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INTRODUCCIÓN 

La investigación desarrollada desde el ámbito académico e investiga-
dor desempeña un papel fundamental en la promoción de la libertad, la 
democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera. La investi-
gación producida en las universidades desempeña un papel fundamen-
tal en el fomento de la libertad y la democracia en nuestra sociedad. La 
universidad, como centro de excelencia académica y conocimiento, 
tiene la responsabilidad de generar investigación rigurosa y relevante 
que contribuya al desarrollo y avance de la sociedad en su conjunto. 

La investigación universitaria fomenta la libertad al desafiar las ideas 
preconcebidas y cuestionar el statu quo. La libertad de pensamiento y 
expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. 
La universidad y otras instituciones de investigación y académicas, 
proporcionan un espacio propicio para el intercambio de ideas, el deba-
te intelectual y el cuestionamiento crítico de las normas y estructuras 
existentes. A través de la investigación, se exploran nuevos enfoques, 
se plantean preguntas incómodas y se desafían las suposiciones esta-
blecidas. Esto contribuye a la ampliación de perspectivas y al desarro-
llo de soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentamos. 

Libros como el presente fortalecen la democracia al proporcionar co-
nocimiento basado en evidencia y trabajo empírico, por una parte, y 
análisis riguroso e interpretación textual por otra. En una sociedad de-
mocrática, es fundamental que las decisiones políticas, sociales y eco-
nómicas se tomen con base en datos y análisis sólidos. La investiga-
ción académica rigurosa y objetiva ofrece información confiable y 
precisa que ayuda a informar y enriquecer el proceso de toma de deci-
siones. Los resultados de la investigación pueden influir en políticas 
públicas, programas de gobierno y en la formulación de leyes que 
promuevan la igualdad, la justicia y la participación ciudadana. 

Asimismo, la investigación universitaria fomenta la participación ciu-
dadana y el empoderamiento. Al abordar temas de relevancia social, la 
investigación universitaria puede brindar una voz a los grupos margi-
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nados y promover la inclusión. Estudios en áreas como la igualdad de 
género, los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad 
medioambiental pueden generar conocimiento crítico que impulse 
cambios positivos en la sociedad. Al dar voz a las comunidades y gru-
pos afectados, la investigación universitaria puede empoderar a las 
personas para que se conviertan en agentes de cambio, aboguen por sus 
derechos y participen activamente en la toma de decisiones. 

A través de trabajos de investigación como los aquí recogidos también 
se promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad. 
Al investigar temas como la corrupción, la gobernanza y la transparen-
cia, se pueden identificar prácticas y estructuras que obstaculizan el 
funcionamiento eficiente y justo de las instituciones democráticas. Los 
resultados de estas investigaciones pueden impulsar reformas y meca-
nismos de control que fortalezcan la rendición de cuentas de los líderes 
y las instituciones, contribuyendo así a una mayor transparencia y con-
fianza en la democracia. 

En resumen, la investigación producida en las universidades desempeña 
un papel esencial en el fomento de la libertad y la democracia. A través 
del cuestionamiento crítico, la generación de conocimiento basado en 
evidencia y la promoción de la participación ciudadana, la investigación 
universitaria impulsa cambios positivos en la sociedad. Es importante 
apoyar y valorar la investigación académica como un componente fun-
damental para el desarrollo de sociedades sanas democráticamente, 
sólidas en el aspecto de convivencia y tolerantes para reforzar los mim-
bres básicos sobre los que debe sostenerse nuestro sistema. 

 

MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ 
Universidad de Córdoba 

MARTA ROJANO SIMÓN 
Universidad de Córdoba 

 

  



SECCION I 

ARTE, ESTÉTICA Y CULTURA VISUAL 



 

‒ 14 ‒ 

CAPÍTULO 1 

PRÀCTIQUES CURATORIALS EN EL CREUAMENT  
D’ART, NATURA I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA  

POSTNATURE. FUTURE IS PRESENT  
(ARS ELECTRONICA 2019) 

DANIEL LÓPEZ DEL RINCÓN 
Universitat de Barcelona 

 

1. INTRODUCCIÓ 

La importància de la pràctica curatorial en la introducció de discursos i 
pràctiques al sistema de l'art ha estat determinant des de les darreres 
dècades del segle XX. És per això que proposem analitzar la interven-
ció de la pràctica curatorial en un àmbit d'especial actualitat, l'emer-
gència climàtica, per avaluar la capacitat d'articular dispositius espaci-
als que activin diàlegs entre pràctiques artístiques que estan treballant 
en la qüestió. 

Aquest treball exposa els resultats d'una experiència curatorial duta a 
terme al festival Ars Electronica 2019 (Linz, Àustria), que és l'esdeve-
niment internacional de referència a l'àmbit de l'art i les noves tecnolo-
gies. La temàtica abordada va ser el canvi climàtic i la manera com les 
pràctiques del bioart poden contribuir no només al diagnòstic del pro-
blema sinó també a la possibilitat de la seva intervenció. La proposta 
curatorial va comprendre dues parts principals: primer, una mostra 
titulada Postnature. The Future is Present (Fig. 1), que va acollir obres 
de l'artista eslovena Maja Smrekar, l'artista argentí Joaquín Fargas, 
l'artista nord-americà Brandon Bellengée i el col·lectiu artístic Quime-
ra Rosa; segon, una taula rodona titulada Art Science for Ecology, mo-
derada per Tatiana Kourochkina i amb la intervenció de l'autor d'a-
questa comunicació, juntament amb Maja Smrekar i Joaquín Fargas. 
(Fig. 2) 
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FIGURA 1. Vista general de la mostra Postnature. Future is Present (curador: Daniel 
López del Rincón). Ars Electronica Galleries 2019, Linz, Àustria. 

 
Font: Fundació Quo Artis (Claudia Machuca) 

La rellevància d’aquest treball se sustenta en un anàlisi doble de 
l´experiència curatorial duta a terme, a tres nivells: discursiu, establint 
els marcs de referència que situen el projecte; i material, recollint les 
potències de les pràctiques artístiques escollides. En el primer pla, 
abordem la noció de Postnaturalesa, que expliquem en diàleg amb els 
discursos de l'Antropocè i que ens permet situar les esferes del que és 
natural i artificial com a entitats inseparables, com a base per tematit-
zar i problematitzar la responsabilitat del que és humà esdevenir natu-
ral. En el segon pla, analitzem la selecció de pràctiques artístiques de 
manera individual però també en relació amb el moviment artístic del 
bioart, per identificar potències i desplaçaments respecte a aquest.  
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FIGURA 2. Taula Rodona “Art&Science for Ecology”. 6 de setembre de 2019. Moderada 
per Tatiana Kourochkina. Participants: Maja Smrekar, Joaquín Fargas i Daniel López del 
Rincón. 

 
Font: Fundació Quo Artis (Claudia Machuca) 

La rellevància del bioart com a manifestació artística propícia per 
l’anàlisi de pràctiques que es relacionen amb l’anàlisi i intervenció en 
aspectes relacionats amb l’emergència climàtica, no és directament 
evident. De fet, el bioart no implica, en si mateix, una orientació rei-
vindicativa o una finalitat crítica, sinó que designa pràctiques artísti-
ques que es relacionen, d’una manera o altra, amb la biologia i la tec-
nologia. És per això que plantegem una definició operativa del bioart, a 
tres nivells: una definició historicoartística, biopolítica i transbiològica.  

En el primer aspecte, entenem que s’ha de tenir en compte la singulari-
tat del bioart com a moviment artístic que compta amb la seva història, 
que es remuntaria a les primeres dècades del segle XX i que hauria 
travessat quatre fases principals: la dels precedents (amb Edward Stei-
chen i Salvador Dalí) que abastaria fins la dècada dels setanta del segle 
XX; la dels iniciadors (Joe Davis o Kevin Clarke) durant la dècada 
dels vuitanta; la de la generació que va projectar el bioart als espais del 
mainstream de l’art i les noves tecnologies (Eduardo Kac, George Ges-
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sert, Tissue Culture & Art, Marta de Menezes, Joaquín Fargas) a la 
dècada dels noranta i primers anys del segle XXI; i finalment, la de la 
generalització del bioart en el sistema de l’art i l’aparició de tendències 
obertament crítiques amb els desenvolupaments biotecnològics (Criti-
cal Art Ensemble, Heath Bunting, Brandon Ballengée, Heather Dewey-
Hagborg) (López del Rincón, 2015, p. 41-142).  

En el segon aspecte, considerem que el bioart es pot entendre com a 
una eina de desvetllament dels mecanisme de poder i control que 
s’exerceixen sobre la vida: 

Si Foucault entendió la biopolítica como formas disciplinarias de la 
biología de optimización, coerción y control, entonces el bioarte se or-
ganiza en torno a la vo-luntad de desviar, descarrilar y desvelar estos 
regímenes de dominación y sistemas para gestionar la vida (Kirksey y 
Helmreich, 2010, p. 557). 

En el tercer aspecte, el bioart contribueix a pensar noves maneres d'es-
tar al món, generar-lo i establir relacions, a través de moltes pràctiques 
artístiques contemporànies, que han trobat un model per pensar des 
d'un altre lloc i d'altres maneres, el col·lapse ecològic. Halberstam se 
serveix de la noció de “transbiologia” per designar aquest tipus de 
comprensió de la biologia (Halberstam, 2011, p. 42-43). 

Entenem el bioart, en definitiva, com a pràctica artística que tematitza i 
problematitza les relacions entre naturalesa i tecnociència constitueix 
un marc adequat per afegir a la equació la reflexió sobre la tecnologia i 
les seves complexitats ideològiques. Proposem analitzar l’emergència 
climàtica a través d'una selecció de pràctiques artístiques emmarcades 
en l’exposició que és motiu de l’anàlisi, entenent-les no com objectes 
estètics (o no només) sinó com a formes de protesta i de proposta, de 
diagnòstic i de projecte afirmatiu.  

2. OBJECTIUS 

Els objectius d’aquest treball parteixen d’unes condicions particulars, 
que són les de l’emergència climàtica o, dit d’una altra manera, la 
d’una relació crítica entre l’ésser humà i la natura. Aquest constitueix 
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el lloc d’enunciació del projecte presentat, és a dir, el que ha condicio-
nat els objectius, la selecció la metodologia i la resta d’aspectes. 

Des d’aquest plantejament, l’objectiu principal del treball és establir un 
marc teòric pertinent que permeti relacionar les condicions de 
l’emergència climàtica amb determinades pràctiques del bioart, per tal 
que aquestes permetin articular-se no només com a eines de diagnosi 
de la realitat sinó també com a proposta de maneres d’articular-la. 

Per desenvolupar aquest objectiu es planteja l’anàlisi de la mostra 
Postnature. The Future is Present, realitzada al festival Ars Electroni-
ca l’any 2019, juntament amb les pràctiques artístiques que va acollir.  

3. METODOLOGIA 

El marc de referència de la nostra metodologia té a veure amb una re-
flexió sobre la pròpia Història de l’Art i la seva capacitat de relacionar-
se amb la natura, i també amb el camp d’estudi d’aquesta exposició, 
que és el bioart o, en altres paraules, les relacions entre art, biologia i 
tecnologia. 

Pel que fa al primer aspecte, cal plantejar la pregunta per la mateixa 
definició de “natura” o, més ben dit, pel que el terme “natura” designa. 
La resposta assegura el bitllet d'anada a un univers conceptual per al 
qual no n'hi ha prou amb una sola disciplina per adonar-ne tots els sig-
nificats. La naturalesa és patrimoni de ciències i humanitats i, en ca-
dascun dels contextos discursius i disciplinaris en què se la invoca ad-
quireix connotacions i formes molt variades. La naturalesa revela face-
tes diferents si se la interroga des de la física, la geologia, l'astronomia, 
la biologia, la filosofia, la psicologia i, sens dubte, les arts. La naturale-
sa designa elements naturals, entitats de caràcter material com ara 
muntanyes o arbres, aigua o animals. Es tracta de la dimensió objectual 
de la natura, que és una de les evocacions més immediates de l'imagi-
nari natural. Però "naturalesa" també remet a lògiques naturals, dinà-
miques com el creixement, l'energia o la transformació. La naturalesa 
té la capacitat intrínseca de transformar-se i això és, de fet, una de les 
seves característiques principals. 
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Per què referir-nos a aquesta realitat en termes de “Postnaturalesa”? 
Quin paper exerceix l'ésser humà en la conformació d'una era postnatu-
ral? És una realitat recent o, per contra, una realitat antiga que rep un 
nom nou? Quines connotacions adquireix un terme com aquest en el 
moment actual? Quines urgències i alarmes detona? Quins imaginaris i 
pràctiques utòpiques obre? Com es relaciona la pràctica artística con-
temporània amb aquesta noció en crisi? 

