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Las injusticias ambientales y sociales de-
rivadas de la cultura del consumo instan a 
redescubrir la reparación como medio para 
enfrentar a la creciente precariedad. Este 
artículo presenta un esfuerzo en ese sentido: 
un programa piloto realizado en zonas re-
gionales de Queensland, cuyo propósito era 
reinsertar a jóvenes en situación de riesgo a 
través de prácticas de reparación creativa. El 
programa les ofrecía la oportunidad de repa-
rar objetos usados y reutilizar materiales en 
colaboración con mentores, profesionales 
creativos y pares. La experiencia vivida por las 
personas jóvenes que participaron fue do-
cumentada mediante un taller de co-diseño 
basado en hallazgos derivados de entrevistas 
y datos visuales. Los resultados indican que 
el desarrollo de habilidades prácticas y socia-
les puede enactar la autoconfianza, la exis-
tencia de comunidades de reparación y la 
conservación de los recursos. Los resultados 
fueron incluidos, con el plan detallado del 
programa, en un toolkit diseñado para ayudar 
a otras comunidades regionales que enfren-
tan desafíos similares. Las enseñanzas del 
programa confirmaron que la reparación con 
enfoque situado responde a una condición 
global y es capaz de abordar pragmáticamen-
te las emergencias ambientales y sociales.
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I n t ro d u cc I ó n :  L a  r e pa r ac I ó n  co m o  r e s p u e s ta  a  L a 
p r ec a r I e da d  a m b I e n ta L  y  s o c I a L 

La reparación es omnipresente. Existe en muchos contextos y está definida por ellos. 

A pesar de estar mayormente relacionada con las cosas, también está integrada en 

comunidades que intentan reconfigurar cómo, dónde y con qué recursos deberían 

vivir, así como en el tejido urbano, que necesita reparar sus infraestructuras constan-

temente. Las opciones de reparación, derivadas de una combinación entre agencia 

individual, prácticas sociales y marcos culturales, abarcan desde el “hágalo usted 

mismo” (DIY) por diversión hasta actividades relacionadas con el fin de la vida útil 

de los materiales. Sin embargo, la reparación ha experimentado una disminución 

significativa en las últimas décadas ―como actividad individual o colectiva― debi-

do a que ha sido excluida del diseño de objetos, siendo sustituida por bienes de bajo 

costo y fácil reemplazo.

Usuarias y usuarios aceptarían esta condición debido a la psico-

logía de quienes consumen, impulsada por una falsa percepción de que la prospe-

ridad y el éxito radican en las posesiones materiales (Kasser & Kanner, 2004). El 

marketing, la televisión y, más recientemente las redes sociales, han desempeñado 

un papel importante en este proceso. Al imponer percepciones de comunidad, inde-

pendencia, belleza y fracaso entrelazadas con el consumismo, han dado forma a 

identidades definidas por el poder adquisitivo de las personas (Mackay, 1997). En 

este sentido, la autoestima y la pertenencia, así como el concepto de felicidad, se han 

convertido en reflejos de una narrativa creada para permitir el crecimiento econó-

mico mediante el consumo masivo, favoreciendo, al mismo tiempo, la exclusión 

social y la desigualdad. Mary Douglas y Baron Isherwood (1979) enfatizaron esto 

último al argumentar que la desigualdad se deriva de las motivaciones que están 

detrás del consumo excesivo. Éstas incluyen el individualismo, que desconecta a las 

personas de los valores morales del colectivismo; el ensimismamiento; y el hecho 
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de atribuir la infelicidad únicamente a factores relacionados con el yo (Esposito & 

Pérez, 2014). Estos rasgos son fomentados por la cultura del consumo, que aparta 

la autoestima y la felicidad de su contexto social y las sitúa en la esfera del control 

individual. Facilitada por esta condición, la búsqueda de la felicidad se convirtió 

en una competición por la riqueza entre individuos, excluyendo al mismo tiempo 

a los diversos «tipos de seres humanos que cuidan y/o que pueden necesitar ser 

cuidados» (Bauman, 2013, p. 50).

En este contexto, el elemento de cuidado, que la cultura del 

consumo ha sustituido por el individualismo y un creciente nihilismo, es más nece-

sario que nunca. Aunque se ha demostrado que buscar la felicidad a través del 

consumo resulta inútil (Waldinger & Schulz, 2023), esta búsqueda ha contribuido 

en gran medida a la precariedad social y ambiental, definida aquí como una «condi-

ción políticamente inducida de máxima vulnerabilidad» (Butler, 2009, p. ii). Las 

poblaciones privadas de derechos en todo el mundo se ven cada vez más afectadas 

por la degradación del medioambiente y la desigualdad económica y, pese a ello, el 

consumismo sigue siendo el modus operandi predominante a la hora de informar 

las prácticas de diseño y sus respectivas psicologías. En otras palabras, el diseño 

sigue estando fuertemente orientado hacia la producción de bienes insostenibles y 

las necesidades psicológicas siguen satisfaciéndose superficialmente a través del 

consumo excesivo.

