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En 2021, la isla canaria de La 
Palma sufrió una erupción volcánica que se 
prolongó durante 85 días, lo que obligó a des-
plazarse a más de siete mil personas, dos  
mil de las cuales no pudieron regresar a su 
hogar. En este contexto de sanación colectiva, 
complejo y conflictivo, planteamos una  
contribución desde el diseño a partir de la 
creación cultural y artística como ensamblaje 
sociomaterial. A través de una investigación 
situada, desarrollada principalmente con 
mujeres de la periferia rural, este artículo 
ahonda en el diseño de encuentros, espacios 
de escucha y redes de afectos y cuidados que 
favorezcan la recopilación de saberes ances-
trales e incidan en el arraigo colectivo. Se 
analiza la continuidad de la dimensión  
doméstica en el espacio público, tomando  
la (sobre)mesa como objeto y contexto en 
procesos dinámicos de (re)territorialización. 
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INTRODUCCIÓN: EL DISEÑO PARTICIPATIVO  
EN CONTEXTOS DE PÉRDIDA CON COLECTIVOS 
DE MUJERES
En un contexto complejo de pérdida y (re)territorialización 

como el experimentado tras las dramáticas consecuencias del surgimiento de un 
nuevo volcán en la isla de La Palma, resulta vital crear entornos de reconfiguración 
de relaciones y arraigos. Hablamos de procesos íntimos que recogen momentos de 
fragilidad no exentos de dolor, pues el alcance de una visión postidentitaria implica 
una pérdida de las referencias establecidas (Braidotti, 2020, p. 12).

Conscientes de que las relaciones son fundamentales para 
el bienestar y la supervivencia humana, las personas conformamos comunidades 
donde desarrollar un sentido de identidad, donde aprender, crecer y socializar 
los retos de la vida (Gilligan, 1982). Estas necesidades se hacen especialmente 
tangibles para las mujeres, históricamente relegadas a la esfera privada del hogar, 
asumiendo tareas de cuidados. Se parte de la idea de que resulta imposible dar 
respuesta a este hecho traumático, y por tanto nos focalizamos en transformar su 
negatividad en afectos positivos a partir de su reelaboración dentro de una ética de 
relación: de la pérdida al sentido de unión y del aislamiento al cuidado (Braidotti, 
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2020, pp. 19-21). Espacios relacionales, como describe Gilligan, con “voz femenina”, 
que compaginan lo personal y lo impersonal, la razón y la emoción, lo individual 
y lo colectivo, insertos en un contexto espacial y temporal (Gilligan, 2013, p. 13).

El diseño parte de «entender profundamente a las personas, 
de comprender la particularidad de sus acciones y el impacto de estas en los 
sistemas complejos» (Barón Aristizábal & Echavarría Quinchia, 2020, p. 110). En 
procesos de desarraigo, la reparación ―como práctica vinculada al diseño― nece-
sita contemplación y cuidado (Pérez-Bustos & Botero, 2023, p. 13). Para las personas 
que practican el diseño participativo en entornos íntimos y vulnerables, la creación 
de espacios activos donde explorar capacidades relacionales resulta fundamental 
(Rodríguez Alfonzo et al., 2024, p. 6). De acuerdo con Sossa Londoño y Vergara Arias, 
las participantes de estos espacios tienen la oportunidad de atenuar su tristeza al 
establecer vínculos con otras mujeres, socializar en su vida cotidiana y vislumbrar 
posibilidades (2019, p. 195).

Este estudio ahonda en la generación de condiciones del 
entorno doméstico en el espacio público como estrategia para el fortalecimiento 
del sentido de pertenencia, especialmente en contextos de pérdida y (re)territo-
rialización. Analizamos una experiencia empírica de diseño participativo desarro-
llada junto a un grupo de mujeres periféricas rurales en el contexto de la crisis del 
volcán Tajogaite (La Palma, Islas Canarias), fundamentada en la legitimación de 
las experiencias y los conocimientos de colectivos vulnerables, desde un enfoque 
de conocimiento situado (Haraway, 1988). Se trata de un proceso de sanación y 
autoconformación comunitaria a través del diseño que atiende particularmente 
al proceso —encuentros de diálogo, recopilación de la memoria y cuidado mutuo— 
a partir de una serie de dispositivos surgidos como ensamblajes sociomateriales. 
En este sentido, y atendiendo a Latour (2008), lo social es entendido aquí como 
una red dinámica de conexiones entre humanos y no humanos en la que objetos, 
discursos, ideas y el propio volcán, entre otros, devienen actantes, con capacidad 
de agencia y mediación en la creación de conexiones interpersonales. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO:  
EL SURGIMIENTO Y LAS CONSECUENCIAS  
DEL TAJOGAITE
La presente investigación se enmarca en las Islas Canarias, 

un archipiélago de ocho islas consideradas como la única Región Ultraperiférica 
de España por la Unión Europea. Uno de los factores a los que se atribuye su inac-
cesibilidad es su carácter insular, pudiendo hablarse incluso de una “doble insula-
ridad” en el caso de las seis islas no capitalinas o menores, como es el caso de La 
Palma. Esta ha experimentado varias erupciones volcánicas, contabilizando ocho 
desde el siglo XV, la última de ellas en 2021 (Pérez López & Galindo Jiménez, 2021). 
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Cada volcán ha tenido un comportamiento diferente, por lo que su relación con los 
habitantes de la isla también ha sido distinta (López et al., 2021, p. 23). 