Resulta fonamental, des del punt de vista disciplinar de la Història de 
l’Art, que és l’enfocament del present text, recórrer als mateixos plan-
tejaments del fundador de la disciplina, J. J. Winckelmann, qui soste-
nia que certes belleses ideals de la natura es produeixen a partir d'imat-
ges traçades per l’intel·lecte” (Winckelmann, 1987, p. 15) 

Probablement no hi ha un personatge que encarni millor la Història de 
l'Art que Johann J. Winckelmann. A ell se li atribueix el naixement de 
la disciplina al segle XVIII i l'intent d'establir un mètode historicoartís-
tic. Per això resulta interessant atendre el que pensava sobre la natura 
per reparar, com diu la cita que encapçala aquest text, que en la seva 
opinió, la natura és una cosa mental, tant com a bell i perfecte, com si 
la natura pogués escindir-se de si mateixa, de la seva materialitat, exis-
tint, abans, com a ideal. 

Sobre el convenciment que l'art (que comparteix alguna cosa més que 
la seva arrel amb la paraula artifici) podia arribar a millorar a la matei-
xa naturalesa, apropant-la més a si mateixa, al seu ideal, es van cons-
truir alguns dels fonaments més sòlids del art occidental, entès no no-
més com a imitació, sinó com a perfeccionament de la naturalesa. No 
en va, el mateix Winckelmann anhelava saber “fins a quin punt la natu-
ralesa més bella pot, tan audaç com sàviament, elevar-se per sobre de 
si mateixa” (Winckelmann, 1987, p. 29.). Un art capaç d'embellir la 
mateixa naturalesa, de maquillar-la i elevar-la, un art que acabaria 
convertint-se, com si es tractés del món al revés, en model de la natura. 
Això, si més no, proclamava Oscar Wilde quan lamentava que l'art del 
seu temps, el segle del realisme, estava perdent la seva noble capacitat 
de mentir (1898). 
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Les premisses de Winckelmann són d'una vigència feridora, i no és 
difícil identificar actualment, com la imatge (l'ideal, el cànon, el simu-
lacre, l'espectacle, la norma, el bell…) no és sinó el referent de la reali-
tat. Si, seguint Winckelmann, “la nostra naturalesa no produirà fàcil-
ment un cos tan perfecte com el d'Antinous Admirandus” 
(Winckelmann, 1987, p. 29). Sembla clar que, però, podem obligar-la a 
això. 

Les paraules de Winckelmann es poden rellegir a la llum d'una obra 
com Untitled (Your gaze hits the side of my face) de Barbara Kruger. 
Aquesta relectura diferida revela el caràcter ideològic implícit de l'ide-
al que, convertit en mirada, esculpeix literalment la material corporal. 
Per descomptat que la serenitat del rostre de la fotografia, juntament 
amb la seva suavitat marmòria, ens recorda aquesta “serena grandesa”, 
qualitat que Winckelmann reservava a les obres gregues, que es con-
traposa a l'agressivitat de la mirada que, literalment, “esculpeix ” els 
cossos, aconseguint que aquests elevin la seva naturalitat més vulgar a 
la categoria de Natura ideal. 

La relació (crítica) entre Art i Natura va ser el nucli de l’exposició pre-
sentada entenent que incorpora un component inherentment problemà-
tic, tal com acabem d'exemplificar parcialment amb els exemples de 
Winckelmann i Kruger. Quins sentits té reflexionar sobre la Natura 
actualment i quin paper pot tenir l'art en aquest context? 

Pel que fa al segon aspecte, el del camp d’estudi, cal plantejar uns acla-
riments envers els límits del bioart i els diversos àmbits que abasta el 
context de relacions entre art, biologia i tecnologia, tal com es pot 
apreciar al gràfic següent: (Fig. 3)  
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FIGURA 3. Esquema organitzatiu dels àmbits artístics implicats en el creuament  
d’art, biologia i tecnologia 

 
Font: López del Rincón, D. Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología  

(Akal, 2015, p. 14) 

En primer lloc, el Bioart pròpiament dit, una de les manifestacions 
concretes del qual més cèlebres és l'Art Genètic, tot i que existeixen 
també altres tècniques no genètiques que també s'utilitzen amb fins 
artístics, des del cultiu cel·lular i de microorganismes a l'electroforesi 
de gel, passant per l'enginyeria tissular, per citar exemples diferents. 

En segon lloc, l'art robòtic, consistent en la producció de màquines 
autònomes completament artificials i que es relaciona amb la biologia 
per mitjà de la “imitació”, ja sigui d'aparences o de modes de funcio-
nament. Una de les branques més interessants per al tema que ens ocu-
pa és l'Art Biònic, és a dir, aquell en què es relacionen biologia i tecno-
logia per mitjà de la creació de pròtesis electromecàniques, hibridades 
amb el cos. 
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En tercer lloc, l'Art de la Vida Artificial, que, entenent la vida en ter-
mes de codi, és capaç de reproduir-ne el funcionament per mitjans 
informàtics. La vida es concep no tant en termes materials (amb una 
base material orgànica), com en termes estructurals (com un programa-
ri), que no requereixen un fonament basat en el carboni. 

Creiem, però, que més enllà del bioart, l’art contemporani planteja 
relacions entre art i natura que van més enllà d’aquest àmbit biotecno-
lògic i que és important també considerar en termes teòrics per tal 
d’afavorir relacions entre les manifestacions del bioart (associades a 
l’art tecnològic) i les de manifestacions com el Land Art (associades a 
l’art contemporani canònic). Certament, a la historiografia de l'art con-
temporani s'ha establert una escissió salomònica, que distingeix entre 
“l'art tecnològic” (s'entén, el que utilitza noves tecnologies) i l'art con-
temporani (s'entén, l'art contemporani que no ho fa). La reivindicació 
de la "vitalitat" de la naturalesa, l'advertiment sobre el caràcter ideolò-
gic dels discursos naturals, l'èmfasi en el poder legitimador del discurs 
científic, serien exemples d'aspectes que travessen totes les obres de 
l'exposició generant diàlegs al marge de la adscripció tecnològica. 

4. RESULTATS 

El resultat de tot aquest projecte va ser la materialització d’un projecte 
curatorial desenvolupat en el marc del festival Ars Electronica 2019, 
finançat per la Fundació d’Art i Ciència Quo Artis. La mostra va com-
prendre la producció artística de tres artistes i un col·lectiu artístic. 

Cadascun dels projectes artístics exposats partien d´unes preguntes a les 
quals consideràvem que la pràctica artística podia donar resposta o, com 
a mínim, donar entitat per contribuir al debat sobre la natura com a enti-
tat crítica. A continuació desenvolupem aquests quatre àmbits exposi-
tius: 

4.1. ESTÈTIQUES RESTITUTIVES: BRANDON BALLENGÉE. 

La pregunta principal que volíem posar a dialogar amb el projecte de 
Brandon Ballengée, Species Reclamation via a Non-linear Genetic 
Timeline: An Attempted Hymenochirus Curtipes Model Induced by 
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Controlled Breeding (1998-2006) (Figs. 4 i 5) va ser la següent: Com 
ens relacionem amb una obra en la que l’artista assegura que ha recu-
perat, de manera artificial, a un granota que es considerava extingida?  

FIGURA 4. Brandon Ballengée, Species Reclamation via a Non-linear Genetic Timeline: 
An Attempted Hymenochirus Curtipes Model Induced by Controlled Breeding (1998-2006) 

 
Font: https://ars.electronica.art / Crèdit: Brandon Ballengée 

Sobre aquesta pregunta, vàrem plantejar-ne altres de caràcter comple-
mentari, com les que segueixen: Quins han estat els mitjans que ha 
utilitzat l’artista per desenvolupar aquest treball? Quina és la responsa-
bilitat humana quan pensem l’extinció i quin sentit té, aleshores, que el 
mateix humà en sigui el salvador? Podem ser botxins i salvadors de la 
mateixa criatura? Quin marc ètic genera aquesta proposta? Quins va-
lors sostenen les relacions entre humanes i no-humans i quin valor té 
l’antropocentrisme en tot això? Quin ha de ser el rol de l’artista en un 
món marcat per l’extinció i desaparició d’espècies? 

L’obra de Brandon Ballengée comprèn un procediment de cria i selec-
ció d’un tipus de granota particular que habitava determinades zones 
d’Àfrica i que es considera extingida com a resultat dels processos de 
colonització del continent. L’artista treballa amb diferents tipus de 
granotes emparentades amb la granota desapareguda per tal de generar, 
mitjançant un procés selectiu dels espècimens més propers a l’original, 
per tal d’obtenir-ne un “producte” final, que es troba a mg camí entre 
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l’espècimen natural i l’artefacte, un simulacre, ja que només 
s’assembla a l’espècie salvatge, ja que s’ha obtingut mitjançant proce-
diments artificials.  

FIGURA 5. Vista del projecte instal·lat a la mostra Postnature. Future is Present Ars Elec-
tronica Galleries 2019 

 
Font: Fundació Quo Artis (Claudia Machuca) 

4.2. ESTÈTIQUES DE LA CURA: JOAQUÍN FARGAS.  

La pregunta principal que volíem posar en diàleg amb els projectes de 
Joaquín Fargas, Proyecto Biosfera y Utopia (2006 /2011-2019) (Fig. 6) 
va ser la següent: Com ens relacionen amb la vida, i com activem la 
nostra responsabilitat en la cura i en la mort de la natura en el context 
d’un planeta ferit? 

Sobre aquesta base, vàrem plantejar-ne altres de caràcter complemen-
tari, com les que segueixen: Podríem entendre aquestes esferes, el que 
a dins succeeix i les cures que hem de realitzar com a un succedani de 
la nostra relació amb el planeta? Com em relaciono amb aquesta esfe-
ra, quines necessitats planteja i quines emocions em genera?  

  



 

‒ 25 ‒ 

FIGURA 6. Vista del projecte instal·lat a la mostra Postnature. Future is Present Ars Elec-
tronica Galleries 2019 

 
Font: Fundació Quo Artis (Claudia Machuca) 

FIGURA 7. Detall d’una de les biosferes del Proyecto Biosfera (2006). 

 
Font: Fundació Quo Artis (Claudia Machuca) 

El projecte Biosfera (Fig. 7) es materialitza en una instal·lació de di-
verses esferes transparents completament aïllades, que són una repre-
sentació del nostre planeta a una petita escala. En l’interior d’aquestes 
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esferes trobem aigua, plantes i microorganismes, un ecosistema que 
generen les condicions interiors perquè l’obra pugui desenvolupar-se. 
Només necessita les condicions lumíniques propícies perquè pugui 
viure i és per això que és una obra que es basada en la dependència, no 
només de l’entorn sinó també de les persones responsables de l’obra ja 
sigui l’artista, el comissari o els responsables de la sala. 

De manera complementària, aquesta obra es va acompanyar del projec-
te Utopía (2011-2019), tot un conjunt de photoframes realitzats al vol-
tant de la reflexió sobre el canvi climàtic, amb motiu d’uns dispositius 
robòtics que l’artista va realitzar pensant en l’escalfament global: Don 
Quijote contra el cambio climático va consistir en la instal·lació d’uns 
molins de vent pensats per ser instal·lats als casquets polars per refre-
dar-los; Glaciator és un prototip de robot, dissenyat perquè pugui, amb 
les seves petjades, contribuir a compactar el sòl de gel, per garantir la 
seva preservació; Rabdomante és un robot que pot captar energia del 
sol i també humitat de l’atmosfera per generar aigua reutilitzable. 

4.3. ESTÈTIQUES DE SUPERVIVÈNCIA 

La pregunta principal que volíem posar a dialogar amb el projecte de - 
(Figs. 8 i 9) era la següent: Com habitar en un planeta en col·lapse?  

Sobre aquesta base, vàrem plantejar-ne altres de caràcter complemen-
tari, com les que segueixen: Què ens ha portat a aquesta situació de 
Col·lapse? Com aprendrem a viure en aquest planeta ferit? Com ens 
interpel·la aquest kit que ha dissenyat l’artista per a sobreviure? Quina 
diferència existeix entre “viure” i “sobreviure”? Quins artefactes hau-
rem de dissenyar per adaptar-nos a un context hostil? Quin sentit té 
canalitzar els esforços en generar dispositius d’adaptació de futur en 
comptes de generar les condicions de prevenció per minimitzar els 
danys sobre el planeta en el present? 

  



 

‒ 27 ‒ 

FIGURA 8. Maja Smrekar Survival Kit for the Anthropocene – Trailer (2015) 

 
Font: Borut Peterlin Production: Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana, 2015 

(SI).  

FIGURA 9. Vista del projecte instal·lat a la mostra Postnature. Future is Present  Ars 
Electronica Galleries 2019 

 
Font: Fundació Quo Artis (Claudia Machuca) 
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Survival Kit for the Anthropocene és un projecte que compren el dis-
seny (amb la seva documentació) i realització d’un dispositiu de su-
pervivència portable que s’exposava a la sala expositiva juntament 
amb un vídeo explicatiu i demostratiu per explicar les seves funcions, 
que comprenen la recol·lecció d’aigua, la protecció solar o els estris de 
pesca i caça. L’estètica del dispositiu connecta amb el folklore eslovè i 
alhora que és una solució constitueix una crítica paròdica de la manera 
en la qual el capitalisme enfronta el problema ecològic, mitjançant la 
realització de “solucions” i productes per adaptar-se, en comptes de 
qüestionar les pròpies premisses que porten al problema. 