En este contexto, voces del diseño crítico y diversas iniciativas 

de base han reconocido la urgente necesidad de adaptar las prácticas y cambiar el 

rumbo en lo que respecta al uso de materiales. Muchas de estas voces han reeva-

luado las prácticas relacionadas con la resiliencia comunitaria y la gestión de 

recursos, poniendo la reparación en primer plano, definiéndola como una prác-

tica de cuidado que celebra el estado continuo de fragilidad arraigado en todas las 

formas de vida (Denis & Pontille, 2015). Adoptar perspectivas en que las comuni-

dades asumen un rol de liderazgo permite a éstas recuperar cierta forma de control 

sobre su organización y su agencia para tomar decisiones (Escobar, 2004), al igual 

que ocurre al adoptar enfoques situados que invitan a una evaluación conjunta 

de las necesidades comunales y a un acuerdo compartido sobre la respuesta a las 

mismas (Australian Government, Department of Social Services, 2023). Todo esto 

ha puesto en primer plano la experiencia vivida como un elemento crucial del diseño 

estratégico, sobre la base «del intercambio de conocimientos, el aprendizaje colec-

tivo y la respuesta a ideas e información emergentes» (Oliver & Cataldo, 2019, p. 10).

La reparación es una parte crucial de los esfuerzos de sosteni-

miento liderados por la comunidad. Desde esta perspectiva, va más allá del mante-

nimiento material y se expande al yo, la comunidad y las condiciones socioeconó-

micas. Se relaciona con el fortalecimiento de la autoconfianza a través del desarrollo 

de habilidades prácticas, la aptitud para resolver problemas y la capacidad de auto-
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mantenimiento, así como con el reforzamiento de las relaciones de interdepen-

dencia que permiten que las habilidades se conviertan en comunitarias a través del 

intercambio intergeneracional, y la adaptación a formas de economía alternativa a 

través de la imaginación colectiva (Gibson-Graham, 2008). Esto implica volverse 

sustancialmente autosuficiente mediante el mantenimiento y la reutilización 

de los recursos, las habilidades y las capacidades comunitarias; al tiempo que se 

reconoce el impacto regenerativo de la reparación en las cosas, las personas y las 

condiciones, junto con la innovación que conlleva y se manifiesta en los aportes que 

realiza (Jackson, 2014).

De ahí que este artículo aborde la naturaleza multifacética de 

la reparación, haciendo hincapié en la reparación situada. A modo de ejemplo, 

presenta el programa piloto denominado “Transformative Repair for Social Change” 

(TRSC), que tuvo lugar en zonas regionales de Queensland. El programa TRSC 

empleó prácticas de reparación creativa como medio para reinsertar a jóvenes en 

situación de riesgo que estaban ―o habían estado― recientemente implicados 

en el sistema de justicia juvenil o se consideraba que corrían el riesgo de ingresar 

en él. El programa fue diseñado para activar la capacidad de reparación mediante 

una serie de talleres prácticos que contaron con el apoyo de mentoras, mentores y 

expertos locales en artesanía. La reparación creativa es un concepto basado en los 

procesos reimaginativos arraigados en la reparación, que siempre conducen a un 

resultado inesperado, nunca igual al original. Como práctica, la reparación creativa 

ha sido empleada por artistas en proyectos como “Crafting Waste” (Rubenis, 2016) 

y “Art of Recology” (Jackson & Kang, 2014), que ejemplifican cómo se puede dar una 

segunda vida a objetos desechados, haciéndolos reutilizables mediante métodos 

artísticos. En cuanto al “cambio social”, el objetivo del programa era proporcionar 

a personas jóvenes en situación de riesgo apoyo emocional, práctico y comunitario 

para promover la inclusión social, fortalecer el sentido de pertenencia y facilitar la 

empleabilidad. El programa se basó en los fundamentos del diseño social ―incor-

porando aspectos del cambio social centrado en la juventud a través del diseño, en 

lugar de promoverlo únicamente como una práctica comercial (Armstrong et al., 

2014)― y del diseño sostenible ―adoptando principios de reparación, economía 

circular y diseño para la durabilidad―.

