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Resumen: Con el tiempo, el diseño ha ido modificando su enfoque y objeto de intervención, orientando cada vez 
más su acción hacia el mejoramiento de la vida de las personas.
Diseñar para el bienestar plantea nuevos desafíos para la disciplina, que además de fomentar la calidad de vida de 
los usuarios, debe tener en cuenta el bienestar de los diseñadores como factor relevante en los procesos proyectuales.
En el contexto didáctico, ejercicios creativos derivados del ámbito artístico y terapéutico han demostrado ser 
eficaces para potenciar el bienestar de los estudiantes, fomentando al mismo tiempo su empatía y reforzando su 
compromiso social.

Palabras clave: diseño para el bienestar - bienestar creativo - terapias creativas - creatividad - enfoque holístico.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p.105]

1. Cambios en la disciplina del diseño 
frente a la complejidad contemporánea
Los avances tecnológicos y sus impactos en la sociedad 
actual, junto con los desafíos presentados por la reciente 
pandemia provocada por el Covid- 19, han impulsado 
cambios relevantes en los paradigmas en torno a las 
disciplinas proyectuales y creativas (Moggridge, 2007). 
Esto ha permitido redefinir las perspectivas del diseño 
y acercarlo a las realidades económicas, industriales, 
sociales y culturales de las personas, comunidades y 
organizaciones (Ceschin & Gaziulusoy, 2016).
Para hacer frente a este continuo aumento de compleji-
dad, el diseño se ha vuelto más y más avanzado en sus 
métodos (De Bont et al., 2013). Asimismo, los diseñadores 
han asumido una perspectiva cada vez más estratégica 
(Zurlo et al., 2002; Zurlo, 2004; Verganti, 2009) transfor-
mándose en facilitadores y mediadores en procesos com-
plejos (Celaschi, 2008a; 2008b), desarrollando relaciones 
con otras disciplinas y con diferentes profesionales para 
generar de manera sinérgica nuevas soluciones innova-
doras para el mercado y la sociedad.

El diseño ya no se concibe solamente como una acti-
vidad creativa que determina las cualidades técnicas, 
funcionales y formales de los objetos producidos por la 
industria, sino como un proceso estratégico de resolución 
de problemas que impulsa la innovación y conduce a una 
mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, 
servicios y experiencias significativas ("WDO | About | 
Definition of Industrial Design", s.f.; "WDO | Definition 
of Industrial Design | History of Definition of Industrial 
Design", s.f.). Junto a lo estrictamente material, el diseño 
ha reconocido su contribución al bienestar individual y 
social de las personas. Como afirma John Heskett, el dise-
ño es la capacidad humana para dar forma y organizar los 
entornos de una manera que no tiene antecedentes en la 
naturaleza, que satisfaga las necesidades de sus usuarios 
y que dé sentido a sus vidas (Heskett, 2002).
Este cambio y extensión del concepto, llevado a cabo 
durante la segunda mitad del siglo XX, ha implicado 
incluir dentro de la construcción de la cadena de valor, 
las responsabilidades éticas (Weber, 1919; Jonas, 1979) 
que tiene el diseño respecto a todos los actores involu-
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crados en sus procesos, en la producción de artefactos 
(organizaciones), en sus beneficiarios directos (indivi-
duos) y, más ampliamente, en todo el contexto en el cual 
opera (sociedad), es decir, sobre un complejo sistema 
donde los factores individuales se entrelazan junto a los 
tecnológicos, económico-productivos, socioculturales y 
medioambientales (Maldonado, 1970; Papanek, 1971; 
1995; Frascara, 1997).

