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C O M E S  L O  Q U E  E R E S



Cocreando futuros 
para la pesca 
artesanal: el diseño 
de un proceso 
transdisciplinar en 
Uruguay.
 

Resumen

Aunque los alimentos que consumimos provienen de diversos sectores de 
nuestros sistemas alimentarios, los que provienen del agua, siempre han sido 
relegados o poco estudiados. En Uruguay en particular, coexisten varios factores 
que desfavorecen la situación de las pesquerías y el beneficio de sus productos 
en la dieta y la seguridad alimentaria local. La pesca artesanal es un sector que 
ha sido históricamente relegado en las políticas públicas y que ha recibido poca 
atención de la sociedad. Asociado a numerosos desafíos, actualmente enfrenta una 
narrativa sombría sobre su futuro. En este contexto, Pescando Transformaciones 
surge como proyecto transdisciplinario para motivar caminos transformadores en 
la pesca artesanal del Uruguay, haciendo frente a los desafíos cognitivos, técnicos 
y creativos que esto significa. Este trabajo reporta los principales resultados 
generados por el proyecto, describiendo especialmente el proceso de co-creación 
de productos como un catálogo, visiones de futuro y un documental. Ofrecemos 
un caso empírico donde se demuestra cómo pescadores, artistas, diseñadores, 
gastrónomos e investigadores pueden colaborar para provocar transformaciones 
locales y significativas, especialmente desde procesos generativos, la creatividad y 
la acción colectiva, evidenciando la potencialidad del la intersección de Diseño y 
Alimentos para contribuir a procesos transformadores de los sistemas alimentarios.

Escrito por: Silvana Juri, Ignacio Gianelli, Micaela Trimble;  
Instituto SARAS, Uruguay; Centro de Resiliencia de Estocolmo, 

EqualSea Lab, Universidad de Santiago de Compostela, Unidad de Ciencia y Desarrollo, ,
Facultad de Ciencias, Universidad de la República

silvana.juri@saras-institute.org, i.gianelli@usc.es, mica.trimble@saras-institute.org;
Suecia, España, Uruguay
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Resumo

Embora os alimentos que consumimos 
venham de vários setores do nosso 
sistema alimentar, os alimentos 
provenientes da água sempre foram 
relegados ou pouco estudados. No 
Uruguai, em particular, coexistem 
vários fatores que desfavorecem a 
situação da pesca e o benefício dos 
seus produtos na dieta alimentar e 
na segurança alimentar local. A pesca 
artesanal é um setor historicamente 
relegado nas políticas públicas e 
que tem recebido pouca atenção da 
sociedade. Associada a inúmeros 
desafios, enfrenta atualmente uma 
narrativa sombria sobre o seu 
futuro Neste contexto, Pescando 
Transformaciones surge como um 
projeto transdisciplinar para motivar 
caminhos transformadores na pesca 
artesanal no Uruguai, enfrentando 
os desafios cognitivos, técnicos e 
criativos que isso significa. Este 
trabalho relata os principais resultados 
gerados pelo projeto, descrevendo 
especialmente o processo de cocriação 
de produtos como catálogo, visões de 
futuro e documentário. Oferecemos 
um caso empírico que demonstra 
como pescadores, artistas, designers, 
gastrônomos e pesquisadores 
podem colaborar para provocar 
transformações locais e significativas, 

especialmente a partir de processos de 
geração, criatividade e ação coletiva, 
evidenciando o potencial do Design 
e do Food design para contribuir 
com processos transformadores. dos 
sistemas alimentares, garantindo 
simultaneamente os objectivos 
de saúde e bem-estar humano e 
planetário.

Palavras chave

transformações; sustentabilidade; 
pesca; transdisciplina; arte e desenho; 
Uruguai

Abstract

Although the food we consume comes 
from various sectors of our food 
systems, blue foods have always been 
relegated or understudied. In Uruguay 
in particular, several co-existing factors 
undermine the fisheries sector and the 
benefit of their products to the local 
diet and food security. The small-
scale fisheries sector has historically 
been relegated in public policies and 
has received little attention from 
society. Associated with numerous 
challenges, it currently faces a bleak 
narrative about its future. In this 
context, ‘Pescando Transformaciones’ 
emerges as a transdisciplinary 
project to motivate transformative 
pathways in the small-scale fisheries 
sector in Uruguay, by confronting 
the cognitive, technical and creative 
challenges that this means. This work 
reports the main results generated by 
the project, especially describing the 

process of co-creation of products 
such as a catalogue, visions of the 
future and a documentary. We offer 
an empirical case that demonstrates 
how fishers, artists, designers, 
gastronomes and researchers can 
collaborate to spark local and 
significant transformations, especially 
from generative processes focused 
on creativity and collective action, 
evidencing the potential of Food 
Design to contribute to transformative 
food system processes.

Keywords

transformations; sustainability; 
fisheries; transdiscipline; art and 
Design; Uruguay.