a n t ec e d e n t e s :  e n co n t r a n d o  u n a  co n e x I ó n  e n t r e  j óv e n e s 
e n  s I t uac I ó n  d e  r I e s g o  y  L a  r e pa r ac I ó n  c r e at I va 

La exploración acerca de cómo combinar el diseño, el arte y el desarrollo de habilida-

des a través de la reparación para reinsertar a jóvenes en situación de riesgo en las 

comunidades regionales se basó en hallazgos de estudios ya existentes. El diseño 

siempre forma parte del proceso de reparación, ya sea como reconceptualización, 

práctica o resultado, mientras que el arte suele estar relacionado con el diseño a tra-
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vés del proceso creativo de reimaginación de un objeto. Ambos implican aspectos 

relacionados con el desarrollo de habilidades que pueden traducirse en reparación 

o pueden estar informados por las habilidades necesarias para reparar. Aunque falta 

evidencia sobre programas comunitarios específicos que adopten la reparación crea-

tiva como respuesta a la deserción juvenil del sistema escolar tradicional, la exclu-

sión social y la interacción con el sistema de justicia juvenil, existen investigaciones 

cuyos resultados muestran el impacto positivo del arte, el diseño y el desarrollo de 

habilidades, respectivamente, en jóvenes en situación de riesgo (Chapman, 2003; 

Ellsworth, 2005; McCarthy et al., 2004) o como vehículos para combatir la exclu-

sión social (Thiele & Marsden, 2003). Dicho esto, diversos estudios han encontrado 

una conexión entre las prácticas creativas y el aprendizaje de habilidades, desta-

cando los efectos beneficiosos de las primeras cuando se emplean para reinsertar a 

jóvenes en situación de riesgo (Brownlee, 2003; Schlechty, 2001).

Los programas que han sido considerados como más exitosos son 

aquellos que abogan por que las personas jóvenes en situación de riesgo descu-

bran sus pasiones y construyan una carrera en torno a ellas (Fuller, 2009). Entre 

los ejemplos de programas eficaces cabe citar el proyecto de investigación “Making 

Tracks” en el sur de Australia, que demostró cómo la participación activa de jóvenes 

(14-15 años) en situación de riesgo en dos programas de arte (“Makin it Peachey” y 

“1:1”) aumentaba su autoestima y su inversión personal en el desarrollo profesional 

(Roeper & Savelsberg, 2009). Otro caso de estudio, “Evolution”, corresponde a un 

programa gratuito de artes visuales, apoyado por artistas y trabajadoras y trabaja-

dores jóvenes, que surgió de una asociación entre Signal, un estudio creativo para 

jóvenes (de 13 a 25 años), y el programa Frontyard Youth Services de la Melbourne 

City Mission. Un estudio realizado por Brown y Jeanneret (2015) mostró cómo 

“Evolution” ayudó a sus participantes a desarrollar la autoconfianza, a reconectar 

con las actividades educativas y sus comunidades, y a aprender a colaborar entre sí 

y con los profesionales. Además, destacó la práctica artística como «principal punto 

de conexión» para lograr la reinserción (Brown & Jeanneret, 2015, p. 14).

Estas conclusiones son reforzadas por los resultados de inves-

tigación que se incluyen en el documento “Arts, Creativity and Mental Wellbeing” 

(Bennett et al., 2022), donde la salud mental de las personas jóvenes se conecta 

con las prácticas creativas y se destaca el efecto de estas últimas en el desarrollo del 

autocontrol, el establecimiento de relaciones profundas, la adquisición de habili-

dades y el desarrollo de la capacidad de las personas de creer en sí mismas. Además, 

dichas prácticas ayudan a combatir la exclusión social y los prejuicios negativos a 

nivel social, permitiendo a las personas jóvenes tener más confianza a la hora de 

enfrentar experiencias (Boydell et al., 2021; Davidson & Krause, 2018). En lo 

que respecta a jóvenes en situación de riesgo, el modelo de Justicia Equilibrada y 

Restaurativa (BARJ, por sus siglas en inglés) ejemplifica el desarrollo de habili-
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dades y la participación de la comunidad como factores cruciales para el desarrollo 

positivo de personas jóvenes, en contraste con las respuestas tradicionales que 

actúan a través de la detención (Dillard et al., 2019).

