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Las relaciones de opresión se caracterizan por el prejuicio, la jerarquización cultu-

ral, la exclusión objetiva, la violencia física, el silenciamiento social y la dominación 

subjetiva de grupos sociales específicos que han pasado por procesos históricos 

de diferenciación negativa y consiguiente deshumanización (Fanon, 2007; Freire, 

1996; hooks, 2014).

Estos procesos generan estructuras sociales estables, aunque 

menos visibles, que incluyen objetos cotidianos que han sido diseñados por los 

opresores para ser utilizados (o no utilizados) por los oprimidos, de forma que se 

acentúan las diferencias negativas. El papel del diseño en la estructuración de la opre-

sión ha sido en gran medida desconocido por la investigación y la historia del diseño 

(al igual que ocurre en otros campos); sin embargo, podemos ver un movimiento 

reciente, impulsado por los movimientos sociales, que  reconoce la complicidad 

del diseño con el racismo (Souza, 2020), la heteronormatividad (Santos, 2018), el 

capacitismo (Liao & Huebner, 2021), el colonialismo (Angelon & van Amstel, 2021; 

Schultz et al., 2018), el usuarismo (Gonzatto & van Amstel, 2022) y otras formas 

de opresión estructural.

Reconocer el diseño opresivo abre la posibilidad de ocupar, reclamar, 

reparar y restaurar lo que los opresores han hecho con él. El diseño pluriversal (Noel, 

2020), los diseños feministas (Bardzell, 2010), la justicia social en el diseño (Costan-

za-Chock, 2018), el diseño multiespecies (Westerlaken, 2020), el diseño para la 

liberación (Jack & Tuli, 2021), las perspectivas del sur sobre el diseño (Gutiérrez 

Borrero, 2015; Reynolds-Cuéllar et al, 2022) y el taller antropofágico (van Amstel 

& Gonzatto, 2020) son solo algunos de los enfoques que hacen que la investiga-

ción en diseño pase de la denuncia al anuncio de nuevas realidades. Este cambio 

es el resultado dialéctico de que los movimientos sociales lleguen a la práctica del 

diseño y, al mismo tiempo, la práctica del diseño llegue a los movimientos sociales 

(van Amstel et al., 2021).

D e n u n c i a r  y  a n u n c i a r  r e a l i Da D e s

En su análisis de la opresión en América Latina, Paulo Freire (1996, 2000) llegó a 

la conclusión de que no bastaba con denunciar la opresión para cambiar la realidad: 
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era necesario anunciar la liberación para fomentar, entre los oprimidos, la esperan-

za de que dicha realidad podía ser transformada. De no hacerlo, podría prevalecer el 

fatalismo, aun siendo crítico con la realidad actual. En el caso del diseño, esto sig-

nifica dedicar el mismo esfuerzo a analizar los diseños opresivos que a desarrollar 

diseños liberadores. En sintonía con esta implicación, este número especial destaca 

las investigaciones que contribuyen tanto a agudizar la comprensión de la opresión 

en el diseño como a aumentar la solidaridad entre las distintas luchas por la libera-

ción que atraviesan el diseño.

Tras cerrar nuestra convocatoria, nos vimos desbordados por la 

respuesta, tanto en cantidad como en calidad, por lo que tuvimos que ampliar nues-

tros planes para expandirnos a un segundo número: Diseña 22. Entre los 32 trabajos 

recibidos, seleccionamos ocho para pasar el proceso de revisión de pares para este 

número y otros ocho para el siguiente. Los organizamos para mostrar, en ambos 

números, la variedad de posiciones, entendimientos y enfoques para denunciar la 

opresión en y a través del diseño.

Encontrar al menos tres revisores para cada artículo fue un gran 

desafío, ya que la mayoría de los investigadores que trabajan en este tema aún no 

tienen posiciones académicas estables, posiblemente por formar parte de grupos 

sociales oprimidos que sufren el imperialismo epistémico, la injusticia cívica, los 

efectos del mercado laboral desregulado y el subdesarrollo. Estamos muy agra-

decidos con quienes han hecho posible el proceso de revisión por pares en condi-

ciones tan desfavorables. Dicho esto, denunciamos esta situación y anunciamos la 

necesidad de puestos más estables en las instituciones de investigación en diseño.

e l  pa p e l  D e l  D i s e ñ o  e n  l a  l i b e r ac i ó n  D e  l a  o p r e s i ó n

Tras pasar por el proceso de revisión, se aceptaron siete artículos para este número. 