La última erupción es la del actualmente denominado volcán 
Tajogaite o Cabeza de Vaca, situado en el municipio de El Paso, en la ladera occi-
dental de Cumbre Vieja y con una altitud de 200 metros (Gobierno de Canarias, 
2023). Su erupción, que duró 85 días —del 19 de septiembre al 13 de diciembre de 
2021—, obligó a más de siete mil personas a desplazarse, dos mil de las cuales no 
pudieron regresar a su hogar (Pérez López & Galindo Jiménez, 2021). Se extendió 
por más de mil doscientas hectáreas y afectó a cerca de tres mil construcciones 
y estructuras (Figura 1).1

Los municipios directamente afectados fueron Los Llanos de 
Aridane, El Paso y Tazacorte. Sin embargo, zonas como Jedey, Las Manchas o Caños 
de Fuego se vieron perjudicadas por la ceniza volcánica (Pérez López & Galindo 
Jiménez, 2021, p. 9), así como Puerto Naos-La Bombilla por las emisiones difusas 
de gases (Martín Luis, 2023, p. 27). En este artículo abordamos específicamente un 
proceso de investigación-acción desarrollado con mujeres del municipio afectado 
de Jedey y algunas de las mujeres que fueron reubicadas en Los Llanos de Aridane.

Figura 1: Mapa de la 
zona afectada por  
la erupción del volcán 
Tajogaite (2021). F uente: 
Elaboración propia a 
partir de archivos  
de OFIC.

Tajogaite no existía antes de la erupción, pues la montaña 
dejó de ser montaña para convertirse en volcán (Nave, 2022). Su surgimiento como 
“sujeto” (Ingold, 2011) y sus dramáticas consecuencias con capacidad de desplazar 
a la ciudadanía nos recuerdan el poder de agencia del propio territorio insular. En 
otras palabras, nos remite a la capacidad del territorio en sí mismo, a través del 
nacimiento del volcán, de sepultar el contexto donde sucede la cotidianidad de 
una comunidad (Despret, 2022).

1	 Los datos del satélite 
Copernicus (Programa de 
Observación de la Tierra de 
la Unión Europea) 
reportaron 2.988 
construcciones sepultadas 
y otras 138 dañadas. El 
catastro rebajó las cifras a 
1.676 edificaciones, 
suponiendo más de 1.300 
construcciones no 
reconocidas que debían ser 
revisadas (León, 2021).
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Si bien se han impulsado medidas orientadas a la reconstruc-
ción material y la recuperación socioeconómica, son muchas las familias que actual-
mente, en 2024, se encuentran en situación de vulnerabilidad, teniendo que hacer 
frente a la pérdida de la memoria y el arraigo a su vida cotidiana anterior. Tras un 
primer año centrado en la urgencia, se detecta la necesidad de acompañar la recu-
peración colectiva. Así, entre finales de 2021 y 2024, se desarrollan diversos procesos 
participativos con enfoque comunitario con diferentes recursos y escalas.2

Asimismo, numerosas expresiones artísticas y culturales 
toman forma para narrar las diferentes vivencias de las personas afectadas por el 
volcán, actuando como refugio y práctica introspectiva individual, y también como 
herramienta de transformación, toma de conciencia y sanación colectiva. Desde 
libros testimoniales a modo de diarios que permiten conocer de forma directa 
cómo estas personas atravesaron la situación (González, 2022; iLove The World, 
2022) o libros de fotografías del proceso a modo de registro visual (López et al., 
2021; Nave, 2022), hasta poemas (López, 1973; La Palma Ahora, 2022) y poemarios 
(González, 2024), estas expresiones actúan como puentes directos a la emoción. 

También han surgido creaciones audiovisuales que conjugan 
todo lo anterior, entre las que destacan las premiadas Un volcán habitado (Panta-
león & Fuentes, 2023), que recopila las vicisitudes de un grupo de amigos a través 
de audios de WhatsApp en torno a la erupción; y la intimista Hojarasca (Machín, 
2023), que narra la historia de tres hermanas reunidas en un pueblo de La Palma 
para repartir una herencia familiar, cuando erupciona el Tajogaite. Este tipo de 
expresiones, en sintonía con el diseño participativo, tratan de dar voz directa a las 
personas afectadas mientras promueven la articulación de espacios de escucha, 
diálogo y conexión para la búsqueda de soluciones conjuntas a través del arte y 
el diseño.