Un informe elaborado para el National Youth Affairs Research 

Scheme (NYARS) afirma específicamente que, para ayudar a la reinserción de 

jóvenes en situación de riesgo que residen en zonas regionales y rurales, es impor-

tante desarrollar el capital social, definido por la OCDE como «redes, en conjunto 

con normas, valores y entendimientos compartidos que facilitan la cooperación 

al interior de grupos o entre ellos» (OCDE, 2001, p. 41). Estas redes podrían faci-

litar la reinserción de jóvenes en situación de riesgo proporcionándoles «acceso a 

los servicios, la educación y el empleo» (Davie, 2015, p. 47). No obstante, el mismo 

informe subraya la urgencia de diseñar planes y programas fuera de las escuelas 

establecidas y los servicios dirigidos por el gobierno, debido a su limitada capa-

cidad para satisfacer las necesidades de las personas jóvenes en situación de riesgo, 

especialmente en lugares no urbanos (Davie, 2015). Como se desprende de los estu-

dios mencionados, los programas creativos pueden contribuir tanto a establecer 

redes como al desarrollo de habilidades, haciendo que el empleo o la participación 

cívica activa y comprometida sean factibles para jóvenes en situación de riesgo que 

residen en zonas regionales.

Un elemento adicional que debe ser considerado en relación con 

estos programas es la interconexión entre la sostenibilidad ambiental y el impacto 

social. Para que las comunidades puedan cuidar sus localidades, deben estar sanas 

y ser resilientes, además de contar con recursos suficientes para seguir adelante. 

Introducir la reparación entre jóvenes en situación de riesgo permite que desarro-

llen habilidades cognitivas y prácticas, ejerciten la colaboración y adquieran cono-

cimientos materiales y de cuidado del medio ambiente, todo lo cual, en conjunto, 

despierta la conciencia necesaria para mantener el yo, la comunidad y el medio 

ambiente. El reconocimiento del positivo efecto social y ambiental de la reparación 

ha impulsado un renacimiento de las prácticas de reparación en muchas partes 

del mundo a través de empresas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y 

empresas sociales que operan «como iniciativas sociales que buscan promover el 

consumo ético y asequible, junto con nuevas oportunidades de empleo» (Graziano 

& Trogal, 2019, p. 208). Poner a disposición de jóvenes en situación de riesgo cono-

cimientos prácticos vinculados a la durabilidad de los objetos, la economía circular, 

el upcycling y el valor material les permite adoptar una mentalidad orientada a la 

sostenibilidad, revitalizando las prácticas de reparación dentro de sus comuni-

dades. Este argumento se ve respaldado por el éxito de iniciativas de reparación 

de base e impulsadas por la comunidad que prestan servicios relacionados con 

productos que van desde ropa a pequeños electrodomésticos, prolongando su vida 

útil y, al mismo tiempo, fortaleciendo la creación de comunidades y mejorando la 
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generación de ingresos. Algunos ejemplos conocidos son los cafés de reparación, el 

proyecto Restart e iFixit (Dewberry et al., 2016).

e L  toolkit  “ t r a n s fo r m at I v e  r e pa I r  fo r  s o c I a L  c h a n g e ” : 
d I s e ñ o  d e  I n v e s t I g ac I ó n  y  r e s u Lta d o s 

Para poner a prueba la idea de que las prácticas de reparación creativa pueden ayudar 

a reinsertar en sus comunidades a jóvenes en situación de riesgo, brindándoles habi-

lidades que podrían abrir vías de empleabilidad, se llevó a cabo un programa piloto en 

Maryborough, Queensland, entre el 20 de agosto y el 26 de noviembre de 2021. Este 

programa incluía talleres diseñados para fomentar la adquisición de habilidades, el 

juego creativo con materiales y la exposición a atributos de la economía circular, al 

tiempo que mantenía a las personas jóvenes comprometidas y socialmente activas. 

Con este propósito, se reclutó a siete muchachos jóvenes pertenecientes a los pue-

blos originarios o no pertenecientes a ellos, con edades comprendidas entre los 15 y 

los 19 años, a través de referencias proporcionadas por institutos locales, el sistema 

de justicia juvenil y organizaciones comunitarias (uno de los jóvenes participantes 

abandonó el programa después de cuatro semanas). El programa comprendía más 

de 100 horas de desarrollo de habilidades manuales con la tutoría y orientación de 

personas voluntarias, enlaces culturales, artistas, expertos en artesanía y personas 

facilitadoras de diversos grupos de edad y orígenes culturales, cuya selección res-

pondió a su capacidad para fomentar condiciones de confianza e inclusión. La tota-

lidad de los miembros del programa son reconocidos aquí como stakeholders, y las 

personas jóvenes en situación de riesgo son denominadas “jóvenes participantes”.