Introducción

Los sistemas alimentarios son 
ensamblajes complejos de varios 
aspectos que tienen que ver 
directamente con la alimentación, 
pero también con otras dimensiones 
y sistemas asociados como la salud 
pública, la energía, la educación, 
el trabajo, entre otros. Aunque los 
alimentos que consumimos y que 
forman parte de ese ensamblaje 
tienen origen en varios ecosistemas, el 
sector de los alimentos que provienen 
del agua (“blue foods”) ha recibido 
menor atención, especialmente, en 
torno a la pregunta sobre su papel 
en la futura seguridad alimentaria 
mundial (Stetkiewicz et al., 2022; 
Tigchelaar et al., 2022). Sin embargo, 
recientemente, el debate sobre las 

contribuciones que poseen estos 
alimentos, especialmente en varias 
esferas de la sostenibilidad, ha 
comenzado a tener mayor visibilidad 
(Crona et al., 2023). En particular, 
sabemos que estos alimentos 
brindan una fuente importante de 
micronutrientes y de proteína de 
origen animal (Béné et al., 2015; 
Hicks et al., 2019) que pueden 
contribuir a la salud y seguridad 
alimentaria de la población mundial. 
Además, la pesca artesanal (o de 
pequeña escala) tiene un rol clave 
en sostener los medios de vida y el 
bienestar en zonas costeras y ribereñas 
(Westlund & Zelasney, 2019; 
Tigchelaar et al., 2022). No obstante, 
el futuro de la pesca artesanal, sus 
prácticas y los sistemas de saberes 
asociados, se ven constantemente 
desafiados, especialmente por 
narrativas dominadas por el 
crecimiento económico (Cisneros-
Montemayor et al., 2019; Cohen et 
al., 2019) o la idea de que este sector 
ha quedado obsoleto y rechaza el 
cambio o la innovación. 

En Uruguay, la viabilidad actual y 
futura de la pesca artesanal uruguaya 
se ve amenazada por muchos factores 
(ej., económicos, burocráticos, 
de recambio generacional, 
marginalización) (Etchevehere & 
Geymonat 2018; Santos et al., 
2021). Históricamente, los planes de 
desarrollo pesquero e incentivos se 
han centrado en la pesca industrial, 
diluyendo la importancia de la 
pesca artesanal y obstruyendo la 
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construcción de una visión compartida 
sobre la sustentabilidad social y 
ambiental de este subsector a futuro 
(Gianelli & Defeo, 2017; Etchebehere 
& Geymonat, 2018; Gianelli et 
al., 2018). Sumado a esto, y pese 
a que la guía alimentaria nacional 
recomienda incluir pescado una vez 
por semana y reducir el consumo de 
carne procesada (Moratorio & Bove, 
2016), los uruguayos consumen diez 
veces más de carne (alrededor de 90 
kg/año per cápita: INAC 2020) que 
alimentos del agua o azules (alrededor 
de 7,7 - 9,23 kg/año per cápita: FAO, 
1997; Bove & Cerruti, 2008). Esto 
se explica por barreras como la falta 
de habilidades culinarias, el rechazo 
del pescado debido a preferencias de 
sabor, el alto precio respecto a otro 
tipo de proteína animal y la escasa 
disponibilidad, particularmente en 
zonas del interior del país (Machin et 
al., 2018). Así, en el caso de Uruguay, 
convergen varios factores que no solo 
desfavorecen la situación del sector y 
limitan los beneficios que puede traer 
en dimensiones sociales, económicas, 
de salud y ambientales, sino que dan 
forma a una narrativa sombría sobre el 
futuro de la pesca artesanal.

Avanzar hacia la urgente 
transformación de los sistemas 
alimentarios requiere considerar qué 
tipos de cambios son necesarios en 
cada escala y contexto (Dengerink 
et al., 2021), y por tanto discernir 
qué es necesario cambiar y qué es 
necesario preservar. La construcción 
de narrativas más optimistas y con 

potencial inspirador y transformador 
constituye uno de los ejes 
fundamentales. Estas transformaciones 
son de naturaleza necesariamente 
colectiva, lo que implica identificar 
acuerdos y acciones conjuntas en 
procesos transdisciplinares (Den 
Boer et al., 2021; Hebinck et al., 
2021) donde los actores implicados 
participan activamente, y donde 
diferentes formas y sistemas de 
conocimiento convergen y se 
potencian con el foco de resolver 
problemas comunes (Pohl & Hirsch 
Hadorn, 2007; Norström et al., 
2020). 

En este sentido, los procesos 
transformadoreshacia la sostenibilidad 
representan no solo desafíos cognitivos 
o técnicos, sino también creativos 
(Gaziulusoy & Ryan, 2017), y ello 
constituye una oportunidad para el 
diseño. En particular, los métodos 
provenientes del marco del Diseño 
para las Transiciones (Irwin, 2015; 
Juri & Zurbriggen, 2022) así como el 
uso de prácticas y métodos basados en 
arte (Leavy, 2020) ofrecen múltiples 
oportunidades para el abordaje de 
estos desafíos. Por un lado, permiten 
apoyar la identificación y exploración 
de los problemas de formas creativas y 
asegurando la integración de diversos 
conocimientos, tipos y fuentes de 
evidencia (Tengö et al., 2014; Delgado 
& Rist 2016). Al mismo tiempo, 
permiten proyectar escenarios que 
sean útiles a la hora de explorar 
cómo desarrollar futuros alimentarios 
contextualmente relevantes (Mangnus 

et al., 2019), mientras se logra 
que los participantes involucrados 
puedan debatir no solo sobre lo que 
hay que crear, sino también sobre lo 
que hay que desmantelar (Hyysalo 
et al., 2019; Fry & Tlostanova, 
2020). El aprovechamiento de la 
capacidad imaginativa y disruptiva 
de las prácticas del diseño y artísticas 
permiten democratizar y ejercitar la 
creatividad que existe en las personas 
y que se manifiesta en el día a día, 
así como ofrecer la predisposición 
emocional para permitir y 
navegar transformaciones hacia la 
sostenibilidad (Galafassi et al., 2018) 
que exigen nuevas formas de conocer 
y hacer, pero también de ser (Fazey et 
al., 2020; Escobar, 2020).