MESTURA LA PALMA: MEMORIA Y ARRAIGO 
DESPUÉS DEL VOLCÁN
En dicho contexto, la iniciativa proyectual que analizaremos 

no surge del impulso de las propias instituciones públicas de la isla y del archipié-
lago, sino de una pequeña cooperativa de trabajo asociado en alianza con otros 
agentes territoriales a través de la convocatoria de financiación de una entidad 
privada sin ánimo de lucro. Mestura La Palma se caracteriza, entre otros aspectos, por 
el énfasis en modos de hacer conceptuales y metodológicos en los que la dimen-
sión creativa, artística y de diseño atraviesa el proceso de trabajo con las comuni-
dades afectadas. En este sentido, compartimos desafíos comunes desde diversos 
saberes —tanto de los llamados “expertos” como de los “difusos”, en términos de 
Manzini (2015)—, propiciando una suerte de polinización cruzada transdisciplinar 
desde la que solo a posteriori estamos en condiciones de aplicar una mirada siste-

2	 Un ejemplo repre
sentativo es el Proyecto de 
Intervención Comunitaria 
para la Resiliencia Social 
Revivir el Valle (Zapata 
Hernández & del Rosario 
Martín, 2023), impulsado 
por el Área de Participación 
Ciudadana del Cabildo de 
La Palma, con la 
participación de diversos 
ayuntamientos y la 
Universidad de La Laguna.
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matizadora e investigadora para ser codificada culturalmente en un documento 
como el presente artículo. 

M estura La Palma, coordinado por la cooperativa de diseño, 
arquitectura y urbanismo Oficina de Innovación Cívica S. Coop (en adelante OFIC) 
es uno de los seis proyectos seleccionados por la Fundación Daniel y Nina Carasso 
en su convocatoria “Alianzas para una Democracia Cultural 2022”.3 El equipo del 
proyecto, conformado por un grupo multidisciplinar, cuenta con una mediadora 
comunitaria residente en la isla que ha trabajado con las personas afectadas 
durante la emergencia. También cuenta con un arquitecto y una diseñadora con 
experiencia comunitaria operando desde Tenerife y viajando numerosas veces 
a La Palma. Esta última, con sangre palmera y estrechos vínculos en la isla, es la 
investigadora principal del presente artículo. 

Este proyecto no opera sobre un municipio establecido, sino 
que es un proceso dinámico de (re)territorialización (Despret, 2022) que, más que 
deshacerse de una “prenda usada”, supone mudar la piel colectivamente (Braidotti, 
2020, p. 14) a través de la puesta en valor de la pérdida y la construcción de nuevos 
imaginarios mediante el diseño participativo y la cultura comunitaria. 

Cultura comunitaria y diseño participativo para  
la resignificación de procesos de duelo
Según consta en la literatura académica, el diseño participa-

tivo surge durante los setenta en los países nórdicos ante la toma de conciencia 
comunitaria (Ehn, 1988; Sanders & Stappers, 2008), proponiendo un cambio de 
paradigma: de diseñar “para” los usuarios a diseñar “con” los usuarios (Sanders, 
2002). Así, el diseño es reconocido como una actividad inherentemente humana 
(Papanek, 1984) y los usuarios no son considerados sujetos pasivos, sino expertos 
en su realidad (Manzini, 2015; Sanders, 2013). 

Por otro lado, la cultura comunitaria alude a toda práctica 
cultural con vocación de transformación social desde lógicas colaborativas y foca-
lizada en el proceso por encima del resultado (CulturaComunitaria, 2023). Consi-
deramos que el binomio compuesto por la cultura comunitaria y las prácticas 
artísticas posibilita las condiciones adecuadas para el desarrollo del proyecto, 
generando empoderamiento y arraigo en la comunidad. Todo ello, con el cono-
cimiento de las lógicas urbanas y territoriales en procesos de construcción de 
ciudadanía, junto a la incorporación de dinámicas y herramientas de creación 
colectiva y colaborativa.

El presente artículo, apoyándose en las lógicas de la cultura 
comunitaria, emplea el diseño participativo como metodología por su capacidad 
transformadora para resignificar procesos de duelo a través de la acción. Ahonda 
en las redes generadas durante el proceso, así como en la generación de espa-

3	 Durante su ejecución, 
contó con el apoyo de 
algunos de los ayuntamien
tos de los municipios 
afectados (Los Llanos de 
Aridane y El Paso). 
Asimismo, la Asociación 
Cultural Karmala Cultura 
también formó parte en la 
ideación y primeros meses 
del desarrollo de Mestura 
La Palma.
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cios de escucha y cuidados colectivos a través de la imitación de las dinámicas 
propias del hogar. En este marco, consideramos fundamental la puesta en valor de 
la memoria oral a través de las prácticas colectivas de las mujeres, pues «sirven 
de base para narrar otras formas de convivencia, de pensar el conflicto y de cons-
truir memoria desde la acción, la recordación y el no olvido para la justicia» (Sossa 
Londoño & Vergara Arias, 2019, p. 195). En este sentido, se considera pertinente 
utilizar el término “patrimonio comunitario”, entendiendo que las prácticas comu-
nitarias diluyen las categorías enunciadas por la UNESCO y aglutinando así, bajo 
este paraguas, aquellos bienes comunes que son importantes y sostenidos por 
la comunidad.

El proceso desarrollado en este marco se estructura en 
encuentros y acciones horizontales y participativas que facilitan el cuidado y el 
apoyo mutuo. Estos se articulan a partir del diseño de dispositivos que inciden en 
el sentido de pertenencia de la comunidad y en la reconstrucción de su arraigo.

