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Este trabajo ofrece una reflexión acerca de 
las maneras en que el diseño puede partici-
par en procesos emancipadores de creación 
de conocimiento a través de la investigación 
militante en diseño. El argumento, basado en 
el trabajo de académicos que participan en 
la investigación y la práctica contrahegemó-
nica del diseño, cuestiona las estructuras 
de producción de conocimiento dentro 
del mundo académico. La investigación 
militante es presentada como un enfoque 
teórico-político latinoamericano de produc-
ción de conocimiento en ciencias sociales, 
que involucra procesos de acción en inves-
tigación, educación y política, uniendo a 
intelectuales orgánicos, investigadores y 
movimientos sociales. Inspirados en esta 
perspectiva, se esbozan los principios de 
la investigación militante en diseño con 
la finalidad de estimular alianzas entre 
diseñadores y movimientos sociales para 
la producción colectiva de conocimiento y 
para superar situaciones de opresión dentro 
y fuera de la academia.
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Pa r a  e m P e z a r

Presunciones eurocéntricas impusieron un paradigma civilizatorio que determinó 

la organización social en América Latina. Difundida a través de espacios educativos 

formales e informales, la ciencia justificó la dominación de un grupo social sobre otro. 

Con el tiempo, los procesos de producción de conocimiento se fueron estructurando 

y el quehacer intelectual latinoamericano se consolidó en el espacio privilegiado de 

la universidad, siendo influenciado, inicialmente, por las perspectivas coloniales y, 

posteriormente, por los ideales liberal-capitalistas.

Sin embargo, estos procesos fundados en el intento de construir 

una hegemonía cultural, política y social basada en los valores de las élites europeas 

y latinoamericanas, fueron ferozmente resistidos por los movimientos populares y 

las luchas sociales, todo lo cual influyó en la aparición de otro enfoque del pensa-

miento crítico latinoamericano dentro de la academia. Este conflicto entre modos 

de conocer y modos de vivir encarnados en diferencias sustantivas de clase, raza y 

género, desafía continuamente la configuración elitista y positivista del pensamiento 

latinoamericano desarrollado en las universidades.

El diseño se estableció formalmente en las universidades del conti-

nente en tiempos recientes,1 por ejemplo, en Brasil en 1964 (Leon & Montore, 2008), 

en Chile en 1965 (Palmarola Sagredo, 2008) y en México en 1969 (Álvarez Fuentes 

& Comisarenco Mirkin, 2008). La mayoría de estos cursos contaron con planes de 

estudio inspirados en la Escuela de Diseño de Ulm. Esta influencia se dio, entre 

otras razones, porque la educación formal del diseño en las universidades latinoa-

mericanas respondía a un proceso de industrialización creciente, que vislumbraba 

un horizonte de progreso que se inspiró en la recuperación de la industria alemana 

en la posguerra. El proceso latinoamericano de industrialización, sin embargo, se 

basó en inversiones de capital extranjero y no fomentó el desarrollo tecnológico 

local, por lo que se estableció un modelo de industrialización dependiente (De Ponti 

& Gaudio, 2008).

Debido a los golpes militares financiados por Estados Unidos que 

asolaron la región desde los años sesenta y hasta mediados de los ochenta, las inicia-

tivas contrahegemónicas de diseño que se apoyaban en alianzas entre la academia 

y las fuerzas populares fueron discontinuadas por los regímenes dictatoriales. Tal 

1 Es importante destacar que, 
antes de la década de los sesenta, 
existían experiencias de educa-
ción en diseño vinculadas a las 
escuelas de Artes y Oficios o a 
espacios culturales y artísticos, 
como los museos. De la misma 
manera, diferentes iniciativas 
de producción de conocimiento, 
como revistas y exposiciones, 
existían en los países latinoame-
ricanos antes del establecimien-
to de la enseñanza del diseño en 
las universidades, y han estado 
presentes desde principios del 
siglo XX en el continente (De 
Ponti & Gaudio, 2008; León & 
Montore, 2008).

mailto:bibianaoserpa@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4153-671X
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fue el caso de las iniciativas estatales de diseño industrial2 del gobierno de Salvador 

Allende en Chile, así como el de la Escuela de Diseño Industrial y Artesanía3 conce-

bida por Lina Bo Bardi en el Museo de Arte Popular de Solar do Unhão en Brasil. 