En este artículo, demostramos como 
desde el diseño de un proyecto 
transdisciplinar y la cocreación de 
sus diversos productos, se conforma 
un espacio transformador que logra 
visibilizar la importancia de la pesca 
artesanal y su potencial innovador, 
mientras se ejercita la creatividad 
colectiva para dar forma a narrativas 
optimistas para el futuro del sector.

Pescando Transformaciones: 
proyecto y abordaje metodológico

Pescando Transformaciones surge 
como un proyecto transdisciplinario a 
nivel nacional (https://saras-institute.
org/es/pescando-transformaciones/) 
con el objetivo de generar una 
plataforma que motive caminos 
transformadores en la pesca artesanal 

de Uruguay. La idea del proyecto 
surge de un taller transdisciplinario en 
el Instituto Sudamericano de Estudios 
sobre Resiliencia y Sostenibilidad 
(SARAS) a fines del año 2019. La 
intención inicial fue la de identificar 
e involucrar líderes de iniciativas de 
sostenibilidad (también denominadas 
“semillas”) (Bennett et al., 2016; 
Lam et al., 2020) en torno a los 
sistemas alimentarios de la pesca 
artesanal (Gianelli et al., 2022) para 
reunir y promover el intercambio de 
experiencias, conocimiento, desarrollo 
de capacidades y construir visiones de 
futuros deseados. 

Luego del mapeo de iniciativas, el 
cual fue plasmado en un catálogo que 
se describe en la sección siguiente 
(Gianelli et al., 2021b), el proyecto 
se consolidó a través de reuniones 
grupales en modalidad virtual, que 
permitió comenzar a plantear y 
proyectar actividades en conjunto. En 
este proceso, el grupo de participantes 
de Pescando Transformaciones 
quedó integrado por pescadores 
de costa y río, consultores técnicos 
de comunidades u organizaciones 
pesqueras, chefs, instructores de 
cocina, emprendedores ambientales, 
artistas, diseñadores e investigadores 
de diversos campos (por ejemplo, artes 
visuales, diseño para las transiciones, 
ciencias de la sostenibilidad y 
economía ambiental). De esta forma, 
el proyecto adquiere un enfoque 
transdisciplinar que se orienta tanto 
a la coproducción de conocimiento 
como a la acción y solución de 
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problemas. El proyecto integra 
diferentes sistemas de conocimiento 
(ej., local, académico, artístico), 
territorios y tipos de evidencia 
(ej., relatos, imágenes, datos) para 
cocrear un espacio transformador 
“suficientemente seguro” (sensu 
Pereira et al., 2018, 2020) en el que 
las iniciativas puedan colaborar para: 
articular nuevas narrativas y visiones 
para desafiar las narrativas dominantes 
propensas a sostener el status quo y 
reproducir prácticas insostenibles; 
compartir conocimiento y apoyarse 
mutuamente propiciando la agencia 
individual y colectiva; y coordinar 
acciones conjuntas que permitan dar 
forma a una nueva configuración del 
sistema (Pereira et al., 2018).

El abordaje de trabajo en el proyecto 
se basa fuertemente en la cocreación, 
que junto a la coproducción de 
conocimiento (Norström et al., 
2020), refieren a procesos similares 
de generación colectiva (Voorberg 
et al., 2015). En este trabajo, 
entendemos la cocreación como 
procesos de creatividad colectiva, 
especialmente donde se manifiesta 
un “hacer colectivo” a través del 
prototipado u otros métodos para 
llevar las ideas desde lo abstracto a 
lo material o visual, y así permitir 
la movilización del conocimiento 
para la acción (Langley et al., 
2018). Al mismo tiempo, como 
los procesos transformativos y la 
transdisciplinariedad requieren no 
sólo partir de una definición de 
problemas y objetivos comunes, 

sino también construir lazos 
cognitivos y afectivos (Merçon, 
2022), Pescando Transformaciones se 
planteó trabajar en base a una serie 
de objetivos y acciones iniciales que 
pudieran asegurar la construcción y 
consolidación de dichos elementos. 
Este proceso fue diseñado 
colectivamente, así como nutrido por 
métodos y herramientas informadas 
por el diseño. En este sentido, 
constituye un caso empírico en donde 
se evidencia la potencialidad del 
diseño, y especialmente enfocado en 
el contexto del Diseño y Alimentos, 
muestra su potencial real de contribuir 
a procesos transformadores de los 
sistemas alimentarios asegurando 
simultáneamente objetivos de salud 
y bienestar humano y planetario. 
La siguiente sección, presenta dos 
de los resultados que el proyecto ha 
co-reado hasta el momento, para 
luego reflexionar sobre los aportes 
principales y direcciones futuras.

