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Utilizando una metodología dialógica, en 
este artículo discutimos nuestras experien-
cias de investigación doctoral y nuestros 
posicionamientos en dos contextos diferen-
tes del Sur Global, en los que trabajamos con 
comunidades históricamente marginadas. 
La primera voz, originada en México, exploró 
la descolonización del diseño y los conoci-
mientos textiles mayas en colaboración con 
un colectivo dirigido por mujeres en los Altos 
de Chiapas. La segunda voz, originada en 
Sudáfrica, exploró colaborativamente la in-
novación tecnológica de los pequeños agri-
cultores urbanos. El diálogo reflexiona sobre 
el “uno con el todo”, la colectividad, la condi-
ción de resource(ful) o lleno de recursos, lo 
pluriversal y el equilibrio como principios rec-
tores del diseño centrado en el buen vivir, lo 
que nos permite reflexionar sobre nuestros 
estudios. Discutimos los aprendizajes y las 
transformaciones en nuestra investigación 
en diseño, que transitó desde los enfoques 
dominantes hacia las formas indígenas y 
endógenas de conocer, ser y hacer.
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I n t ro d u cc I ó n :  E n m a rc a n d o  lo s  d I á lo g o s  s u r - s u r

Este artículo da cuenta de una exploración dialógica entre dos autores que buscan 

contribuir a los diálogos Sur-Sur sobre la colaboración con comunidades histórica-

mente marginadas, en nuestros casos particulares, en los contextos de México y 

Sudáfrica. Como enfoque metodológico, la duoetnografía (Norris, 2008; Norris et 

al., 2016) nos permitió reflexionar colectivamente sobre nuestros viajes doctora-

les y posicionalidades, haciendo posible que el proceso de ver a través del “otro” fo-

mentara la reconceptualización de nosotros mismos y nuestros mundos culturales, 

impactando a su vez en nuestros enfoques de investigación. En este sentido, nos 

convertimos en sujetos de estudio centrándonos en los aprendizajes y las transfor-

maciones a través del diálogo construido. En este primer diálogo discutimos acerca 

de nuestras posicionalidades y utilizamos los principios rectores de la propuesta 

de diseño centrado en el buen vivir, originada en una de nuestras tesis, como foco 

y guía de la conversación.

En las últimas décadas, el concepto de “buen vivir” ha cobrado 

fuerza como postura decolonial en Abya Yala (Benton Zavala, 2018; Cubillo-Gue-

vara & Hidalgo-Capitán, 2016). Solón (2017) menciona que esta es una práctica 

viva vinculada a dos culturas indígenas andinas específicas: la quechua, en la que 

el concepto se denomina Sumaq Kawsay; y la aymara, en la que se denomina Suma 

Qamaña. El buen vivir es un sistema de conocimientos, prácticas y organización de 

los pueblos originarios de Sudamérica, integrado en la Constitución de Ecuador en 

2008 y en la de Bolivia en 2009. Sin embargo, pueblos indígenas de diferentes partes 

del Abya Yala tienen filosofías de vida alineadas con el buen vivir, como el Küme 

mongen de los Mapuche en Chile y Argentina, el Utz k’aslemal de los pueblos Mayas 

K’iche y Kaqchikel en Guatemala, el Yeknemillis de los Nahuas y el Lekil Kuxlejal de 

los pueblos Mayas Tsotsil y Tseltal en México. En español, buen vivir es un término 

general que se refiere a una calidad de vida comunitaria sencilla, pero buena, y en 

mailto:d.albarran@auckland.ac.nz
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conexión con el entorno natural. Gudynas y Acosta (2011) afirmaron que el buen vivir 

ofrece una oportunidad para construir una sociedad globalmente diversa susten-

tada en la coexistencia armoniosa de los diversos seres humanos con la naturaleza.

d I á lo g o  I n I c I a l

Nuestras conversaciones iniciales sobre el buen vivir, así como nuestro trabajo pre-

vio sobre la descolonización del diseño, hicieron evidentes las conexiones entre nues-

tras experiencias de investigación en diseño y las comunidades del Sur Global. Al 

mismo tiempo, identificamos el interés compartido de alejarnos de los paradigmas 

de diseño dominantes y buscar otros alternativos (Akama, 2021; Albarrán González, 

2020b; Botero et al., 2018; St John & Akama, 2021), de modo de evitar aquellos pa-

radigmas que puedan ser instrumentales para perpetuar el imperialismo moderno 

y la continua marginación y opresión de las personas en los países desarrollados y 

en desarrollo (Abdulla et al., 2019; Campbell, 2013). La metodología dialógica de 

la duoetnografía, en tanto enfoque participativo y emancipador (Norris et al., 2016), 

nos permitió explorar las conexiones entre el buen vivir y el diseño en nuestros via-

jes doctorales de investigación en diseño, así como los impactos a largo plazo en 

nuestros enfoques de diseño (Figura 1). Es importante señalar que ambos tenía-

mos posicionalidades distintas en el enfoque de nuestros estudios y, por lo tanto, 

nuestro diálogo refleja un lenguaje contrastante, lo que puede parecer opuesto a la 

consistencia requerida en la escritura académica. En este sentido, cabe hacer no-

tar que, al posicionarnos y contrastar claramente, «no nos esforzamos por imponer 

conclusiones a los lectores; más bien (...) animamos a los lectores a yuxtaponer sus 

historias a las del texto impreso» (Norris & Sawyer, 2016, p. 10). Invitamos a los 

lectores de este artículo a recordar sus propias experiencias, a reconceptualizar sus 

enfoques de investigación y, por tanto, a contribuir también a este diálogo Sur-Sur 

que propende a un diseño centrado en el buen vivir.

