 
propone y ejecuta una serie de acciones de control 
sobre la actividad de diseño. Entre otras, se dis-
tinguen el diagnóstico de diseño a las institucio-
nes, la participación en los Controles Estatales, la 
evaluación de la gestión de diseño, la evaluación 
de diseño de productos exportables y el otorga-
miento de los Premios Estatales.

La evaluación es un proceso que tiene como fina-
lidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, 
con que han sido empleados los recursos destinados 
a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 
determinación de las desviaciones y la adopción de 
medidas correctivas que garanticen el cumplimien-
to adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica 
antes de, durante, y después de de las actividades 
desarrolladas. El concepto de evaluación se refiere 
a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo 
cuya etimología se remonta al francés évaluer y que 
permite indicar, valorar.  El proceso de evaluación 
tiene por objeto determinar en qué medida se han  
logrado unos objetivos previamente establecidos, lo 

Introducción

Debido al impacto que el diseño tanto Industrial, 
como de Comunicación Visual, tiene  sobre la vida 
humana y las condiciones particulares del sistema 
económico cubano, se hace necesario ejercer una 
cuidadosa orientación de sus objetivos y un efectivo 
control sobre sus resultados: de ese modo es posible 
garantizar la búsqueda de un equilibrio entre la sa-
tisfacción de las necesidades humanas y los requeri-
mientos del desarrollo económico y social.

Aún cuando en la sociedad cubana (particularmente 
en las organizaciones), ha aumentado la conciencia 
de la necesidad de incorporar el diseño a la actividad 
institucional, subsisten grandes deficiencias. Las 
principales conciernen al modo en que se gestionan 
los proyectos, al acceso a servicios especializados de 
profesionales del diseño, e incluso a la  persistencia 
del intrusismo profesional.

En consecuencia, la Oficina Nacional de Diseño 
(ONDi), como entidad encargada del cumplimien-
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En sus inicios, la evaluación del diseño estuvo vin-
culada estrechamente al proceso de Certificación de 
Calidad de los productos cubanos, conducido por el 
Comité Estatal de Normalización (hoy Oficina Na-
cional de Normalización. ONN). Con posterioridad, 
se establecieron vínculos de trabajo con el Minis-
terio de la Industria Ligera (MINIL), para la evalua-
ción semanal de los productos en desarrollo, tanto a 
nivel conceptual, como de prototipos. En el primer 
caso, la evaluación (Diseño Superior, Buen Dise-
ño, e Ineficiente),  devino un requisito de estimado 
valor, para las empresas que aspiraban a certificar 
la calidad. En tal sentido, una evaluación de Dise-
ño Ineficiente podía afectar la categoría de calidad 
otorgada al producto. En el caso del Ministerio de la 
Industria Ligera, la evaluación de diseño otorgada 
por la Comisión, afectaba el precio de venta del pro-
ducto. Por ejemplo si el diseño de un producto, por 
ejemplo: confecciones textiles, carteras, zapatos, 
entre otros) obtenía la categoría de Diseño Ineficien-
te, esto  implicaba un gravamen sobre las utilidades 
de la empresa, en virtud de una resolución conjun-
ta del MINIL, la ONDi y el Ministerio de Finanzas 
y Precios. En la mayoría de los casos,  aquellos pro-
ductos no entraban en circulación en el mercado 
debido a dicha resolución.  Este sistema de trabajo 
estuvo vigente hasta el año 1989, cuando la evalua-
ción de productos del MINIL adoptó una modalidad 
de evaluación descentralizada, siendo efectuada por 

cual supone un juicio de valor sobre la información 
resumida que se emite al contrastar esta informa-
ción con los  criterios que son los objetivos previa-
mente establecidos.

La evaluación del diseño es un procedimiento técni-
co especializado que se emplea para determinar la 
eficacia de la gestión de diseño en las organizacio-
nes, así como la calidad de diseño de los productos, 
los servicios y los espacios. En tales casos, las medi-
ciones se realizan a través de factores asociados con 
atributos técnicos, funcionales, de uso, contextua-
les, expresivos y de mercado, entre otros.  

Historia

El empleo de procedimientos para la evaluación del 
diseño en Cuba tuvo sus orígenes a inicios de la dé-
cada de los 80, a partir del intercambio entre insti-
tuciones y especialistas de Europa y Latinoamérica 
con la ONDi. Como resultado de estas acciones fue 
implementada una primera versión de denomina-
do: Sistema General de Evaluación del Diseño, con 
el objetivo de compilar los procedimientos para 
evaluar la calidad de diseño de diferentes tipolo-
gías de productos. Desde ese entonces se incorpo-
ran profesionales de diferentes sectores de la eco-
nomía a dicha tarea.
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El actual Sistema Nacional de Evaluación del 
Diseño, establece el conjunto de dimensiones, 
factores y requisitos de diseño a considerar para 
la evaluación de los productos, inversiones y los 
espacios. Además se definen las acciones y proce-
dimientos a ser desarrollados por la institución 
rectora (ONDi) e implementados por todas aque-
llas instituciones interesadas en su aplicación, 
ofreciendo los principios generales, los modos de 
actuación y los documentos e instrumentos reque-
ridos para el análisis en cada caso.  