Cocreando resultados

1. Un catálogo de iniciativas 
transformadoras

El primer hito del proyecto fue la 
co-producción y publicación del 
Catálogo Transformador de la Pesca 
Artesanal (Gianelli et al., 2021b). 
Siguiendo la lógica de que una de 
las formas en las que es posible 
propiciar una transformación hacia un 
futuro alternativo es partiendo de las 
iniciativas incipientes que representan 
semillas del futuro, las primeras 

acciones del proyecto se enfocaron en 
relevar las experiencias innovadoras 
locales que pudieran ser difundidas y 
transmitidas a otras regiones. Se buscó 
así identificar iniciativas innovadoras, 
que siendo posiblemente marginales, 
demostraban un particular interés 
y nivel de agencia para dar forma 
a cambios transformadores para el 
sistema alimentario alrededor de la 
pesca local y artesanal. Se identificaron 
once iniciativas que se plasmaron 
en el catálogo con formato digital y 
luego impreso (ver Tabla 1 para una 
lista completa de las iniciativas). Así, a 
través de los relatos y la caracterización 
de dichas iniciativas, el catálogo 
representa un compendio de narrativas 
de resiliencia y sustentabilidad en la 
pesca artesanal de Uruguay. El equipo 
a cargo de la materialización del 
catálogo (investigadores de las ciencias 
naturales, sociales, humanidades y 
diseñadores y artistas) buscó entrelazar 
las experiencias vivenciales y literarias 
para conocer de primera mano el 
quién, el cómo y por qué detrás de 
cada semilla de cambio en la pesca 
artesanal de Uruguay. El catálogo, 
existente en formato web y como 
publicación digital y en papel (ver 
https://zenodo.org/record/6477844#.
Yqtq_HbMJPZ) (ver Figura 1), fue 
especialmente diseñado para poder dar 
visibilidad a las historias y estrategias 
tras las cuales las iniciativas muestran 
tanto el impacto actual inmediato, 
como su potencial para crecer y 
beneficiar a las comunidades locales, e 
inspirar cambios a mayor escala para 
asegurar un futuro sostenible para la 

pesca artesanal. 

Como primer producto del proyecto, 
el catálogo funcionó como un “objeto 
frontera” (Star & Griesemer, 1989; 
Nicolini et al., 2012) que permitió 
asegurar la colaboración desde miradas 
plurales para alcanzar diferentes 
objetivos (desde el relevamiento 
y análisis, hasta la inspiración, 
diseminación y primer espacio 
aglutinador de las iniciativas). El 
catálogo, como producto en sí, ubicó 
a las iniciativas en un espacio común 
antes inexistente, lo cual proporció 
una suerte de validación y auto-
reconocimiento. Los usos del catálogo 
se diversificaron, destacándose su uso 
como material educativo/informativo, 
como promoción para las iniciativas 
participantes y popularización del 
proyecto, así como para articular 
una serie de encuentros virtuales 
(ej., “Diálogos desde iniciativas 
innovadoras en la pesca artesanal: 
saboreando cambios transformadores 
en Uruguay”: https://youtu.be 
Rato1BO8spQ?si=n0pgvckL2fcjZE8g 
en donde las iniciativas comenzaron a 
integrarse lentamente para participar 
en la definición de futuras acciones 
conjuntas.
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Figura 1. Imágenes del catálogo transformador, en su versión impresa en papel.

Tabla 1. Listado de iniciativas que conforman el catálogo transformador.

Iniciativas Descripción

Armonía Empresa que utiliza artes de pesca 
amigables con el medio ambiente y 
maximiza la eficiencia de los procesos 
y la calidad de los productos del mar. 
La iniciativa abastece de pescado local 
y fresco a restaurantes de Punta del 
Este.

COOPESCONAND (Cooperativa 
Pesquera de Consumo Andresito)

Cooperativa de pescadores que, 
a través de la tecnologización 
de los procesos poscaptura y el 
fortalecimiento organizacional, 
promueve el consumo de pescado de 
agua dulce y pone en valor la pesca 
continental de pequeña escala en 
Uruguay.

Escuelita de Pesca Artesanal Proyecto familiar que revaloriza 
la pesca artesanal perpetuando el 
patrimonio pesquero de Punta del 
Diablo y aportando valor agregado a 
los productos del mar locales.

Grupo POPA (Por la Pesca 
Artesanal de Piriápolis)

Grupo de investigación-acción 
participativa que brindó un 
espacio para el intercambio de 
conocimientos, buscando soluciones 
a problemas locales entre pescadores, 
investigadores y otros actores 
relacionados con la pesca artesanal en 
Piriápolis.

Hermanos Kurta Empresa familiar que se enfoca 
en especies de peces costeros 
maximizando la calidad del producto, 
las técnicas de procesamiento y 
almacenamiento. La iniciativa, con 
sede en Playa Verde, abastece de 
pescado local y fresco a restaurantes 
de Montevideo.

Jardín Primitivo Empresa familiar que transforma 
desechos de mariscos provenientes de 
pesquerías artesanales en Punta del 
Diablo en abono orgánico.

Pacto Oceánico del Este Proyecto que fortalece los 
vínculos entre pescadores, chefs y 
consumidores, difunde información 
sobre la pesca local y educa a la 
primera infancia para promover 
cambios en los patrones de consumo 
de pescado.

Abono de Mar Empresa que transforma residuos 
marinos de la pesca artesanal de La 
Paloma en abono orgánico.

