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Aprendí que para uno encontrarse
tiene que buscar en la raíz.
En la familia, en el pueblo,
en la tierra, allí donde un día
tú fuiste feliz.

Grupo Bahía (1998).
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Introducción

Analizando las posibles estrategias e instrumentos generadores de conciencia he decidido

incursionar por el sendero de la intervención objetual diseñando un sistema que converja al

momento de comer teniendo en cuenta los hábitos de consumo como recurso incitador de diálogo

y reflexión creando un modelo alimentario que fomente el interés por la producción local en

donde su aplicación amplié la percepción que se tiene de la agricultura y conlleve a construir

conocimiento a partir de momentos experimentales con herramientas simbólicas en donde el

proceso de ilustración de la soberanía alimentaria apoye la identidad gráfica del proyecto y sirva

de incentivo para que las comensales generen dinámicas sociales de reivindicación por medio de

las prácticas de consumo en relación con la producción local de Chía, Cundinamarca.
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Marco conceptual

Como parte de mi postura de diseñadora en formación me topé con un gran interés en el entorno

rural, tomándolo como una iniciativa para la exploración detallada de las dinámicas que allí se

dan y en donde encontré el concepto de apropiación como un ejercicio de entender y defender lo

que allí sucede.

En mi primer acercamiento al entorno rural conocí el concepto de “Seguridad Alimentaria” en

donde se asegura luchar para que las personas tengan acceso a los alimentos, un tema en donde

se esconde la luchar por el poder ya que las familias que no tengan dinero simplemente no

comen y es ahí donde el alimento se presenta como una mercancía.

A raíz de esto, surge la “Soberanía alimentaria” en el año 1996 como una construcción social por

Vía Campesina, en donde se presenta la autonomía campesina como un derecho que se puede

exigir y en el que se promueve que los campesinos puedan definir sus propias políticas

apropiadas.

Un gran referente a lo largo de mi proyecto ligado a la soberanía alimentaria fue Asunción

Molinos Gordo ya que al vivir la revolución verde (Época de industrialización y mecanización de

la agricultura) decidió crear instalaciones museográficas en donde contrasta la producción

artesanal vs la mecanizada, critica el comercio mundial de alimentos, despierta diálogos de

conciencia colectiva y genera crítica por medio de la ironía y el lenguaje visual. 

Así mismo, me fue de gran ayuda analizar los planteamientos hechos por Esther Vivas quien

cuestiona el actual modelo alimentario y busca dinamizar el comercio local mediante la

revalorización del campo y sus costumbres tradicionales. Su reflexión me lleva a pensar que la
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lucha es por apropiarse de lo que el campo produce ya que el poder sobre el pueblo lo tiene quien

domina el estómago. En su discurso nombra a Jean Ziegler quien fue Relator Especial de ONU e

indica que cada año la producción de alimentos crece 3 veces mientras que la población crece

solamente 2 veces, esto me lleva a cuestionarme:

¿De qué manera podemos cobrar potestad de la mayor arma letal creada por el hombre:

La hambruna, en un mundo de abundancia y escasez ficticia?

Las semillas criollas forman parte esencial de las culturas ancestrales y por medio de estas se

logran transmitir conocimientos campesinos e integran a su vez procesos tradicionales. Así

mismo, representan autonomía en medio de la crisis alimentaria y es justamente por esto que

están en disputa ya que con el poder sobre ellas se logra controlar todo el sistema

agroalimentario

Por medio del análisis de la metodología de replanteamiento del concepto de “Soberanía

Alimentaria” usada por Salguero y Garzón (2018) me doy cuenta que para lograr la soberanía

alimentaria hay que generar la revalorización del campo y reestablecer una identidad social

territorial vinculada a las tradiciones y alejada del fenómeno actual de la capitalización, en donde

las ciudades son concebidas como núcleo de concentración de montones incontenibles de

individuos con falta de oportunidades y desempleo (Martínez & Alcalá, 2020).

Esta problemática ha sido tratada desde el diseño comunicativo y educativo por medio de

instrumentos que buscan cultivar el sentido de pertenencia y conservación de los ecosistemas

pero se siguen desdibujando las prácticas que desestructuran la naturaleza y dejando sin

conexión el entorno con la población. Lo cual genera nostalgia porque lo rural ha sido comido
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por la urbe, con la propuesta de generar más oportunidades laborales, borrando las historias,

huellas y memorias con promesas difíciles de visualizar (Soler López, 2018).