Hasta hoy, en América Latina la academia de diseño se debate entre la tradición de 

diseño heredada y los diseños otros (Gutiérrez Borrero, 2022) construidos a partir 

de prerrogativas locales.

Como investigadora latinoamericana en diseño y activista y educa-

dora popular en el movimiento feminista, he desarrollado un creciente interés por 

las características de la producción de conocimiento en espacios con prácticas y 

objetivos distintos. Aunque las nuevas teorías de diseño indican caminos episte-

mológicos interesantes (Ansari & Kiem, 2021; Escobar, 2017; Gutiérrez Borrero, 

2022; Ibarra, 2020; Leitão, 2020; Mazzarotto & Serpa, 2022; Noel, 2020; T. 

Schultz et al., 2018; van Amstel et al., 2021), me resultaba difícil transitar entre 

dichos entornos. ¿Cómo podía ser una diseñadora-militante-investigadora capaz 

de comprometerme con transformaciones sociales radicales de manera coherente 

en todas mis tareas laborales?

Buscando cómo orientar prácticas comprometidas y emancipa-

doras en el trabajo científico y reflexionando sobre la producción de conocimiento 

en América Latina, me encontré con el enfoque de la investigación militante, que me 

inspiró en el trabajo político-científico que desarrollé en mi investigación doctoral, 

así como en otros espacios ubicados entre la militancia y la academia.

En la primera sección de este artículo, expongo algunas contradic-

ciones presentes en la producción de conocimiento en el mundo académico y preparo 

el terreno para debatir acerca de la investigación y la práctica del diseño teniendo 

en cuenta estas características. En la segunda sección, presento el enfoque políti-

co-teórico de la investigación militante y sus orígenes en las ciencias sociales lati-

noamericanas. A continuación, esbozo los principios de la investigación militante 

en diseño, con la esperanza de ampliar las estrategias de compromiso de los diseña-

dores con los movimientos sociales y populares para la producción de conocimiento 

centrado en la emancipación de los oprimidos, lo que incluye a diseñadores y acadé-

micos. Al final del documento, reflexiono sobre las limitaciones estructurales para 

la producción de conocimiento emancipador en general, y en el diseño en particular, 

e invito a todos los lectores a unir fuerzas para afrontar la lucha perpetua contra la 

dominación y la opresión.

e n m a rc a r  l a  o P r e s i ó n

Como trabajadores dedicados a la producción intelectual, ocupamos un lugar pri-

vilegiado en la articulación del conocimiento y la interpretación del mundo. La pro-

ducción de conocimiento nos desafía a definir un posicionamiento político y ético 

que corresponda al proyecto de sociedad que queremos construir. Por un lado, pro-

2 La iniciativa estatal de dise-
ño industrial en Chile tiene una 
larga historia, que se remonta a 
1938. No está dentro del alcance 
de este trabajo retomar esta 
trayectoria, pero es importante 
señalar que a partir de 1968, un 
grupo de diseñadores liderados 
por Gui Bonsiepe se articuló con 
el movimiento de reforma uni-
versitaria y con agencias estata-
les para realizar investigaciones 
con movimientos populares y 
para reposicionar la industria 
chilena como productora de 
bienes de consumo de calidad, 
financieramente accesibles 
y que pudieran satisfacer las 
demandas más urgentes de las 
poblaciones vulnerables del país, 
asoladas por la desigualdad 
económica (Palmarola Sagredo, 
2008). Aunque Gui Bonsiepe 
siguió la tradición Ulmiana, su 
trayectoria en Chile fue capaz de 
reconfigurar, a través del diálogo 
con los agentes locales, las accio-
nes para asegurar la viabilidad 
política y técnica de proyectos 
aliados con las necesidades y 
restricciones locales.
3 La Escuela de Diseño In-
dustrial y Artesanía, concebida 
como una idealización por Lina 
Bo Bardi nunca salió del papel, 
y existen pocos registros de su 
proyecto. Pereira y Sobral Anelli 
(2005) recuperaron su historia 
y nos mostraron que la escuela 
transitaba entre las ideas de 
desarrollo, industrialización 
y cultura popular. A través de 
su propuesta, Bo Bardi intentó 
acercar al diseñador al ejecutor, 
juntando a estudiantes y maes-
tros artesanos para la confección 
de artefactos. La iniciativa trata 
de desdibujar la jerarquía entre 
ambos para consolidar un dise-
ño brasileño que se aproxime a 
la tradición de la artesanía del 
Noreste y tenga la capacidad de 
reproducir tales objetos en un 
entorno industrial moderno.
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ducimos conocimiento desde la lógica jerárquica de la academia, reproduciendo, 

muchas veces, dinámicas desiguales de poder en nuestro trabajo de investigación. 