CARTOGRAFÍA DEL PROCESO.  
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
FEMENINOS DE CUIDADOS 
Con los referentes teóricos y metodológicos anteriormente 

expuestos, iniciamos un proceso abierto a diferentes edades y géneros. Sin 
embargo, en el afán de realizar una contribución real y garantizar espacios seguros, 
definimos la comunidad de intervención a partir de grupos ya conformados previa-
mente por Cruz Roja La Palma. La selección de estas participantes se fundamentó 
en la necesidad de trabajar con colectivos que contaran con vínculos de confianza 
previos que, más allá del proceso de Mestura La Palma, tuvieran otros espacios de 
encuentro y reflexión. De esta forma, tiene lugar una mayor apertura al proceso, 
fundamental para garantizar los objetivos del estudio, y se asegura la supervivencia 
del grupo y el trabajo realizado. 

Las primeras mediaciones se realizaron con varios de los 
grupos existentes, entre los que destacan algunos compuestos por adolescentes. 
Sin embargo, la aproximación funcionó mejor en los colectivos de la tercera edad, 
que están compuestos en más de un 90 por ciento por mujeres, siendo los hombres 
participantes acompañantes de algunas de ellas. Tal vez esto se deba a la impor-
tancia que tienen los espacios de encuentro para estos grupos que frecuentemente 
experimentan soledad no deseada (D.P., 2021). 

Así, la mediación se centró en dos grupos de mujeres peri-
féricas rurales, estructurándose en diferentes sesiones —con una periodicidad 
casi semanal en Los Llanos de Aridane y aproximadamente quincenal en Jedey— 
donde fue posible indagar colectivamente en la identidad territorial, el patrimonio 
comunitario y la vida doméstica. Se trató de un proceso especialmente sensible, 
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cuyos tiempos se fueron modulando conforme al estado anímico de las personas, 
con especial hincapié en la generación de vínculos interpersonales que incidieran 
en el bienestar del grupo.

El presente estudio adopta un enfoque cualitativo, aunando 
las voces de las participantes y el impacto generado durante el proceso. Se basa 
en el análisis de testimonios recogidos durante los encuentros y la mediación, 
enmarcándose en una perspectiva narrativa y fenomenológica, poniendo el foco 
en las experiencias y sensaciones enunciadas por las participantes. Este enfoque 
se conjuga con la observación participante de la mediación local y los agentes 
involucrados, una inmersión que permite a las investigadoras observar las inte-
racciones de forma contextualizada. 

En este sentido, se establece una relación horizontal inves-
tigadoras-interlocutoras a través de una práctica colaborativa y dialógica, enten-
diendo sus saberes y perspectivas como vitales para el proyecto. Este enfoque 
permite amplificar y afirmar las autoexpresiones de las participantes, siendo el 
propio contexto de (sobre)mesa propicio para ello al situarse todas las personas 
en torno a un elemento común y en un mismo plano horizontal. Esto ocasiona, al 
mismo tiempo, que las investigadoras no adopten una posición neutral, externa y 
jerarquizada, sino una objetividad encarnada (Haraway, 1988).

A estas dos aproximaciones metodológicas se suma la valo-
ración realizada a través de la herramienta de evaluación Civímetro, que propone 
un sistema adaptable al contexto a través de una evaluación estructurada en siete 
pasos, desde la propia definición de objetivos e indicadores hasta su medición 
y la extracción de conclusiones (Civímetro, 2020). Esta triangulación metodoló-
gica garantiza una comprensión más profunda y situada de las prácticas sociales 
estudiadas. 

Con el objetivo de poner en valor la memoria y el sentido de 
pertenencia de las personas afectadas por la crisis del volcán Tajogaite —a la par 
que se consolida un espacio de cuidado y apoyo mutuo— llevamos a cabo una serie 
de encuentros, acciones y dispositivos de construcción colectiva en diferentes 
fases. A través de una primera fase de diagnóstico participativo se ofrece al grupo 
un espacio de escucha activa, cuyo contenido derivado posibilita la articulación 
de una serie de acciones de recuperación y reconstrucción de la memoria y el 
territorio. La segunda fase consiste en la materialización de dispositivos copro-
ducidos a partir de los hallazgos y necesidades (expresadas o no) del diagnóstico. 
Asimismo, la evaluación desarrollada a partir de Civímetro actúa como la tercera 
fase, aun siendo transversal a todo el proceso (Tabla 1). 
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Tabla 1: Fases de Mestura La Palma.
Fases Acciones específicas Fechas

1. Diagnóstico 
participativo

1.1. Definición de grupos de trabajo fijos 
(la comunidad)

noviembre 2022—marzo 2023

1.2. 1er Taller: ¿Dónde están mis 
vecinos?

noviembre 2022

1.3. Mapeo colectivo de patrimonios 
comunitarios

diciembre 2022

1.4. 1er Encuentro Comunitario: 
Conversaciones de Sobremesa

abril 2023

1.5. Encuentro de verano. Merienda 
comunitaria

julio 2023

1.6. Mediación continuada en terreno marzo—diciembre 2023

2. Desarrollo de 
los dispositivos 
de memoria y 
arraigo

2.1. Mapa de territorio y patrimonios 
comunitarios afectados por el 
volcán

noviembre—diciembre 2022

2.2. Cofre Mestura abril - diciembre 2023

2.3. Cortometraje (Sobre)mesa junio 2023

2.4. Documental (Sobre)mesa junio - diciembre 2023

2.5. Mesa Mestura diciembre 2023

3. Evaluación 
y futuros 
posibles

3.1. Civímetro octubre 2022—enero 2024

3.2. Encuentro final de proyecto diciembre 2023

Fuente: Elaboración propia.