Es ahí donde las expectativas a futuro y las oportunidades laborales deben ser por el contrario

situadas en campo desurbanizando la ciudad y recuperando el interés en las prácticas rurales

tradicionales dejando a un lado la marginación y la exclusión. Tal como lo indica Carlos Taibo

(2011) si no se genera una reorganización de simplicidad social anticapitalista ha de venir un

futuro dramático, debemos cambiar el imaginario del crecimiento de las sociedades opulentas

mediadas por los medios de incomunicación y dependientes del sistema autoritario. En este

proyecto buscó motivar a los comensales para que tomen potestad de sus alimentos, generando

reflexión y diálogo para que apoyen a los productores locales y eviten el consumo de alimentos

“sintéticos”.

Es por esto que desde un aspecto crítico y propositivo el siguiente proyecto busca como

resultado dar cuenta y generar conciencia del gran valor que tiene el buen manejo de la soberanía

alimentaria lo cual genera un gran conflicto en mí ya que el sistema agrario global propone

políticas que desde todos los puntos de vista generan inseguridad alimentaria ya que provocan

hambre en un momento histórico donde los recursos sobran y donde el problema radica

escénicamente en el acceso a los alimentos producidos que muchas veces vienen siendo

alimentos kilométricos importados por medio aéreo, ferrocarril, carretera o marítimo (Iles 2005 y

Coley et al. 2009)  provenientes de monocultivos.

Así que de allí parten preguntas cómo ¿De qué manera podemos crear consciencia del

derecho que tenemos sobre nuestra alimentación? ¿Quién controla nuestros alimentos?

¿Son nuestros alimentos públicos o privados?
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Mediante este proyecto buscó generar un movimiento de resistencia dando a ver el capitalismo

como una herramienta globalizada de explotación que agrede nuestros derechos alimentarios.

Haciendo hincapié en darle luto al imaginario colectivo de que nuestra alimentación está en

manos de lo que el mercado nos ofrece, generando así material de diseño transitorio (Juri,2020)

que cree impacto y promueva el campo como una solución a la crisis alimentaria mundial que

está dejando sin comida a millones de personas alrededor del mundo debido a las políticas que el

sistema nos ha impuesto durante décadas.

Busco así mismo, generar herramientas para demostrar que facilitando el acceso a los alimentos

no solo los ricos serán quienes tengan derecho al alimento, rompiendo así con los prejuicios

socioeconómicos globales. Proponiendo una red como modelo de comercio justo local y una

nueva manera de intervenir al momento de consumir los alimentos.
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Planteamiento del problema

El hambre en el presente siglo XXI ha sido una problemática que viene afectando a millones de

personas, según Jean Ziegler (2010) el hambre deja ver la injusticia de un sistema en donde la

alimentación es un derecho humano vulnerado ya que cada año la tasa de natalidad crece 2 veces

y la producción de alimentos crece 3 veces, lo que permite ver que el problema de la hambruna

es el acceso a los alimentos mas no la producción de estos. Desde el ámbito del diseño industrial

a partir de la época de la revolución verde desde el año 1960 hasta en la actualidad se ha visto

modificada la producción agrícola en cuanto a prácticas y tecnologías que dejaron a un lado lo

manual, otorgando el poder autoritario a las entidades privadas volviéndonos consumidores

dependientes de ellos de por vida.

Según David Harvey (2003), el hambre refleja una economía inestable en donde la distribución

de los alimentos es un monopolio privatizado, critica la acumulación violenta y reconceptualiza

el concepto del capitalismo, indica cómo influye la desposesión de bienes comunes al pasar a ser

propiedad privada, esto incluye territorios, recursos naturales, códigos genéticos y desposesión

de la atmósfera. Por otro lado, Luis Arizmendi indica con base en lo anterior, que hay una

devastación programada por medio del control de la sociedad y por medio del desarrollo de la

tecnología y el diseño industrial lo que día a día nos lleva a comprar la versión más actualizada

de los objetos que usamos a diario. En este caso podemos evidenciar como la economía y la

tecnología se vuelven un arma y continúan la guerra que viene de décadas promocionando la

acumulación de capital. Desde el ámbito del diseño Víctor Papanek en su libro Diseñar para el

mundo real dice que “Hay pocas profesiones más dañinas que el diseño industrial […] Hoy el

diseño industrial ha permitido la producción en cadena del asesinato, los diseñadores se han

convertido en una especie peligrosa” (Papanek 1984) Como diseñadores estamos en la
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obligación de hacernos responsables de nuestras creaciones, ya que vivimos bajo un modelo de

pensamiento único que nos hace presos, sin alternativas, pero por medio del diseño social

podemos darle valor y carácter a nuestra profesión orientando nuestra práctica a un diseño

consciente y que traiga un beneficio social más allá del consumismo, debemos ver el diseño no

como mercancía sino como una herramienta para hacer un mundo mejor. Como lo indica Anne