Por otro lado, al tomar conciencia de esas relaciones de poder, podemos esforzarnos 

por desenlazar esas cadenas, haciendo posible la creación de conocimientos que 

construyan nuevas realidades, conformes a otro proyecto de universidad y sociedad.

Una de las relaciones desiguales de poder relativas a la producción 

de conocimiento fue reconocida como “colonialismo epistémico”, definido por Frantz 

Fanon (1963) como un proceso extractivo en el cual los colonizadores se apropian 

del conocimiento de los colonizados mientras descalifican este conocimiento como 

irracional en nombre de una racionalidad supuestamente superior. Esto resuena en 

procesos académicos contemporáneos herederos de esa barbarie, como el “extrac-

tivismo epistémico” (Grosfoguel, 2019; Rivera Cusicanqui, 2010), un proceso que 

ocurre en territorios periféricos cuando las ideas de los grupos oprimidos son tratadas 

como materia prima en un mercado global de bienes mercantilizados. Estas ideas, 

una vez extraídas de las experiencias periféricas, son procesadas y refinadas en 

los grandes centros de producción intelectual y regresan a sus territorios de origen 

regurgitadas como productos mejor acabados; es decir, teorías y metodologías que 

enzarzan su espacio de origen en una simulación idealizada.

En el campo de las ciencias sociales, la activista y teórica Silvia 

Rivera Cusicanqui (2010) acusa al Grupo Modernidad/Colonialidad, especialmente a 

Walter Mignolo, de cometer una forma contemporánea de extractivismo epistémico. 

Recuperando estratégicamente los aportes de los intelectuales orgánicos4 (Gramsci, 

1991) de los movimientos sociales latinoamericanos, los miembros de dicho grupo 

habrían elaborado interpretaciones despolitizadas de la realidad y la lucha local, 

presentando estas ideas en las universidades estadounidenses. Los académicos 

“extractivistas” capturan pensamientos críticos forjados en las luchas populares por 

intelectuales de menor relevancia internacional y adquieren personalmente capital 

financiero, cultural y simbólico gracias al reconocimiento y la certificación de los 

centros académicos de EE. UU. Como resultado, después del recorrido internacional, 

el “giro decolonial” regresa a América Latina como una explicación prescriptiva e 

idealizada de la realidad, una que no resuena con la contradictoria realidad que se 

está forjando en las bases.

En diseño, Alfredo Gutiérrez Borrero identifica, basándose en Linda 

Tuhiwai Smith, que

el colectivo de los diseñadores, por más que se digan decoloniales y aun plu-

riversales, (...) lleva la huella de aquella educación que crea élites nativas, 

las instruye en las jerarquías del saber colonial, invita a los pensadores más 

talentosos a las escuelas más importantes o los selecciona para grandes 

universidades extranjeras, y lo[s] sumerge en contextos donde adquieren 

4  Rivera Cusicanqui no 
utiliza el término “intelectual 
orgánico”, este es una inserción 
autoral para designar el trabajo 
de los sujetos que cumplen la 
función social del trabajo inte-
lectual en las interpretaciones 
políticas, sociales y económicas 
que fundamentan la organi-
zación de los movimientos 
populares en la lucha de clases 
(Gramsci, 1991).
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los gustos, beneficios y privilegios de vivir y pertenecer a la cultura metro-

politana, para desenvolverse en el código académico, aprender el lenguaje 

de la élite y tornarse funcionales a los intereses culturales y económicos del 

grupo colonizador que los educó en vez de identificarse con los intereses de 

su propia gente (Gutiérrez Borrero, 2022, p. 133).

En el diseño, el colonialismo y el extractivismo epistémico contem-

poráneos se reproducen mediante la marginación de las comunidades intelectuales 

existentes. Las voces que claman por formas alternativas de práctica son silen-

ciadas a medida que las metodologías y los métodos estandarizados se convierten 

en la forma “correcta” de pensar y hacer diseño. Según Ahmed Ansari (2019), esto 

impone una aceptación acrítica de las teorías y las herramientas de diseño en espa-

cios periféricos, lo que invariablemente difunde estándares políticos e ideológicos 

específicos en todo el mundo. Al impedir que el conocimiento especializado crezca 

en las periferias, el diseño frena cualquier posibilidad de cambio radical que pudiera 

dar cabida a nuevos saberes-haceres en el campo (Ansari, 2019).