Para la realización de los talleres se seleccionaron espacios locales 

que ofrecen y enactan una conexión cultural y transgeneracional con la comunidad 

local, como Men’s Shed, Moonaboola Aboriginal Corporation (MACorp) y Kahwun-

Wooga. Los 15 objetos diseñados y creados a partir de materiales reciclados fueron 

expuestos y estuvieron disponibles para ser adquiridos en el Gatakers Artspace 

de Maryborough, en el marco de la exposición anual “Waste to Art” en la región de 

Fraser Coast. Cajas de herramientas y sillas fabricadas con pallets reutilizados, un 

estante de cocina de los años cincuenta restaurado con técnicas tradicionales y una 

bicicleta eléctrica de carga que pasó por un proceso de upcycling son algunos ejem-

plos de los objetos creados mediante la reparación y la reutilización de materiales de 

segunda mano. Las personas expertas en artesanía y en arte, así como las mentoras 

y los mentores, mostraron el saber hacer local, haciendo visibles las habilidades 

existentes en su zona. Además, hicieron posible que los jóvenes que participaron 

en el programa formaran parte de un repositorio local de conocimientos sobre repa-

ración.

Para captar los puntos débiles del programa y reflexionar sobre sus 

éxitos, sus fracasos y su potencial futuro, se decidió llevar a cabo un taller de co-di-
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seño (Figura 1). Se optó por prácticas de co-diseño por ser este un enfoque basado 

en fortalezas (en lugar de un proceso “empático”), que permite que las personas afec-

tadas por un fenómeno participen directamente en su abordaje, poniendo a prueba 

las hipótesis en lugar de adoptarlas simplemente como “hechos”. Además, el co-di-

seño convierte a los stakeholders en expertos (en lugar de al investigador). De este 

modo, al aportar comentarios y puntos de vista basados en su experiencia vivida, las 

contribuciones de los stakeholders aportan activamente a que el programa genere 

un impacto social. La creación de esta instancia de co-diseño estuvo informada por 

el análisis de los datos recopilados durante la realización de los talleres. En concreto, 

se fundamentó en los hallazgos que surgieron de la triangulación de una revisión 

bibliográfica no sistemática (acerca de la experiencia vivida, el impacto social y los 

modelos situados sobre reinserción y resiliencia comunitaria), el análisis de conte-

nido de las entrevistas con los stakeholders del programa y el análisis de contenido 

visual de los datos recopilados a través de fotografías y vídeos.1 

 1  Para la recopilación de 
datos, se obtuvo la autorización 
ética de la Oficina de Ética e 
Integridad en la Investigación 
de la Universidad Griffith (GU 
Ref No: 2021/734).

Entrevistas +
Revisión de literatura +

Análisis de contenido visual Taller de co-diseño

Piedra, papel o tijera 

Participantes: 
tres equipos (5+5+4)

– stakeholders de 
cada grupo

Actividad para romper el hielo 

Actividad uno: 
Matriz de evaluación 

(30 minutos)

Actividad dos: 
Storyboard

(30 minutos)

Actividad tres: 
Lluvia de ideas

(30 minutos)

Figura 1: Co-diseño. Fuente: 
Kalantidou, 2022, redibujado.
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Se llevaron a cabo entrevistas con todos los stakeholders, a quienes 

se formularon las mismas preguntas a través del mismo proceso de entrevista. Sólo 

en el caso de la persona que dirige y facilita el programa se usó un conjunto dife-

rente de preguntas, formuladas para comprender en profundidad su experiencia 

con respecto a diversos aspectos del programa. El análisis de contenido puso de 

manifiesto ciertos patrones relativos a la evaluación del proceso de capacitación por 

parte de los stakeholders, la satisfacción de los jóvenes participantes con la adquisi-

ción de habilidades y los atributos psicosociales afectados por la participación en el 

programa. Las respuestas de los jóvenes que participaron revelaron confianza en 

sus nuevas habilidades, una percepción positiva y constructiva de sí mismos, senti-

mientos de orgullo y el desarrollo de relaciones con sus compañeros y las mentoras 

y los mentores. Además, pusieron de manifiesto un sentido de pertenencia al 

programa a través de respuestas como: «Quiero quedarme aquí el resto de mi vida» 

(Participante 5).

El análisis de contenido visual puso de manifiesto la aplicación de 

prácticas de reparación, los matices intencionales y no intencionales de la comu-

nicación no verbal y la progresión del desarrollo de habilidades. Los datos visuales 

recopilados en los talleres y la exposición ilustraron las técnicas de desarrollo de 

habilidades, las prácticas colaborativas, los momentos de frustración y logro y, lo 

que es más importante, el orgullo y la propiedad colectiva de los productos finales.