Marie Willis (2006) en cuanto al diseño ontológico propone la toma de conciencia de diseñar

nuestro mundo y que, al hacerlo, nuestro mundo nos diseña; el diseño nos diseña.

En este proyecto los aspectos de la globalización hacen imposible que toda la población en el

mundo goce del acceso físico, social y económico a los alimentos, sabemos que esto sucede por

los modelos de producción y comercialización de alimentos provenientes de la agricultura

industrializada pero ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como comensales? Si el derecho a la

alimentación adecuada es un derecho fundamental para el ser humano consagrado por la

declaración universal de derechos humanos, ¿qué está haciendo el sistema y qué estamos

haciendo nosotros para luchar contra el hambre? No podemos ser hambrientos pasivos receptores

de ayuda, debemos exigir justicia. Los alimentos no son una mercancía, no son un arma política

o de guerra y mucho menos nuestro talón de Aquiles. Mi postura como diseñadora va en contra

de una modernidad capitalista patriarcal.

Un gran referente de esto es la obra museográfica que lleva el nombre de “Hambre, un objeto

hecho por el hombre” (2010) en donde la artista Asunción Molinos Gordo busca crear reflexión

en la diferencia de los objetos de factura artesanal Vs los de producción mecanizada por medio

de la crítica con objetos intervenidos de forma irónica, buscando así revalorizar la producción

local rural. Por otro lado, en el año 2015 realizó el museo agrícola mundial en donde busca

resaltar la importancia del sector agrícola en medio de los discursos actuales de la ingeniería
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genética de alimentos y propone romper con la privatización de las semillas criollas, burlándose

de los tratados de libre comercio y de paso con la utopía de que ya estamos viviendo con

seguridad alimentaria a nivel mundial. En el mundo actual el diseño ha intervenido en la

soberanía alimentaria por medio de la educación creando talleres y material que busque

trascender el campo y llevar esto a las aula de enseñanza.

Todo esto evidencia argumentos contradictorios y ambiguos en los discursos que existen hoy en

día en torno a los alimentos por parte de los gobiernos, donde se ven formas de imperialismo y

donde la economía rige el estómago. Es allí donde el hambre juega un papel importante en un

escenario donde el instinto de supervivencia responde a los desafíos de la privatización de

recursos y donde la acumulación de capital es un hecho de desigualdad ligado al capitalismo

global.
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Objetivo general

El objetivo general del proyecto es diseñar una herramienta contenedora de alimentos (La coca)

como eje mediador de experimentaciones (sistema) para generar reflexiones que lleven a los

comensales a reconocer la revalorización y apropiación de la producción agrícola local por

medio de la crítica del sistema alimentario mundial.
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Objetivos específicos

- Considerar como motivación principal del proyecto las necesidades del gremio

campesino.

- Defender las semillas criollas y la producción local de alimentos en Chía, Cundinamarca.

- Construir herramientas de investigación basadas en la participación activa de la

comunidad local.

- Codiseñar junto a la familia que compone “El lote” teniendo en cuenta sus propuestas

como guía principal conductor del proceso de diseño.

- Generar estrategias que promuevan la conciencia alimentaria: promover la conservación,

la protección y el uso de las semillas criollas nativas.
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Justificación

La población rural y urbana de Chía, área en el cual se desarrolló este estudio, ha pasado por

varias transformaciones a lo largo de los años en donde el éxodo campesino a áreas urbanas ha

sido pan de cada día. Al momento de desarrollar este proyecto estamos pasando por las secuelas

económicas de la pandemia del Covid 19 en donde en Colombia los campesinos que han vivido

todos los días de la tierra están teniendo dificultad para llevar su producción a la mesa de los

colombianos. La caída de las ventas de sus productos los ha llevado a perder grandes cantidades

de producción y debido a esto han tenido que montar los bultos al hombro y salir a vender

alimentos directamente en las carreteras colombianas sin intermediarios.