Almejas Palmares Empresa familiar en Palmares de 
La Coronilla que cosecha, procesa, 
distribuye y vende almeja amarilla a 
restaurantes de múltiples localidades.

Revista Latinoamericana de Food Design ReLaFD • Año 2023. No 4 • 193



Aquí se Pesca, Aquí se Cocina Fiesta gastronómica que revalorizó la 
cultura pesquera artesanal y promovió 
el consumo local de productos del 
mar

Cocina de La Barra Emprendimiento gastronómico 
asociativo liderado por pescadoras 
que agrega valor a los productos del 
mar locales en la Laguna de Rocha y 
mantiene su identidad cultural.

2. Visiones para el futuro de la pesca 
artesanal

La segunda acción y producto clave 
fue la concreción de un taller de 
generación de visiones deseadas 
para el futuro de la pesca artesanal. 
El taller tuvo como objetivo crear 
un espacio para el intercambio de 
experiencias, conocimiento y la 
cocreación de visiones de futuro, 
que a su vez, permitieran identificar 
acciones individuales y colectivas 
para promover una transformación 
de la pesca artesanal. El taller se 
diseñó a partir de un novedoso 
método de visionado que utiliza 
la técnica de collage (“Collaging 
Futures”, ver Ortega-Pallanez et 
al., 2022), el cual  se basa en una 
consideración no lineal y más plural 
de la temporalidad y la posibilidad 
de resonar y valorar diversas 
cosmologías y visiones del mundo. 
En particular, busca aprovechar 
los pasados   e historias plurales que 
crean mundos diferentes (Blaser & 

de la Cadena 2018; Escobar, 2020), 
pero también trascender y “filtrar” 
visiones tecnocéntricas a menudo 
sobredeterminadas por valores e ideas 
de progreso occidentales (Moguel, 
2015). Concretamente, el ejercicio 
constó de cuatro etapas concatenadas: 
(1) cosechar elementos útiles del 
pasado; (2) filtrar elementos no 
deseados del presente; (3) ensamblar 
futuros; y (4) identificar acciones para 
transitar hacia los futuros deseados. 
Nos centramos intencionalmente en 
futuros positivos y deseados, ya que 
las visiones inspiradoras pueden actuar 
como columna vertebral de caminos 
transformadores (van der Helm 2009). 
Aunque la imaginación de futuros 
alternativos representa un desafío 
cognitivo y creativo importante, 
el ejercicio partió del collage para 
poder permitir que los participantes, 
especialmente aquellos sin experiencia 
en prácticas creativas o experiencia 
con visiones, imaginen y armen 
colectivamente, es decir, codiseñen 
visiones futuras.

Figura 2. Proceso de realización de los collages y resultados finales.

Durante el proceso de trabajo, los 
16 participantes se dividieron en dos 
grupos de trabajo para maximizar 
las interacciones, garantizar la 
participación y pluralizar los 
resultados. Cada grupo involucró 
una diversidad de sistemas de 
conocimiento, territorios y orígenes. 
El proceso de trabajo en grupo 
culminó en dos collages y visiones 
futuras (ver Figura 2), que fueron 
acompañadas por una breve 
descripción narrativa y oral. Éstos 
fueron compartidos con el resto de los 
participantes en formato de plenario, 
mientras que un artista visual y los 
facilitadores del taller tomaron notas 
para capturar las convergencias y 
sinergias existentes entre las dos 
visiones. Posteriormente se integraron 
y utilizaron para crear una visión 
común (ver Figura 3).

La última sección del taller se diseñó 
con el fin de realizar un ejercicio 
participativo de retrospectiva 
(Dreborg 1996) para identificar 
una serie de acciones concretas y 
plausibles en múltiples escalas o 
dimensiones (por ej., cambios a 
nivel de ciudad o país, y cambios 
en torno a regulaciones, prácticas, 
tradiciones y valores socioculturales, 
infraestructura o modos de 
producción y comercialización, etc.). 
Los participantes realizaron una lluvia 
de ideas para luego debatir cómo 
seleccionar o combinar acciones 
(ver resultado en Figura 4). Allí se 
plasmaron y acordaron una serie 
de acciones que se vieron como 
potenciales para emprender dentro 
del alcance del proyecto Pescando 
Transformaciones. Esto sirvió para 
trascender el taller asumiendo 
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compromisos y responsabilidades, y 
tener una hoja de ruta colectiva con 
objetivos concretos para retomar y 
repensar actividades siguientes. A 
destacar, fueron actividades como 
el lanzamiento del documental del 
proyecto, promoción del catálogo en 
la prensa local, el vínculo con actores 
institucionales clave, o potenciar el 
trabajo con niños y en escuelas.