Sobre la base de todo lo anterior, se seleccionaron métodos para el 

taller de co-diseño, que se desarrolló a partir del principio de hacer “investigación 

con” los jóvenes, en lugar de “investigación sobre” ellos (Black et al., 2023). En este 

contexto, se reconoció a todos los stakeholders como agentes capaces de colaborar 

activamente en la evaluación del programa y el rediseño de sus próximos pasos. 

Se dio prioridad a la inclusión, el respeto, la participación y la visibilidad para así 

crear un espacio seguro, especialmente para los jóvenes participantes, con el fin de 

explorar su experiencia en el programa. Con el propósito de ampliar los hallazgos de 

las entrevistas, se invitó a los participantes a involucrarse activamente en tres acti-

vidades. Para evaluar y reflexionar sobre el impacto del programa se seleccionó la 

Matriz de evaluación; para valorar el éxito de los pasos dados y qué se pudo hacer de 

forma diferente se optó por el Storyboard; y la Lluvia de ideas fue escogida para idear 

estrategias capaces de hacer viable el programa a largo plazo. Estas actividades 

fueron elegidas en función de las habilidades de alfabetización de las personas que 

participaron y de su capacidad para captar aprendizajes relevantes para el futuro del 

programa u otras iniciativas similares.

Para el análisis de los datos recopilados en el taller de co-diseño, 

se utilizó una definición de impacto informada por la interpretación que Muir y 

Bennett (2014) proponen del concepto, que incluye los resultados positivos y nega-

tivos, intencionados y no intencionados, que afectan a las personas y a la comu-
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nidad. Una teoría del cambio creada en los primeros días del programa (Figura 2) 

permitió evaluar su impacto. Allí se esbozan las actividades, las hipótesis, los 

resultados intermedios y los objetivos finales del programa. El taller de co-diseño 

(Figura 1), junto con los resultados de las entrevistas y el análisis de contenido 

visual, ayudaron a poner a prueba las hipótesis y verificar si se habían alcanzado los 

Actividades

Hipótesis

Resultados 
intermedios

Objetivos �nales

Teoría del cambio (TRSC)

Talleres realizados 
en Men’s Sheds 
enfocados en 
carpintería, 
reparación y trabajo 
con materiales 
recuperados.

El grupo de 
jóvenes interactúa 
e�cientemente 
con compañeros, 
mentoras y 
mentores durante 
los talleres.

El grupo de jóvenes está 
su�cientemente 
motivado para participar 
activamente en los 
talleres y adquirir 
habilidades en 
reparación/carpintería.

Los jóvenes perciben 
el valor de su trabajo, 
tienen una mayor 
sensación de haber 
logrado algo y se 
conectan con la 
comunidad local.

Los jóvenes siguen el 
cronograma del programa y 
cumplen sus objetivos 
(habilidades/participación 
comunitaria) a pesar de estar 
desconectados del sistema 
escolar convencional.

Empleabilidad/em-
presa social

Sostenibilidad 
social y 
ambiental

Alejamiento de la 
infracción de la 
ley/prevención de 
la reincidencia

Los jóvenes 
adquieren 
con�anza en sí 
mismos y 
sentido de 
pertenencia a la 
comunidad.

Un grupo de jóvenes (en riesgo) provenientes de la misma zona asistió a talleres 
de capacitación, cada uno de los cuales implica cuatro elementos separados:

Talleres 
centrados en 
construcción/
reequipamiento 
de una bicicleta 
eléctrica de 
carga.

Talleres dedica-
dos a incorporar 
obras culturales y 
de arte a los 
artefactos creados 
en los talleres 
(carpintería)

Exposición de 
artículos 
creados/
disponibilidad 
para la venta.

Los jóvenes 
adquieren 
habilidades de 
reparación, 
fabricación y 
construcción.

Figura 2: Teoría del cambio. 
Fuente: Kalantidou & Brennan, 
2022, p. 8, redibujado.
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resultados intermedios esbozados en la teoría del cambio. Los stakeholders confir-

maron que existió una relación sólida entre mentoras y mentores, compañeros y 

jóvenes participantes. Además, el registro de asistencia y la adquisición de habili-

dades ―documentadas a través del proceso de investigación― demostraron que la 

hipótesis de que los jóvenes participantes asistirían de manera constante y apren-

derían nuevas habilidades resultó correcta. Los datos recogidos también corro-

boraron la hipótesis de que los jóvenes participantes desarrollarían el sentido de 

haber logrado algo al aprender nuevas habilidades e insertarse en su comunidad. 

En cuanto a los resultados intermedios, los jóvenes participantes fueron capaces 

de seguir la estructura del programa y cumplir sus objetivos a pesar de no asistir 

a la escuela convencional; adquirieron habilidades relacionadas con la reparación, 

la fabricación y la construcción; y obtuvieron confianza en sí mismos y en el grupo, 

convirtiéndose en miembros activos de su comunidad. 