4.4. ESTÈTIQUES ESPECULATIVES 

La pregunta principal que volíem posar a dialogar amb el projecte de 
Quimera Rosa Trans*Plant: Connecting with Mycorrhiza Intranet 
[edible version] (2017-2019) (Figs. 10 i 11) va ser la següent: Com ens 
relacionem amb les ruïnes d’un planeta que col·lapsar el 2024, quan es 
van esgotar els seus recursos, i que s’anomena planeta Terra?  

FIGURA 11. Quimera Rosa, Trans*Plant: Connecting with Mycorrhiza Intranet, 2017. 

 
Font: Etopia. Centro de Arte y tecnologia (Saragossa). 
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FIGURA 11. Vista del projecte instal·lat a la mostra Postnature. Future is Present Ars 
Electronica Galleries 2019 

 
Font: Fundació Quo Artis (Claudia Machuca) 

Sobre aquesta base, vàrem plantejar-ne altres de caràcter complemen-
tari, com les que segueixen: Què pot aportar l’especulació a la reflexió 
sobre l’emergència climàtica? Com pot interpel·lar al present i mobi-
litzar a l’acció? Quina responsabilitat assignem a l’ésser humà i a les 
seves maneres d’habitar al món i com podem buscar alternatives? Po-
drien les relacions interespècie ser una alternativa a l’antropocentrisme 
que és part del problema? 

Tal i com ens diuen les mateixes artistes del col·lectiu Quimera Rosa, 
el que trobem a la sala expositiva són les restes arqueològiques del 
planeta Terra després del col·lapse, que es va produir el 2024:  

8 de març de 2024. S’han esgotat els recursos anuals de la Terra. Es 
necessitarien 4 planetes per a satisfer el consum humà. Des d’una xar-
xa virtual privada de la segona Internet, un grup de biohaquers, QR*3, 
decideix intentar connectar-se amb una xarxa composta per una simbi-
osi entre arrels i fongs, la micorriza, a través de la qual el món de les 
plantes terrestres es comunica. Alguns membres d’aquest grup van mo-
rir com a conseqüència d’una molècula desconeguda. No se sap res de 
la resta del grup. O molt poc ... 
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L’especulació de futurs ens permets relacionar-nos amb les conse-
qüències dels modes de vida actuals. D’aquesta manera l’especulació 
no es converteix en una fugida del present, sinó el contrari: la projecció 
realista del present que ens permet fer-nos conscients de les implicaci-
ons del model actual de relació amb el planeta. 

5. DISCUSIÓ 

Les fronteres que es varen intentar traspassar amb aquesta exposició no 
van ser exclusivament disciplinàries sinó també temporals. Els diàlegs 
entre art i naturalesa no són patrimoni exclusiu del moment contempo-
rani, malgrat que a la nostra època han adquirit un valor prominent, ja 
sigui per la urgència ecològica o per la necessitat d'elaborar críticament 
els radicals desenvolupaments de la biotecnologia actual. 

La relació entre art i naturalesa és una de les medul·les espinals de la 
Història de l'Art. Un repàs per qualsevol de les fites artístiques incor-
porades a qualsevol recopilació històrica, des de les representacions 
prehistòriques fins a les intervencions contemporànies al territori, pas-
sant per la representació del cos a l'Antiguitat o la pintura de gènere, 
serviria com a exemple. 

Quin valor té l'art del passat al present? Quines relacions discursives es 
generen entre l'art de diferents moments? Què pot aportar l'estudi de 
l'art a la història? Quines contribucions metodològiques fa la Història 
de l'Art a la comparació no jeràrquica d'obres de diferents períodes? 

Si tradicionalment la Ciència s'ha definit en termes metodològics (el 
mètode científic), no sembla que aquest aspecte s'hagi plantejat de 
manera explícita en l'àmbit artístic. Què singularitza des d'aquest punt 
de vista l'Art, davant de la Ciència? Peter Weibel (1998) situa els es-
forços per establir un mètode artístic al Renaixement i, posteriorment, 
a la fundació de la disciplina de l'Estètica al segle XVIII . El panorama 
artístic presentaria, a diferència de la suposada unicitat del mètode 
científic, una pluralitat de mètodes simultanis. És cert que a la Ciència, 
com a l'Art, s'han succeït diversos paradigmes al llarg de la seva histò-
ria. La pluralitat de mètodes és, doncs, un tret en comú entre ciències i 
arts. El matís rau en el valor atorgat al passat en arts i ciències: a la 
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ciència hi ha una certa tendència al reemplaçament d'un paradigma per 
un altre (Kuhn, 2006), mentre que a les arts hi ha una tendència a la 
coexistència d'aproximacions, així com a la consideració dels seus 
objectes d’estudi des d’un punt de vista històric. Certament el valor 
que per a un historiador de l'art té Fídies o Policlet no és el mateix que 
per a un biòleg té Galè. En el primer cas, les escultures de l'antiguitat 
constitueixen un paradigma artístic, digne de ser estudiat i amb la ma-
teixa rellevància que qualsevol manifestació contemporània: no hi ha, 
en aquest sentit, jerarquia de valor entre èpoques històriques. En el 
segon cas, el valor de Galè és pràcticament anecdòtic, ja que els seus 
postulats es consideren superats, per plantejaments més actuals que 
han substituït els anteriors: hi ha, en aquest cas, una jerarquia de valor 
entre èpoques històriques. 

6. CONCLUSIONS 

Després del diversos anys que han passat des de l’experiència curatori-
al a Ars Electronica, amb la mostra “Postnature. The Future is Present” 
podem recollir diverses conclusions. 

De manera general, és confirma la validesa de la noció de Posnatura, 
entesa com un espai material i discursiu en el qual pensar i actuar les 
relacions crítiques entre la natura i l’ésser humà. Aquesta noció per-
met, a més, activar potències de determinades pràctiques artístiques 
articulant relacions entre elles i ressituant el valor de la pràctica artísti-
ca com a eina d’intervenció activista. 

De la mateixa manera es posa en evidència la importància d’establir 
vincles i sinèrgies entre diferents àmbits, competències i llenguatges. 
En aquest cas, no només l’esmentat vincle entre art i activisme, sinó 
també l’aliança de tot això amb la Història de l’Art com a disciplina 
que pot activar discursos. En aquest sentit és especialment important la 
reflexió sobre el patrimoni de discursos i reflexions que trobem a la 
Història de l’Art envers les relacions entre art i natura, que no acostu-
men a posar-se de relleu en l’anàlisi de les pràctiques del bioart, tot i 
que des d’un punt de vista conceptual, són molt vàlides. 
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Per últim resulta important assenyalar la importància de la pràctica 
curatorial com a agent no només del sistema del art sinó també del 
debat social. La pràctica curatorial, com a llenguatge de l’espai i 
l’experiència permet activar diàlegs espacials entre manifestacions 
artístiques però, sobretot, diàlegs amb el públic basats en l’experiència 
i els afectes. 

7. AGRAÏMENTS 

Aquest treball s’ha desenvolupat en el marc del projecte TEIDE – 
Temporalidades de Emergencia. Imaginarios, Diagnósticos y Ecolo-
gías (PID2020-120564GA-I00 / AEI / 10.13039/501100011033) i 
TARCOP-temporalitats: Arts, Comunicació i Pensament 
(2021SGR00245). 

La mostra de la que és objecte el treball ha estat comissionada per la 
Fundació Quo Artis d’Art i Ciència. 
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CAPÍTULO 2 

MURALES URBANOS: CUANDO EL MUSEO  
SE TRASLADA A LA CALLE 

ANDREA FERNÁNDEZ ARCOS 
Escuela Sup. de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han multiplicado los grandes murales pintados 
en los paramentos exteriores de los inmuebles. Imágenes de todo tipo 
se plasman utilizando los edificios como si de un lienzo se tratase, 
transformando así las calles en una suerte de museos al aire libre, por 
donde las personas transitan haciendo su vida rutinaria entre pinturas 
de variada temática y dimensión. 

No se trata de una corriente artística novedosa, pero sí aporta un matiz 
diferente la cantidad de murales que se realizan en la actualidad, in-
teresándose por este fenómeno localidades de todo tipo en todo el 
mundo. Así, es fácil observar estas obras en capitales, ciudades de dis-
tinto tamaño e incluso núcleos de población del rural. Por poner algu-
nos ejemplos concretos que ilustren esta diversidad podemos mencio-
nar a Nueva York, ciudad de unos 20 millones de habitantes, a Valpa-
raíso, ciudad chilena de casi 300000, o entornos rurales como Castro 
Caldelas, población de Ourense, en España, con poco más de 1000 
habitantes.  

La localización en exterior es un emplazamiento inusual para una pin-
tura, pues por su naturaleza existen variados agentes de alteración que 
afectarán de forma inevitable a su conservación. Por tanto, cabe espe-
rar que existan una serie de factores que inviten a artistas o promotores 
de todo el mundo a situar estas enormes pinturas en esta ubicación 
concreta. Este congreso ha sido una oportunidad para compartir y de-
batir estas cuestiones. 
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2. OBJETIVOS 

Los factores propios del entorno en el que se encuentran estos grandes 
murales tales como la luz, el agua (ya sea ambiental o en forma de 
lluvia), las variaciones de temperatura, la contaminación, las lesiones 
provocadas por el ser humano, el daño o el fuego, entre otros, afectan a 
la capa de pintura de forma muchas veces inevitable, provocando un 
deterioro en un plazo de tiempo relativamente corto, por lo que estas 
paredes no parecen, a priori, un soporte adecuado si la conservación de 
la obra es un factor de importancia para el creador o patrocinadores de 
la pieza, como podría considerarse obvio dada la cantidad de recursos 
que se invierten en su elaboración. 

Con esta premisa y en vista del gran número de murales que se pintan 
a diario en todo el mundo, este texto pretende explorar las principales 
motivaciones que determinan la creación de estas obras en un lugar tan 
desafortunado en términos de conservación.  

3. METODOLOGÍA 

Recibimos de Elena García Gayo la definición de muralismo contem-
poráneo como aquellas obras creadas de forma autorizada y financiada, 
en las que el diseño se ha escogido o aceptado para ser pintado en una 
ubicación a la intemperie (García Gayo, 2016). 

Para conocer las motivaciones que despiertan el interés de situar una 
obra pictórica en plena calle, como el ejemplo compartido en la Figura 
1, se realiza este análisis del fenómeno muralista centrando la atención 
en los murales pintados de forma autorizada en España, explicando las 
motivaciones de artistas, mecenas o administraciones para dar a luz 
estas monumentales pinturas, con el apoyo de ejemplos para cada caso. 
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FIGURA 1. Mural ‘Cariátides’, obra de Miguel Peralta y Cestola na cachola creada en 
Pontevedra en 2022. 

 
Fuente: Fotografía propia. 

4. RESULTADOS 

Contra el horror urbanístico, un museo gratis sin paredes ni techo, a cie-
lo abierto; un laboratorio de expresión, un instrumento de interacción sin 
intermediarios en una sociedad que descubre que las reglas de la comu-
nicación cambiaron. Contra la mediocridad de la arquitectura que estro-
pea su entorno, la calle y la pared como un gran lienzo regenerador. Y 
donde antes había blanco enmohecido o recebo descascarillado, hay 
ahora luz y forma color; donde antes amenazaban grises, degradados 
espacios en desuso, ahora el arte invita al gozo, pero también a la reac-
ción del peatón. 

Así resume Xurxo Chapela (2016. p 11) el objetivo de los muros crea-
dos en Carballo (A Coruña) en el Festival Derrubando Muros con Pin-
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tura1. En las palabras de Chapela encontramos uno de los motivos que 
dan pie a la creación de estos murales: creados -contra todo criterio 
vinculado a la conservación- en el exterior de los inmuebles y no en su 
interior, su objetivo es contribuir a paliar el feísmo urbanístico, que es 
una consecuencia del crecimiento desordenado de muchas ciudades.  

Palomares define el feísmo como una consecuencia estética que se 
puede detectar en objetos concretos, en arquitecturas o que se puede 
extender de forma amplia al paisaje, ya sea urbano o rural. En los dos 
últimos casos, que son los que interesan a este análisis, el feísmo se 
evidenciaría en forma de ruina, construcciones inacabadas u obsoletas 
y en la repetición a gran escala de los fenómenos anteriores, normal-
mente por falta de planificación u ordenación (Palomares 2017). 

Las medianeras de los edificios son aquellos muros de los inmuebles 
que quedan a la vista mientras no se construye el edificio adyacente, a 
veces durante muchos años, o bien el edificio no se llega finalmente a 
construir; también puede ocurrir que las medianeras queden parcial-
mente expuestas porque el edificio anexo no sea de la misma altura. En 
su condición de paramentos secundarios o expuestos de forma transito-
ria no suelen recibir unos acabados estéticos semejante al de las facha-
das, e incluso su mantenimiento puede ser menos exigente. De este 
modo, su número y aspecto descuidado se convierten entonces en una 
de las características del ‘feísmo’, por lo que estos elementos son uno 
de los soportes elegidos de forma preferente en la creación de murales.  