Esto me ha llevado a reflexionar en las importaciones que se realizan a diario y que causan que

los precios locales bajen y en contraste he decidido sumergirme en el mundo de la soberanía

alimentaria como herramienta esencial para entender mi rol como futura diseñadora y hacer una

propuesta de proyecto que dé valor a los derechos y deberes que debemos asumir como

residentes colombianos ya que nuestros recursos; las semillas y la libertad agraria han sido

usurpadas y privatizadas siendo esto uno de los grandes factores de la hambruna. Como

consecuencia la producción de alimentos se ha venido desplazando de una producción familiar y

local a una agricultura industrial llena de químicos y pesticidas enriqueciendo el capital de las

empresas en donde el alimento ha tomado un carácter mercantil no comunitario.
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Metodología

La metodología a usar comenzó en mi primer acercamiento al campo rural donde recorrí la

sabana yendo a la Calera, Subachoque y Chía considerados por los vendedores de la Plaza de

Paloquemao de Bogotá como los puntos de cultivo más cercanos a ciudad. En mi primer

acercamiento al campo me di cuenta que existen bastantes brechas y contestes entre quien

produce y quienes consumimos los alimentos, pero más allá de eso me di cuenta que no existe un

reconocimiento político del gremio del campesinado a pesar de las movilizaciones y de las

reformas agrarias que se han llevado a lo largo de los años, ellos no sienten que tengan voz ni

voto en el modelo de producción, sino que por el contrario se sienten dominados por un sistema

que los obliga a cultivar alimentos transgénicos con la excusa de cumplir con lo propuesto bajo

el lema de la “Seguridad Alimentaria” lo cual esconde trazos imperativos de la globalización y

del control territorial.
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Es ahí donde nace mi pregunta ¿Quién domina nuestros estómagos tiene poder sobre nosotros?

En conclusión: El campesinado colombiano definitivamente no se siente libre y debido a ello

siento la necesidad de exaltar temas como la apropiación, revalorización, diálogo y reflexión

como un ejercicio de entender y defender lo que en el campo sucede.

Esto me lleva a escoger un lugar donde quisiera trabajar y me encuentro con que Chía es un

territorio místico por su historia donde cada calle recuerda la mitología de la creación. En donde

Chía era la Luna, mujer de Zuhé con quien compartía todo el culto y sacrificios de la nación

muisca, mayormente en la provincia de Bogotá, en su leyenda Chía es protectora de los placeres

mundanos, protege la diversión, los bailes, la comida y el arte.  En otra variante de la mitología

de la zona, Bachué, madre generatriz de la raza chibcha, fue convertida en Luna para acompañar

a Zuhé.
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En mi aproximación al campo fui a Chía, lugar que me llamó la atención por su mitología muisca

en donde veneran a la diosa de los placeres mundanos, la diversión y sobre todo el alimento.

siendo el producto básico el maíz. Es allí donde conozco a la familia Hernandez Villamil quienes

son conocidos y deciden seguir siendo nombrados como “El lote” porque anteriormente tenían

un sembrado de maíz, de ahí sacaban litros de chicha que compartían con la comunidad haciendo

trueques por material para construir su hogar. Ellos me comunican el interés que tienen para

producir almuerzos a domicilio basados en el maíz y me solicitan ayuda para lograr este

emprendimiento.
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Juntos realizamos un juego lo que me permitió definir exactamente qué queremos transmitir de la

Sabiduría alimentaria” y las diferencias con la “Seguridad alimentaria”
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Las herramientas de investigación que usé a lo largo del proyecto en el barrio Bachué fueron:

Siendo guardianes de semillas creamos un álbum con el fin de recuperar, intercambiar y

conservar semillas criollas como estrategia comunitaria para generar conciencia. Otra actividad

basada en el pollo en rodajas, fue crear una intervención experimental colaborativa con el fin de

mostrar la trazabilidad del huevo y compartir saberes tradicionales del campo por medio de la

oralidad.
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También intervenimos dos imágenes de cuerpos en donde las personas asociaron los alimentos

modificados genéticamente con alimentos más atractivos visualmente y la conclusión es que son

considerados también más saludables y ricos en sabor.
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Es en ese momento donde nace la siguiente conclusión: Mi cuerpo es un territorio en disputa y

lo subyugan por medio de la alimentación.

