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Presentamos aquí el Dossier “Digitalidades 
del Sur. Decolonizar, decodificar, diseñar”, 
orientado a explorar, desde el diseño, las 
múltiples situaciones emergentes que se 
establecen entre lo digital o computacional 
y los procesos de reapropiación cultural.
Mirar al sur significa encontrar estrate-
gias técnicas y figuraciones proyectuales, 
materializadas en prácticas, que hacen de lo 
coyuntural y contingente su potencia, así 
como de lo vernacular e intemporal su inspi-
ración. Su estudio constituye una inigualable 
oportunidad para analizar las complejas re-
laciones entre tecnologías globales y culturas 
locales. En este sentido, las Digitalidades del 
Sur pueden ser entendidas como derivación 
disciplinar de las epistemologías del Sur, 
decolonizar para romper la dependencia, 
decodificar para abrir cajas negras y diseñar 
para imaginar futuros alternativos.
Proponemos entonces para este dossier la 
reflexión situada en el campo del diseño 
sobre los códigos digitales/computacio-
nales con relación a epistemes y prácticas 
no-hegemónicas, desde donde busca-
mos promover una red de intercambios 
transdisciplinarios centrada en las espe-
cificidades tecnopolíticas de nuestro Sur. 
En general, este dossier subraya la nece-
sidad de una mirada crítica y matizada de 
las tecnologías digitales que reconozca las 
diversas realidades culturales y políticas del 
Sur, con una perspectiva más inclusiva y 
equitativa de la tecnología en la región.
Las Digitalidades del Sur están conformadas 
por las diversas prácticas culturales, tradicio-
nes vernáculas e hibridaciones en la región, 
que ofrecen una perspectiva única sobre 
los códigos digitales o computacionales. 
Al hacer hincapié en la importancia de las 

posiciones sensibles al contexto a partir del 
campo del diseño, se pretende fomentar los 
intercambios que pueden ayudar a analizar 
y desentrañar las complejas relaciones entre 
las tecnologías globales y las culturas locales. 
Reinventando posibilidades distintas al 
espacio delimitado por la lógica que subyace 
a los ideales globales de digitalización.
Es evidente que las tecnologías digitales 
se han vuelto cada vez más omnipresentes 
en todos los aspectos de nuestras vidas, 
transformando las formas en que nos 
comunicamos, trabajamos e interactuamos 
con el mundo que nos rodea. Sin embargo, 
su impacto no se distribuye uniformemente 
por todo el planeta, y las formas en que se 
utilizan y se apropian varían significativa-
mente en función de los contextos cultu-
rales, sociales y políticos. En particular, 
el Sur global ha surgido como un lugar de 
innovación y experimentación en el campo 
de las tecnologías digitales, a medida que 
profesionales e investigadores exploran el 
potencial de sus herramientas y plataformas 
para abordar los retos locales y promover el 
desarrollo social y económico.
El diseño desempeña un papel crucial en este 
proceso, ya que proporciona un marco para 
comprender las complejas relaciones entre 
las tecnologías globales y las culturas locales, 
y para desarrollar enfoques de las tecno-
logías digitales sensibles al contexto y a la 
cultura. Como tal, el diseño puede conside-
rarse una herramienta para promover otras 
prácticas en consonancia con el Sur global, 
para abordar los desequilibrios de poder y 
promover otros enfoques a las tecnologías 
digitales. La relación entre las Digitalidades 
del Sur y el diseño es un tema relevante en 
nuestro contexto de la globalización y la 

EDITORES INVITADOS:

> dra. cristina voto
Universidad Nacional de Tres de Febrero

> dr. david sperling
Universidade de São Paulo 

> dr. rodrigo martin-iglesias
Universidad de Buenos Aires

mailto:cristina.voto%40unito.it?subject=


area 29(1) | NOVIEMBRE 2022 - ABRIL 2023 | ISSN 2591-5312 | DOSSIER | © SI-FADU-UBA 2

diversidad cultural. Los puntos de vista con-
textuales y decoloniales del diseño recono-
cen que el diseño no es neutral, sino que está 
influenciado por las realidades culturales, 
sociales y políticas en las que se desarrolla.
En particular, se destaca la importancia de la 
orientación del diseño sensible al contexto, 
que considera las particularidades culturales 
y sociales de las comunidades del Sur global, 
como el trabajo de Victor Papanek (1982), 
que examina el papel del diseño en la socie-
dad, cuestionando su ética, sostenibilidad y 
responsabilidad social. El autor propone un 
enfoque contextual del diseño que considera 
las necesidades y realidades de las comuni-
dades a las que se dirige. Por su parte, Ezio 
Manzini (2015) presenta estudios de caso de 
proyectos de diseño socialmente innovado-
res de diferentes regiones del mundo, que 
abordan problemáticas sociales y culturales 
de manera contextualizada. Estos enfoques 
buscan evitar la imposición de solucio-
nes de diseño universales que no tienen 
en cuenta las necesidades y perspectivas 
locales, y en su lugar promueven la colabo-
ración y la cocreación con las comunidades 
a las que se dirigen.
Por otro lado, el concepto de descolonizar 
el diseño, propuesto por Dana Abdulla, 
Ahmed Ansari, Ece Canli, et al. (2019), busca 
cuestionar y transformar los desequilibrios 
de poder en el campo del diseño. Los autores 
reconocen que el diseño como disciplina y 
práctica ha sido influenciado por el colo-
nialismo y la imposición de perspectivas 
occidentales, analizando cómo las estructu-
ras coloniales y los desequilibrios de poder 
influyen en el diseño, y busca promover una 
visión más inclusiva y equitativa del diseño 
que incorpore múltiples voces y perspectivas, 
especialmente aquellas de las comunidades 
del Sur global. En este sentido, vale la pena 
también mencionar el trabajo de Justus 
Uitermark y Walter Nicholls (2017), quie-
nes examinan la intersección entre el diseño 
y la justicia social desde una perspectiva 
poscolonial, abordando las cuestiones del 
poder, la identidad y la representación en el 
diseño, con un enfoque en el Sur global. Así 
como la mirada de Pat Noxolo (2016) sobre 
la relación entre el diseño, el desarrollo y el 
poscolonialismo, que explora cómo el diseño 
puede contribuir a la emancipación y la sos-
tenibilidad en contextos poscoloniales. Y los 
desarrollos de José Alfredo Ramírez (2022) 
o de Tony Fry (2017) que ofrecen enfoques 
prácticos para el diseño en el Sur global, con 
foco en la sostenibilidad, la inclusión y la 
colaboración con comunidades locales.

Otras publicaciones, como las de Lilly 
Irani, Janet Vertesi, Paul Dourish, Kavita 
Philip y Rebecca E. Grinter (2010) y de 
Mustafa Ali (2014), ofrecen introducciones 
críticas al concepto de informática decolo-
nial, que hace hincapié en la necesidad de 
un enfoque decolonial de las tecnologías 
digitales para abordar los legados coloniales 
que llevan incorporados. Cabe mencionar 
desde un aspecto cognitivo el trabajo de 
Terry Winograd y Fernando Flores (1989). 
Del mismo modo, los planteos de Arturo 
Escobar (2016; 2004), analizan el potencial 
de la antropología del diseño para com-
prometerse con las complejas realidades 
culturales y políticas del Sur global.
Desde una óptica diferente, algunas publica-
ciones, como la de Néstor García Canclini 
(2004) y de las Naciones Unidas (2023), 
examinan los retos y las oportunidades de 
diseñar experiencias digitales y preservar el 
patrimonio cultural digital en el Sur global.
En general, estas publicaciones destacan la 
importancia de desarrollar enfoques más 
inclusivos y equitativos de las tecnolo-
gías digitales en el Sur global, subrayan el 
potencial de la informática decolonial y los 
enfoques de diseño sensibles al contexto 
para promover acciones socioeconómicas 
que apunten a cuestionar los desequili-
brios de poder. Al comprometerse con las 
Digitalidades del Sur, diseñadores e inves-
tigadores pueden contribuir a un panorama 
digital mundial más justo y equitativo.
Sin duda América Latina es una región que 
ha experimentado importantes convulsiones 
políticas y sociales en las últimas décadas, y 
cuenta con un rico y complejo patrimonio 
cultural que se refleja en su mirada de las 
tecnologías digitales. Las Digitalidades del 
Sur en América Latina se caracterizan por 
una serie de prácticas diversas e innovadoras 
que se inspiran en las tradiciones y cultu-
ras locales, al tiempo que se comprometen 
con las tendencias y movimientos globales. 
Un aspecto importante de ellas en América 
Latina es el concepto de tecnopolítica, que 
se refiere a la intersección de la tecnología 
y la política; surgido como un movimiento 
de base en la región, a medida que activistas 
y ciudadanos tratan de aprovechar el poder 
de las tecnologías digitales para promover el 
cambio social y político.
Otro aspecto interesante de las Digitalidades 
del Sur es el concepto de comunicación 
digital decolonial, que hace hincapié en la 
necesidad de un enfoque decolonial de las 
tecnologías digitales de la información con 
el fin de abordar los legados coloniales que 
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están incrustados en ellas. Esta perspectiva 
es influyente en América Latina, donde esas 
herencias siguen moldeando las estructuras 
sociales y políticas. Ejemplos de iniciativas 
de este tipo son la creación de medios de 
comunicación digitales dirigidos por indíge-
nas, como Radio Inti Raymi en Ecuador, y 
el desarrollo de plataformas de software de 
código abierto adaptadas a las necesidades 
de las comunidades locales.
Otro ejemplo de ello es el campo de la 
conservación del patrimonio digital, que 
trata de preservar y promover el patrimo-
nio cultural local mediante el uso de tecno-
logías digitales. Y en Brasil, se ha creado el 
Museu Afro-Digital da Memória Africana 
e Afro-Brasileira como plataforma para 
promover el patrimonio cultural de las 
comunidades afrobrasileñas.
Por último, como mencionamos antes, 
ha crecido el interés por el potencial de la 
antropología del diseño para abordar las 
complejas realidades culturales y políticas 
de América Latina en los que se sitúa la 
disciplina. Algunos ejemplos de iniciativas 
de antropología del diseño en nuestra re-
gión son el desarrollo de diseños centrados 
en el usuario local y el uso de métodos de 
diseño participativo para promover enfo-
ques comunitarios de planificación urbana 
en varios países.
Desde estos y otros enfoques, siempre 
híbridos, mestizos y eclécticos, los diseña-
dores e investigadores de América Latina 
tienen un importante papel que desempeñar 
en el aprovechamiento del poder de las tec-
nologías digitales para promover el cambio 
social y político. Esto es lo que se manifiesta 
de modos muy diversos y específicos en los 
artículos de este dossier.
En la primera sección, Decolonizar, se 
presentan tres textos que enfocan la apro-
piación crítica e inventiva del hacer digital 
en Latinoamérica desde la enseñanza y las 
investigaciones en Diseño y Arquitectura, 
y que, a partir de condiciones y perspecti-
vas locales, ha estado creando ricas hibri-
daciones. En “Outros olhares para a práxis 
no design e na arquitectura. Notas sobre o 
principio do uso das tecnologías de fabri-
cação digital na América do Sul”, Rodrigo 
Scheeren propone una lectura de las 
condiciones que formaron el contexto de 
asimilación de la fabricación digital desde 
los años 2000 en la región. Por otro lado, 
Gabriel Teixeira Ramos, en “Esboços para 
um cinema-cartografia desde o sul global” 
expone sus experimentos de apropiación de 
las plataformas de navegación con mapas 