Posicionalidad de la voz 1: Identidades tejidas y los textiles mayas
Soy una diseñadora, investigadora y activista de la artesanía del Sur Global, nacida 

y criada en Chiapas, México, y actualmente viviendo en Aotearoa/Nueva Zelanda. 

Aunque fui criada como mestiza,1 me identifico como nativa latinoamericana en la 

1  “Mestizo” es una clasifi-
cación del sistema de castas 
impuesto por los españoles en 
sus colonias, que marca la heren-
cia mixta indígena y española 
de la persona. En México se con-
virtió en la identidad dominante, 
asimilando a las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes 
(Navarrete, 2016).

DISEÑO CENTRADO EN EL BUEN VIVIR

Metodología dialógica

Voz 1 Voz 2

Figura 1: Metodología dialógica 
en torno al diseño centrado 
en el Buen Vivir. Fuente: Los 
autores.
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diáspora para honrar mi ascendencia y herencia indígena de los pueblos Nahua y 

P’urhépecha, buscando romper la homogeneización de la identidad latinoamerica-

na. Mi ascendencia, identidad y etnicidad mixta, junto con mi posición diaspórica, 

me sitúan en el medio, en lo liminal, en las fronteras, especialmente en los espacios 

académicos. Soy una outsider-within (forastera-dentro), una persona «atrapada en-

tre grupos de poder desigual» (Collins, 1999, p. 85), escribiendo desde el Nepantla 

(Anzaldúa, 1987, 1993; Scott & Tuana, 2017) como un espacio fronterizo en trans-

formación, donde escribir es estar en mi cuerpo, no en mi cabeza. Este cambio de 

espacios liminales de identidades intersectadas ha llevado a constantes reflexiones 

sobre cómo mi poder, mi privilegio, mi política y mi acceso (3P-A) (Albarrán Gonzá-

lez, 2020a) cambian en relación con mi ubicación y mis identidades percibidas; en 

particular, la etnia y el género en los espacios académicos. Los textiles han sido un 

conducto importante para dar sentido a mi identidad, no solo por llevar mi herencia 

cultural, sino también para entender la forma en que nuestras identidades se trans-

forman en nuestra vida. Haciendo eco de las ideas de Rivera Cusicanqui (2010), 

percibo nuestras identidades como un tejido formado por hilos con distintos colo-

res y materiales, creando diferentes patrones y texturas. Integramos nuevos hilos 

y modificamos los patrones de acuerdo a nuestras trayectorias de vida, particular-

mente como personas diaspóricas de herencia mixta (Albarrán González, 2020a; 

Albarrán Gonzalez & Taller Malacate, 2021).

Posicionalidad de la voz 2: Diseño no profesional afrikano
Soy un diseñador, educador e investigador del Sur Global, nacido y criado en Johan-

nesburgo, Sudáfrica, que actualmente vive en Aotearoa/Nueva Zelanda. Mi madre 

nació en Sudáfrica, de padres británicos, y creció en Mozambique, donde su padre 

reclutaba mano de obra migrante para las minas sudafricanas. Mi padre nació en 

Glasgow, con una genealogía que se remonta al clan Argyll; pasó gran parte de su 

juventud en la isla de Skye, de donde era originaria su madre. Se trasladó a Sudáfrica 

a los 30 años, con poco conocimiento de las complejidades del mundo en el que se 

adentraba. Me crie en un hogar “colonial”, relativamente protegido de los horrores 

del apartheid que tenían lugar en el mundo que existía más allá de la ventana de 

nuestro coche, la escuela y la valla del jardín. Gracias a mi educación, adquirí una 

mayor comprensión del mundo que me rodeaba y me convertí en un diseñador cen-

trado en la exploración de los enfoques locales del diseño que auténticamente se 

entretejían en la compleja Sudáfrica posterior al apartheid. Como hombre blanco 

con herencia colonial, tuve que educarme y permanecer constantemente autorre-

flexivo en mi posición de privilegio y poder (Nelson & Wright, 1995). Mi investiga-

ción sobre el diseño tiende un puente entre la disciplina del diseño y el campo de 

los estudios sobre el desarrollo: la historia y la práctica crítica del desarrollo, así 

como el pensamiento del posdesarrollo se convirtieron en un timón importante en 
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mi reflexividad (Escobar, 2018; Rist, 2008), con el diseño desempeñando una fun-

ción práctica como instrumento de apoyo a la puesta en acción del cambio positivo 

(Manzini, 2015).

n u E s t r a s  E x p E r I E n c I a s  d E  I n v E s t I g ac I ó n  d o c to r a l

Voz 1:
Mi investigación doctoral hizo eco de las nociones de outsider-within 

(forastera-dentro) que cambia posiciones de poder en espacios desiguales. Mientras 

la investigación de campo y mi familia se encuentran en la tierra maya de Chiapas, un 

lugar con una rica tradición textil precolonial y contemporánea, yo era una migrante 

becada y acogida por la facultad Māori e indígena en una universidad de Aotearoa/