Desde el punto de vista metodológico, el Sistema 
Nacional de Evaluación del Diseño está basado en 
la aplicación del método de observación estructu-
rada no participante, a partir de la elaboración de 
guías para la evaluación, que puede ser aplicada 
por profesionales del diseño o personal capacita-
dos para tales fines. En dichas guías se resumen 
un conjunto de factores asociados a la calidad de 
diseño. Esta información se complementa con el 
empleo de otras técnicas como la entrevista y el 
cuestionario, la revisión de documentos progra-
máticos, estrategias de desarrollo, manuales de 
identidad visual y otros. Para la realización de la 
evaluación se integran comisiones de expertos que 
pueden estar integradas por especialistas de la 
ONDi, del Comité de Expertos, así como de dife-
rentes instituciones.

comisiones creadas por las propias empresas pro-
ductoras.

A partir de los cambios experimentados por la econo-
mía cubana en la década de 1990, la ONDi expandió 
el abanico de sectores de incidencia de su gestión en 
cuanto a la Función Estatal. La necesidad de ampliar 
y estructurar de modo diferente el Sistema de Eva-
luación del Diseño se hizo evidente, con lo cual debía 
comenzarse a abarcar nuevas actividades como la 
gestión de diseño de las instituciones, las inversio-
nes, los servicios y la comunicación institucional. 
Por otra parte, la incidencia del diseño en el contexto 
de ferias y eventos, el desarrollo del Sistema Estatal 
de Premios de Diseño y la participación en Controles  
Estatales*   determinaron la aparición de procedi-
mientos de evaluación particulares para estos fines. 

Control Estatal al MI-

NAL. Empresa EMBER, 

La Habana. Evaluación de 

envases y embalajes. 2012.

* Los Controles Gubernamenta-

les, conducidos por el Consejo 

de Estado en su primera etapa. 

Posteriormente por el Ministe-

rio de Auditoría y Control-, han 

pasado a denominarse Contro-

les Estatales a partir de la crea-

ción de la Contraloría General 

de la República en el año 2009.
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Una parte importante de los procedimientos conte-
nidos en el documento ha sido validada mediante 
su aplicación en situaciones tales como: la partici-
pación en las ferias internacionales en que la ONDi 
otorga Premios de Diseño; los diagnósticos y elabo-
ración de estrategias, para la intervención del dise-
ño en los procesos de comunicación institucional 
realizados a diferentes empresas y OACE; la parti-
cipación en Controles Estatales y la realización de 
investigación aplicada, tanto por profesionales de la 
ONDi, como por docentes y estudiantes del ISDi.

La primera versión del Sistema fue sometida a una 
primera revisión por expertos y compilada en el año 
2003. Esta contaba  con la experiencia de 20 años 
de trabajo, los resultados de la consulta de fuentes 
documentales y la intervención de diferentes profe-
sionales del sistema ONDi. 

En abril de 2006 se realizó un taller en el que par-
ticipó un grupo numeroso de especialistas quienes 
sometieron la versión en uso a un análisis crítico, a 
partir de las experiencias en su aplicación. Durante 
este taller surgieron modificaciones destinadas a 
enriquecer y perfeccionar los instrumentos y proce-
dimientos incluidos en el documento, y se realizó 
finalmente su segunda versión.  

Especialistas de la ONDI 

integran los jurados 

multidisciplinarios que 

otorgan Premio de Dise-

ño. Stand Isaval Pinturas. 

FECONS 2012.

Evaluación productos 

exportables. Monitor de 

parámetros fisiológicos. 

DOCTUS VI. 2007.
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Proporcionar las herramientas metodológicas y los 
procedimientos para la evaluación de diseño en las 
inversiones, los productos; contribuir a elevar la efi-
ciencia de la gestión de diseño en las instituciones 
nacionales o de capital mixto que operan en el país; 
garantizar el desarrollo de inversiones de produc-
ción o servicios; promover la elevación sistemática 
del nivel de calidad de diseño y el valor de uso de los 
productos industriales y de Comunicación Visual; 
Contribuir a la diversificación en el diseño de los 
productos, los servicios y las inversiones: favorecer 
el desarrollo de sistemas de envases y embalajes y el 
desarrollo de adecuados soportes y campañas de co-
municación para los productos y servicios cubanos; 
otorgar categorías de diseño a las instituciones, los 
productos, los servicios y las inversiones.