¿CÓMO MUDAR LA PIEL DESDE LO COLECTIVO? 
UN PROCESO DE INDAGACIÓN IDENTITARIA  
Y APROPIACIÓN ESPACIAL

Previo a la cura, el diagnóstico
En un primer acercamiento a la comunidad, optamos por 

indagar en todos aquellos patrimonios comunitarios relevantes para la comunidad 
que fueron sepultados por el volcán. Esta investigación preliminar se desarrolló a 
partir de un mapeo colectivo —mediante un mapa diseñado con la herramienta 
QGIS— que posibilita localizar de forma precisa todos los bienes.

De esta primera investigación colectiva, correspondiente a la 
fase de diagnóstico, se recopilaron aproximadamente 80 patrimonios comunita-
rios, los cuales fueron agrupados en nueve categorías para su estudio (Tabla 2). No 
obstante, si bien este proceso posibilitó un mayor conocimiento de la situación 
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y un primer punto de partida, esta vía no siguió desarrollándose ya que el acerca-
miento a la comunidad afectada reveló la fragilidad de la situación y la necesidad 
de centrarse en la reconstrucción del presente y el futuro. Sin embargo, el proceso 
evidenció valiosos testimonios de añoranza y cariño por aquellos territorios que ya 
no están: «Recuerdo el olor a campo, la familia, la unión. La sensación de libertad 
rodeada de cincuenta años de recuerdos y trabajos hechos con amor. Recuerdo 
los atardeceres desde la azotea y las reuniones familiares. Recuerdo una vida» 
(Testimonio 1, extraído del dispositivo Cofre Mestura).

Tabla 2: Tipologías y muestra de los patrimonios comunitarios recopilados.
Tipología patrimonial Muestra/Elemento

1. Doméstica Fotografías vernáculas/costumbristas

2. Gastronómica Bar Las Tejas; Bodega de Los Camacho 

3. Memoria oral Historias y anécdotas de lugares relevantes (algunos perdidos); 
Hábitos cotidianos (domésticos y públicos); Espacios y momentos 
de socialización preerupción

4. Asociativa Sociedad Velia La Laguna; Terrero Las Manchas; Asociación de 
Vecinos de Todoque  

5. Educativa Colegio Los Campitos

6. Religiosa Cementerio de Las Manchas; Iglesia de Todoque 

7. Festiva Fiesta San Pío X; Bajada de la Virgen del Pino

8. Agrícola Zona vitivinícola de Las Manchas; Canalización de aguas Tenisca 

9. Paisajística Playa de Los Guirres; Tacande y vistas de Tacande; El Paraíso

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos de taller de mapeo colectivo.

Figura 2: Composición 
con fotografías del 
taller de mapeo 
colectivo y “sello de 
patrimonio comunita-
rio”. Fotografías: OFIC.
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Las prácticas domésticas como formas afirmativas  
de pertenencia
Si bien se identificaron ciertos aspectos comunes entre el 

colectivo de Los Llanos y el de Jedey ―cuestión que llevó a juntar a ambos en varias 
ocasiones y a entenderlos como uno solo en el presente artículo— sus motivaciones, 
interrelaciones y dinámicas hacían que cada grupo tuviera ciertas peculiaridades. 
En este contexto, la mediación permitió ir aterrizando aquellas cuestiones que 
movían particularmente a cada grupo, derivando en un nexo común: lo doméstico. 

Ahondando en los espacios de construcción colectiva feme-
nina, es relevante destacar cómo, tradicionalmente, la esfera doméstica se asocia 
a las mujeres y alude a lo íntimo, inmutable y atemporal; por otro lado, la esfera 
pública se asocia a los hombres y se construye y transforma, entendiéndose en 
ocasiones como un canal de tránsito y obviándose su naturaleza y potencial para 
la estancia y el encuentro (Collin, 1994; Gilligan, 1982). Esta dicotomía público/
privado ha excluido históricamente a las mujeres del espacio público, al no poder 
desarrollar tareas de cuidados en un contexto diseñado para la productividad. 
Actualmente, los territorios siguen replicando esta división, situando determi-
nadas experiencias y acciones en un espacio —el público, el de responsabilidad 
común y comunitaria— y excluyéndolas de otro —el doméstico, el privado y fami-
liar— (Col·lectiu Punt 6, 2019, p. 75).