Estos artículos abordan diferentes tipos de opresión: racismo (Moses), capacitismo  

(Luck), sexismo (Bravo, Rufs y Moyano), educación bancaria (Souza y Cunha Filho), 

colonización (Marques Corrêa y Cardoso; Albarrán González y Campbell) y opresión 

sistémica (Sosa). Lo que todos tienen en común es un mayor énfasis en el anuncio de 

la liberación de los oprimidos, lo que sugiere un posible papel para la investigación 

en diseño en el campo transdisciplinario de los estudios sobre la opresión.

Los autores, educadores, investigadores y diseñadores en activo 

exploraron las posibilidades de diseño que ofrecen varios enfoques liberadores. 

Empezando por el artículo de Marques Corrêa y Cardoso, se presentan tres enfo-

ques: desvincularse de la modernidad occidental, desobedecer a los poderosos y 

descolonizar el diseño. En una línea similar, Albarrán González y Campbell hablan 

de descolonizar el diseño, pero añaden un enfoque interconectado que hace hincapié 

en el diálogo: el diseño centrado en el Buen Vivir. En un escenario completamente 

diferente, Luck describe cómo las personas con discapacidad se organizaron para 
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colaborar con las autoridades de planificación en Milton Keynes, Reino Unido, para 

alejar el capacitismo del diseño urbano.

La organización también está en el centro de otros cuatro artículos. 

Sosa utiliza modelos informáticos para mostrar cómo los oprimidos necesitan unirse 

de forma inteligente para alcanzar una revolución; mientras que Souza y Cunha 

Filho cuentan la historia de estudiantes de diseño que organizaron un evento de 

características similares a lo que podría ser una huelga para protestar contra la 

educación bancaria y otros problemas en su escuela. Las herramientas de diseño 

parecen ser útiles para organizarse contra la opresión, como sugieren Bravo, Rufs 

y Moyano con su enfoque feminista de la visualización de datos. Moses llega a una 

conclusión similar, aunque se trate de una opresión diferente: describe un proyecto 

de diseño tipográfico que funciona como un uniforme metafórico para las voces de 

las personas negras, invitándolas a vestirse como un cuerpo de diseño colectivo en 

su lucha por la liberación.

M a n t e n e r  l a  t r a D i c i ó n  D e  l a s  l u c h a s  p o r  l a  l i b e r ac i ó n

Los autores incluidos en este número tienen orígenes diversos: Chile, Brasil, Mé-

xico, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Como era de esperar, la mayoría de 

ellos prestaron atención a la ubicación geográfica de la revista y se comprometieron 

de forma productiva con los estudios sobre la opresión en América Latina y el Ca-

ribe establecidos por autores como Fanon, Vieira Pinto, Freire, Rivera Cusicanqui, 

Mignolo, Escobar, Walsh y otros. Esta región del mundo se caracteriza por sus di-

námicos (y a veces inestables) regímenes democráticos que ofrecen la posibilidad 

concreta de grandes cambios en las relaciones de opresión. En el espíritu de estar 

al día con la praxis de la liberación, nos gustaría señalar para futuros estudios a los 

teóricos menos citados del Caribe, recomendados por Grosfoguel (2020) por te-

ner un mayor reconocimiento en los estudios de la opresión: Walter Rodney, Silvia 

Wynter, Claudia Jones, Aimé Césaire, Clive Thomas, Paget Henry, Jamaica Kincaid, 

George Padmore, C.L.R. James, Edouard Glissant, Norman Girvan y Stuart Hall.

La colección de artículos que aquí se presenta muestra algunos 

caminos que el diseño puede tomar para contribuir a las luchas por la liberación 

en América Latina, el Caribe y otras partes del mundo. La opresión y la liberación 

en y a través del diseño necesitan ser exploradas más a fondo, y hay varios temas 

y conceptos que permanecen sin explorar por parte de la investigación en diseño. 

Podríamos experimentar grandes avances en los estudios sobre la opresión si 

seguimos formulando las siguientes preguntas, inspiradas en los escritos de Paulo 

Freire y Vieira Pinto (Freire, 1984; Passos, 2010; Vieira Pinto, 1993) sobre la educa-

ción: ¿Diseño para quién? ¿Al servicio de quién? ¿Contra quién? ¿Por qué diseñar 

aquí y ahora? Invitamos al lector a unirse a nuestro cuestionamiento colectivo y a 

disfrutar de la lectura de los escritos aquí reunidos.
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