Nueva Zelanda, lo que influyó en mis puntos de vista sobre la descolonización y el 

conocimiento indígena. La investigación se realizó en colaboración con tejedoras 

Mayas Tsotsil y Tseltal de Malacate Taller Experimental Textil (en adelante, “mis 

compañeras”) con el objetivo de contribuir a la descolonización de los textiles arte-

sanales y al reconocimiento del diseño indígena, donde la relacionalidad supera 

las limitaciones académicas. Un ejemplo de esto es la integración de la familia y la 

comunidad, no solo por mis compañeras, sino también trayendo a mi familia a la 

investigación de campo para presentarme como una madre, una hija y una mujer 

con raíces familiares en Chiapas (Figura 2). Nuestras relaciones siguen vigentes.

Figura 2: Investigación de 
campo de una de las autoras 
con su familia (madre e hija), 
realizando tareas textiles. 
Fotografía: D. Albarrán Gon-
zález, 2018. Fuente: Albarrán 
González, 2020b.
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Voz 2:
Mi investigación doctoral surgió de mi relación activa con las comu-

nidades agrícolas urbanas marginadas de Johannesburgo, en un proyecto de acción 

social llamado iZindaba Zokudla, que en isiZulú significa “conversaciones sobre los 

alimentos que comemos juntos” (iZindaba Zokudla, 2022) (Figura 3). Mi investiga-

ción desafió las concepciones eurocéntricas del diseño experto a través de una explo-

ración de la innovación tecnológica que realizaban pequeños agricultores urbanos 

locales (Campbell, 2021). Se centró en apoyar enfoques de diseño que fueran deco-

loniales, endógenos, indígenas y auténticamente situados en las complejas reali-

dades contextuales de los diseñadores locales no profesionales (Campbell, 2017). 

La intención era destacar enfoques más adecuados para la gestión de la innovación 

en el actual Sistema Nacional de Innovación de Sudáfrica. Por lo tanto, la elección 

de la terminología se basó en las normas de desarrollo e innovación, para así unirme 

a la conversación de una manera que no fuera ajena a las normas. La mayoría de 

los agricultores que participaron eran agricultores urbanos negros marginados; 

por lo tanto, tuve que ser hiperconsciente de los beneficios que podría obtener de 

un doctorado frente a los beneficios que los agricultores podrían obtener al parti-

cipar en él (Smith, 2012). Aunque el objetivo a largo plazo es el cambio de políticas, 

después del apartheid, todos los agricultores señalaron que las conexiones que 

habían fomentado a través del proyecto condujeron a importantes ganancias posi-

tivas en su capital social (Malan, 2015; Malan & Campbell, 2014). Las profundas 

relaciones desarrolladas a través de este estudio continúan hasta hoy, a pesar de mi 

desconexión física de Afrika.

Figura 3: Uno de los autores 
en un Laboratorio de Agricul-
tores de iZindaba Zokudla, 
mostrando un refugio básico 
DiY contra el granizo, campus 
Soweto de la Universidad de 
Johannesburgo. Fotografía: 
Peter Harrison, 2015. Cortesía 
de Peter Harrison.
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lo s  t E x t I l E s  m aya s  y  lo s  p r I n c I p I o s  r Ec to r E s  d E l  d I s E ñ o 
c E n t r a d o  E n  E l  b u E n  v I v I r :  n u E s t ro  d I á lo g o

Los textiles mayas son un reflejo de su cosmología y sus conocimientos y, como tales, 

están directamente vinculados a su Lekil Kuxlejal (buena vida), el buen vivir de los 

pueblos Mayas Tsotsil y Tseltal (Paoli, 2003; Schlittler, 2012). El me luch, un patrón 

en forma de diamante presente en el huipil2 de Magdalenas/Aldama, representa el 

universo y los puntos cardinales de la Tierra con una semilla en el centro (Quiroz Flo-

res, 2018). De la semilla crece el árbol sagrado que conecta los tres reinos: el mundo 

de los difuntos, el de los vivos y el de las deidades. El valor simbólico de me luch es 

la fuente sobre la cual gira la conceptualización del diseño centrado en el buen vivir, 

como se muestra en la Tabla 1. El diseño centrado en el buen vivir surge como una 

alternativa al diseño dominante, un enfoque por y para el Sur Global basado en los 

conocimientos textiles mayas (Figura 4). Proporciona unos principios rectores que 

respetan la autonomía, la autodeterminación y la dignidad de las comunidades, y 

no constituyen un conjunto de herramientas que deban ser reproducidas y reinter-

pretadas por el diseño dominante.3
Las siguientes secciones presentan los principios rectores del 

diseño centrado en el buen vivir como punto de partida para que cada una de nues-

tras voces reflexione sobre cómo se manifestaron estos principios en la comunidad 

con la que colaboramos durante nuestros viajes de doctorado, y cómo esto influyó 

en nuestros enfoques de diseño, tanto como académicos del diseño como más allá.

2  El huipil (huīpīlli en Ná-
huatl) es una prenda tradicional 
que llevan las mujeres indígenas 
desde el centro de México hasta 
Centroamérica. Existen muchas 
variaciones de esta prenda 
según el origen de la comunidad 
indígena.
 