de Google para producir audiovisuales 
de lectura de territorios. Por último, en 
formato de ensayo, Gabriele do Rosario 
Landim e José Luciano da Costa Júnior en 
“Um pensamento para além do emergente. 
O desafio dos arquitetos na intersecção 
tecnologia e meio ambiente” cuestionan 
ciertas premisas que sustentan las visiones 
hegemónicas de interacción de diseño, 
tecnologías y medio ambiente.
La segunda sección, Decodificar, brinda dos 
artículos que cuestionan los algoritmos que 
definen los comportamientos en las redes 
y proponen otras formas de habitar estos 
sistemas a partir de su reapropiación. “Abrir 
a caixa-preta e refletir sobre métodos do 
fazer. Otimização de projeto orientado ao 
desempenho em arquitetura”, de Dyego da 
Silva Digiandomenico, Gabriele do Rosario 
Landim y Cláudio Fabiano Motta Toledo, 
presenta con todo el dominio de los len-
guajes de programación, un experimento 
de análisis de algoritmo de optimización 
de diseño y sus resultados, en comparación 
con la alternativa caja abierta que tiene el 
mismo propósito proyectual. Asimismo, 
en “Desafiando los algoritmos digitales. 
Estrategias desde el arte para recuperar la 
capacidad performativa de los archivos de 
internet”, Guadalupe Álvarez propone una 
intervención semiótica y performativa en las 
imágenes que ofrecen las plataformas.
En la última sección, Diseñar, tres 
artículos exponen distintos enfoques y 
escalas, maneras de pensar y actuar crí-
ticamente a partir de lo computacional/
digital. Patricia Muñoz, en “La apropia-
ción crítica de la digitalidad”, enfoca la 
transición de lo pre-digital al contexto 
actual de hibridación y sus potenciali-
dades, tomando como ejemplo la expe-
riencia del Laboratorio de Morfología de 
la FADU-UBA. Además, Camila Poeta 
Mangrich, Lucas Fernandes de Oliveira, 
Luís Henrique Pavan y José Ripper Kós, 
en “Entre redes de comunicação e socia-
lização do saber. Projeções territoriais 
para uma universidade pública brasileira”, 
reflexionan acerca de infraestructuras y 
paradigmas de interacción espacial y aca-
démica en una universidad, apropiándose 
de diagramas de redes de comunicación. 
Finalmente, “Tecnologías de fabrica-
ción digital para educación en Diseño 
Industrial. El Laboratorio de Fabricación 
Digital del Duoc UC en Chile” de David 
Andrés Torreblanca Díaz, rescata la expe-
riencia de implantación de un Fab Lab a 
partir de un análisis cualitativo. 
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El presente dossier constituye una explo-
ración de la relación entre las tecnologías 
digitales y computacionales y su reapro-
piación cultural, con especial atención al 
diseño. El dossier pretende descubrir las 
estrategias técnicas y figuraciones pro-
yectivas únicas que surgen en la inter-
sección de las tecnologías globales y las 
culturas locales del Sur y aboga por una 
mirada crítica que reconozca la naturaleza 
compleja y polifacética de las tecnologías 
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digitales, así como las diversas realidades 
culturales y políticas del Sur. Poniendo 
en juego un marco teórico basado en las 
epistemologías del Sur, el dossier pretende 
descolonizar, decodificar y diseñar como 
medio para romper la dependencia de las 
epistemes hegemónicas, abrir cajas negras 
e imaginar futuros alternativos. A partir 
de una perspectiva crítica desde el Sur, 
decolonizar, decodificar, diseñar, son un 
único y mismo verbo 
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