Además, la preocupación por los grupos oprimidos suele manifes-

tarse en el diseño solamente a través de la investigación y el desarrollo de productos 

orientados al consumidor. En estos casos, los individuos oprimidos y sus realidades 

(que implican sus formas de vida e interpretación del mundo) se sitúan en el centro 

de los procesos de diseño, en una especie de “diseño centrado en los pobres” (diseño 

centrado en el usuario dirigido a comunidades pobres). Este proceso extractivo, 

además de deshumanizar a los usuarios (Gonzatto & van Amstel, 2022), finge 

interés por los grupos oprimidos y sus luchas, solo para convertirlos en consumi-

dores de productos y servicios desarrollados por multinacionales que muchas veces 

desarticulan a las empresas locales y crean un mercado dependiente, colonizando 

a estos sujetos a través de la estructura de consumo. En relación con esta dinámica, 

van Amstel (en prensa) señala que enfoques como los métodos universales de diseño, 

el diseño humanitario y el diseño para la innovación social no fueron capaces de 

lidiar con sus propias contradicciones y acabaron (re)colonizando a los colonizados.

Construir conocimientos y prácticas comprometidas con la eman-

cipación de los oprimidos requiere un ejercicio continuo de autocrítica y humildad 

(Freire, 1968/2014). Esto significa que necesitamos alejarnos de un diseño que 

pretende ser sensible a los problemas sociales, pero propone soluciones que 

refuerzan posturas colonialistas y extractivistas. Esto nos llama a debatir los límites, 

formatos y roles de las universidades, al tiempo que nos desafía como investigadores 

y profesionales, invitándonos a reflexionar sobre el trabajo intelectual en diseño y a 

quién sirve el conocimiento de diseño.
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l a  i n v e s t i g ac i ó n  m i l i ta n t e  co m o  e n fo q u e  d i a ló g i co  d e  l a 
P ro d u cc i ó n  d e  co n o c i m i e n to s

El concepto “investigación militante”5 surge ligado al desarrollo de la reflexión po-

lítico-histórica sobre la producción latinoamericana de conocimiento, así como a la 

búsqueda de indicaciones sobre prácticas comprometidas y emancipadoras en el ha-

cer científico en la academia. Este enfoque se presenta como una propuesta teórica 

y metodológica de prácticas subversivas de producción de conocimiento, ancladas 

en la acción política comprometida con la transformación social (Bringel & Varella, 

2014; Varella, 2017). Existen diferentes formas, tradiciones y perspectivas de in-

vestigación militante en América Latina. Bringel y Varella (2014) destacan algunas 

experiencias históricas emblemáticas como, por ejemplo, la educación popular de 

Paulo Freire en Brasil; la investigación-acción participativa de Orlando Fals Borda 

en Colombia; los espacios de confluencia creados por el zapatismo entre intelectua-

les orgánicos y movimientos sociales organizados, a partir de 1994 en México; las 

actividades desarrolladas por universidades populares, interculturales y de movi-

mientos sociales, como la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pue-

blos Indígenas Amawtay Wasi en Ecuador, gestionada por diferentes movimientos 

sociales indígenas; y la metodología de “sistematización de experiencias” desarro-

llada en los años noventa por Oscar Jara Holliday (2006) para recuperar lecciones 

aprendidas en numerosos países latinoamericanos.

La propuesta de investigación militante es, en primer lugar, un 

proceso de investigación marcado por la recuperación de las luchas populares y 

la reflexión teórica sobre los movimientos sociales o las comunidades. Esta (re)

memoria crítica se realiza en un diálogo profundo entre el “pensamiento pensante”, 

que ocurre en las acciones cotidianas y permanentes del movimiento, y el “pensa-

miento pensado”, ya sistematizado por la academia y otros espacios de conocimiento 

(Collin, 1994).