3  Para más información sobre 
el desarrollo del diseño centrado 
en el buen vivir, ver Albarrán 
González, 2020b.
 

Tierra Color Me Luch Diseño Centrado 
en el Buen Vivir

Características Foco

Centro Verde Semilla, Árbol 
sagrado

Uno con el todo Madre Tierra Enraizamiento

Este Rojo Amanecer Colectividad Iluminación, Calidez Relacional

Oeste Negro Atardecer Resource(ful) Trae oscuridad, 
Potencial conflicto

Sur Amarillo Pluriversal Diverso, Muchos 
mundos

Balance

Norte Blanco Equilibrio Dinamismo,  
Movimiento

Tabla 1: La cosmología Maya en el símbolo Me Luch como metáfora  
del Marco de Diseño Centrado en el Buen Vivir. 

Fuente: Albarrán González, 2020b.
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Uno con el todo: La coexistencia armoniosa de los seres diversos con la  
naturaleza-cultura como Madre Tierra 

“Uno con el todo” se refiere a la interconexión entre los seres, humanos y no huma-

nos, vivos y espirituales/intangibles, con la naturaleza-cultura como Madre Tierra. 

Esta coexistencia armoniosa está directamente vinculada al bienestar colectivo e 

individual de todos los seres, marcando la fuerte interrelación de todos los elemen-

tos, donde el cambio en un área provoca un efecto en el sistema completo. A partir de 

las cosmovisiones indígenas, la naturaleza y la cultura no se conceptualizan como 

entidades separadas, sino como una unidad en constante movimiento, lo que con-

trasta con las nociones del Norte Global que establecen dicotomías divisorias, tal 

como explica Latour:

Nosotros [los modernos] somos los únicos que diferenciamos absolu-

tamente entre naturaleza y cultura, entre ciencia y sociedad, mientras 

que, a nuestros ojos, todos los demás —ya sean chinos o amerindios, 

azande o barouya— no pueden realmente separar lo que es conoci-

miento de lo que es sociedad, lo que es signo de lo que es cosa, lo que 

procede de la naturaleza tal como es de lo que requieren sus culturas 

(1993, p. 99).

EQUILIBRIO
(Dinamismo, 
Movimiento,

Ciclos, Tiempo) 

PLURIVERSAL
(Muchos Mundos, 

Dimensiones, 
Paradojas) 

RESOURCE(FUL) 
(Otras Economías, 

Ética, Dignidad)

COLECTIVIDAD
(Autonomía, 

Reciprocidad, 
Complementariedad, 

Cuidado Mutuo)

UNO CON
EL TODO

(Coexistencia 
armónica, Tierra, 
Seres, Naturale-

za-Cultura)

DISEÑO CENTRADO EN EL BUEN VIVIR

Figura 4: Principios rectores 
del Diseño Centrado en el 
Buen Vivir. Fuente: Albarrán 
González, 2020b.
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Esta división entre naturaleza y cultura desconecta a los seres humanos del en-

torno natural, alejándonos de nuestras responsabilidades de protección del medio 

ambiente y, en consecuencia, afectando a nuestro bienestar. Por lo tanto, uno con 

el todo se centra en la Madre Tierra como un aspecto crítico para nuestra supervi-

vencia, desafiando las lógicas raciales capitalistas, patriarcales y supremacistas 

blancas que socavan la naturaleza-cultura.

Voz 1 sobre uno con el todo:
La fundación de Malacate está fuertemente vinculada al textil arte-

sanal. Si bien el enfoque principal de sus actividades está relacionado con la preser-

vación, reactivación, protección y difusión de los textiles, mis compañeras tienen 

un enfoque holístico del bienestar individual y colectivo, orientado a una vida justa-

digna. Ellas organizan diferentes actividades como intercambios de conocimientos 

con otros grupos indígenas de Abya Yala o talleres y reflexiones colectivas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, la propiedad intelectual colectiva y la protección 

legal contra la violencia familiar, entre otros. Al mismo tiempo, su estrecha relación 

con sus diferentes territorios da otra dimensión a la preservación en relación con 

la naturaleza. Por ejemplo, están reactivando la plantación de algodón precolonial 

llamada coyuche, y utilizan herramientas y técnicas tradicionales para el hilado, como 

el malacate. Durante la investigación de campo, pude experimentar uno con el todo 

como experiencia encarnada durante una sesión de aprendizaje de telar de cintura 

con una compañera y nuestras familias (Figura 5). Considero que esta experiencia 

es un atisbo del bienestar colectivo del Lekil Kuxlejal.

Figura 5: Una de las autoras 
durante su aprendizaje del telar 
de cintura, vislumbrando el Lekil 
Kuxlejal. Fotografía: Sobrino de 
la maestra tejedora, 2018. Cor-
tesía del sobrino de la maestra 
tejedora.
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Voz 2 sobre uno con el todo:
La mayoría de los agricultores urbanos con los que trabajé estaban 

completamente asombrados de poder plantar una semilla y ver los resultados de su 

trabajo unos meses después. Les encantaba su trabajo, que la mayoría no consideraba 

una labor dura, sino un privilegio, dado que pasan cada día en la naturaleza. Debido a 

sus limitados recursos, muchos de ellos aplicaban enfoques agroecológicos regene-

rativos a sus cultivos, utilizando preparados naturales de plantas y la coplantación 

como medio de control de plagas. Algunos de los agricultores estaban muy contentos 

de permitir que los pájaros y otros animales se comieran sus productos, ya que lo veían 

como una forma de “devolución”. Esta relación de “dar y recibir” con la naturaleza, a 

pesar de sus circunstancias vulnerables, ofrecía una perspectiva muy diferente a los 

enfoques occidentales tradicionales de la agricultura, que tienden a la idea de domi-

nación y control humano de la naturaleza. Esta visión interconectada y holística del 

mundo es algo a lo que recurro constantemente en mi propia investigación, práctica 

y enseñanza, ya que me opongo activamente a muchas normas patriarcales e indivi-

dualistas problemáticas que encontramos en las sociedades contemporáneas.