2. Nuevo desafío para el diseño: incorporar 
el bienestar en la práctica proyectual
En el contexto de estos grandes cambios en la disciplina 
del diseño, se requiere no solo de una comprensión más 
profunda de las personas y sus necesidades ante un mun-
do constantemente cambiante, sino también de poner el 
bienestar en el centro de las intervenciones proyectuales. 
El bienestar se refiere a cómo las personas experimentan 
y evalúan su felicidad y calidad de vida. Se compone de 
dos facetas básicas, una centrada en aspectos afectivos 
y emocionales, referidos a los estados de ánimo de las 
personas, y la otra en aspectos cognitivos y evaluativos, 
relacionados con la autoevaluación del nivel de satis-
facción con la propia vida (Cuadra & Florenzano, 2003). 
Aunque se experimenta de forma subjetiva e individual, 
el bienestar es al mismo tiempo fundamentalmente social: 
depende del entorno creado por el ser humano (Keinonen 
et al., 2013) y es una condición establecida por y para las 
personas (Cuadra & Florenzano, 2003).
El diseño, en este sentido, juega un papel relevante en la 
construcción de entornos y condiciones que favorezcan 
la felicidad. Sin embargo, diseñar para el bienestar indi-
vidual y colectivo plantea consideraciones especiales y 
desafíos para la práctica proyectual, tanto en el contexto 
profesional como formativo, pues requiere de un enfoque 
diferente al proceso tradicional centrado solamente en la 
resolución de problemas. 
El diseño para el bienestar debe considerar, por una parte, 
la complejidad y variabilidad humana (Morin, 2003), y 
basarse en principios como la inclusión, la equidad, y 
el empoderamiento de las personas para que estas sean 
parte activa en los procesos de creación de productos, 
servicios y experiencias que se ajusten a sus reales ne-
cesidades emocionales y físicas (Behbehani, 2013). Por 
otra parte, si bien el foco de la intervención proyectual 
es el bienestar individual y social de los destinatarios 
del proyecto, diseñar para una mejor calidad de vida 
necesita considerar de igual manera el bienestar de los 
mismos diseñadores.
Conjuntamente con favorecer la autoestima y la confianza 
en uno mismo, fomentar el rendimiento cognitivo y la 
memorización, aumentar la disponibilidad del individuo 
para afrontar nuevas tareas, y mejorar la capacidad de 
resolución de problemas y la creatividad, el bienestar 
individual genera actitudes positivas hacia los demás, 
facilitando la empatía, impulsando la aparición de ideas 
altruistas y reforzando el compromiso social (Aguilar & 
Oblitas, 2020; Goleman, 1995). De manera adicional, el 
bienestar potencia estados de tranquilidad, serenidad y 
relajación, lo que es particularmente relevante si consi-

deramos los impactos negativos generados en la salud 
mental de las personas por la pandemia por Covid-19.

3. Potenciar el bienestar creativos 
en la enseñanza del diseño
Design for Well-being (Diseño para el Bienestar) es el 
nombre del taller proyectual dictado de forma remota 
durante el segundo semestre del 2020 en la Escuela de 
Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El 
curso fue propuesto como un espacio de investigación, 
reflexión y práctica en torno al diseño como herramienta 
al servicio del bienestar de las personas. Se otorgó parti-
cular énfasis a los procesos de reconexión emocional y a 
la reparación de las relaciones con los entornos sociales 
y medioambientales, tanto en el escenario actual como 
en el futuro post-pandemia.
El taller fue organizado en tres partes, cada una de ellas 
orientada a explorar soluciones proyectuales para fomen-
tar el bienestar en un tipo específico de relación: 1) la 
relación con uno mismo, 2) la relación con un otro, y 3) 
la relación con el entorno social. De acuerdo al enfoque 
planteado para el curso, la segunda y la tercera parte 
de este se encauzaron hacia el desarrollo de propuestas 
capaces de generar impactos positivos, tanto a nivel indi-
vidual como colectivo, en los destinatarios del proyecto.
Durante la primera parte del taller se trabajó el concepto 
de “bienestar creativo”, indagando en la relación dia-
léctica entre creatividad y bienestar al profundizar en 
los beneficios de los procesos de creación para lograr 
condiciones emocionales positivas. A la vez, se exploró 
la noción del bienestar como gatillador de estados de 
ánimos creativos, fundamentales para la generación de 
procesos de innovación. Según múltiples estudios (Cro-
pley, 1990; Maslow, 1954; Richards, 2010; Rogers, 1961), 
el bienestar psicológico es uno de los factores base para 
el desarrollo de la creatividad, la producción de nuevas 
ideas y la resolución de problemas; de igual manera, la 
práctica creativa es un importante motor para la salud 
mental de las personas.
El bienestar creativo fue experimentado a través de una 
serie de ejercicios basados en métodos y técnicas expresi-
vas pertenecientes a ámbitos artísticos y terapéuticos (Pi-
truzzella & Bonanomi, 2009). Los métodos tradicionales 
de enseñanza del diseño se ven beneficiados a partir del 
cruce con las llamadas “terapias creativas”, tales como la 
arteterapia, la dramaterapia, y la musicoterapia, que están 
orientadas a impulsar la expresión creativa mediante las 
técnicas artísticas, con fines ligados a lograr el bienestar 
de las personas. Gracias a los recursos propios de las 
artes es posible manifestar sentimientos, reconciliar 
conflictos, fomentar la autoconciencia y promover el 
autoconocimiento en las personas.
Para trabajar el bienestar creativo en conjunto a los estu-
diantes de diseño se adoptó un enfoque holístico (Haynes, 
2009) que considera las diferentes facetas de las vidas 
de los individuos y sus distintas dimensiones, según 
un modelo biopsicosocial integral (Frankel et al., 2003): 
racionalidad (razón y lógica), interioridad (emociones y di-
námicas internas) y corporeidad (sensaciones físicas). Esta 
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perspectiva es una analogía al trabajo de Johann Heinrich 
Pestalozzi (Barnard, 1859), quien ocupaba las metáforas 
de “cabeza”, “corazón” y “mano” para explicar su teoría 
pedagógica: la cabeza representa nuestras intenciones ra-
cionales, los objetivos y el compromiso con una actividad; 
el corazón refiere a la esfera emocional, las necesidades 
y motivaciones inconscientes, la diversión y el placer, 
pero también los miedos y los “dolores de estómago” que 
subyacen a determinadas acciones; la mano se relaciona 
con las destrezas y habilidades, los conocimientos ligados 
a la acción y a las experiencias concretas.
Desde el punto de vista de los resultados, los ejercicios 
creativos de la primera parte del taller no solo fueron 
particularmente eficaces para lograr un estado de bienes-
tar individual y grupal dentro del grupo de estudiantes, 
compensando las limitaciones propias de la docencia re-
mota -donde todas las clases se llevaron a cabo mediante 
videoconferencias-, sino también, fueron de utilidad para 
fomentar la empatía, y así predisponer a los estudiantes 
con actitudes positivas hacia las siguientes dinámicas del 
curso, impulsando el altruismo y reforzando su sentido 
de responsabilidad social.
El bienestar creativo, por lo tanto, demostró ser un 
elemento fundamental en la enseñanza del diseño, y de 
manera general, en los procesos proyectuales, siendo un 
factor relevante para el crecimiento de los individuos y 
la armonía en los grupos, comunidades y organizaciones.
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Abstract: Over time, design has been modifying its focus and object 