Así, cada grupo se centró en un aspecto del patrimonio 
doméstico arraigado a su identidad. Por un lado, las mujeres de Jedey trabajaron 
en un recetario de preparaciones que las identificaban (Mestura La Palma, 2023, 
pp. 38-47). Por otro lado, el grupo de Los Llanos trabajó a partir de la creación de un 
mantel comunitario, retomando el hábito de la costura, perdido para muchas tras 
la erupción. Así, se enseñaban unas a otras, generando momentos de bienestar, 
socialización y aprendizaje compartido (Figura 3). 

Figura 3: Composición 
con fotografías de las 
sesiones de creación 
del mantel comunitario 
(izquierda) y el 
recetario (derecha). 
Fotografías: OFIC.
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Consideramos que la mediación fue de vital importancia, ya 
que contribuyó al sentido de pertenencia del grupo y a la mejora del bienestar y 
el estado anímico de sus miembros. De las personas encuestadas a través de 
Civímetro, el 100 por ciento valora como “muy satisfactoria” su relación a nivel 
general con el proyecto, sintiendo además que su opinión se ha tenido en cuenta 
a lo largo del mismo. El 90 por ciento de ellas se han sentido cómodas (en mayor o 
menor medida) de expresar sus sentimientos frente al resto del grupo. Se aprecia 
una mejora general en la situación emocional de las personas encuestadas con 
respecto al 2022, segundo año tras la erupción e inicio del proyecto. Las personas 
consideran que esto ha sido en gran medida gracias al proyecto (con una media 
de 4,77 en la escala Likert, siendo 5 el valor más alto). Así, los testimonios de dife-
rentes personas corroboran el impacto: «Este rato me da vida. Pues claro, siempre 
encerrada en cuatro paredes. Aquí me encuentro bien, sí» (Testimonio 2, extraído 
de Cortometraje (Sobre)mesa). «Mientras estoy aquí no me acuerdo de nada. ¡Ay, 
mija! Porque los días que no vengo, me noto mal… porque esto me da vida a mí, si no 
fuera por eso… es como una tercera juventud que una tiene» (Testimonio 2, extraído 
de Cortometraje (Sobre)mesa).

Cabe destacar que, si bien el mantel comunitario fue realizado 
solo por el grupo de Los Llanos, es una de las acciones más positivamente valo-
radas a través de Civímetro: más allá de los diferentes encuentros, la comunidad 
lo identifica como la acción que más ha mejorado su estado anímico y emocional. 
No en vano, 

El acto de bordar, arraigado a la experiencia vivencial, facilita la cone

xión con el cuerpo individual y contribuye a formar un cuerpo colectivo 

que mantiene viva la memoria individual y colectiva. Estos espacios 

creados mediante el bordado colectivo ofrecen una sensación de arro

pamiento a través de la escucha, el diálogo, la reflexión y la conexión 

entre mujeres en busca de reparar sus vidas (Albarrán González & 

Colectiva Malacate, 2024, p. 13).

Este proceso de investigación, diálogo y creación colectiva 
inicial pone en relieve la importancia de lo doméstico y lo cotidiano. Es un contexto 
desde el cual trabajar la identidad y el arraigo desde una perspectiva íntima y cons-
tructiva. El espacio doméstico constituye, siguiendo a Chávez-Giraldo, «una realidad 
diferenciable de otros espacios producidos por otras prácticas culturales y arqui-
tectónicas» (2010, p. 9). Su estudio ayuda a comprender las estructuras sociales 
de un grupo determinado (Chávez Giraldo, 2010). 

Así, la mediación se orienta a la reflexión colectiva del patri-
monio doméstico, revelando cómo “la mesa”, un objeto aparentemente simple, es 
el epicentro de lo doméstico, el lugar donde se forjan lazos. La ubicación donde 
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se emplaza la mesa, los objetos que se disponen en la misma y las personas que 
se sientan alrededor, generan espacios y contextos diferentes. De este modo, 
resulta fundamental distinguir entre la mesa como objeto y la sobremesa como 
contexto: aquel que facilita la convivencia, el cuidado mutuo y la canalización de 
conversaciones. El binomio entre ambos resulta un medio para la construcción 
de relaciones significativas y de apoyo colectivo para la comunidad del Valle de 
Aridane. Dicha reflexión conduce a la utilización del término “(sobre)mesa”, una 
definición que trasciende la tradicional, tangibilizando tanto la importancia del 
propio objeto como la del contexto. 

Cabe destacar que la presente investigación determina el 
espacio público como un lugar de valor fundamental para el encuentro cotidiano. 
En este sentido, en el contexto de trabajo desde la esfera doméstica, se emplea 
la (sobre)mesa como estrategia para generar espacios domésticos en el espacio 
público. ¿Qué ocurre si trasladamos las prácticas y objetos comunes que componen 
el entorno doméstico al espacio público? “Sacar lo doméstico a la calle” resulta una 
estrategia de apropiación de los espacios públicos de encuentro (aún más siendo 
mujer), de reivindicación de espacios vecinales y de generación de entornos más 
amables que, a través de las cualidades íntimas del hogar, propicien entornos de 
confianza y sanación.