Colectividad: Autonomía, reciprocidad, complementariedad, cuidado mutuo
La colectividad integra conceptos que son fundamentales para las relaciones ar-

moniosas, como la autonomía, la reciprocidad, la complementariedad y el cuidado 

mutuo. En América Latina, la autonomía reconoce las dimensiones comunitaria y 

relacional como «un proceso cultural, ecológico y político. Implica formas autóno-

mas de existencia y toma de decisiones» (Escobar, 2016, p. 198). Para los Mayas 

Tseltales existen cinco niveles de autonomía: individual, familiar, comunitaria, co-

munitaria dentro de las comunidades y como pueblo indígena, todos ellos presen-

tes en su Lekil Kuxlejal (Paoli, 2003). A partir de estas ideas, las comunidades son 

capaces de tomar decisiones y transformar consuetudinariamente sus normas y 

tradiciones, (re)generando espacios y culturas y reclamando los bienes comunes 

(Esteva, 2005, 2015).

La reciprocidad es un vínculo de dar y recibir, un intercambio mutuo 

que trasciende las nociones de las transacciones capitalistas. Este concepto es funda-

mental para los pueblos indígenas, ya que señala la gratitud, la interdependencia y 

las relaciones a largo plazo, no solo entre los seres humanos sino también en rela-

ción con el medio ambiente. La gratitud se manifiesta honrando las relaciones, las 

acciones y los lugares mediante actos de entrega de regalos, ofrendas y oraciones a 

las personas, las comunidades y el medio ambiente.

A su vez, la complementariedad establece la integración de las 

partes como un todo que se complementa, partes que no se oponen ni se excluyen. 

Esto está ligado a la reciprocidad, donde los actos y eventos tienen una acción recí-

proca para complementar el todo en constante equilibrio con el cosmos, la natura-
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leza-cultura y los seres (Walsh, 2017). Esto es fundamental para el buen vivir, ya 

que «complementarse es combinar fuerzas y optimizar las potencialidades de cada 

uno para ir abrazando el todo en sus múltiples dimensiones» (Solón, 2017, p. 189). 

En este sentido, la complementariedad reconoce que cada individuo tiene algo que 

aportar para el beneficio de todos.

El cuidado mutuo, por su parte, corresponde a acciones 

relacionales-afectivas en las que los individuos y las comunidades se cuidan mutua-

mente. Esto va más allá del simple apoyo funcional basado en el interés personal y 

los objetivos a corto plazo, y se basa en conexiones emocionales y en el bien común.

Voz 1 sobre colectividad:
La colectividad es evidente en el enfoque de Malacate, que consi-

dera su organización como un colectivo. Han creado redes entre tejedoras de dife-

rentes grupos indígenas como Tsotsil, Tseltal y Tojolabal, ubicados en diferentes 

municipios. Durante un taller de codiseño con mis compañeras, la exploración 

del Lekil Kuxlejal reflejó aspectos de trabajo en equipo de tipo familiar, así como la 

dimensión afectiva del trabajo: las tejedoras ponen su corazón y sus cuidados en 

sus creaciones. Integro las enseñanzas sobre la colectividad de mis compañeras 

de diferentes maneras. Por ejemplo, busco activamente desafiar el desequilibrio de 

poder entre el conocimiento indígena y el conocimiento académico, considerando 

que se complementan horizontalmente. Al mismo tiempo, priorizo las acciones 

relacionales-afectivas, no solo durante la investigación sino también más allá.

Voz 2 sobre colectividad:
Una importante limitación de la capacidad de muchos de los agri-

cultores urbanos está relacionada con el impacto que el apartheid tuvo en su mundo 

social. Muchos de ellos tenían familiares que habían sido agricultores en el pasado, 

pero el ciclo de transferencia de conocimientos familiares se había roto para todos 

ellos con la redistribución de tierras del apartheid. Este trauma de la separación 

parece haber forzado a la mayoría de los agricultores a adoptar enfoques más indivi-

dualistas de su agricultura. Sin embargo, cuando se les dio la oportunidad de conec-

tarse con otros agricultores a través de iZindaba Zokudla, se produjo una oleada de 

reconexión. Esto condujo a la colectividad local y a la acción comunitaria, mucho más 

allá de nuestras expectativas iniciales para el proyecto (Figura 6). El conocimiento 

se compartió libremente entre los que habían aprendido a través de sus propias 

experiencias, para apoyar a los que acababan de empezar su andadura en la agricul-

tura urbana; esto parecía reavivar la filosofía relacional afrikana del ubuntu, donde 