Este compromiso desencadena un proceso educativo para todos los 

actores implicados, que puede ser más o menos formal. El espacio educativo puede 

formalizarse como un curso específico con un programa y un proceso ya trazados, 

o puede tener contornos menos rígidos, desarrollándose en acciones puntuales o 

recurrentes de diálogo. Algunos métodos de procesos menos formales incluyen, 

por ejemplo, la práctica dialógica de devolución sistemática de conocimientos (Fals 

Borda, 2012) y la investigación colectiva de diferentes temas generativos (Freire, 

1968/2014). Todo esto ocurre también, y al mismo tiempo, promoviendo acciones 

políticas concretas en la práctica cotidiana del movimiento. Estas acciones políticas 

pueden ser tanto acciones organizativas para el propio movimiento como acciones 

directas visibles en la sociedad.

Así, podemos vislumbrar la investigación militante como una prác-

tica polivalente que se articula a partir de un trípode de (1) investigación, (2) acción 

5  El término “investigación 
militante” es utilizado en 1972 
en el libro Causa Popular, Ciencia 
Popular, de Víctor D. Bonilla, 
Orlando Fals Borda, Gonzalo 
Castillo y Augusto Libreros y 
se desarrolla en Teoría e investi-
gación militante de Raúl Rojas 
Soriano, publicado en 1989 
(Varella, 2017). Además de las 
discusiones teórico-metodológi-
cas, investigadores de diferentes 
campos alrededor del mundo ha-
cen uso del término para calificar 
sus prácticas dentro de los movi-
mientos sociales (Botero, 2012; 
Collective et al., 2012; Russell, 
2015). Un ejemplo vigoroso es el 
Colectivo Situaciones (2021), de 
Argentina, que une a diferentes 
investigadores y agentes socia-
les en diversas acciones basadas 
en la investigación militante.
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educativa y (3) acción política, que congrega a intelectuales orgánicos, investigadores, 

movimientos sociales y organizaciones políticas (Figura 1). Los campos de acción 

(político, investigativo y educativo) son al mismo tiempo intenciones y resultados de 

las prácticas de investigación militante, y no tienen contornos muy definidos, ya que 

se trata de procesos fluidos, imbricados por la necesidad de participación efectiva y el 

compromiso de transformación social compartido entre los sujetos comprometidos.

Figura 1: Diagrama del trípode 
de investigación militante. 
Fuente: La autora.

P r i n c i P i o s  Pa r a  u n a  i n v e s t i g ac i ó n  m i l i ta n t e  e n  d i s e ñ o

En los últimos años, algunos estudiosos del diseño han prestado atención a estas 

perspectivas y su relación con la disciplina, especialmente en lo que respecta a la 

investigación-acción participativa, la educación popular y la sistematización de 

experiencias (Calderon Salazar & Huybrechts, 2020; Ibarra, 2020; Mazzarotto & 

Serpa, 2022; E. Schultz et al., 2020; Serpa et al., 2020). Aunque todavía es nece-

sario reflexionar con más detalle acerca de las maneras en que estos enfoques se 

desarrollan cuando los diseñadores y los movimientos sociales cooperan profun-

damente en las investigaciones, estos estudios allanan el camino para explorar la 

investigación militante y su fuerza política. Propongo un enfoque de investigación 

militante en diseño entendiendo que este puede reunir las perspectivas anterior-

mente presentadas, manteniéndolas unidas y actuando como su horizonte político.

La premisa de la investigación militante es que, a través de la prác-

tica, todos adquieren competencias políticas y asumen un compromiso político 

colectivo que se plasma en una identidad política compartida dentro del movimiento 

social. Este compromiso es tanto con la causa como con las personas que sostienen 
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esa lucha. Esto no solo significa que el investigador deba ser o deba convertirse 

en militante del movimiento en el proceso, sino también que la propia práctica de 

investigación militante pretende formar políticamente, para la acción, a las personas 

dentro del movimiento. Por lo tanto, la investigación militante en diseño es necesa-

riamente una práctica de concientización colectiva (Freire, 1979), mediante la cual 

todos desarrollan no solo la capacidad de reflexionar y cuestionar profundamente 

sus propias condiciones históricas y sociales, sino también el potencial de construir 

una estrategia para actuar sobre esa realidad.

En la investigación militante, la delimitación de lo que se explora 

como objeto de investigación y el curso de este proceso viene dada por la comunidad 

implicada en el proceso. La práctica se basa en el “contexto de descubrimiento” en 

lugar de restringir la acción investigadora al “contexto de justificación” (Choudry, 

2015).