En correspondencia con los objetivos anteriores, el 
Sistema Nacional de Evaluación del Diseño se estruc-
tura en diferentes subsistemas que comprenden los 
diversos ámbitos en que interviene la evaluación:

1. Subsistema de Evaluación de la Gestión de Diseño: 
Permite valorar los resultados de la actividad de 
diseño en una institución, tanto desde el punto 
de vista organizativo, como de su integración 
a la estructura y accionar cotidiano de la mis-
ma, la existencia de estrategias y programas de 
diseño-desarrollo de productos o servicios y sus 

Objetivos del Sistema

El Sistema Nacional de Evaluación del Diseño con-
tribuye  a la inserción efectiva del diseño en las 
instituciones y la sociedad cubana. Para lograrlo 
comprende entre otros los siguientes objetivos :

Visita de la ONDi a la em-

presa Gardis de Matanzas. 

Evaluación de guantes de 

beisbol. 2012.
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Evaluación productos 

exportables. Monitor de 

parámetros fisiológicos. 

DOCTUS VI. 2007.

2. Subsistema de evaluación de Diseño Industrial y 
de Comunicación Visual: 
Se encarga de la evaluación de los resultados al-
canzados en el diseño, y su correspondencia con 
el nivel internacional alcanzado en el sector de 
producto, el grado de aplicación de los avances 
científico-técnicos, la progresividad de su valor 
de uso, su incidencia social y los aspectos econó-
micos-productivos y comerciales tanto en el caso 
de productos aislados como de líneas de produc-
tos.  En el caso de los productos de Comunica-

Sistema Nacional 

de evaluación del      

diseño

Subsistema evaluación de la gestión de diseño

Subsistema evaluación de proyectos y productos de 

diseño industrial y comunicación visual

Diseño Industrial

Productos 

Espacios / muebles

Equipos

Medios de transporte 

Textiles

Vestuario / calzado

Accesorios del vesturaio 

Maquinarias

Comunicación Visual

Envases y embalajes

Identidad Visual

Web

Sofware y multimedia

Señalética

Subsistema evaluación del proceso de inversión por 

diseño

potencialidades, fortalezas y debilidades tanto a 
nivel interno como externo. 
En cuanto a la comunicación institucional, per-
mite evaluar la situación real de las instituciones 
desde el punto de vista de imagen y comunica-
ción; se establecen las variables a ser investigadas 
y los elementos que conforman la propuesta de 
estrategia y programas para una gestión de comu-
nicación eficiente.
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Conclusiones

Las condiciones socioeconómicas actuales, propician 
el desarrollo de la actividad de diseño tanto en el sec-
tor estatal como no estatal. Las acciones de evalua-
ción se proyectan a la par de este crecimiento como 
mecanismo de control y protección de  la profesión.

La Oficina Nacional de Diseño cuenta en su poder 
con un instrumento metodológico que pauta dimen-

ción Visual, se miden las dimensiones y factores 
definidos para valorar los signos de identidad 
visual y sus aplicaciones para soportes impresos 
y digitales en función de lograr una efectiva co-
municación de los mensajes.

3. Subsistema de Evaluación del Diseño en las In-
versiones: 
Mide las potencialidades de diseño de una ins-
talación productiva o de servicios, para lo cual 
tomará en cuenta el nivel de la tecnología a 
utilizar, su versatilidad, el nivel de completa-
miento y explotación, la protección al medio 
ambiente, y la organización de los medios dis-
ponibles para lograr un nivel adecuado de dise-
ño de sus productos o servicios.

En estos momentos, el Sistema Nacional de Evalua-
ción a partir de las prácticas acumuladas, en respues-
ta a las condiciones socioeconómicas actuales y la 
mejora continua a que se somete sistemáticamente, 
en el presente año ha sido revisado íntegramente, 
tanto por miembros del Comité de Expertos de la 
ONDi, como por profesionales de vasta experiencia 
en los principales ámbitos del diseño. Se han in-
troducido  59% de contenidos nuevos, 35% han sido 
actualizados y solo el 6% se han mantenido intactos.

Informe de evaluación de 

productos de la Empresa 

Industrial de Herrajes. 

2012.                     
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siones, factores y requisitos de diseño, así como los 
procedimientos para la evaluación rigurosa en los 
diferentes ámbitos y contextos en que interviene 
como órgano de consulta encargado de velar por la 
aplicación de la política del Estado Cubano en materia 
de diseño. Con el Sistema Nacional de Evaluación es 
posible evaluar diferentes aspectos tales como la ges-
tión de diseño de las organizaciones, la incidencia del 
diseño en los procesos asociados a la comunicación 
institucional y la promoción, así como los productos y 
las inversiones desarrolladas por las empresas.

En estos momentos se trabaja en una tercera ver-
sión del Sistema. Con esa finalidad, los proyectos 
de investigación desarrollados por los especialis-
tas de la ONDi, la experiencia de profesionales del 
diseño y las investigaciones asociadas al Programa 
de Maestría en Gestión de Diseño e Innovación 
constituyen una fuente invaluable de enriqueci-
miento. Los interesados en obtener más informa-
ción sobre este documento, pueden dirigirse a la 
Dirección de Evaluación de la ONDi.
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