«una persona es una persona a través de otras personas» (Tutu, 2012, pp. 34-35). A 

medida que se desarrollaba el estudio, esta concepción de la colectividad también se 

extendió a mi conexión con los agricultores: lo que podría haber comenzado como 
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Resource(ful): Otras economías, ética, dignidad
Resource(ful) se refiere a tener o crear recursos, así como al hecho de ser resourceful 

(ingenios0); en otras palabras, estar lleno de recursos. Como se ha mencionado an-

teriormente, los recursos, o la falta de ellos, tienen el potencial de crear conflictos 

dentro de las comunidades. Este aspecto está fuertemente vinculado a la autonomía, 

permitiendo a las comunidades la autodeterminación para crear y gestionar colecti-

vamente sus propios recursos y capacidades. Al mismo tiempo, requiere operar bajo 

otras economías que no sigan la lógica del capital que actúa como agente depreda-

dor de la naturaleza-cultura, del ser humano y de la vida en general; es decir, contra 

la “hidra capitalista” (EZLN, 2017; Ríos Gordillo, 2017). Por ello, es fundamental 

priorizar la ética y la dignidad de los seres humanos y de la naturaleza-cultura antes 

de la creación y distribución de los recursos.

Voz 1 sobre resource(ful):
Resource(ful) implica comerciar bajo economías alternativas que no 

siguen la lógica del capital y el mercado. En el caso de Malacate, mis compañeras 

Figura 6: Discusión colabora-
tiva sobre las necesidades de 
los agricultores urbanos en 
Soweto, Johannesburgo. Foto-
grafía: A. D. Campbell, 2013.

una relación de poder desigual problemática, era ahora una relación en la que yo 

no era ya el experto, y en la que las capacidades de los agricultores para prosperar 

estaban intrínsecamente ligadas a las mías.
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operan bajo una economía social y solidaria, donde el comercio de textiles es una 

forma de lograr una vida justa-digna. En este sentido, la solidaridad se manifiesta 

a través de un intercambio recíproco, donde las piezas artesanales se valoran de 

manera integral y se compran para apoyar al colectivo y a la destreza laboral de las 

artesanas, más allá de las transacciones monetarias. Como estudiante de doctorado 

con falta de financiamiento suficiente para la investigación, tener recursos y ser 

ingeniosa se convirtió en un imperativo para cumplir los compromisos de investiga-

ción con mis compañeras. Durante el primer viaje de campo, compré piezas textiles 

de Malacate para organizar rifas y eventos en Aotearoa/Nueva Zelanda y recaudar 

fondos para mi segundo viaje de campo.

Voz 2 sobre resource(ful):
Debido a las limitaciones financieras de los agricultores, en gran 

parte de sus actividades de diseño no profesional hicieron un amplio uso de los 

recursos disponibles. Aunque esperaba que la mayor parte de los recursos y el ingenio 

de los agricultores se basara en los recursos físicos, la mayor parte se basaba en inno-

vaciones sociales, ya que estas podían llevarse a cabo con poco dinero. Una de las agri-

cultoras fue especialmente innovadora al utilizar las redes sociales como medio para 

acceder a financiamiento y recibir mano de obra sin costo para su tierra. En lo que 

respecta a la seguridad alimentaria local, los agricultores también eran considerados 

como recursos importantes para sus comunidades locales, y vi a muchos de ellos 

entregar felizmente alimentos a los necesitados sin esperar ninguna remuneración.

Como académico a tiempo completo, era un gran privilegiado y no 

contaba con las limitaciones de recursos que tenían los agricultores con los que traba-

jaba, así como tampoco con las de la primera autora de este artículo. Como pequeño 

gesto de reconocimiento, apoyé a todos los agricultores comprando comida para mi 

familia cada vez que me reunía con ellos. Esto solo ofrecía un pequeño apoyo finan-

ciero; sin embargo, un intercambio relacional más significativo era que yo estuviera 

disponible para los agricultores: para ellos, esto evidenciaba una importante dedi-

cación adicional de mi tiempo.

Pluriversal: Múltiples mundos, dimensiones, paradojas
El pluriverso considera la interconexión entre humanos y no humanos y la conexión 

con la naturaleza, abarcando diversas onto-epistemologías y formas de percibir el 

mundo que están en constante transformación y equilibrio. Este concepto, que se 

refleja en el lema zapatista “un mundo donde quepan muchos mundos”, ha sido reto-

mado por activistas y académicos (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007; De la Cadena 

& Blaser, 2018; Kothari et al., 2019; Leyva et al., 2015; Walsh, 2017) y, más recien-

temente, por el diseño (Escobar, 2018; Leitão, 2020; Noel, 2020). El pluriverso 
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reconoce «un orden mundial multipolar (desoccidentalización) y la pluriversalidad 

epistémica y ontológica» (Mignolo & Walsh, 2018, p. 228), así como la coexistencia 

de diferentes dimensiones de lo visto y lo no visto, tal como explica Battiste:

La epistemología de los pueblos indígenas se deriva de la ecología in-

mediata: de las experiencias, las percepciones, los pensamientos y la 

memoria de los pueblos, incluidas las experiencias compartidas con 

otros; así como del mundo espiritual descubierto en sueños, visiones, 

inspiraciones y signos interpretados con la guía de sanadores o ancia-

nos (2008, p. 497).