Dando un giro a la investigación, desde el diseño se delimitan actos como

- La preparación y sus instrumentos

- La mesa: incluyendo los objetos para la degustación de los alimentos

- La comida: la propia presentación de los alimentos

- La publicidad

Decidí centrarme en la vajilla ya que desde las antiguas civilizaciones han sido accesorios de

lujo, que en el pasado eran privilegio de destacados mandatarios y por medio de estas se
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grababan historias tal como en los papiros, lo mismo sucede en Colombia con las cerámicas

precolombinas que se usaban para narrar rituales.

Es por esto que los alimentos son tan importantes como las piezas en las que se sirven. También

en la intervención gráfica por lo que lo veo como una herramienta potente de comunicación hoy

en día.

Nuestra propuesta nace teniendo en cuenta que vivimos en un modelo de pensamiento único que

nos hace presos, sin alternativas. Estos aspectos hacen imposible que toda la población en el

mundo goce del acceso físico, social y económico a los alimentos, sabemos que esto sucede por

los modelos de producción y comercialización de alimentos provenientes de la agricultura

industrializada, pero ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como comensales? Si el derecho a

la alimentación adecuada es un derecho fundamental para el ser humano consagrado por la
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declaración universal de derechos humanos, ¿qué está haciendo el sistema y qué estamos

haciendo nosotros para luchar contra el hambre? No podemos ser hambrientos pasivos receptores

de ayuda, debemos exigir justicia. Los alimentos no son una mercancía, no son un arma política

o de guerra, no son nuestro talón de Aquiles. Mi postura como diseñadora va en contra de una

modernidad capitalista patriarcal.

En nuestro proceso de codiseño determinamos que nuestra herramienta para compartir

conciencia alimentaria busca diseñar pluriversos re-imaginando y re-construyendo mundos

locales para la innovación social. Siendo un objeto portador de un sistema que genera reflexión:

creador de formas de ser.
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En este caso al ver que las vajillas convencionales no tienen suficiente espacio donde intervenir y

tomando a consideración la solicitud de la familia de “El lote” de que sea un objeto centrado en

la interacción (Usuario-producto) capaz de enviar un mensaje y ser funcional a la vez, nace

nuestro prototipo final hecho con cartón reciclado de bagazo de caña producido en chía.

En este proceso, mi familia y yo nos contagiamos de covid 19 y veo la oportunidad para poner a

rodar mi té milagroso haciendo uso de “La coca” y aprovecho para enviar en ella mensajes de

aliento a mis familiares, es allí cuando nace el concepto de "El cartel de la coca"

27



Las redes sociales fueron una herramienta de investigación importante en todo este proceso

donde se logró evidenciar el interés que tienen las personas por temas relacionados a derechos,

sostenibilidad y alimentación. También fueron fundamentales al momento de difundir nuestro

mensaje y hacer publicidad de la venta de almuerzos en Chía. Por lo que decidimos crear un

Instagram para entrar en contacto con los comensales y motivarlos a enviar sus propuestas de

stickers que serán usados en las cocas.
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En el proceso de COOCREACIÓN (Cocinando conciencia como con “el lote” le llamamos)

nacen varias ilustraciones gráficas con el fin de reformular de una manera ontológica la

conciencia alimentaria determinando que cada componente del sistema, el objeto en sí, las

herramientas que intervienen, el servicio o incluso, las narrativas van a crear formas particulares

de ser, saber y hacer con base a la conciencia alimentaria
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Estás son las primeras propuestas gráficas

31



Finalmente, optamos por hacer uso del método del collage en donde buscamos generar

motivación para que los comensales se cobije en el comercio justo, en la alimentación solidaria y

social.
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Proponemos repensar el modelo del industrialismo y hegemonía cultural: predicando la

autonomía con un nuevo énfasis que logre cambiar un modelo de vida destructor de la naturaleza

y de los individuos, por un modelo de vida basado en la reflexión, diseño etnográfico,

participativo y colaborativo, para comercializar los alimentos venerados que nutren nuestro