Otro de los motivos observados en la creación de estas pinturas es la 
elaboración de nuevas capas culturales en una localidad: al conjunto de 
valores que tenga el patrimonio local se sumaría este nuevo estrato de 
arte contemporáneo. García Gayo recoge las etapas en que se clasifica 
el arte producido en los entornos públicos: Proto arte urbano, Arte ur-
bano, Intervenciones contemporáneas y Muralismo Urbano, el asunto 
del que se ocupa este texto (García Gayo 2016). Entendiendo entonces 
esta tipología de arte como una fase más del arte urbano, con frecuen-
cia se organizan en paralelo iniciativas artísticas tales como talleres de 

 
1 Carballo es una localidad de la provincia de A Coruña que cuenta desde 2013 con un festi-
val que anualmente suma nuevos murales a las paredes de la ciudad. 
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pintura con spray o de iniciación al muralismo que invitan a la socie-
dad a conocer de forma más activa esta modalidad (Figura 2) o incluso 
se asocian a eventos propios de la cultura urbana de otras especialida-
des, como música o deporte. 

FIGURA 2. Artistas participantes en la II Batalla mural celebrada en paralelo a la III Jor-
nada de Arte Urbana y el Taller de Arte Urbano en Vigo, en 2020, en el marco del Festival 
Vigo Cidade de cor. 

 
Fuente: Fotografía propia. 

Estas imágenes que se incorporan al patrimonio local provocan que el 
turismo analice sus atractivos desde una nueva perspectiva, y se observa 
que este sector apuesta con fuerza por estos nuevos niveles de riqueza 
cultural: ya es habitual que desde los departamentos responsables del 
turismo de algunos ayuntamientos se promuevan visitas ligadas a reco-
rridos de murales, como paseos con guías o rutas en autobús, generando 
un impacto positivo en términos económicos. Además, la posibilidad de 
ubicar los murales en diversas localizaciones de una misma ciudad 
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permite dispersar los intereses turísticos, creando puntos de atracción en 
zonas que tradicionalmente habían sido ignoradas por el turismo. 

Otro de los fines de los murales creados en paramentos exteriores es 
especialmente ambicioso pues aspira a la obtención de mejoras en el 
plano social. Por tanto, se trata en este caso de una iniciativa asociada a 
barrios degradados en los que la mejora estética obtenida de forma 
primaria con la pintura invita a la reocupación de los espacios por sus 
propios vecinos y, de forma secundaria, es posible optar a otros benefi-
cios, como todos aquellos derivados de la atracción de visitantes. Ar-
cadi Poch, comisario del festival Cromático Mural Fest, en Cambre 
(Galicia), justifica así uno de los objetivos de ese evento, apuntando a 
estos beneficios y recordando que en Filadelfia existe un retorno de 7,5 
dólares por cada dólar invertido en la creación de murales (Vázquez, 
2021). Un caso muy destacado en España se encuentra en el barrio de 
Canido, en Ferrol, que ha conseguido unas importantes mejoras en los 
poco más de 10 años de vida del Festival Meninas de Canido, iniciado 
por los propios vecinos (Fidalgo Casares, 2023).  

El tamaño de estas obras favorece que se pueda organizar un proyecto 
colaborativo en el que participen un cierto número de personas en la 
elaboración de una misma obra, buscando como un objetivo más la 
interacción y cohesión social secundarias a la creación de la pintura. 
ASMUVI, Asociación de Mujeres de Villafranca (Navarra), buscaba 
este beneficio con su participación en el 31330 Art Festival, festival de 
arte urbano de Villafranca, mediante la creación de un mural colabora-
tivo, intercultural y multigeneracional. 

En ocasiones, detrás de la creación de un mural está la previsión de 
obtener un beneficio ligado a la propia práctica artística que se dará en 
las personas que participan en la ejecución. Es un objetivo perseguido 
por la Fundación Igualarte a través de la participación de personas con 
diversidad funcional de su asociación en la creación de murales, entre 
otros proyectos artísticos.  

Ya determinados los objetivos, para realizar el proyecto es preciso 
contactar con artistas que se hagan cargo de la creación. Se contacta 
entonces con artistas que pueden trabajar solos, pese a la dimensión de 
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la pintura, valiéndose de medios auxiliares tales como grúas o plata-
formas elevadoras para alcanzar toda la superficie a cubrir. A veces se 
trata de equipos de creadores que se asocian de forma puntual, como el 
caso Pow One y Prime Asten para la obra de homenaje al Marisquiño, 
el festival de deporte y cultura urbana que se celebra anualmente en 
Vigo para el Festival de arte urbano que organiza esta ciudad, o artistas 
que trabajan de forma estable bajo un nombre común, como Boa Mis-
tura o Proyecto Ewa. Pero también es frecuente, sobre todo si el mural 
tiene un trasfondo social, que participe gente de la comunidad próxima 
al lugar donde estará instalado el mural. Esta participación puede ser 
en la elaboración del diseño, con reuniones previas en las que se discu-
tan detalles del proyecto o colaboraciones en la fase de ejecución. Esta 
colaboración vinculará en mayor medida la obra a su emplazamiento. 

Esta forma de trabajar es una fórmula habitual usada en centros donde 
exista un proyecto social, habitualmente centros escolares o juveniles 
en donde las personas contactadas para realizar el mural cuentan con el 
alumnado para el diseño y/o la realización de la pieza, haciendo de este 
momento de creación un proyecto artístico y social. 

En noviembre de 2022 FLIPAS, Laboratorio de Culturas Urbanas, 
coordinó una acción con la colaboración del artista OZ Montanía y el 
colectivo Estudio 8, consistente en la visita al Museo del Prado acom-
pañando a jóvenes de Villa de Vallecas (Madrid) para posteriormente 
realizar con ellos un mural en el que reinterpretasen aquellas obras que 
les hubiesen impactado. El objetivo concreto de este proyecto era la 
cohesión social a través de la exploración y la práctica artística em-
pleando los códigos y técnicas propios del arte urbano (Agencia EFE, 
2022). 

Para elegir el lugar en el que se creará el mural, siendo autorizado, es 
posible optar a grandes superficies. Entonces se buscan paredes ade-
cuadas para el diseño que se desee efectuar o, al revés, se busca un 
soporte apropiado para un diseño ya aprobado. A menudo se tratará de 
medianeras de inmuebles, como se ha visto, que además puedan verse 
desde distintas perspectivas y distancias. De este modo, alcanzan un 
gran impacto en la estética de las ciudades, que ven transformada su 
fisionomía con un coste discreto.  
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Así, se encuentran enormes murales en paramentos de inmuebles, pero 
en este afán de aportar un nuevo valor a las superficies de las ciudades 
se encuentran también interesantes piezas en diferentes espacios, 
inusuales, como escaleras, suelos sobre los que transitarán peatones o 
circulará el tráfico rodado, paredes de túneles o las columnas de un 
viaducto (Figura 3), por señalar tan sólo algunos ejemplos. 

FIGURA 3. Madama e galán, mural de Alba Troiteiro en homenaje al carnaval de Cobres 
creado en las columnas del viaducto de la autopista A9 a su paso por Vilaboa (Ponteve-
dra). 

 
Fuente: Fotografía propia. 

Una vez escogido el soporte sobre el que se pintará, es posible adecuar 
previamente o no la superficie en función de los medios, intereses y 
conocimientos técnicos de sus autores. A este respecto hay que señalar 
que una adecuada preparación de la superficie favorecerá la conserva-
ción del mural, aunque los creadores pueden optar deliberadamente por 
no hacerlo.  
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A continuación, se desarrolla la ejecución para la que se emplea, nor-
malmente, pintura. Sánchez Pons (2016) ofrece un exhaustivo estudio 
de los materiales escogidos para ejecutar los murales en el que encuen-
tra pintura en spray, aerosoles de esmaltes sintéticos, pinturas domésti-
cas, pinturas alquídicas o emulsiones acuosas de resinas sintéticas. Co-
mo herramientas de aplicación se observa el spray, rodillos, brochas o 
pinceles. 

También se observa el empleo de técnicas usadas tradicionalmente en 
decoración arquitectónica pero aplicadas con una visión moderna, como 
la técnica del esgrafiado y encalado que emplean algunos muralistas, 
procedimiento utilizado con frecuencia por Carola Carrot (Figura 4). 

FIGURA 4. Mural de Carola Carrot creado con la técnica del esgrafiado para el festival 
Vigo.Cidade de cor. 

 
Fuente: Fotografía propia. 

Una de las características del arte contemporáneo es la búsqueda y 
experimentación de los artistas con nuevos materiales y métodos que 
amplían las formas de comunicación de los tradicionales, aumentando 
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así los códigos de expresión y dotándolos en ocasiones de una carga 
simbólica de gran importancia para sus autores (Montorsi, 2006). Ló-
gicamente, es posible detectar este interés también en el campo del 
muralismo, que ofrece ejemplos tan interesantes como la obra del artis-
ta portugués Bordalo II, quien usa materiales de deshecho para acom-
pañar a sus creaciones de un mensaje crítico con la sociedad de con-
sumo. Estos objetos que toma del entorno, son adosados a la pared, 
dando forma, a modo de collage, a una figura sobre la que posterior-
mente aplica la capa de pintura. De este modo, encontramos en su obra 
restos plásticos o fragmentos de coches obtenidos en un desguace, que 
toman una nueva vida y se convierten en parte de una obra artística 

Para la ejecución del mural es preciso disponer de un cierto presupues-
to que cubra, además de la contratación del artista, todos los gastos. 
Estas organizaciones suelen hacerse cargo también de tramitar los 
permisos necesarios para realizar la actividad, como obtener la con-
formidad de los propietarios del inmueble o la autorización para reali-
zar los cortes de tráfico necesarios en caso de que se use una platafor-
ma elevadora que invada la carretera. Lógicamente, este nivel de re-
querimientos materiales y organizativos dificulta la creación de mura-
les de grandes dimensiones a obras no autorizadas.  

En muchas localidades se articula la promoción de nuevos murales a 
través de organizaciones que parten de los ayuntamientos o de otras 
instituciones, como universidades, que organizan eventos en los que un 
grupo de artistas, invitados o seleccionados a través de un llamamiento 
de propuestas, pintan sus obras en un tiempo establecido. En España 
sería el caso de Polinizados en Valencia, Gargar en Penelles o Asalto 
en Zaragoza, por señalar algunos de entre los muchísimos ejemplos 
que se podrían compartir en este momento.  

Desde el ámbito privado se ejerce también un mecenazgo que favorece 
la creación de obras. Como ejemplo, sirva el mural de más de 100 me-
tros de largo encargado por un astillero para celebrar el centenario de 
su creación (Figura 5).  
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FIGURA 5. Mural de Antonio Barbará, conocido como Pow One, en puerta de entrada y 
muros del astillero Cardama (Vigo), donde se representa la historia de la empresa y se 
hace un homenaje a sus trabajadores. 

 
Fuente: Fotografía propia. 

Algunas empresas han aprovechado el alto impacto que alcanzan estas 
obras para realizar un patrocinio y, a la vez, realizar su propia promo-
ción. Por ejemplo, la marca de cervezas Estrella Galicia creó en 2021 
‘Las Estrellas del Camino’, una ruta por murales creados en un tramo 
del Camino de Santiago, desde O Cebreiro hasta Santiago de Compos-
tela. Mon Devane fue el artista encargado de plasmar los retratos de 
personas vinculadas al Camino (temática que hilaba los murales) in-
cluyendo la marca de la empresa (Chuet-Missé, 2021), iniciativa que 
se continuó en ediciones posteriores en otras zonas de Galicia a cargo 
de otros artistas con experiencia en la creación de murales. 

También es de carácter particular, pero con un impacto más local, la 
serie de murales encargada por los residentes de 14 inmuebles que se 
pusieron de acuerdo para recuperar de esta forma un patio interior co-
mún a todos ellos que se había degradado en los años previos (García, 
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2015). El cambio estético resultante después de la ejecución de mura-
les en ese espacio público compartido fue una de las claves para pro-
mover la reutilización del espacio por la propia comunidad (Figura 6). 

FIGURA 6. Aspecto actual del patio de Zaragoza, en Vigo, después de la intervención con 
murales en los bajos de los edificios. 

 
Fuente: Fotografía propia. 

Y existen casos como el Festival de Las Meninas de Canido, que co-
menzó siendo una acción espontánea de unos vecinos con el fin de 
llamar la atención sobre la degradación del barrio. El éxito de esa pri-
mera experiencia les movió a repetir de forma anual el acontecimiento, 
que fue aumentando de forma progresiva su impacto hasta conseguir 
apoyo institucional. Este evento tiene lugar anualmente, y durante un 
fin de semana de septiembre las personas invitadas para crear los mu-
rales pintan sus obras mientras se desarrollan de forma simultánea otro 
tipo de actividades, como actuaciones musicales, teatro o fotografía, 
entre otras. Este evento se ha convertido en un fenómeno artístico que 
provoca la atracción de miles y miles de visitantes que acuden a ver 
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cómo se pintan las nuevas obras y asisten a las distintas actividades 
propuestas (Figura 7). 

FIGURA 7. Transeúntes y medios de comunicación observan la evolución del mural de 
Toni Espinar durante su ejecución en el Festival Meninas de Canido, Ferrol, edición 2021. 