Un aspecto importante a destacar 
refiere al impacto que tuvo la 
participación y el resultado gráfico de 
la visión colectiva en los participantes. 
Por un lado, los participantes 
del taller expresaron que estaban 
muy motivados y positivamente 

sorprendidos e inspirados por el 
método de visualización utilizado 
basado en las artes, permitiendo  
discutir temas importantes pero 
de una forma amena y disfrutable. 
Al mismo tiempo, valoraron la 
oportunidad de conocer otras 
iniciativas, establecer nuevos 
vínculos con otros actores del sistema 
alimentario sentando las bases de 
un espacio transformador para las 
comunidades locales de pesca en 
pequeña escala. La visión, plasmada 
en imagen, logró captar y resonar con 
todos los participantes, y aún con 
quienes no pudieron asistir (según 
reuniones y encuestas de evaluación 
post-taller). Finalmente, el taller 

Figura 3. La meta-visión o visión de síntesis para la pesca artesanal en el Uruguay. El resultado 
surge de la síntesis de las ideas clave y convergencia entre los collares producidos en grupo. Los 
mensajes clave se destacan en texto a imagen. Ilustración por Denisse Torena (@asihacedenis).

sirvió para comenzar a delinear los 
elementos clave (a modo de guión) 
que constituirían el documental de 
Pescando Transformaciones, en plena 
producción durante ese periodo (ver 
sección siguiente). La pregunta “¿qué 
se quiere y qué no se quiere mostrar?” 
sirvió de punto de partida para 
seleccionar y filtrar el tipo y tono de 
mensajes a compartir. 

Un aspecto importante a destacar 
refiere al impacto que tuvo la 
participación y el resultado gráfico de 
la visión colectiva en los participantes. 
Por un lado, los participantes 
del taller expresaron que estaban 
muy motivados y positivamente 
sorprendidos e inspirados por el 
método de visualización utilizado 
basado en las artes, permitiendo 

Figura 4. Fragmento de la síntesis del ejercicio de retrospectiva y pautas para una hoja de ruta 
conjunta dentro del proyecto. Se muestra una vista parcial de la lista de acciones y los ejes clave 
de acción a partir de la visión.
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discutir temas importantes pero 
de una forma amena y disfrutable. 
Al mismo tiempo, valoraron la 
oportunidad de conocer otras 
iniciativas, establecer nuevos 
vínculos con otros actores del sistema 
alimentario sentando las bases de 
un espacio transformador para las 
comunidades locales de pesca en 
pequeña escala. La visión, plasmada 
en imagen, logró captar y resonar con 
todos los participantes, y aún con 
quienes no pudieron asistir (según 
reuniones y encuestas de evaluación 
post-taller). Finalmente, el taller 
sirvió para comenzar a delinear los 
elementos clave (a modo de guión) 
que constituirían el documental de 
Pescando Transformaciones, en plena 
producción durante ese periodo (ver 
sección siguiente). La pregunta “¿qué 
se quiere y qué no se quiere mostrar?” 
sirvió de punto de partida para 
seleccionar y filtrar el tipo y tono de 
mensajes a compartir. 

3. Documental como estrategia de 
visibilización

Durante y tras la realización del taller 
de visionado, se comenzó a trabajar 
en la planificación y producción 
de un documental del proyecto. 
Tras haber asegurado fondos para 
su realización, el proyecto contó 
con la oportunidad de expandir el 
equipo de trabajo e incorporar dos 
profesionales del lenguaje audiovisual. 
Así, el objetivo del audiovisual se 
centró en documentar un proceso 
transdisciplinar y emergente de 

transformación en la pesca artesanal de 
Uruguay, destacando los entretelones 
de la formación de una coalición de 
iniciativas que representan semillas 
de cambio que, a partir de su 
maduración, tienen el potencial de dar 
lugar a futuros deseados.

El proceso de trabajo contó con dos 
etapas principales, en primer lugar, la 
planificación a nivel de la producción 
de materiales audiovisuales centrales 
que se acordaron en cubrir tanto el 
trabajo del taller de visionado, como 
una serie de entrevistas a las iniciativas 
en sus contextos y la documentación 
de imágenes descriptivas de dichas 
regiones. El proceso fue diseñado 
colectivamente, primero entre el 
equipo de investigadores y técnicos 
(para generar un plan o escaleta para 
su producción), y luego expandido al 
colectivo del proyecto. En la segunda 
etapa, una vez que el material de base 
y un guión preliminar estuvieron 
listos, el proceso de finalización 
del producto y su diseminación 
contó con la participación de 
integrantes de las iniciativas. Se 
trabajó de forma iterativa para 
lograr la versión del documental 
completo, y una versión reducida a 
modo de anticipo o “trailer”. Estos 
productos se compartieron con los 
participantes del proyecto en general, 
y se fueron afinando detalles en base 
a comentarios de las iniciativas y del 
equipo de investigadores en diferentes 
rondas de revisión. Esto aseguró un 
balance entre los objetivos propuestos, 
el significado de cada elemento 

audiovisual, así como lograr contar la 
historia transformacional generada por 
el proyecto al mismo tiempo que dar a 
conocer a sus protagonistas. 

La limitante temporal del producto 
(audiovisual de menos de 24 minutos) 
fue un desafío, pero también empujó 
al equipo a definir una narrativa 
central y poder generar un producto 
inspirador y que invitara a conocer 
más sobre la pesca artesanal y su 
sistema asociado, el proyecto en sí, el 
proceso de cocreación de visiones y sus 
participantes. El producto se concluyó 

a partir de la colaboración de todo 
el equipo del proyecto y junto a los 
técnicos audiovisuales que aseguraron 
llegar a un producto de calidad para 
ser reproducido en ámbitos y festivales 
internacionales (Figura 5). También 
contó con la realización de piezas 
gráficas diseñadas especialmente para 
uso en la difusión y presentación 
del audiovisual (ver Figura 7 con el 
póster oficial). La versión final del 
documental se encuentra accesible 
en YouTube en el siguiente link: 
https://youtu.be/ZtEX1GbEG-
Q?si=exbPRkgCvdq3dJAc. 