Las actividades de co-diseño (Service Design Tools, 2022) 

hicieron aflorar perspectivas útiles por parte de los stakeholders. La Matriz de 

evaluación puso de manifiesto que se establecieron relaciones entre mentoras, 

mentores y aprendices, así como entre compañeros, identificando como algo posi-

tivo que resultara fácil compartir y trabajar con personas mayores, artistas y dife-

rentes mentoras y mentores. También mostró que tanto mentoras y mentores como 

los jóvenes participantes consideraban que el proceso de capacitación había sido 

fructífero, ya que les había permitido adquirir diversas prácticas de reparación y 

fabricación, incluido el aprendizaje de diversas técnicas de fabricación/reparación 

y de cómo utilizar diferentes herramientas. Por su parte, el Storyboard demostró 

la profunda comprensión del programa por parte de los stakeholders, de lo que 

funciona y lo que no, y de lo que se puede mejorar. Los comentarios mostraron un 

gran compromiso con el éxito del programa, haciendo hincapié en los puntos débiles 

que deberían abordarse, como la necesidad de un espacio de trabajo de propiedad de 

las personas jóvenes, la provisión de un autobús de transporte, el apoyo a la salud 

mental y la alimentación, y una mayor conexión con las escuelas y los programas 

de cambio de comportamiento (por ejemplo, los destinados a dejar de fumar). Por 

último, la Lluvia de ideas ―destinada a recoger reflexiones sobre la sostenibilidad 

a largo plazo del programa― generó ideas para conseguir más apoyo de la comu-

nidad, recursos municipales y patrocinios de empresas locales. También reveló que 

la sostenibilidad a largo plazo del programa podría beneficiarse con la provisión de 

medios de comunicación y transporte para los jóvenes participantes (como telé-

fonos y bicicletas eléctricas), un asistente social de apoyo a la familia y formación 

sobre habilidades cotidianas como la requerida para leer manuales de reparación.

Volviendo a la pregunta inicial de la investigación: “¿Cómo pueden 

las prácticas de reparación creativa ayudar a reinsertar a jóvenes en situación de 

riesgo en sus comunidades, dotándolos de habilidades que podrían abrirles vías 
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de empleabilidad?”, el programa demostró que los aspectos personales, comu-

nitarios y materiales se reparan cuando las personas jóvenes reciben apoyo, se 

integran y adquieren habilidades. Los problemas más comunes que siguen a un 

programa piloto exitoso están relacionados con la lucha por mantener el impulso 

y su existencia autónoma. Por ese motivo, los aprendizajes del proceso de investi-

gación y, en particular, las evidencias de la experiencia vivida recogidas en el taller 

de co-diseño, se tradujeron en un toolkit (Kalantidou, 2022). Este último se basó 

en ejemplos como los toolkits “Development Impact & You” (Nesta, 2015), “Social 

Innovation” (European Commission, 2018) y “Towards Whole of Community 

Engagement” (Aslin & Brown, 2004). El toolkit fue diseñado para compartir y 

ofrecer a practicantes, comunidades y organizaciones un modelo detallado útil para 

guiar programas similares inspirados por el propósito de reparar a las comunidades 

fomentando el impacto social y la sostenibilidad ambiental. Además, fue dise-

ñado para generar cambios sistémicos, mostrando a las organizaciones públicas 

y privadas las diversas formas en que la reparación puede permitir condiciones 

de empleabilidad, alternativas a la interacción con el sistema de justicia juvenil y 

formas de promover la sostenibilidad social y ambiental. De este modo, los actores 

del sistema con agencia, como los gobiernos y los consejos locales, las empresas 

y los filántropos, pueden asociarse con los programas, aportar fondos y recursos y 

enactar cambios en las políticas, todo lo cual garantizaría su sostenibilidad.

El toolkit ofrece orientación y estrategias para diseñar un programa 

eficaz, pero también hace explícita la necesidad de que los procesos sean ágiles, en 

particular porque las circunstancias de las personas, las comunidades y los entornos 

se encuentran en constante cambio. Esto significa que trabajar con jóvenes en situa-

ción de riesgo en comunidades regionales con escasos recursos no consiste en un 

proceso lineal, ya que implica la necesidad de reevaluar constantemente las condi-

ciones que afectan a las familias, el acceso a las necesidades esenciales, los asuntos 

considerados antisociales y el apoyo de la comunidad y los servicios municipales. La 

‘agilidad’ también hace referencia al rediseño continuo del programa, de modo que 

sea factible satisfacer los intereses de las personas jóvenes que participan y consi-

derar sus habilidades, ampliar sus ideas en torno al propósito cívico y la agencia, 

asegurarles un empleo potencial y mantenerlas a salvo (física y emocionalmente). 