 
Fuente: Fotografía propia. 

Dado este elevado interés es común, como se ha señalado, encontrar 
ciudades que han creado rutas turísticas que permiten ver los murales, 
pero también hay aplicaciones para teléfonos móviles diseñadas para 
dar difusión a los murales de distintas ciudades del mundo, como 
Street Art Cities, Google Street Art Project, Murales AR+ o Mural 
Hunter, por señalar algunos. 

Como queda de manifiesto, la articulación de todos los requerimientos 
necesarios para pintar un gran mural, más todavía si se trata de una 
serie de murales, limita su creación de forma independiente, espontá-
nea y discreta, como es habitual en el arte urbano no autorizado.  
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Así, es posible observar una serie de características que de forma gene-
ral se pueden atribuir a las obras de muralismo urbano a diferencia de 
aquellas obras hechas de forma no consentida.  

Las intervenciones autorizadas pueden optar a grandes formatos, obras 
monumentales que contarán con los apoyos técnicos y materiales nece-
sarios para su ejecución (Figura 8). Al estar situados en el espacio pú-
blico, los murales hechos sin los debidos permisos suelen tener tama-
ños más discretos y suelen ubicarse en zonas alejadas del tránsito habi-
tual, donde es posible pintar sin llamar excesivamente la atención. 

FIGURA 8. Infraestructura y medidas de seguridad necesarias para la creación de un 
mural en la Avenida Balaidos, en el festival Vigo Cidade de Cor, edición 2021. 

 
Fuente: Fotografía propia. 

Las primeras contarán con soporte financiero para cubrir todos estos gas-
tos, mientras que en las no autorizadas suelen ser los propios artistas 
quienes asumen los costes de los materiales necesarios para crear su obra. 
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Los murales autorizados contarán con apoyo para su visibilidad, inclu-
yéndolos en las promociones de las campañas de turismo, mediante la 
difusión de imágenes a través de redes sociales oficiales o notas de 
prensa, entre otras vías, permitiendo que lleguen a un mayor número 
de personas. 

Algunos festivales de creación de murales incluyen en su programa-
ción la conservación de murales creados en ediciones previas. No es 
tan habitual que se cubran estas necesidades en obras hechas sin los 
necesarios permisos, siendo los propios autores quienes, si tienen inte-
rés en la perdudabilidad de sus obras realicen algunas tareas de mante-
nimiento a sus murales. Bien es cierto que algunas obras creadas de 
forma no autorizada alcanzan una trascendencia tal que suscitan inicia-
tivas de conservación, como la restauración de la firma de Juan Carlos 
Argüello, más conocido como Muelle y considerado el primer escritor 
de graffiti español, pintada en la Calle Montera, en Madrid. 

Finalmente, y recordando la definición de muralismo urbano comparti-
da en las primeras líneas, cabe subrayar que el mensaje que transmiten 
los murales ha sido convenido, ya sea porque el diseño propuesto ha 
sido elegido de entre varias candidaturas, o bien porque fue aceptado 
tras solicitar un bosquejo a la persona que pintará el mural. Por tanto, 
el mensaje transmitido por estas obras es acordado de alguna manera, 
con todas sus implicaciones. 

5. CONCLUSIONES 

Este análisis pretendía exponer una visión panorámica sobre el mura-
lismo urbano, sus objetivos y origen, facilitando la comprensión de 
esta forma de expresión artística que acompaña a los espectadores en 
su quehacer diario, independientemente de su interés en el arte.  

Por tanto, el muralismo urbano es una fórmula que traslada las pinturas 
a la calle, musealizando el espacio público. Este cambio de ubicación 
de la obra artística tiene algunos efectos positivos que han sido recono-
cidos y promueven estas iniciativas pese a lo inoportuno de esta expo-
sición desde el punto de vista de la conservación de las obras.  
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Se observa su uso desde la administración para luchar contra el feísmo 
urbanístico como uno de los principales mecanismos vertebradores de 
este fenómeno, pero se detectan también otros casos, como los festiva-
les, la búsqueda de la cohesión social a través del arte y, en fin, una 
gran variedad casuística detrás del germen de estas colosales obras de 
las que, en definitiva, se pretende una impronta positiva en algún sec-
tor de la sociedad.  

El muralismo urbano es un fenómeno ubicuo, que se extiende de forma 
independiente al tamaño de las localidades que acogen estas colosales 
obras, y que suscitan un gran interés a un gran número de niveles: cul-
tural, social, urbanístico, económico o académico, entre otros y, parti-
cularmente en lo que respecta a la conservación restauración de bienes 
culturales, resulta sumamente interesante plantear estrategias para la 
conservación de estas obras con la dificultad de su exposición a la in-
temperie, su dimensión y dispersión geográfica. 
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CAPÍTULO 3 

CUANDO LA FILOSOFÍA SE HIZO ARTE.  
LA FUNCIÓN FILOSÓFICA DE LA ESTÉTICA  

EN EL IDEALISMO ALEMÁN 

HENRIK HDEZ.-VILLAESCUSA HIRSCH 
Universidad de Barcelona 

 

Presentaremos primero los problemas que había dejado abiertos la Crí-
tica del Juicio. A continuación, analizaremos unos pocos textos de 
Schelling relacionados con el papel de la obra de arte, y nos planteare-
mos, a partir de ellos, en qué medida suponen un cambio, respecto a 
Kant, en el estatuto del Juicio estético. Finalmente, nos plantearemos 
qué consecuencias ha podido tener ello en el mundo del arte.  

1. INTRODUCCIÓN. LOS PROBLEMAS ABIERTOS POR LA 
CRÍTICA DEL JUICIO DE KANT 

La Crítica del Juicio kantiana puede leerse de dos modos. Uno que 
entiende que, tras ocuparse de los dos usos objetivos de la Razón (el 
teórico y el práctico), Kant abordó aquellos juicios que, sin ser objeti-
vos, sí mantenían una pretensión de objetividad y no podían, en conse-
cuencia, quedar sencillamente relegados como juicios exclusivamente 
subjetivos sin interés para la filosofía. Se trata, naturalmente, del juicio 
de gusto y del juicio teleológico. 

Este modo de interpretar la obra, lo hace como una ampliación de las 
Críticas precedentes, que no pueden constituir el arte y la religión co-
mo discursos objetivos, pero a los que la Crítica del Juicio sí les puede 
otorgar una legitimidad precaria. En el caso del teleológico, como 
orientación del conocimiento y de la práctica. En el caso del juicio 
estético, como legitimación de la comunicabilidad de los juicios de 
belleza. En el primer tipo de juicios, incluso podríamos sospechar que 
se trata de una lectura que pretende prevenir la posibilidad de que el 
pensamiento finalista vuelva a apropiarse, como había hecho en la an-
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tigüedad, del territorio ahora conquistado por la ciencia. En el segundo, 
podría tratarse de prevenir también una eventual recuperación de la 
belleza como criterio práctico, como sucedía en Platón y, de hecho, 
volveremos a encontrar en Schiller. 

El otro modo de leer la Crítica del Juicio es el que ve en ella la formu-
lación de los problemas de fundamentación que dejan abiertos las dos 
primeras críticas. Más en concreto, el de la unidad subyacente a las 
dualidades inherentes a la crítica: Sensibilidad y Entendimiento, uso 
teórico y uso práctico de la Razón. Una formulación que no llevaría, 
por supuesto, a solucionarlos, pero sí a dejarlos planteados, y a ver en 
arte y religión precisamente un modo de exponerlos y hacerlos paten-
tes. 

Estas dos interpretaciones pueden muy bien corresponderse con dos 
posturas vitales desde las que abordar el conjunto de la obra kantiana. 
Así tenemos, por un lado, la que podríamos considerar como inter-
pretación clásica que, con todas sus variantes, asume las dualidades 
kantianas como inherentes a la finitud inherente a la Razón. Por 
otro, la lectura que efectuarán los idealistas ya a partir de Fichte y que, 
que, sin estar en desacuerdo con la anterior, valora esa constatación 
de la finitud precisamente como lo que impulsa la Razón, más allá 
del dualismo, hacia la unidad. 

Para unos, pues, la Razón kantiana es orden y clasificación, y tanto el 
sentimiento estético como el religioso sirven también a al fin de cons-
truir una imagen del mundo cómoda, adecuada. Ello queda muy bien 
caracterizado en la conocida analogía de la isla: 

Ese territorio es una isla que ha sido encerrada por la misma naturaleza 
entre límites invariables. Es el territorio de la verdad -un nombre atrac-
tivo- y está rodeado por un océano ancho y borrascoso, verdadera pa-
tria de la ilusión, donde algunas nieblas y algunos hielos que se desha-
cen prontamente producen la apariencia de nuevas tierras y engañan 
una y otra vez con vanas esperanzas al navegante ansioso de descubri-
mientos, llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar, pero 
que tampoco puede concluir jamás. (A235 B295).2 

 
2 Las citas de Kant se introducen siguiendo la paginación de la edición crítica (Kant, 2003). Las 
traducciones de KrV se toman de la traducción de P. Rivas (Kant, 2005). 
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Los idealistas, en cambio, desprecian ese espíritu ordenador como im-
propio de una juventud esencialmente rebelde ante cualquier límite. 
Cualquier límite es para ellos un reto que alimenta la llama de la liber-
tad. Ahora bien, ¿acaso no puede verse precisamente en el concepto 
kantiano de libertad esa ventana más allá del sistema que reclaman? 
¿no es la libertad kantiana precisamente autonomía con respecto a las 
circunstancias conocidas y afirmación de la voluntad? ¿No son dichas 
circunstancias precisamente los límites contra las que la libertad se 
rebela y se afirma? 

Lo que ocurre precisamente es que, en Kant, los límites ya están pues-
tos con el sistema. La voluntad persigue la realización de fines, pero no 
transforma el mundo más que en su detalle. Puede construir un puente, 
pero no superar las leyes de la física newtoniana. Puede redactar una 
constitución política, pero no cualquiera, porque está a priori determi-
nado cuál es la que se deduce de la ley moral, aunque ninguna consti-
tución política concreta realice ese ideal. 

Los idealistas, en cambio, inspirados por la Revolución Francesa, aspi-
ran a superar el status quo, dándose cuenta de que la superación de los 
límites políticos es también la de los límites individuales. Y entienden 
que esa llamada puede verse en la KU, donde la Razón se enfrenta a 
dos dimensiones, aparentemente opuestas, pero que exceden en todo 
caso los límites del sujeto empírico: la dimensión teleológica, que lo 
pone ante la necesidad de pensar esa totalidad que le es negada al co-
nocimiento y a la acción práctica, así como su propia posición en esa 
totalidad; y la dimensión estética, en la que experimenta un cierto mo-
do de superación de los límites de lo particular y de conexión con lo 
otro, pero sin que se trate de una experiencia a priori legítima ni, por 
tanto, constitutiva de discurso. Es decir, nada más que experiencia. 

Esa llamada solo podrá atenderse si consiguen unirse las dos partes de 
KU. Es decir, si se encuentra una experiencia unificadora total. Expe-
riencia unificadora es, precisamente, la intuición empírica de la KrV.  
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Lo que nos proponemos mostrar, a partir de la lectura de algunos tex-
tos de Schelling, es que Kant es la fuente de inspiración común a todo 
el Idealismo, aunque sea de manera con frecuencia polémica. En con-
creto, que la Crítica del Juicio tiene en ello un papel especial y en el 
caso de Schelling, todavía más, siendo Schelling, como intentaremos 
mostrar también, el filósofo que, pretendiendo ser más fiel a Kant, 
también llevará su filosofía más lejos de entre los idealistas. A Sche-
lling, la teleología kantiana le da las herramientas principales para 
construir su Filosofía de la Naturaleza, mientras que la parte estética 
de la Crítica del Juicio, le da las herramientas para coronar el Sistema 
del Idealismo trascendental con una visión estética de la filosofía. 

3. EL PROYECTO FILOSÓFICO DE SCHELLING 

 Así están las cosas, cuando Schelling debuta en filosofía adhiriéndose 
con entusiasmo al proyecto de Fichte: construir el conjunto del saber a 
partir del autocuestionamiento del Yo y de su primer resultado, su pro-
pia distinción con respecto a su objeto. Para ambos, este paso constitu-
ye un acto libre y no un efecto necesario derivado de una causa previa. 
libertad denomina aquí algo que no es previsible o calculable, que 
irrumpe en el discurso como efecto de algo que no forma parte del 
discurso, y que la filosofía se propondrá como tarea explicar. Se trata 
de una libertad más radical que la kantiana, tal como está aparece en la 
KpV, pues no solo es independiente de causas, sino también de un fin 
concreto. Y no solo es independiente con respecto al contenido, sino 
también con respecto a la forma. La libertad kantiana se sometía a la 
forma a priori de la representación. La libertad Idealista es previa a la 
forma, que se pone con el Yo en ese primer acto autocreador. 