of intervention, increasingly orienting its action towards the impro-

vement of people's lives.

Designing for wellbeing poses new challenges for the discipline, 

which, in addition to promoting the quality of life of users, must 

take into account the wellbeing of designers as a relevant factor in 

the design process.

In the didactic context, creative exercises derived from the artistic 

and therapeutic fields have proven to be effective in enhancing 

students' wellbeing, while fostering their empathy and reinforcing 

their social commitment.

Keywords: design for wellbeing - creative wellbeing - creative thera-

pies - creativity - holistic approach.

Resumo: Com o tempo, o projeto vem modificando seu foco e objeto 

de intervenção, orientando cada vez mais sua ação para a melhoria 

da vida das pessoas.

O design para o bem-estar coloca novos desafios para a disciplina, 

que além de promover a qualidade de vida dos usuários, deve levar 

em conta o bem-estar dos designers como um fator relevante nos 

processos de design.
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No contexto didático, exercícios criativos derivados dos campos ar-

tístico e terapêutico provaram ser eficazes para melhorar o bem-estar 

dos estudantes, ao mesmo tempo em que fomentam sua empatia e 

reforçam seu compromisso social.

Palavras chave: design para o bem estar - bem-estar criativo - terapias 

criativas - criatividade - abordagem holística.
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Rediseño de mobiliario: 
reflexiones académicas sobre 
construir desde lo existente

Flavio Bevilacqua (*) 

Resumen: Experiencia de trabajo realizado en la asignatura Control y ejecución de equipamiento, de la carrera de 
grado de Diseño de interiores y mobiliario en la UNRN. Estudio del espacio doméstico a partir de relevamiento de 
casos de diseño y autoconstrucción de mobiliario para la vida y el trabajo en el hogar de familias heterogéneas en 
época de confinamiento social obligatorio en la conurbación Plottier-Neuquén-Centenario-Cipolletti. La aproximación 
al problema del habitar se hizo de manera inclusiva, considerando estructuras familiares heterogéneas, refiriendo 
a Herbert Marcusse y Gilbert Simondon.

Palabras clave: diseño - mobiliario - familias heterogéneas - autoconstrucción - Gilbert Simondon - Herbert Marcuse.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p.110]

En la asignatura Control y ejecución de equipamiento, de 
la carrera de grado de Diseño de interiores y mobiliario 
que se dicta en la Universidad Nacional de Río Negro, se 
estudió la definición del espacio doméstico a partir de 
la información generada por el relevamiento de casos de 

diseño y autoconstrucción de mobiliario para la vida y 
el trabajo en el hogar de familias heterogéneas en época 
de confinamiento social obligatorio en la conurbación 
Plottier-Neuquén-Centenario-Cipolletti. En función de 
este estudio, que relaciona distintas conformaciones 