“Templo” Y así mismo desde la gastronomía aportar conocimientos y mensajes visuales que

permitan generar diálogos reflexivos

Decidimos en conjunto la ubicación de los mensajes y de qué manera queríamos que el objeto

interactuara con el comensal creando así un sistema.
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También proponemos el uso de tecnologías digitales para reforzar la interacción el diseño ha

pasado a ser visto como una herramienta plural y distribuida como una práctica cultural teniendo

en cuenta que no hay vida cotidiana sin música según Jaime Hormigos en La creación de

identidades culturales a través del sonido, decidimos agregarle al sistema un código QR que

permita generar identidad cultural por medio de la comunicación musical relacionada a la

soberanía alimentaria
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Determinamos un paso a paso de uso por medio de una infografía

Proponemos sacar esta propuesta del campo para llevarla a las grandes ciudades como medio de

socialización
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Propuesta

El crecimiento acelerado amenaza la agricultura debido a los monocultivos, alimentos

kilométricos, importaciones, alimentos genéticamente modificados, préstamos con altos

intereses, entre otras cosas. Toda esta información sirve como instrumento de motivación para

generar conciencia acerca del derecho que tenemos entendiendo la importancia de la soberanía

alimentaria donde el adecuado manejo de distribución local de alimentos podría cesar el hambre.

Ante esta situación el proyecto busca sugerir elementos que promuevan prácticas en la

formulación de principios campesinos, en donde se motive realmente a escoger lo que se va a

consumir de una manera consciente y así mismo mostrar de donde proviene el producto, un

espacio donde la trazabilidad de los alimentos sea visible para motivar la producción y consumo

local mediando de esta manera el libre acceso a semillas criollas convirtiéndonos en guardianes

de semillas criollas, donde no haya excesos ni carencias siendo el compartir un papel esencial

que permita reconocer la capacidad de mantenerse como una sociedad con necesidades

satisfechas de manera autónoma, Es por esto que mi herramienta para compartir conciencia

alimentaria busca diseñar pluriversos reimaginando y reconstruyendo mundos locales para la

innovación social tal como lo indica Arturo Escobar (2016), buscando la reformulación

ontológica de la conciencia alimentaria.

Tomando como base los planteamientos, mi propuesta está basada en el ideal del (de)capitalismo

generando un movimiento consciente de la importancia de la semilla, producción y consumo de

productos criollos y nativos, tanto en el ámbito ético como en el ámbito político. Ya que, si el

estado no interviene en proteger la producción y el consumo local, yo me propongo a generar

disputa al estado autoritario y antinacionalista contradiciendo el capitalismo anti liberal. Pretendo

ser la voz de los campesinos Chienses que día a día luchan contra el control de los alimentos
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porque indican que según su experiencia esto los lleva a controlar la reproducción natal de las

naciones, siendo esto parte del plan estado autoritario global.

En el caso de mi proyecto noté, desde el diseño se delimitan actos como La preparación: Las

recetas y sus instrumentos, la mesa: incluyendo los objetos para la degustación de los alimentos y

la comida: la propia presentación de los alimentos y decidí centrarme en la segunda en la mesa y

los objetos que nos permiten degustar los alimentos ya que desde las antiguas civilizaciones las

vajillas han sido accesorios de lujo, que en el pasado eran privilegio de destacados mandatarios y

por medio de estas se grababan historias, tal como en los papiros, lo mismo sucede en Colombia

con las cerámicas precolombinas que se usaban para narrar rituales. Es por esto que los alimentos

son tan importantes como las piezas en las que se sirven. Analizando las vajillas convencionales

me di cuenta que no tienen espacio donde intervenir punto importante a tener en consideración al

momento de diseñar.

¿Cómo defiendo y protejo mis semillas? ¿Cómo es posible recuperar, producir, multiplicar,

conservar y difundir las semillas criollas?

El proceso de cocreación consistió en identificar las necesidades de la familia de “El lote” siendo

una de las primordiales el poder vender almuerzos hechos netamente con alimentos de

producción local de Chía, Cundinamarca principalmente de las tiendas que sacan productos

maduros en “oferta” creamos una red para que al momento de ver que estén próximos a madurar

no esperen a que se echen a perder sino a que nos contacten y poder comprarlos a un precio

justo. Así mismo el hecho de vender a domicilio requiere de un contenedor nos dio la idea de

crear uno hecho con material reciclado producido acá mismo en Chía hecho con papel hecho con

bagazo de caña.
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Desde el ámbito del diseño se busca presentar una propuesta basada en la sensibilización por

medio del resultado co-creativo de dinámicas participativas por parte de la comunidad, tomando

la problemática a trabajar como punto de concepción de un reto para finalmente concretar una

solución con enfoque social como propuesta final tomando en cuenta la conexión entre la forma

y la función.