En la investigación militante en diseño, nuestro objetivo es descu-

brir asuntos, educarnos colectivamente sobre ellos y alimentar la lucha de los movi-

mientos sociales, en lugar de encontrar evidencia para teorías o hallar soluciones a 

problemas concretos que se esbozaron antes del encuentro con el campo de inves-

tigación. El reconocimiento de una situación como problemática, merecedora de 

atención colectiva y esfuerzo estratégico, viene dado por el colectivo y no por el inves-

tigador o el diseñador. Es decir, el encuadre de la cuestión a tratar no es responsa-

bilidad del diseñador, sino un esfuerzo colectivo. A dicha enunciación le sigue un 

debate sobre posibilidades que permite a los participantes generar acuerdos sobre 

objetivos y decidir entre acciones alternativas (Versiani & Jaumont, 2016). De este 

modo, la investigación militante en diseño actúa permanentemente para superar la 

dicotomía entre sujeto y objeto de investigación, y combate el “solucionismo” como 

modus operandi.

El proyecto de investigación está dirigido por los propios intereses 

de la comunidad o el movimiento, y por sus propias herramientas y técnicas de debate, 

deliberación y acción. Todo movimiento social tiene sus propias formas de hacer las 

cosas; a veces estas prácticas están más sistematizadas y otras veces solo corres-

ponden a las formas habituales de afrontar las situaciones. Los diseñadores impli-

cados en este proceso también tienen la posibilidad de presentar sus herramientas 

y perspectivas para que el grupo pueda trabajar con algún tipo de dinámica apoyada 

en el diseño. Pero es importante reconocer que el saber hacer colectivo es más impor-

tante y presenta un abanico de prácticas más amplio que las herramientas de diseño 

a las que solemos recurrir en las propuestas de investigación en diseño.

Históricamente, las experiencias latinoamericanas de investigación 

militante han conllevado, en cuanto al uso y selección de técnicas y herramientas, una 

multiplicidad de situaciones y aplicaciones que dependen del contexto de acción, de 

las colectividades y de los objetivos (Varella, 2017). Sin embargo, es posible destacar 
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el uso de técnicas que estimulan la reflexión y la expresión de todos los participantes 

en la articulación de los procesos de investigación, acción educativa y acción polí-

tica. Algunos ejemplos de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas en 

la investigación militante en diseño son la actuación (sociodrama, teatro del opri-

mido, etc.) para hacer diagnósticos o revelar problemas y situaciones importantes; 

las entrevistas informales individuales y/o colectivas; las intervenciones en obras 

promovidas por movimientos y comunidades; el análisis y debate colectivo de textos 

y documentos; los carteles, dibujos colectivos, fotografías y otros medios para mani-

festar la creatividad del grupo y provocar más reflexión; la participación lúdica con 

canciones, cuentos, poesías y relatos que reflejen las situaciones a enfrentar; y las 

técnicas expositivas para proporcionar un intercambio de información adicional, 

entre otros (Jara Holliday, 2006).

La combinación entre reflexión crítica y práctica política habilita 

diferentes maneras de comprender los problemas y desafíos sociales que enfrenta 

el movimiento. Estos diagnósticos tienen que ver con experiencias subjetivas que 

se ponen en diálogo con una interpretación más amplia de la sociedad, fortaleciendo 

la comprensión de la comunidad sobre su lugar en el mundo actual y el lugar que 

quiere ocupar en el futuro (Jara Holliday, 2006). El diseño puede ser un aliado en 

la promoción de actividades dialógicas que potencien la recuperación de la historia 

del movimiento y sus estrategias a través de las herramientas y técnicas citadas. 

Esto puede ser especialmente interesante cuando se trabaja con un grupo hetero-

géneo de personas que difieren en edad, capacidades de lectura y escritura, y roles 

jerárquicos dentro del movimiento.

Aunque en los proyectos de diseño el proceso de aprendizaje es una 

de las reivindicaciones que reclama el diseño participativo, la investigadora Betsy 

Di Salvo señala que, a menudo, se trata de un proceso unilateral que se centra en lo 

que los diseñadores pueden aprender de los participantes y en la forma en que estas 

percepciones pueden informar las soluciones de diseño (DiSalvo, 2016). Desde una 

perspectiva de investigación militante en diseño, el proceso de aprendizaje surge 

como una producción social compartida no solo de la observación o la participación 

en espacios de diseño, como es el caso de los enfoques de diseño participativo y obser-

vación participante, sino también de la acción política en estos espacios. Por “acción 

política” entendemos la organización y participación en cursos, reuniones, activi-

dades de recaudación de fondos, acciones de desobediencia civil, debates políticos, 

etc. Por eso resulta necesario ir más allá de las técnicas de diseño participativo, ya 

que estas no conectan necesariamente la teoría con la acción ni tienen un horizonte 

político de emancipación a través de la acción.