Filosóficamente, sin embargo, Fichte y Schelling se separan incluso 
antes de llegar a saberlo ellos mismos, y precisamente en relación con 
el papel de la libertad. Para Fichte, la libertad lo es todo, y ese es el 
motivo de que, en su lectura de Kant, prime la Razón práctica, relegue 
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la teórica y prescinda completamente de la estética (Lauth, 2008).3 
Schelling, en cambio, rápidamente intuye que la filosofía ha de consi-
derar la autoposición del Yo desde dos perspectivas: la de la libertad, 
sí, pero, paralelamente, la de la naturaleza. Y lo hace porque ha visto 
en la noción de organismo, tal como es planteada por la parte teleoló-
gica de Crítica del Juicio, la herramienta para concebir una naturaleza 
autónoma y autogeneratriz (Schmied-Kowarzik, 1996). 

Para Schelling, pues, Yo y naturaleza son dos caras de una misma mo-
neda o, mejor dicho, dos espejos enfrentados que se reflejan mutua-
mente: «La naturaleza debe ser el espíritu visible, el espíritu, la natura-
leza invisible» (SW I,2:56).4 Cada uno deviene imagen del otro, aun-
que cada uno a su modo. El espíritu piensa la naturaleza, mientras que 
la naturaleza sensibiliza el espíritu y, con él, la libertad por la que se 
separó de la naturaleza. Ahora bien, con esto estamos acudiendo a con-
ceptos kantianos de la parte estética de la Crítica del Juicio. El de or-
ganismo, constituye uno de los esenciales de su parte teleológica, y su 
autonomía (ser su propio fin) lo convierte en el mejor símbolo posible 
de la libertad del espíritu. Volveremos más tarde sobre el significado 
de esto. 

4. UNA ÚNICA OBRA DE ARTE EN DEVENIR 

Ahora bien, esto tiene un resultado diferencial con respecto a la filoso-
fía kantiana. La parte estética de la Crítica del Juicio toma siempre 
como referencia la multiplicidad de obras de arte que colecciona la 
tradición. Pero Schelling, al tomar como referencia la naturaleza como 
un todo, ha de traspasar esta totalidad también a la belleza. La obra de 
arte, pues, ha de ser una. 

«En efecto, aunque el mundo real nace de la misma oposición origina-
ria de la que ha de surgir también el mundo del arte, que ha de ser pen-
sado igualmente como una única gran totalidad y presenta en todos sus 

 
3 Görland también realiza un magnífico estudio al respecto (Görland, 1973). 
4 Las citas de Schelling se introducen siguiendo la paginación de la edición crítica (Schelling, 
1976). Las traducciones de Ideas para una filosofía de la naturaleza se toman de la traducción 
de A. Leyte ((Schelling, 1996). 
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productos singulares solo lo infinito único, sin embargo, más allá de la 
conciencia esa oposición es infinita solo en la medida en que algo infi-
nito es presentado por el mundo objetivo como totalidad pero nunca 
por el objeto singular, mientras que esa oposición es para el arte infini-
ta respecto a cada objeto singular y todo producto singular del mismo 
presenta la infinitud (SW I,3:627).5 

La alusión al «mundo real [que] nace de la misma oposición originaria 
de la que ha de surgir también el mundo del arte, que ha de ser pensado 
igualmente como una única gran totalidad» constituye, claramente, el 
reconocimiento de que la oposición originaria entre Yo y No-Yo es el 
fundamento, tanto del organismo, como de la obra de arte. La conclu-
sión, aquí, es que esa identificación hace que la obra de arte deba cons-
tituir también una totalidad, y ese infinito que presenta no pueda pre-
sentarlo «nunca por el objeto singular». Por eso especifica Schelling a 
continuación que «Solo hay propiamente una única obra de arte abso-
luta que, si bien puede existir en ejemplares por entero diferentes, solo 
es una única, aunque todavía no exista en su forma más originaria.» 
(ibíd.). Toda obra particular es solo una versión provisional de la defi-
nitiva, parte del camino. Esto, de hecho, refleja en cierto modo algo 
que ocurre también en el conocimiento: «Toda teoría, pues, implica el 
rechazo o frustración de una acción, es siempre expresión de una im-
potencia, de la imposibilidad de vencer un obstáculo que el sujeto en-
cuentra en la expansión de su actividad» (SW I,3,378n). 

Es necesario recordar que, en Schelling, el Yo no es un punto de parti-
da. Opera más bien a modo de fin final, en el sentido que esta noción 
adquiría en Kant. La consecuencia de ello es que resulta más adecuado 
hablar del Yo como proceso, como devenir. La expresión: Ponerse el 
Yo es el planteamiento de una exigencia. Es el modo que tiene Sche-
lling de entender las ideas kantianas y sus postulados prácticos, lo que 
le permite seguir considerándose kantiano. La cuestión, entonces, es 
que ese carácter procesual debe convenir también a la obra de arte, 
«como medio para presentar una vida entera infinita y reflejarla me-
diante múltiples espejos.» (ibíd.). Igual que el organismo constituye un 
todo, pero ese todo solo se presenta parcialmente a la Intuición, que ha 

 
5 Las traducciones del Sistema del Idealismo trascendental se toman de la traducción de J. 
Rivera (Schelling, 1988). 
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de transitar de representación en representación buscando siempre la 
mayor generalización posible; del mismo modo, las obras de arte se 
suceden y empujan, tanto al artista como a quien contempla su obra, 
siempre más allá de cada obra de arte en particular. La creación de la 
obra de arte es un proceso, por el que el artista ha querido superar una 
representación particular (la literalidad de la obra, aquello que podría 
ser objeto de descripción en, por ejemplo, un cuadro). Pues en el es-
pectador, el sentimiento de belleza le asalta cuando intuye que, más 
allá de esa literalidad (de lo que el cuadro representa), el artista apunta 
a algo superior e indefinible, que pretende alcanzar. Es decir, que el 
espectador capta también el carácter procesual de la obra. Se trata, sin 
duda, de un modo particular de interpretar Schelling la pretensión de 
objetividad propia del juicio de belleza, que no llega, sin embargo, 
nunca a tener éxito como juicio determinante de objetos (o, si lo hace, 
desaparece el sentimiento de belleza). Precisamente porque lo impor-
tante no es el resultado, sino el proceso, una vez este ha sido captado, 
es decir: una vez el artista da por concluida la obra, y una vez su espec-
tador la da por agotada y no encuentra ya en ella materia de reflexión; 
una vez ha ocurrido esto, tanto uno como otro se sienten expulsados de 
la obra, arrojados a la creación y contemplación de una nueva. Porque 
quedarse en la anterior, supondría la renuncia al devenir, la muerte, tal 
como la había caracterizado Schelling en sus Ideas para una filosofía 
de la naturaleza: 

Por lo tanto, la naturaleza es solo inteligencia petrificada en un ser [zu 
einem Seyn erstarrte Intelligenz], sus cualidades son las sensaciones 
reducidas a un ser, los cuerpos son sus intuiciones, que también han si-
do matadas [gleichsam getödteten Anschauungen]. Aquí la vida más 
alta se envuelve en la muerte y, solo tras romper muchas barreras, pue-
de volver a sí misma. La naturaleza es el lado plástico del universo, el 
arte figurativo también mata sus ideas transformándolas en cuerpos 
(SW I,2:226). 

Hay aquí una suerte de rito sacrificial, por el que el artista solo puede 
comprender la vida matándola en la representación. Por supuesto, se 
trata de un eco de lo que también ocurre en el conocimiento: cualquier 
ciencia que fija una explicación sin atender a su carácter esencialmente 
provisional y en devenir, es incapaz de entender el proceso, la vida. Y 
lo mismo ocurre con el arte. La exigencia de que la obra de arte sea 
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solo una, solo puede satisfacerse si se la concibe como obra en devenir, 
y todas las obras particulares se experimentan como casos particulares 
de ese devenir, al modo en que, en Kant, las representaciones particu-
lares son casos particulares de una idea de mundo que, de suyo, es 
inaprehensible, pero que así orienta el conocimiento. 

5. RESULTADOS. BELLEZA, UNIDAD DE LA RAZÓN Y 
EXPERIENCIA FILOSÓFICA 

En relación con el Juicio estético, Kant no hablaba de representación, 
sino de símbolo. La diferencia consiste en que, mientras, en la primera, 
la Imaginación sintetiza la pluralidad de sensaciones según un concep-
to determinado del Entendimiento, en el segundo, el símbolo, esta sín-
tesis fracasa, no llega a llevarse a cabo. Pero se trata de un fracaso par-
ticular, en el que la Razón se detiene (se recrea, podríamos decir), sin 
volver inmediatamente su mirada hacia una nueva representación posi-
ble, como sí ocurre en el conocimiento. Cuando el conocimiento teóri-
co fracasa en la conceptualización de la experiencia, busca nuevas ex-
periencias. El artista, en cambio, permanece en lo que Kant llamó el 
libre juego de las facultades. Lo mismo ocurre con quien contempla la 
obra. No cualquier experiencia, por supuesto, merece semejante deten-
ción, sino que, precisamente, juzgamos como bellas aquellas que nos 
retienen a pesar de no dejarse conocer. ¿Porqué? La respuesta de Kant 
fue un tanto vaga, y no se derivaba de ella el reconocimiento de un 
estatuto especial a la obra bella. Apuntó que ese libre juego de las fa-
cultades era el único modo en que podíamos experimentar el funcio-
namiento de las facultades cognoscitivas como tales, independiente-
mente del objeto que intentaban determinar, pero sin éxito. Al crear, el 
creador se hacía consciente de que operaba en él algo que estaba más 
allá de lo sensible, pero sin poderlo determinar. Schelling se acoge a 
este elemento y convierte así a la facultad estética en una facultad que 
hace patente la exigencia de unidad de la Razón; que el Yo pone ante 
sí mismo objetos para comprenderlos en el sentido más radical de 
comprender: integrarlos en ese sistema que es el Yo. Si aplicamos esto 
a la naturaleza como un todo, al sistema total de las representaciones, 
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entendemos que la conclusión coherente sea que esa naturaleza consti-
tuya un símbolo del propio Yo: 

Todo cuadro excelente nace, por así decirlo, al suprimirse el muro invi-
sible que separa el mundo real del ideal y solo es la abertura por donde 
aparecen de lleno esas figuras y regiones del mundo de la fantasía que 
se trasluce solo imperfectamente a través del real. La naturaleza deja 
de ser para el artista lo que es para el filósofo, a saber, únicamente el 
mundo ideal apareciendo bajo constantes limitaciones o solo el reflejo 
imperfecto de un mundo que no existe fuera sino en él (SW I,3:628). 

Parece entenderse aquí que el arte lleva a cabo la unificación de lo que 
la filosofía considera separado (Jähnig, 1969). En lo bello, la naturaleza 
deja de ser naturaleza, deja de ser objeto y un motivo de conflicto para 
mis facultades teórico-prácticas. Dejan de ser, nos dice el texto, lo que 
son para el filósofo, pero porque realizan esa unión a la que el filósofo 
aspira. En este sentido, parece claro que, con Schelling, el arte adquiere 
un papel relevante con respecto a la filosofía, como única experiencia 
que, no siendo teórica (porque no llega a producirse la síntesis de la 
Imaginación), bien puede considerarse una suerte de experiencia filosó-
fica. Experiencia de la unidad, pero experiencia también de las dualida-
des propias de la Razón (sensitivo-intelectual y teórico-práctica) ya que, 
recordemos, se trata de una experiencia provisional de armonía, que 
tarde o temprano se ha de abandonar en beneficio de la búsqueda de 
una nueva obra. Por eso llega Schelling a afirmar que «la filosofía del 
arte es el verdadero órganon de la filosofía» (SW I,3,351). 

6. A MODO DE CONCLUSIÓN 

¿Ha tenido esto consecuencias para la concepción del arte a partir de 
Schelling? Para responder a esta cuestión, primero hemos de tener en 
cuenta hasta qué punto varía, en lo que hemos leído, el concepto mis-
mo de producto artístico. Efectivamente, desde el tiempo de Schelling, 
las llamadas bellas artes han transitado, desde un concepto todavía 
predominantemente figurativo, hasta el dominio actual de la abstrac-
ción. Este desapego con respecto al objeto de la representación teórica 
que representa el abandono de la figuración, del llamado realismo, 
podría entenderse ya como un progreso del arte en la dirección marca-
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da por Schelling. Lo mismo ocurre con la música y su relativización de 
las reglas de la armonía, o también con la evolución de la poesía hacia 
fórmulas mucho más libres que las que todavía atenazaban a Schiller, 
Novalis, el mismo Goethe y otros poetas del Romanticismo, dando 
todavía la impresión de que canalizaron su ansia de libertad en grado 
mucho mayor hacia el contenido de su obra, que hacia su forma. 

Ahora bien, cuando Kant hablaba de arte, su referencia era esta última, 
la poesía, que para él constituía la superior de entre las artes por estar 
menos ligada a lo sensible y más al concepto. Algo parecido ocurre en 
Schelling. Su filosofía del arte derivará en su filosofía de la mitología. 
Y esto no es irrelevante. No se trata solo de que también Schelling 
reserve un lugar privilegiado a la poesía, sino de que precisamente la 
poesía que toma como referente es la que trata del tema mitológico. 
¿Por qué? Porque es donde encuentra esa pretensión de totalidad que 
hemos visto que es inherente a la creación. La mitología, para Sche-
lling, es la mitología antigua y la religiosa, por supuesto. 