Esto hace eco de la idea de “ecología de los saberes” de las epistemologías del Sur, 

donde encontrar «la credibilidad de los saberes no científicos no implica desacreditar 

el conocimiento científico. Implica, más bien, utilizarlo en un contexto más amplio 

de diálogo con otros saberes» (Santos, 2015, p. 189). En este sentido, el pluriverso 

integra múltiples dimensiones, en las cuales el mundo espiritual es fundamental 

para las prácticas de creación y está fuertemente vinculado al bienestar individual 

y colectivo. Al mismo tiempo, conecta las diferentes dimensiones de nuestra huma-

nidad: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Esto hace eco de la interconexión entre los 

seres tangibles e intangibles (pasado, presente y futuro), la naturaleza-cultura y la 

Madre Tierra, tal como se expuso en “uno con el todo”, y está alineado con el buen 

vivir. Sin embargo, el pluriverso reconoce las diferencias dentro del todo, sin tratar 

de homogeneizar, sino de abrazar la heterogeneidad, aceptando las paradojas que 

surgen.

Voz 1 sobre pluriversal:
Como se menciona en “uno con el todo”, Malacate ha participado 

en sesiones de intercambio de conocimientos con otros grupos indígenas de Abya 

Yala, como los P’urhépecha de Michoacán, México, y los Mapuche de Chile. Esto 

demuestra que no solo reconocen el valor de la pluralidad de saberes dentro del colec-

tivo, sino también la importancia de intercambiar conocimientos y experiencias con 

otras personas, comunidades y colectivos a través de compromisos interculturales. 

Las ideas pluriversales han tenido un impacto significativo en mis enfoques del 

diseño, no solo a nivel profesional sino también personal. Aprendí de mis compa-

ñeras el valor del corazón y a guiarme por sus conocimientos, lo que López Intzín 

llama “epistemologías del corazón” (Instituto Hemisférico, 2016). Sigo actuando, 

reflexionando y escribiendo sobre corazonar (Cepeda H., 2017; Guerrero Arias, 2010, 

2011; López Intzín, 2015; Santos, 2018) como acciones de razonamiento colectivo 

con el corazón, para dar cabida a los saberes que surgen del corazón en los espacios 

académicos (Albarrán González, 2022).
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Voz 2 sobre pluriversal:
Todos los agricultores urbanos procedían de entornos culturales 

diferentes, pero, a pesar de sus diferencias, la mayoría de ellos eran capaces de 

apreciar una gran diversidad de perspectivas y enfoques sobre la agricultura. Se 

mostraban muy inflexibles en lo que respecta a las relaciones de explotación, como 

las promovidas por los funcionarios del gobierno que reclaman sus éxitos, pero 

estaban mucho más abiertos a relaciones que, a pesar de sus limitaciones de tiempo, 

podían aportar un beneficio potencial. Algunos de los agricultores dedicaban mucho 

tiempo y dinero a viajar a encontrarse con otros agricultores para conocer directa-

mente sus enfoques de la agricultura. Paralelamente a este enfoque tan colegiado 

del conocimiento, los agricultores se dieron cuenta de que sus conocimientos eran 

valiosos. Algunos de ellos los aprovecharon para obtener ingresos adicionales como 

consultores de ONGs. Muchos de ellos también formaban parte de comunidades en 

línea de Facebook y WhatsApp. Para la mayoría de los agricultores, su enfoque de lo 

pluriversal se centró en los conocimientos agrícolas, pero con la intención específica 

de que la diversidad de conocimientos implica poder. Para mí, una lección clave de 

los agricultores fue permanecer siempre abierto al aprendizaje. Estar abierto, escu-

char y permitir otras formas de hacer y ser que desafíen la propia visión del mundo 

es fundamental para ser un diseñador relevante.

Equilibrio: Dinamismo, movimiento, ciclos, tiempo
El equilibrio se refiere al balance dinámico de las diferentes áreas del diseño cen-

trado en el buen vivir. Esto se relaciona con el pluriverso y sus paradojas, donde el 

objetivo no es alcanzar un equilibrio perfecto y estático sin contradicciones, sino re-

conocer que todo es movimiento constante y ciclos en busca de equilibrio, tal como 

ocurre en los ciclos de la naturaleza. Por lo tanto, se requiere contar con controles 

constantes y equilibrios de las diferentes áreas, reconociendo la naturaleza inter-

conectada, dinámica e iterativa del enfoque.

Voz 1 sobre equilibrio:
Los pueblos Mayas Tsotsil y Tseltal están estrechamente vincu-

lados a los ciclos de la tierra a través de la agricultura. Muchas comunidades de 

los Altos de Chiapas cultivan café, maíz y otros productos para el autoconsumo y el 

comercio. Las fiestas locales, en las que se reza por las buenas cosechas y se realizan 

intercambios entre comunidades, están influenciadas por estos ciclos agrícolas. 

Estos factores influyen en el ritmo del trabajo textil en relación con la temporada de 

cultivo, así como en el calendario de celebraciones, y son una parte importante de su 

Lekil Kuxlejal. Mis compañeras reflexionan sobre estos aspectos utilizando el textil 

y el bordado como su medio vernáculo de expresión (Figura 7). Para mí, el equilibrio 

es quizás uno de los aspectos más difíciles de lograr en un mundo moderno-colonial, 
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especialmente dentro de las instituciones académicas. Las múltiples exigencias 

entre la enseñanza, la investigación y el servicio, y la presión de las constantes publi-

caciones académicas, limitan el tiempo y los recursos para desarrollar conexiones 

profundas a largo plazo con las comunidades. Tenemos que dar prioridad al respeto 

por la autonomía y bienestar colectivo, en lugar de centrarnos en los resultados 

publicables, como exige la investigación académica.