Figura 5. Imágenes que evidencian el proceso de producción del documental, junto al equipo 
técnico en pleno proceso de trabajo (Cines3 Producciones).

Un aspecto fundamental del 
documental fue la cocreación de 
la estrategia de diseminación, 
especialmente para el evento de 
lanzamiento o “premiere”. Para ello, se 
desarrolló una reunión virtual a modo 
de taller, como forma de codiseñar 
dicho evento. La Figura 6 presenta 
una vista del tablero de trabajo 
virtual (realizado en la herramienta 
MIRO) que se diseñó y utilizó para 

guiar el proceso de ideación y toma 
de decisiones colectiva. Este tablero 
ayudó a todos los participantes a 
reflexionar y acordar ideas sobre 
preguntas como: ¿Qué tipo de 
formato debe tener el evento?, 
¿Qué locaciones serían adecuadas 
o preferibles?, o ¿Quiénes son los 
invitados clave?. De esta forma, no 
solo se recogieron ideas de las personas 
presentes sino que se potenció al 
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máximo la capacidad individual de 
sentirse parte del proyecto (identidad) 
y de comprometerse para diferentes 
tipos de apoyo (agencia). El proceso 
de planificación y concreción 
del evento de lanzamiento siguió 
en diferentes iteraciones hasta 
consolidarse en un evento en el que 
participaron activamente la mayoría 
de los integrantes del proyecto 
(desde presentaciones al público, 
hasta proveer ingredientes para 
degustaciones). 

Un aspecto a destacar fue la propuesta 
de una dinámica participativa 

en el evento de lanzamiento 
(Registro audiovisual disponible 
en el siguiente link: https://youtu.be/

mBYYj6QpVeg?si=NuKUhfYxiHZH9J64. 
A través de diferentes disparadores, 
se propuso a los y las asistentes al 
estreno, que incluía a las diferentes 
partes interesadas clave para la pesca 
artesanal de Uruguay (ej., gobierno, 
academia, sector productivo y 
gastronómico, sindicatos, prensa, 
público general), a comentar sobre las 
impresiones que tuvo el documental 
en ellos. Estas percepciones fueron 
capturadas en una nube de palabras 
(Figura 8) que evidencia, por un 

Figura 6. Tablero digital de ideación y planificación colectiva para el evento de estreno del 
documental. Las diferentes secciones muestran diferentes aspectos de la logística y toma de 
decisiones para diseñar y concretar el evento. Las notas de colores recogieron los comentarios 
vertidos durante la reunión. El tablero fué diseñado por el equipo en MIRO, para poder facilitar 
el diálogo y toma de decisiones colectivas.

Figura 7. Póster oficial del audiovisual. Diseñado para utilizar en diferentes formatos y ámbitos 
(físico o digitales).

lado, que los objetivos buscados 
por el proyecto fueron cumplidos 
en tanto este producto generó ideas 
de esperanza, compromiso, amor, 
optimismo, cooperación o trabajo 
colectivo y con un foco central en el 
futuro. En este sentido, no sólo se 
lograron transmitir los mensajes clave 
sino que podemos decir que resultó 
inspirador, abriendo un espíritu de 
esperanza para el futuro de la pesca 
artesanal en el Uruguay. Además, 
con el objetivo de proveer una 
experiencia inmersiva en el mundo de 
la pesca artesanal, el evento incluyó 
la entrega de un catálogo impreso 
a cada asistente y culminó con una 
degustación de productos de mar y río 
(almejas, cazón y tararira) provistos 
por los propios participantes del 
proyecto. A modo de trascender lo 
puntual y efímero del evento, la visión 

(Figura 3) también fue compartida 
en formato tarjeta postal a modo de 
mensaje metafórico entre remitentes y 
destinatarios.

El diseño del evento, a su vez, mostró 
que desde una lógica de cooperación 
y cocreación, es posible no sólo 
ofrecer productos de diseminación 
que resuenan con los espectadores 
o consumidores, incluso a un nivel 
afectivo, sino que es posible acercase 
a comprender el tipo de impactos 
preliminares que se pueden generar, 
aspecto clave para luego evaluar con 
más profundidad, en todo proceso 
transformador. 

Gracias a una estrategia de 
comunicación y difusión diseñada con 
cuidado y a partir de la colaboración 
de profesionales de la comunicación, 
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Figura 8. Nube de palabras generada a partir de las contribuciones de los asistentes al estreno, 
respondiendo a la premisa de reflexionar sobre qué les inspiró el documental.

el documental y su estreno 
despertaron el interés de los medios 
de prensa, entrevistando a referentes 
del proyecto en televisión, radio y 
prensa escrita. Asimismo, a menos de 
un año de su estreno, el documental 
fue seleccionado a nivel nacional en el 
festival de cine “Piriápolis de Película” 
y anunciado finalista del festival de 
cine del World Food Forum (https://
www.world-food-forum.org/culture/
film-festival/en) en la categoría “Foco 
en Sistemas Agroalimentarios”, a nivel 
internacional.