Diseñar e implementar una herramienta contenedora de alimentos mediante generador de

reflexión que motive a realizar acciones comunidades locales
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Buscamos crear vínculos estableciendo una gestión plantear una relación en búsqueda de

diálogos que resulten efectivos y extiendan el mensaje a comunicar por medio de dinámicas de

acción participativa manejada por redes sociales.

41



Bibliografía

- Barrera Bustos, M. C. (2020). Aprendizaje por acción: Enfocado en el desarrollo de la

inteligencia ambiental infantil. (Tesis de pregrado). Universidad Jorge Tadeo Lozano,

Bogotá, Colombia.

- Escobar, Arturo. (2006). Autonomía y diseño

- Hormigos, Jaime. (2010) La creación de identidades culturales a través del sonido.

Madrid: Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación;

91-98.

- Juri, S. (2019). Memorias del 7° Encuentro Latinoamericano de Food Design. Congreso

llevado a cabo por la Universidad Privada del Valle, Cochabamba, Bolivia.

- Martínez, S, & Alcalá, I. (2020). Construyendo inéditos viables, Primer congreso

internacional de educación. Congreso llevado a cabo por la Universidad Autónoma de

Chihuahua, México.

- Restrepo Pérez, O. E. (2008) La Educación Física en el fortalecimiento de las habilidades

sociales. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

- Soler López, M. P. (2018). El Río Frío en el municipio de Chía. Un lugar de

representaciones en tensión, de dominación y resistencia. (Tesis de pregrado).

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia.

- Taibo. C. (2011) El defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie.

- Willis, A.M. (2006) Ontological Designing Laying the Ground.

1

http://agora.edu.es/servlet/revista?codigo=323


TABLA DE CONTENIDO DE IMÁGENES Y GRÁFICAS

- Figura 1. LAGOS, M. (2002) Sombrillas luminosas. (Fotogramas) Bogotá. IV Bienal de

Venecia. Pág. 11

- Figura 2. Publicidad y programación III Festival de Performance de Cali. Archivo digital

Helena Producciones. http://www.helenaproducciones.org/festival03.php Pág. 33

- Figura 3. Cartel homenaje al campesino colombiano.

https://www.behance.net/gallery/54938439/Cartel-homenaje-al-campesino-colombiano

- Figura 4. Es el tiempo de la voz de los pueblos.

https://www.cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FMovimentos-Sociais%2FVI-Jornada-d

e-Agraecologia-da-Teia-dos-Povos-da-Bahia-decolonialidade-descolonizacao-e-a-tecitura

-da-alianca-entre-os-povos-da-America-Latina%2F2%2F45608=

- Figura 6. Campesinos unidos.

https://www.monografias.com/trabajos103/sociedad-crisis-crisis-del-control-social/socied

ad-crisis-crisis-del-control-social.shtml

- Figura 7. Semillas.

https://grain.org/es/article/5143-la-criminalizacion-de-las-semillas-campesinas-resistencia

s-y-luchas

2

https://www.behance.net/gallery/54938439/Cartel-homenaje-al-campesino-colombiano
https://www.cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FMovimentos-Sociais%2FVI-Jornada-de-Agraecologia-da-Teia-dos-Povos-da-Bahia-decolonialidade-descolonizacao-e-a-tecitura-da-alianca-entre-os-povos-da-America-Latina%2F2%2F45608=
https://www.cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FMovimentos-Sociais%2FVI-Jornada-de-Agraecologia-da-Teia-dos-Povos-da-Bahia-decolonialidade-descolonizacao-e-a-tecitura-da-alianca-entre-os-povos-da-America-Latina%2F2%2F45608=
https://www.cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FMovimentos-Sociais%2FVI-Jornada-de-Agraecologia-da-Teia-dos-Povos-da-Bahia-decolonialidade-descolonizacao-e-a-tecitura-da-alianca-entre-os-povos-da-America-Latina%2F2%2F45608=
https://www.monografias.com/trabajos103/sociedad-crisis-crisis-del-control-social/sociedad-crisis-crisis-del-control-social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos103/sociedad-crisis-crisis-del-control-social/sociedad-crisis-crisis-del-control-social.shtml