Voz 2 sobre equilibrio:
La agricultura es una actividad intrínsecamente estacional, ya que 

los agricultores de las tierras altas de Johannesburgo tienen que ser muy conscientes 

de las destructivas heladas del invierno, las tormentas de granizo del otoño y el calor 

y la lluvia del verano y la primavera (Figura 8). Todos ellos tenían un conocimiento 

inherente de la siembra para producir un ciclo que les permitiera tener largas tempo-

radas de venta. Muchas de las innovaciones de los agricultores se crearon para 

permitirles tener un mejor control de su entorno, como la fabricación de túneles 

para proteger los cultivos del granizo o la fabricación de invernaderos para ampliar 

su temporada de cultivo. A pesar de sus intentos por controlar el entorno externo, 

también aceptan, en cierto nivel, que la naturaleza es una fuerza propia y que solo 

se puede controlar hasta cierto punto.

Desde la perspectiva del diseño, algunas de las innovaciones 

de los agricultores pueden parecer relativamente informales y fragmentarias 

(Pieterse, 2015), pero mi investigación no pretendía celebrar la marginación o 

la informalidad. Por el contrario, pretendía mostrar que se trata de un punto de 

partida muy adecuado, sostenible y endógeno, y que el diseño puede expandir las 

actividades locales. Esta exploración de la innovación territorial de base llama la 

atención sobre las actividades de un área de la innovación que ha permanecido 

durante demasiado tiempo al margen de la investigación tradicional sobre desa-

rrollo en Sudáfrica. Al desplazar el foco de atención, una investigación colabora-

tiva como esta también cambia el equilibrio político, normativo y de poder en la 

gobernanza y el desarrollo.

r E f l E x I o n E s  y  t r a n s fo r m ac I o n E s  d I a ló g I c a s

A través de esta exploración y reflexión dialógica, descubrimos esferas relacionales 

relevantes de insider y outsider (pertenecientes y ajenos), que deben ser consideradas 

en la genealogía, tanto como individuos y miembros de la familia y la comunidad, 

como en nuestro rol de académicos, profesionales e investigadores que colaboran 

con comunidades históricamente marginadas. La complejidad de estas esferas pue-

de ser desalentadora, pero la adopción de un enfoque dialógico de duoetnografía en 

torno al diseño centrado en el buen vivir nos permitió desentrañar las cuestiones 
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relacionales que deben considerarse a lo largo del recorrido de la investigación. Al-

gunos de los temas centrales que identificamos son:

Posicionalidades contrastadas: Una profunda necesidad de enten-

dernos a nosotros mismos y a nuestras relaciones con ubicaciones cambiantes, tanto 

en términos de genealogías como de valores, antecedentes culturales y visiones 

del mundo.

Figura 7: Exploraciones de Lekil 
Kuxlejal mediante bordado. 
Fotografía: D. Albarrán Gon-
zález, 2018. Fuente: Albarrán 
González, 2020b.

Figura 8: Agricultor urbano apro-
vechando el sol de primavera 
en Soweto, Johannesburgo. 
Fotografía: A. D. Campbell, 2014.
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Abordar el poder, el privilegio, la política y el acceso (3P-A): Esto está 

directamente relacionado con la posicionalidad, pero habla de sistemas más amplios 

que nos afectan a nosotros y a las comunidades con las que colaboramos. Tenemos 

que ser conscientes de las influencias de las 3P-A y de dónde podemos utilizarlas para 

favorecer a las comunidades.

Desafiar las definiciones predeterminadas: Las visiones dominantes 

del mundo pueden cuestionarse cambiando las terminologías hacia posiciones 

más abiertas y diversas. Alternativamente, el uso de terminologías no normativas 

y pluriversales también puede servir para el mismo propósito.

Estar en flujo: La importancia de ser capaz de centrarse en los deta-

lles sin perder de vista el panorama general. Al mismo tiempo, la voluntad de aceptar 

la tensión y la flexibilidad que conlleva la colaboración para transformar las prác-

ticas dominantes.

Contradicciones y paradojas: La capacidad de establecer conexiones 

con lo que ocurre a nivel micro y macro, donde las situaciones están en constante 

transformación, influyendo en las actividades que se realizan y viceversa.

En/acción: Emprender un doctorado que busca descolonizar el conoci-

miento es intrínsecamente contradictorio, pero, sin una acción meditada, nada cambia.

Aunque todavía nos encontramos en un viaje de transformación 

autorreflexiva, creemos que las consideraciones centrales que exponemos más arriba 

son valiosas contribuciones hacia alternativas más pluriversales de diseño. Con este 

documento, esperamos que los lectores hayan podido comprender mejor los princi-

pios rectores del diseño centrado en el buen vivir y que, a través de nuestro diálogo 

en torno a ellos, hayan podido recordar sus propias experiencias, reconceptualizar 

sus enfoques de investigación y contribuir a este diálogo Sur-Sur. _d
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