Por estas razones, la evaluación continua y la reflexión permanente sobre las activi-

dades y los resultados de los programas deben estar integradas en su diseño.

co n c L u s I o n e s :  r e pa r ac I ó n  d e  L a s  r u p t u r a s  p s I co s o c I a L e s  y 
m at e r I a L e s

La reparación puede ser un medio de autoactualización para personas jóvenes en 

situación de riesgo que residen en comunidades regionales. Esto fue empíricamen-

te comprobado en el programa TSRC, que demostró cómo su diseño en torno a la 
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reparación enactaba el cambio en varios niveles diferentes: desde inculcar autoes-

tima en los jóvenes hasta crear una comunidad de personas reparadoras y preser-

var recursos. A través del proceso de co-diseño, la experiencia vivida por los jóvenes 

participantes, así como por el resto de los stakeholders, hizo evolucionar el diseño 

del programa, permitiendo captar el impacto social que se estaba alcanzando y el 

potencial para ampliarlo y fortalecerlo. Sus hallazgos, junto con los datos recogidos a 

través del proceso de investigación, demuestran el efecto positivo del programa, que 

ayudó a la comunidad a reinsertar a sus jóvenes en situación de riesgo, desarrollan-

do vías para el intercambio de habilidades y oportunidades de empleos impulsados 

por la economía circular.

Al reconocer la precariedad como una condición global y desple-

garla como un fenómeno situado, el programa ofrece una respuesta pragmática 

a las crisis ambientales y sociales. En este sentido, la reparación se convierte en 

un elemento de cuidado e innovación, vinculado a circunstancias específicas de 

ruptura, como las interacciones con el sistema de justicia juvenil, los códigos de 

conducta escolar que dan lugar a la inasistencia, la desvinculación de la comunidad 

y la falta de oportunidades de capacitación que hagan sentido. Además, se asocia a 

un desafío ambiental global que requiere una gestión situada de los recursos. Con 

el apoyo de la comunidad local, los jóvenes en situación de riesgo tuvieron la opor-

tunidad de adaptarse a su entorno social y natural. Aunque se trata de un proceso 

continuo y no lineal, los jóvenes se vieron inmersos en condiciones favorables de 

reparación colectiva, siendo positivamente impactados por lo que aprendieron a 

través de ella. Haciendo visible la agencia de la comunidad, el programa demostró 

cómo sus capacidades instaladas pueden ayudar a reparar las rupturas psicoso-

ciales y materiales que la afectan. A pesar de las limitaciones de alcance y recursos, 

el programa piloto pretendía promover un cambio social significativo, que pudiera 

informar gradualmente iniciativas de diseño de servicios y diseño sistémico, para 

ser enactado con el apoyo de organizaciones locales públicas y privadas. Este y otros 

ejemplos en todo el mundo exigen que se reconozcan las capacidades instaladas a 

nivel local, que se revelen los recursos de reparación y que las voces de las personas 

jóvenes en situación de riesgo formen parte de aquellos diseños que responden a la 

precariedad social y ambiental. _d

Reconocimiento a los custodios del país
Manifestamos nuestro reconocimiento a los pueblos propietarios/custodios tradicionales de 
las tierras en las que trabajamos y vivimos en toda Australia, y su continua conexión con el 
país (tierra, mar y cielo). Presentamos nuestros respetos a las personas mayores, pasadas y 
presentes.

Reconocimiento
Las autoras desean agradecer a Kristine Abbott, Kieren Grassmayr, Duncan Englis, el Dr. Guy 
Keulemans, Amie Moffat y al tío Les Raveneau por su ayuda en la fase inicial del proyecto pi-
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loto. El éxito del programa se atribuye a su gente: las personas voluntarias del Men’s Shed; las 
personas expertas en arte, reparación y artesanía; quienes ejercieron como enlaces culturales 
y tuvieron roles de facilitación; y, lo más importante, los jóvenes participantes. El conocimien-
to presentado en este artículo se deriva del intercambio de la experiencia vivida, la evaluación y 
las reflexiones de las personas que participaron en el programa.

Financiamiento
El programa piloto fue financiado por una subvención del Queensland Arts Showcase Pro-
gram (Queensland Government, 2020), y el toolkit fue financiado por una subvención de Arts 
Education and Law de la Universidad Griffith (round 1, 2021).
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