Lo que ocurre es que, entonces, parece diluirse la frontera entre mito-
logía y ciencia. Si la naturaleza orgánica expone el problema de la uni-
dad de la Razón, como también lo hace la obra de arte, ¿no será la 
ciencia misma un mito más? Estamos demasiado acostumbrados a 
plantear la distinción entre el discurso científico y el humanístico en 
términos de validez. Pero, a finales del S.XVIII, la ciencia todavía no 
ha adquirido autonomía discursiva. Quizás sea este el motivo de que 
Schelling no declare expresamente algo que puede dar por supuesto, 
pero que para nosotros sí debería ser motivo de reflexión acerca de los 
límites y relaciones entre el arte, la ciencia y la filosofía. 

Ello también nos invita a reflexionar acerca del mito de la muerte de 
los diferentes discursos de los que la filosofía se ha venido ocupando. 
Hemos mencionado ya que en el momento en que se están desarrollan-
do estas reflexiones en Alemania, ciencia y filosofía no están todavía 
separadas. Pero el proceso, sin embargo, ha comenzado ya tiempo 
atrás, en concreto con la mecánica newtoniana. Empiezan a haber ya 
científicos dedicados a la investigación empírica que desdeñan las es-
peculaciones racionalistas y consideran superada la filosofía. No ocu-
rre lo mismo desde el lado de esta. La filosofía parece esforzarse, más 
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bien, por integrar en su seno el discurso científico. Kant es el caso pa-
radigmático. Schelling también, al menos mientras se ocupa de la Na-
turphilosophie. Pero, como hemos tenido ocasión de comprobar, el 
Sistema del Idealismo trascendental se sitúa ya en otro nivel. La discu-
sión ya no se desarrolla en torno a la primacía de ciencia o filosofía, 
sino acerca de la disolución de ambas en el arte. Luego vendrá, por 
supuesto, también la superación de ese arte por la religión, en Hegel y 
en el mismo Schelling. 

Sin embargo, la rapidez de este movimiento debe hacernos notar algo 
más fundamental, algo que domina precisamente el tono del Sistema. 
Las épocas de la Razón, como, tanto Schelling como Hegel, denomina-
rán a los sucesivos esquemas de pensamiento que van sintetizando 
progresivamente las contradicciones encontradas en los esquemas pre-
vios, no siguen un orden cronológico, sino lógico. En la práctica, esto 
se traduce en que conviven simultáneamente en ella. Han de pensarse 
más como las sucesivas capas de un fruto, que pueden, efectivamente, 
separarse, pero solo para la reflexión, porque en el momento en que lo 
hacemos, el fruto muere. Si alguna superioridad le corresponde a la 
reflexión filosófica en relación con la ciencia, es precisamente la de 
comprender sus propios límites. La de comprender que un discurso, sin 
el otro, deja incompleta la Razón. Y, en este sentido, la obra de arte 
ofrece una experiencia única de esa limitación, asequible al sujeto in-
dependientemente de la forma, científica, filosófica, teológica, etc. de 
su propio discurso. Y, lo que es más importante, compartible por todos 
ellos. El objeto de la ciencia es considerado de manera muy diferente 
por el filósofo, y el objeto del filósofo, por el científico. La obra de 
arte, en cambio, ofrece una experiencia cuyo acceso no depende de la 
capacidad del discurso de cada uno, sino de su capacidad de enfrentar-
se a los propios límites racionales. 

Queda pendiente un análisis de la evolución de las formas artísticas, 
que las ponga en relación con la evolución de las formas racionales, 
esto es, de los discursos científico y filosófico. Por ahora, podríamos 
concluir resumiendo que Schelling ha podido encontrar, efectivamente, 
en la Crítica del Juicio de Kant la solución a los problemas que plan-
teaban las dos primeras críticas. En concreto, haciendo de la obra de 
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arte lo que podríamos denominar un producto filosófico. Igual que 
Schelling ha tenido que interrogar con profundidad los textos de Kant, 
nosotros hemos de hacer lo propio con los de Schelling, ya que da por 
supuesta una comunicación entre ciencia, arte y filosofía que para no-
sotros se ha perdido. Pero que, si la recuperamos, nos permitirá alcan-
zar una nueva comprensión, no solo de nuestro arte y su función, sino 
de la función de nuestros nuevos mitos contemporáneos en el terreno 
de la ciencia, la tecnología o, incluso, de la psicología. La recuperación 
del pensamiento de Schelling, con mayor o menor acierto, por la filo-
sofía actual (Michael Tsarion, 2016), indica que el proceso está en 
marcha. Sin embargo, ni con mucho la intercomunicación de todas las 
perspectivas discursivas ha alcanzado todavía el grado que conoció en 
ese cambio de los siglos XVIII al XIX. Queda, pues, flotando la pregun-
ta de si tiene sentido pensar que podemos ir a algo así como un nuevo 
romanticismo, o ese proyecto quedó definitivamente atrás, como una épo-
ca naif de la filosofía. En todo caso, tomar postura en torno a la cuestión, 
sigue pasando inevitablemente por la lectura de los textos de la época. 
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CAPÍTULO 4 

ESTO NO ES UNA PIPA,  
NI UNA SILLA, NI UNA CASA 

M. J. AGUDO-MARTÍNEZ 
Universidad de Sevilla 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El pintor surrealista René Magritte planteaba, en su obra ‘Ceci n’est pas 
une pipe’ (Esto no es una pipa) (1926)6, una distinción clara entre la 
imagen de una pipa, su propio nombre y la realidad misma. Puede ha-
cerse así una doble comparación, la primera entre la palabra y la repre-
sentación, ambas como irrealidades o meras representaciones, y la se-
gunda entre dichos convencionalismos y la realidad. En este sentido, a 
la oportuna observación de Magritte podría sumársele en nuestros días 
la realidad aumentada, desde un dispositivo cualquiera, de la pipa real. 

En la misma línea, Joseph Kosuth en su obra ‘One and Three Chairs’ 
(1965), utilizaba tres códigos (objetual, visual y verbal) para presentar 
una silla, es decir, un objeto real, junto a su fotografía y con la palabra 
escrita en el diccionario7. Dado que se trata de un artista conceptual, 
con su discurso cuestionaba en realidad la propia naturaleza del arte y 
apostaba por un criterio antiformalista8, necesario para llevar a cabo un 
análisis teórico del arte. 

Por último, la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid proponía en su pro-
puesta para el concurso de ‘Residence for the Irish Prime Minister’ 

 
6 La cual formaba parte de una larga serie completada con las siguientes obras: La clave de 
los sueños (primera versión) (1927), El espejo viviente (1928), La traición de las imágenes 
(1929), La clave de los sueños (1930) y Los dos misterios (1966). 
7 En ese sentido, el texto añade además una dimensión diferente a de la mera apariencia. Cfr. 
(Wilde, 2007, p.132). 
8 Para Kosuth, la crisis del formalismo radicaba en su incapacidad para reflexionar sobre el 
concepto de arte. 
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(Residencia del Primer Ministro de Irlanda) (1980), una vivienda en 
forma de T, ideada para las afueras de Dublín, con un jardín, un ca-
mino y una pasarela y junto a la Casa de Huéspedes de Estado. Todo 
ello conviviendo con una torre medieval como pre-existencia y en una 
propuesta en la que se aunaban la arquitectura, la naturaleza y el poder.  

Es decir, proponía una casa que no seguía ni mucho menos las pautas 
convencionales de lo que habitualmente se entiende por dicho sustanti-
vo, planteándose así la vivienda como una propuesta claramente expe-
rimental (Schumacher, 2004, p.17). Por otro lado, la propia representa-
ción era igualmente inusual, especialmente atractiva por su cromatismo 
y estilísticamente deudora de los postulados del constructivismo. 

En este sentido, se trata de poner de manifiesto que las herramientas9 
empleadas en cualquier discurso artístico tienen, en primer lugar y 
sobre todo, una intención que marca el propio discurso conceptual, 
revisionista o no, si bien la componente tecnológica, sin lugar a dudas, 
viene a ampliar o aumentar la potencia de dicho discurso10. De todo 
ello se concluye que la conceptualización en el uso de las herramien-
tas, también las tecnológicas11, genera la posibilidad de discursos nue-
vos. De igual manera se deduce además que, con frecuencia, los artis-
tas encuentran posibilidades creativas cuando rompen las barreras ar-
tísticas. Esta última idea se clarifica con los dos ejemplos que se men-
cionan a continuación y que ilustran el atractivo de la colaboración 
artística. 

  

 
9 Sin duda el propio discurso de Zaha Hadid es diferente (Poole & Shvartzberg, 2015, p.70) 
en su evolución hacia una arquitectura paramétrica (Hadid & Schumacher, 2011). Todo ello 
significa la posibilidad de revisar, casi de forma imparable, los códigos de utilidad y belleza 
abordados por las diversas vanguardias artísticas (Schmacher, 2011, p.228). 
10 La ruptura con la tradición académica tiene como uno de sus máximos exponentes al grupo 
Archigram, con propuestas rupturistas como Walking City (1964) (Cook, 1994, p.130) o Instant 
City (BIACS, 2008, p.58). Otros grupos como Superstudio, continuaron la misma trayectoria 
con obras como II Monumento Continuo (1969) (Brugellis et al., 2017, p.92) o Archizoom con 
No-Stop City (1969-72) (BIACS, 2008, p.60). 
11 La creatividad en relación con las nuevas tecnologías y, en concreto, con el diseño realizado 
con ordenador, abre un mundo de posibilidades antes impensables (Gero, 2011, p. 162). 
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1.1. ACCONCI STUDIO 

Vito Accoci fue inicialmente un artista del Body Art, con proyectos en 
los que trabajaba tanto la espacialidad como la temporalidad, si bien en 
una etapa posterior se interesó por la arquitectura, como fundador de 
Acconci Studio, y a la cual se dedicó el resto de su carrera artística.  

Uno de sus primeros trabajos es la colaboración con Steven Holl en el 
rediseño de la fachada de ‘StoreFront for Art and Architecture’ (Nueva 
York, 1993). Se trata de una fachada muy alargada pero poco profun-
da, por eso la solución fue convertirla en un espacio dinámico median-
te una serie de cortes abatibles. Otra colaboración fue ‘Park in the Wa-
ter’ (La Haya, 1997), en la Universidad de Ciencias Aplicadas de La 
Haya, junto con Hans van Beek. Consistió en el desplazamiento e in-
clinación12 de un cuarto de círculo de 40m.; se trata de una propuesta 
con una doble influencia innegable de Gordon Matta-Clark y Robert 
Smithson. 

FIGURA 1. Acconci Studio. Mur Island (Graz, Austria, 2003) 

 
Fuente: (Acconci & Acconci, 1980) 

 
12 Se trata de un proyecto en el que se advierte la doble influencia de Gordon Matta-Clark y 
Robert Smithson. 
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‘Mur Island’ (Graz, Austria, 2003) [Fig.1], uno de sus proyectos más 
conocidos, lo realizó con la colaboración de Robert Punkenhofer para 
Graz, una ciudad que fue capital Europea de la Cultura en el año 2003. 
Formalmente este edificio puente se asemeja a una especie de cuenco 
invertido y transformado en cúpula. Así, dicho puente peatonal sobre 
el río Mur, pensado inicialmente como proyecto temporal, plantea la 
integración entre la naturaleza y la ciudad y funciona como un espacio 
multifuncional, con un graderío abierto y una cafetería flotante. 

También interesante es el proyecto ‘Roof like a liquid flung over the 
Plaza’ (Techo como un líquido arrojado sobre la plaza) (Memphis, 
2004) que enmarca el Cannon Center for The Performing Arts, está 
recubierto por acero inoxidable espejado y posee unos soportes en 
forma de embudo13.  

El ‘Atrium, Fulton Street Transportation Center’ (Nueva York, 2004) 
es un intercambiador de transportes situado en el distrito financiero de 
Nueva York y constituido por un prisma envolvente con formas curvas 
en su interior. Se trata de un proyecto enmarcado en la rehabilitación 
de estaciones pre-existentes, promovida por la Autoridad Metropolita-
na del Transporte y en el que Acconci plantea en su interior el diálogo 
entre una forma cónica convexa y otra en forma de concha cóncava. 

1.2. ERIC HÖWELER+MEEJIN YOON  

Esta pareja de arquitectos, especialmente interesada por propuestas 
tecnológicas interactivas, rompe la frontera tradicional de la arquitectu-
ra y se aventuran por ello en un mundo interdisciplinar que posibilita el 
empleo de nuevos lenguajes.  

Ambos son de la opinión que el diseño por ordenador ha creado nue-
vos flujos de trabajo y una nueva cultura en la que las herramientas 
digitales amplían las posibilidades creativas (Welton, 2015, p.108). Sin 
embargo, no descartan el trabajo manual, perfectamente compatible 
con el digital, sobre todo dada la posibilidad de dibujar a mano tam-
bién sobre un soporte no analógico. 