Reflexiones finales

En el presente trabajo, recapitulamos 
sobre el proceso y los productos 
generados en el contexto del 
proyecto Pescando Transformaciones, 
como elementos que han sido 

fundamentalmente codiseñados 
e influenciados por diferentes 
métodos y habilidades, incluidas las 
provenientes del diseño y el arte. 
En particular, mostramos cómo el 
proyecto ha logrado construir un 
espacio transformador (sensu Pereira 
et al., 2018b), partiendo desde el 
mapeo y sistematización de iniciativas 
emergentes que se plasman en un 
catálogo online e impreso, para 
luego dar lugar a la construcción de 
visiones inspiradoras que representan 
brújulas para articular y fomentar 
acciones presentes que den forma a 
los futuros deseados (Loorbach, 2022; 
Kossoff & Irwin, 2021; Hyysalo 
et al., 2019). Estas visiones, junto 
a los fundamentos y protagonistas 
claves del proyecto, se consolidan 
y visibilizan aún más a través de la 
concreción y difusión del audiovisual 

(documental) del proyecto. Como 
un todo, el proceso de cocreación 
de los diferentes productos y 
acciones conjuntas llevadas adelante 
por el proyecto ha permitido la 
identificación de objetivos comunes, 
la identificación e imaginación de 
alternativas y la propuesta de acciones 
o prioridades para atender desde 
el trabajo colaborativo, en última 
instancia, ayudando a mejorar la 
agencia y el aprendizaje colectivo 
(Kossoff & Irwin, 2021; Gaziulusoy 
& Ryan, 2017; Moore & Milkoreit, 
2020). 

En particular, el uso de herramientas 
y métodos basados   en el arte y que 
fueron parte del diseño del proceso, 
jugó un rol central en asegurar 
la transdisciplina, por ejemplo, 
fomentando la creatividad y ayudando 
a mejorar la comprensión en procesos 
de movilización de múltiples sistemas 
de conocimiento (Chambers et 
al., 2021). En el caso del taller de 
visionado en particular, el trabajo en 
collage permitió a los participantes 
ejercitar sus propias creatividades 
(Sanders & Stappers, 2008) y 
ofreció un lenguaje alternativo de 
expresión, dando centralidad a sus 
conocimientos y recuerdos basados   
en la experiencia. Desde el “hacer 
con las manos” (Langley et al., 2018) 
hasta la materialización de piezas 
artísticas y de diseminación no-
académicas, se logró empoderar a las 
partes interesadas y crear identidad 
y apropiación del proyecto (Wiek & 
Iwaniec, 2014). Al mismo tiempo, y 

durante el proceso de concreción de 
productos, la ampliación del equipo 
de colaboradores del proyecto para 
incluir profesionales del mundo del 
audiovisual o de la comunicación, 
permitión construir una identidad 
estética y visual que se mantiene 
transversalmente a través de los 
productos (partiendo desde el diseño 
del logotipo, hasta los productos de 
comunicación y difusión). Ello ha 
asegurado un nivel de calidad, claridad 
y atractivo que ha impactado en las 
repercusiones que el proyecto ha 
logrado tener en diferentes medios 
locales a internacionales.

Aunque aún existen múltiples 
desafíos y barreras para efectivamente 
transformar radicalmente el 
sistema alimentario asociado a 
la pesca artesanal en Uruguay, el 
ejemplo reportado puede servir 
de inspiración para iniciativas 
transdisciplinarias similares. Por un 
lado, demuestran cómo pescadores, 
artistas, diseñadores, gastrónomos e 
investigadores pueden colaborar para 
fomentar transformaciones locales 
y significativas, especialmente desde 
procesos de co-diseño y co-producción 
de conocimiento. Al mismo tiempo, 
los productos generados señalan la 
capacidad de propiciar discursos 
plurales y coaliciones narrativas 
(Riedy, 2020; Leeuwis et al., 2021) 
que gradualmente, revierten la mirada 
pesimista prevaleciente y proponen 
avanzar hacia una pesca artesanal 
sustentable y próspera (van der 
Helm, 2009). En conjunto, nuestros 
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resultados sugieren que el proceso 
está resultando exitoso al establecer 
un espacio transdisciplinario para la 
reflexión y el aprendizaje colectivos, y 
replantear problemas y soluciones de 
manera creativa.

Actualmente, el proyecto se encuentra 
avanzando sobre las líneas de acción 
prioritarias identificadas en el proceso, 
particularmente aquellas, definidas 
luego de la concreción de la visión 
y en el desarrollo de la identidad 
digital del proyecto (ej., @pescando_
tranformaciones en Instagram). Por 
ejemplo, tras el reconocimiento 
del rol de la gastronomía y los 
cocineros como agentes de cambio 
importantes (Pereira et al., 2019b), 
y la identificación de varias brechas 
de conocimiento sobre la pesca, 
sus productos y su utilización para 
contribuir a dietas sostenibles 
y saludables, se está avanzando 
sobre una línea de investigación 
centrada en la gastronomía, a partir 
de la colaboración con escuelas 
gastronómicas del país y a partir 
de la cocreación de un compendio 
de recetas para el cambio. De esta 
manera, el proyecto asegura continuar 
la coproducción de conocimiento, 
herramientas, capacidades y vínculos 
afectivos, que representan ingredientes 
fundamentales para navegar las 
complejas e inciertas aguas de la 
transformación.
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las actividades y productos aquí 
reportados.
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