La participación ha sido ampliamente discutida en el diseño al 

menos desde la década de los setenta (Ehn, 2017), pero trabajos recientes llaman 

a la comunidad de diseño a mirar la dimensión política de la participación, sugiriendo 
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la adición de capas de reflexión social y política a las discusiones sobre el diseño 

democrático (Serpa et al., 2020), poniendo el foco en la política personal y no solo en 

la política institucional (Gautam & Tatar, 2020) y adoptando una visión de la natu-

raleza política de la participación a través de una lente pluriversal que haga factible 

la aparición de otros mundos posibles (Calderon Salazar & Huybrechts, 2020).

Crear las condiciones para la participación es un reto permanente 

en los espacios de los movimientos sociales y la investigación militante. Las condi-

ciones para la participación no son algo que los diseñadores o “responsables” puedan 

dar a otra persona para que se exprese. Desde el entendimiento de que las desigual-

dades existentes en la sociedad se reflejan en estos espacios, sostenemos que las 

opresiones sistemáticas contextuales no deben ser desatendidas en la investiga-

ción militante en diseño; por el contrario, son transversales a sus actividades. No 

basta promover ideales democráticos sin abordar seriamente las desigualdades que 

afectan históricamente a las personas que participan. Sin abordar adecuadamente 

estas cuestiones, los procesos participativos dentro de la investigación militante 

en diseño pueden conducir a la deshumanización de los sujetos (van Amstel et al., 

2021), la restricción de su autonomía (Escobar, 2017) y el control de la producción 

socio-material de sus existencias (Silva, 2022).

El proceso de investigación militante en diseño es siempre colectivo 

e implica a sujetos que tienen diferentes posicionamientos y capacidades. Aunque 

se espera que todos los implicados participen activamente en los procesos de inves-

tigación, acción política y acción educativa, el papel que desempeñan los sujetos no 

es el mismo. Por ejemplo, los líderes comunitarios tienen el poder de la oratoria, una 

herramienta extraordinaria para el intercambio oral de conocimiento; sin embargo, 

pueden no ser tan hábiles para tomar notas y sistematizar por escrito el conocimiento. 

Del mismo modo, algunos militantes son excepcionales en la movilización política, 

que enseña sobre los procesos políticos, la disciplina y la causa del movimiento; sin 

embargo, no tienen tanta práctica en el diseño de herramientas pedagógicas para 

los procesos educativos. Las responsabilidades de cada militante en la promoción 

de las actividades que componen el trípode de la investigación militante en diseño 

deben ser mutuamente acordadas entre los involucrados, en función de los objetivos 

definidos colectivamente y de las capacidades de cada uno.

Los proyectos desarrollados con movimientos sociales en procesos 

de investigación militante en diseño no necesitan tratar con productos formales 

de diseño. El proceso puede desarrollar cualquier instrumento socio-material que 

el grupo necesite producir colectivamente, como un evento, un instrumento para 

controlar la producción de semillas, el mapeo de un modelo de cascada para servicios 

de ecoturismo, una revuelta, una iniciativa de incidencia política, etc. De esta forma, 

podemos repensar las prácticas de diseño, entendiéndolas más allá de la fabricación 

de un artefacto o de la recolección de información de “usuarios”, esto es, concibién-
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dolas como procesos relacionales que ocurren dentro del trípode de investigación 

militante. No todo sirve a la investigación y al proyecto de diseño, sino a propósitos 

mayores, que articulan la lucha política, integran a las personas y pueden resonar y 

desarrollarse de maneras impredecibles.

Cuando los diseñadores participamos en movimientos sociales, nos 

comprometemos a aprender un repertorio particular de prácticas y marcos de inter-

pretación de la realidad. Este proceso de participación y compromiso es, de hecho, 

un proceso de autotransformación. Las prácticas al interior del movimiento no solo 

producen a dicho movimiento, sino también a los sujetos que participan en él. Los 

movimientos sociales no solo son lugares significativos de acción social y política, 

sino también importantes ―aunque controvertidos y contradictorios― terrenos de 

aprendizaje y producción de conocimiento. La necesaria transformación del diseño 

puede venir de una apertura a los procesos colectivos de descubrimiento propuestos 

por la investigación militante en diseño.