Bajo esta hipótesis se lleva a cabo otra acción experimental 
con el objetivo de testear su poder catalizador en diferentes contextos. Se esco-
gieron así espacios y protagonistas diferentes para la generación de (sobre)mesas 
diversas: 1) una (sobre)mesa festiva en la Plaza Gazmira (El Paso) con algunas vecinas 
de Los Llanos; 2) una merienda en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Jedey; 
3) una sesión de costura en la plaza del Mercado de Los Llanos; y 4) una (sobre)
mesa más íntima en la nueva casa de dos de las personas con las que trabajá-
bamos (Figura 4). 

La gran mayoría de estas (sobre)mesas, a excepción de la 
sesión de costura, se articularon a partir de la alimentación, utilizándola como 
pretexto para compartir y dialogar. Comer ―como práctica social― en el espacio 
público no solo tiene un gran impacto social e interpersonal, sino que también 
contribuye a la apropiación territorial, identificando al espacio público como lugar 
de encuentro y convivencia más allá de la esfera doméstica. Las prácticas alimen-
tarias son un proceso de cotidianidad con una fuerte dimensión cultural, por lo 
que están condicionadas por el contexto en el que se producen (Gaínza, 2003, 
pp. 82-83). En este sentido, los alimentos seleccionados y su preparación no solo 
configuran parte del patrimonio doméstico de una comunidad, sino que también 
son parte fundamental de su identidad y arraigo. Así, estas mesas se llenaron de 
platos preparados a partir de recetas familiares y de gastronomía típica palmera 
como el escacho o la mistela.4

4	 El escacho es una  
masa elaborada a partir de 
gofio (harina de millo 
tostada y molida), papas, 
queso ahumado de la tierra, 
mojo verde (salsa canaria 
de cilantro) y cebolla 
picada. La mistela, por su 
parte, es una bebida 
alcohólica a partir de agua, 
aguardiente, azúcar, 
cáscara de limón y naranja, 
canela y matalauva.
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Las diferentes (sobre)mesas, así como las valiosas conver-
saciones que en ellas se tuvieron, fueron grabadas para conformar el documental 
(Sobre)mesa. Este documento audiovisual aúna diferentes escenas espontáneas 
que abrazan la pérdida mientras visualizan la importancia de los espacios de 
encuentro, el significado de la autoorganización y la reconstrucción de la coti-
dianidad y el hogar a partir de las redes de apoyo. Este dispositivo establece así 
un escenario donde las conversaciones no son pensadas ni mediadas, sino que 
tratan de evitar la jerarquización y las interpretaciones de las voces subalternas 
(Spivak, 2011). Así, el documental vislumbra cómo un “gesto menor” (Manning, 2016), 
en este caso la sobremesa, puede convertirse en un dispositivo proyectual capaz 
de activar los cinco sentidos y posibilitar la reflexión en torno a la sociedad que 
deseamos ser y el territorio que queremos habitar. Las personas encuestadas a 
través de Civímetro valoran el documental como el dispositivo que más ha contri-
buido a fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad. Este es el resultado 
del poder de la (sobre)mesa no solo como contexto de socialización, sino también 
como herramienta de transformación. 

TRAS LA LAVA Y LA CENIZA, (SOBRE)MESAS. 
DE LA PÉRDIDA A LOS AFECTOS POSITIVOS
Esta investigación-acción colectiva supone una aproximación 

y una contribución orientada hacia la reconstrucción del territorio en un contexto 
de crisis volcánica, desde la cultura comunitaria y el diseño participativo. Así, se 
posibilitó que las personas afectadas se encontraran en entornos de confianza 
para reflexionar sobre la pérdida, el duelo, la memoria y la elaboración de nuevas 

Figura 4: Mosaico con 
imágenes de las  
(sobre)mesas del 
documental. Fotografías: 
Natalia Morales, Awara 
Producciones.
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narrativas en torno a la identidad, el arraigo y las posibilidades de sanación colec-
tiva y de nuevas cotidianidades en los nuevos espacios domésticos y públicos. 
Estos asuntos se han podido poner en diálogo con aportes diversos ―como el 
conocimiento situado y la objetividad encarnada de Haraway (1988) o el pensa-
miento afirmativo de Braidotti (2020)― a través de prácticas creativas, artísticas 
y proyectuales relacionales que han permitido, además: 

▹ desarrollar y testear una metodología ad hoc con los grupos 
de la mediación, junto con experimentar con diversos 
soportes y herramientas para su dinamización (fichas, 
dispositivos como el cofre, acciones como el mantel, etc.);

▹ generar un primer diagnóstico de patrimonios comunitarios 
relevantes para la comunidad y de necesaria conservación;

▹ aunar de forma audiovisual testimonios e historias de vida y 
resiliencia que narran y visibilizan el proceso de pérdida, 
superación y (re)territorialización atravesado por las 
personas afectadas por el volcán Tajogaite;

▹ verificar el poder de la mesa como elemento clave para la 
mediación, así como el potencial de trasladar al espacio 
público elementos atribuidos al entorno doméstico.
Durante el desarrollo de la investigación emergieron desa-

fíos relacionados con el estado anímico del grupo, conduciéndonos a adaptarnos 
siempre a sus circunstancias vitales y a la fase del duelo atravesado. Asimismo, 
hablamos de dinámicas cambiantes donde existe una continua reformulación y 
coideación del proceso a la par que se desarrolla, derivando en un alargamiento 
del mismo para adecuarse a los ritmos de la comunidad. Se evidencia así la impor-
tancia de una aproximación metodológica flexible y reflexiva que evolucione junto 
al proceso.  