¡Ojalá tengamos el valor de convertirnos en todo lo que podemos ser!

l a  l u c h a  P e r P e t ua

En este artículo busqué cuestionar el papel de los intelectuales del diseño, especial-

mente aquellos situados en el Sur Global y en América Latina, confrontándolos con 

las maneras en que producimos conocimiento y para quién. La estructura de las 

instituciones y la organización del trabajo intelectual y académico plantea retos a 

los investigadores que desean confrontar los modos tradicionales del trabajo cien-

tífico y buscan con su quehacer, sobre todo, transformar las relaciones sociales en 

la producción de conocimiento.

Superar el colonialismo y el extractivismo epistémico dentro de 

nuestro campo de investigación y práctica es un desafío permanente y una tarea 

inconclusa, especialmente para quienes vivimos en países sujetos a explotación 

estructural e histórica. Por lo tanto, el desafío para los académicos latinoamericanos 

comprometidos con la investigación emancipadora del diseño es doble. Por un lado, 

es necesario enfrentar la desigualdad planteada por la división internacional del 

trabajo intelectual, que fetichiza nuestra experiencia geopolítica como “otra” y mira 

con recelo la interpretación teórico-política producida desde el “Sur Global”. Por otro 

lado, no podemos sucumbir a la pobre mediación político-intelectual que domestica 

la radicalidad de los movimientos de base y aplana las diferencias y desigualdades 

para que los resultados de la investigación sean más presentables para la academia 

tradicional.

El modus operandi orientado a las soluciones y a la resolución de 

problemas de la investigación y la práctica tradicional del diseño no sirve para los 

fines de emancipación. No obstante, existen perspectivas de diseño que muestran la 

voluntad política de cuestionar la disciplina y sus paradigmas (Ansari & Kiem, 2021; 
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Escobar, 2017; Gutiérrez Borrero, 2022; Ibarra, 2020; Noel, 2020; T. Schultz et al., 

2018; van Amstel et al., 2021). Estas perspectivas trazan un camino de reflexión 

crítica que ha ido creciendo paulatinamente; sin embargo, aún faltan estrategias 

concretas para acciones de diseño que puedan enfrentar sus propias contradicciones.

Busqué referencias históricas sobre las maneras en que los espacios 

privilegiados de producción de conocimiento abordaron estas contradicciones en 

el pasado y llegué a la investigación militante, un enfoque nacido de prácticas lati-

noamericanas que promovían la cooperación entre la academia y los movimientos 

populares que ascendieron en los fervorosos años sesenta. Inspirándome en esta 

perspectiva, esbozo los principios de la investigación militante en diseño para trazar 

los contornos iniciales de un posible compromiso con los oprimidos. Al hacerlo, este 

trabajo reconoce a los movimientos sociales como sujetos políticos que han ido prefi-

gurando, a través de sus prácticas políticas y organizativas, otras formas de ser y 

de relacionarse con el mundo.

La presentación de la investigación militante en diseño como 

propuesta teórico-política dentro de la comunidad de investigadores del diseño 

pretende estimular la experimentación metodológica en la investigación y la práctica. 

Será necesario seguir trabajando para escudriñar los principios de la investigación 

militante en diseño y evaluar sus límites y potencialidades para la construcción de 

conocimientos en el campo del diseño.

En última instancia, es necesario responsabilizar a los intelectuales 

e investigadores de los procesos de producción de conocimiento y de las mediaciones 

académicas que realizamos, de modo que las luchas populares y sus interpretaciones 

del mundo no sean domesticadas y despolitizadas cuando estas experiencias se 

presentan en investigaciones, publicaciones, seminarios y conferencias. Incluso 

cuando contamos con estrategias esbozadas para el diálogo horizontal, las deci-

siones finales sobre qué fenómenos se analizarán y cómo se examinarán nos corres-

ponden a nosotros, los investigadores. Somos responsables de la autoría de estos 

trabajos. Dicho esto, necesitamos reafirmar la horizontalidad como una búsqueda, 

una tarea permanente de ampliación de la pluralidad de enunciación en las narra-

tivas académicas. El compromiso del diseño, como campo de conocimiento, con los 

movimientos sociales, puede mejorar la capacidad de la disciplina para trabajar por 

la emancipación y desmantelar las estructuras opresivas que aún orientan nuestra 

práctica dentro y fuera del mundo académico. _d
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