Las diferentes (sobre)mesas transcurridas durante el pro-
yecto han permitido mejorar el estado anímico y emocional de la comunidad a 
través de la construcción de redes de confianza y la oportunidad de retomar hábitos 
de disfrute perdidos como la costura o la cocina. La evaluación revela que lo que 
más contribuyó al bienestar de la comunidad fueron los diferentes encuentros, 
especialmente aquellos que aunaban a ambos grupos, además de las sesiones 
de creación del mantel. Sin embargo, la comunidad valora también la contribución 
del documental como medio para fortalecer el sentimiento comunitario del grupo. 

Por último, cabe resaltar el papel activo de las mujeres en la 
participación, no solo en el entorno doméstico, sino también en el espacio público, 
poniendo en valor y realzando la importancia de la integración de la mujer como 
agente y beneficiaria del cambio, revalorizando su papel en la sociedad como 
gestora y diseñadora de su propio entorno (Melero Aguilar, 2011, p. 21).
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A lo largo del proceso, el diseño participativo ha actuado como 
práctica instituyente a partir de la creación de espacios relacionales y coopera-
tivos con capacidad de empoderar a colectivos vulnerables. Durante su desarrollo, 
el rol activo del diseño favoreció el encuentro y la construcción de vivencias posi-
tivas junto a las participantes. Sin embargo, se considera que su capacidad insti-
tuyente es limitada, en la medida en que el proyecto financiado también lo es. Las 
dinámicas iniciadas persisten desde otros impulsos y miradas gracias al marco 
establecido por Cruz Roja La Palma. Consideramos un acierto habernos insertado 
en un contexto mayor, pues esto garantiza la supervivencia de los espacios y rela-
ciones configuradas. Actualmente el proyecto se encuentra a la espera de nuevas 
fórmulas de financiación. Sin embargo, la labor llevada a cabo por la profesional 
mediadora persiste a partir de su posterior contratación por Cruz Roja.

Desde Mestura La Palma planteamos una transformación del 
territorio a través de la acción vecinal y la cultura comunitaria, considerando que, a 
través de la (sobre)mesa —rompiendo las barreras de la esfera doméstica e insta-
lándose en la esfera pública— es posible configurar una red de espacios comunita-
rios (íntimos y cercanos) que la ciudadanía pueda apropiar y cuidar. Hablamos de 
un proceso que emerja desde las propias personas afectadas (bottom-up), donde 
se establezca una agencia compartida para evitar las desigualdades estructu-
rales y trascender lo simbólico, alzando la voz de los colectivos más vulnerables. 

Tal como nos recuerda Elsa López (1973) en su poema “Yo 
vuelvo a La Palma” —basándose en la idea de permanecer, resistir—, también una 
de las participantes reivindica la importancia de canalizar el dolor para crear futuros 
sostenibles desde la colectividad: «Hay que trabajar y hay que procurar otra vez 
los mismos encuentros, y ahí tienes que sacrificarte tú, porque esto no te lo hace 
nadie» (Testimonio 4, extraído de Documental (Sobre)mesa). 

Con sus palabras y la canción de la artista palmera Valeria 
Castro de fondo, concluimos enfatizando el poder de lo colectivo para generar 
afectos positivos que acompañen en situaciones de pérdida.

Pasó lo que tenía que pasar 
Y no pienso hacer nada más 
Más que quedarme aquí
Cuidando la raíz
VALERIA CAstRO, La raíz  _d

Fuentes de financiamiento
Investigación cofinanciada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Infor
mación de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y por el Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+) Programa Operativo Integrado de Canarias 20212027, Eje 3 Tema Prioritario 74 (85%).
El proyecto Mestura La Palma fue financiado y acompañado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, 

Al
ic

iA
 M

o
rA

le
s-

Pe
re

yr
A

c
Ar

lo
s 

Ji
M

én
ez

-M
Ar

tí
n

ez
 La

 c
uL

tu
ra

 c
o

m
un

it
ar

ia
 y

 e
L 

d
is

eñ
o

 e
n

 p
ro

ce
so

s 
d

e 
(r

e)
te

rr
it

o
ri

aL
iz

ac
ió

n
: 

d
is

po
si

ti
vo

s 
y 

n
ar

ra
ti

va
s 

d
e 

m
em

o
ri

a,
 a

rr
ai

g
o

 y
 r

es
iL

ie
n

ci
a

Diseña 26
ene 2025    
aRticle.6

17



a través de su convocatoria “Alianzas para una Democracia Cultural 2022”. Con esta convocatoria la 
Fundación busca encontrar proyectos que puedan suponer una palanca de cambio en el ámbito del arte 
ciudadano.
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