 
13 Con ciertas similitudes con el Centro Phaeno (Wolfsburg, 2005) de Zaha Hadid, pero tam-
bién con el Metropol Parasol (Sevilla, 2011) de Jürgen Hermann Mayer. 
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FIGURA 2. Eric Höweler+Meejin Yoon. White Noise White Light (Atenas, 2004). 

 
Fuente: (Krauel, 2010, p.81) 

Así, por ejemplo, en ‘White Noise, White Light’ (Atenas, 2004) [Fig.2], 
abordan la creación de un campo de luz y sonido interactivo, a partir 
de marcadores verticales que emiten luz blanca LED. El espacio está 
dotado de una serie de marcadores verticales con sensores de movi-
miento que se activan al detectar a los visitantes, quienes adoptan dife-
rentes patrones sociales de comportamiento, lo que se traduce en que, 
sin movimiento, la luz y el sonido se desvanecen. Este proyecto estuvo 
enmarcado en las nueve instalaciones urbanas interactivas realizadas 
con motivo de los Juegos Olímpicos del 2004. 
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Otro proyecto interactivo es ‘Aviary’ (Dubai, 2013), diseñado como 
una escultura interactiva que también utiliza sonido y luz, en este caso 
con una forma en espiral y a partir de varios postes de alturas diferen-
tes que se activan mediante un software personalizado. Se trata de la 
creación de un entorno audiovisual interactivo que funciona a modo de 
instrumento musical colectivo y produce un sonido envolvente en el 
centro de la espiral. Todo ello a partir de diodos de luces LED de colo-
res que generan una especie de escultura habitable de sonido y luz, 
creando la impresión de movimiento con sonidos de pájaros volando. 

También de un enorme interés es el proyecto experimental ‘Float Lab’ 
(Philadelphia, 2022). Se trata en este caso de un laboratorio flotante 
que presenta un rotundo cambio de perspectiva al posibilitar la vista 
del río a la altura de los ojos. El edificio, premiado en 2018 con una 
Mención de Honor en el concurso Progressive Architecture, además de 
permitir una experiencia directa con el río, alberga workshops o talle-
res, así como espacios para eventos y laboratorios educativos. 

2. OBJETIVOS 

La investigación persigue analizar la importancia de las nuevas tecno-
logías en relación con el proceso de ideación artística. En este sentido, 
se busca poner de manifiesto el poder de las herramientas digitales 
para establecer nuevas relaciones multidisciplinares, asociadas, en nu-
merosos casos, a propuestas de carácter experimental. 

2.1. GENERALES  

‒ Justificar las relaciones, en creciente aumento, entre arte, ar-
quitectura, ciencia y tecnología. 

‒ Poner de manifiesto los cambios operados en el arte contem-
poráneo con el cuestionamiento de fronteras entre disciplinas 
tradicionalmente estancas. 

‒ Analizar los beneficios asociados a la revolución tecnológica 
en relación con las artes. 
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‒ Entender la génesis del arte digital como un proceso de in-
fluencias mutuas entre la tecnología y el arte. 

2.2. ESPECÍFICOS  

‒ Destacar la importancia de grupos y arquitectos pioneros en 
propuestas con un nuevo lenguaje tecnológico tales como 
Coop Himmelb(l)au o Ben van Berkel. 

‒ Enfatizar las ventajas de las sinergias entre arte y arquitectura 
en las propuestas tecnológicas de arquitectos como Lars 
Spuybroek o Jürgen Hermann Mayer. 

‒ Demostrar la importancia de la colaboración artísticas en pro-
yectos lumínicos y tecnológicos como los de los artistas Ola-
fur Eliasson y Rafael Lozano-Hemmer. 

3. METODOLOGÍA 

Se realiza un estudio de casos de arquitectos y artistas con proyectos 
relevantes en relación con la idea de tecnología. Se busca con ello de-
mostrar que existe un nexo común que tiene que ver con las propieda-
des inherentes a las nuevas herramientas, en relación con la ideación y 
la creatividad. De esta forma, cada una de las diferentes propuestas son 
interpretadas enmarcadas en un tiempo y un lugar concreto, lo que 
permite analizarlas estableciendo relaciones con referentes anteriores o 
coetáneos, y buscando poner de manifiesto las influencias recíprocas 
entre las artes. 

3.1. COOP HIMMELB(L)AU 

El grupo de arquitectos austríacos Coop Himmelb(l)au, integrado por 
W. D. Pris y H. Swiczinsky, se decantó en los 60’ por happenings pro-
vocadores que hibridaban arte y arquitectura, con propuestas de estruc-
turas hinchables y móviles como ‘Villa Rosa’ (1969), que se planteaba 
a modo de dispositivo tecnológico-sensorial (BIACS, 2008, p.99). De-
fensores de una arquitectura sólo concebible con un lenguaje tridimen-
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sional, así lo traducen en propuestas como la sede ‘BMW Welt’ (Mu-
nich, 2003-2007) (Kwinter & Feireiss, 2007). 

La remodelación del ático ‘Falkestrasse’ (Viena, 1984-1988) [Fig.3] 
conocido por ser el primer proyecto deconstructivista. Los arquitectos 
apuestan en este caso por una apertura del techo, visible y especial-
mente enérgica, a partir de una columna vertebral de acero (Noever, 
2008, p.87). 

FIGURA 3. Coop Himmelb(l)au. Remodelación del ático Falkestrasse (Viena, 1988) 

 
Fuente: (Noever, 2008, p.87) 

Se trata de un bufete de abogados articulado en dos plantas, rematadas 
mediante un artefacto con superficies acristaladas articuladas en base a 
una complejidad de relaciones espaciales a partir de líneas y planos 
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que evitan el ángulo recto14. Los arquitectos afirman que pudieron rea-
lizar el proyecto porque estaba planteado como una obra artística y, en 
ese sentido, el arte no está sujeto a ordenanzas urbanísticas (Prix & 
Kramer, 2010, 57). 

En el ‘Centro de cine UFA’ (Dresde, 1998) se apuesta por la transpa-
rencia mediante el diálogo con la ciudad y a partir de un vestíbulo o 
plaza pública junto a ocho cines en cuatro pisos. Se trata de un proyec-
to que plantea un diseño urbano para dar respuesta al concurso Prager-
platz (Noever, 2008, 113). En confrontación con un espacio público 
convencional, se plantean dos unidades de construcción articuladas 
entre sí: Cinema Block y Crystal (vestíbulo) y todo ello mediante una 
circulación que se posibilita mediante diversas escaleras, puentes flo-
tantes y un ascensor. 

El lenguaje tecnológico es especialmente claro en el ‘Musée des Con-
fluences’ (Lyon, 2010), en el que se aúnan Tecnología, Biología y Éti-
ca. El museo está ubicado en una península artificial, en la confluencia 
de los ríos Ródano y Saona. Visualmente se trata de dos volúmenes 
articulados, uno de ellos como una especie de nube de vidrio sobre 
pilares (Noever, 2008, p.152), con un sistema fotovoltaico en la cubier-
ta, y que aparece un singular espacio público, con un vestíbulo ventila-
do naturalmente.  

3.2. BEN VAN BERKEL 

Los proyectos de Ben van Berkel y Caroline Bos, miembros de 
UNStudio, exploran la relación del diseño arquitectónico con las artes 
visuales, a partir de formas sensorialmente escultóricas, si bien intro-
duciendo además en su discurso15 el empleo de diagramas abstractos 
(Levene & Márquez Cecilia, 1995, p.19). Su interés por la vanguardia 
los ha llevado a participar en la Bienal de Venecia y sus propuestas 
aúnan un esmerado diseño con una cuidada adecuación al entorno que 
rodea al edificio. 

 
14 Al igual que sucede en la Open House (1983-92) (Español Llorens, 2001, p.177). 
15 El diagrama es utilizado en arquitectura como práctica discursiva social (Weibel, 2001, p.80). 



 

‒ 72 ‒ 

La ‘Casa Möbius’ (Het Gooi, Amsterdam, 1993-1998) [Fig.4] toma su 
nombre de la famosa banda de Möbius, una figura toroidal, a modo de 
ocho, y sin principio ni fin. 

FIGURA 4. Ben van Berkel. Casa Möbius (Het Gooi, Amsterdam, 1998) 

 
Fuente: (Betsky, 2007, p.33) 

Así, esta idea se relacionada con las circulaciones de la familia por 
toda la casa16, en un espacio continuo, tanto vertical como horizontal, y 
a lo largo del día. Visualmente es un monolito de hormigón y vidrio 
integrado con el paisaje y ubicado entre una pequeña montaña y un 
lago (Betsky, 2007, p.31). Por otro lado, su propia forma alargada evo-
ca la idea de un paseo por el campo (Levene & Márquez Cecilia, 1995, 
p.86). 

 
16 Con acciones recurrentes: trabajo, descanso, vida social y familiar, y tiempo individual 
(Berkel & Bos, 2006, p.150). 
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En la ‘Subestación Eléctrica de Innsbuck’ (Austria, 1997-2002) la 
forma compacta del edificio aparece cubierta por una especie de piel 
de lava basáltica negra17, un material pesado y duradero (Berkel & 
Bos, 2006). En ese sentido, el edificio, ubicado en un solar residual en 
el casco histórico, posee un claro tratamiento plástico y escultórico18, 
tanto por su superficie como por su propia masividad, que lo asemeja a 
una protuberancia en el paisaje.  

El edificio ‘La Defense’ (Almere, Países Bajos, 2004), un complejo de 
oficinas suburbano, es concebido como la metáfora de una colina arti-
ficial, con su forma prismática a partir de cuatro volúmenes interconec-
tados (Berkel & Bos, 2006, p.336). Aparece reflectante y lleno de cro-
matismo en los muros iridiscentes de sus patios interiores, lo que pro-
picia un mundo artificial cambiante con el movimiento del sol (Betsky, 
2007). Por el contrario, exteriormente está revestido de aluminio y 
vidrio plateado, con reflejos intensos en el pavimento.  

3.3. LARS SPUYBROEK 

Este arquitecto, que lidera el grupo NOX, se aventura en obras híbri-
das, a mitad de camino entre el arte y la arquitectura. Una de sus obras 
más representativas es el ‘Pabellón H2O’ [Fig.5]. Se trata del edificio 
que le dio fama internacional y que consiste en una estructura perma-
nente construida al sur de Róterdam, en la isla de Neeltje Jans, entre 
1993 y 1997, dedicada al agua dulce y con efectos de agua real sobre el 
suelo (Spuybroek, 2004, p.34). 

Por otro lado, en su diseño no aparece ninguna línea recta19, lo que 
supone que hasta el suelo del pabellón es curvo. Esta peculiar arquitec-

 
17 El mismo material que la montaña en Tunghayed (Berkel & Bos, 2002, p.87). 
18 Lo mismo sucede en otra obra similar de los autores, la Subestación eléctrica de Amersfoort 
(1989-1993) (Betsky, 2007, p.19 ss.), recubierta, en parte también con lava basáltica, junto a 
un segundo volumen, con paneles de aluminio. Los dos volúmenes distintos aparecen interco-
nectados con un gran patio (Levene & Márquez Cecilia, 1995, p.44). 
19 Este pequeño pabellón, ejemplo de arte y alta tecnología, está realizado a partir de la de-
formación de 14 elipses (Fernández-Galiano, 1998, p.117). 
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tura es una propuesta digital compleja20, con claras analogías biológi-
cas de un pez varado, que está fusionada con el entorno y aparece do-
tada de sensores21 que detectan los movimientos de los visitantes y 
activan luces y sonidos (BIACS, 2008, p.196). Desde el punto de vista 
del diseño es considerada una de las primeras arquitecturas interacti-
vas.  

FIGURA 5. Lars Spuybroek. Pabellón H2O (Neeltje Jans Island, 1997) 

 
Fuente: (Spuybroek, 2004, p.34) 

Otra de sus propuestas más relevantes es la ‘Son-O-House’ (Son-en-
Breugel, Países Bajos, 2004). En este caso, no se trata en realidad de 
una casa, sino de una instalación arquitectónica o estructura creada 

 
20 Spuybroek se muestra además como un apasionado defensor de la variabilidad del Gótico 
(Spuybroek, 2011, p.11). Por otro lado, entre sus publicaciones destaca Machining Architectu-
re (2004). 
21 Los efectos de los sensores producen además proyecciones interactivas, lo que se suma a 
los cambios de luz y sonido (Spuybroek, 2004, p.20). 
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para albergar sonidos, creando un ambiente sonoro interactivo. Fue 
realizada en colaboración con el compositor Edwin van der Heide y 
dotada de 23 sensores repartidos por el edificio, con mapas de distribu-
ción de los visitantes. Mediante líneas entrelazadas se generan patrones 
sonoros que producen sonidos aleatorios en tiempo real asociados al 
movimiento corporal de las extremidades (Spuybroek, 2004, p.174).  

En la ‘Maison Folie Wazemmes’ (Lille, Francia, 2004) se aborda una 
verdadera propuesta de ‘arquitectura líquida’ o arquitectura de conti-
nuidad, ya que la fachada se transforma en una especie de piel holográ-
fica con sensores sensibles al sol (Spuybroek, 2004, p.236). Así, la 
clave del proyecto es la piel mutante, dotada de transparencia y reflec-
tividad, que consigue transformar un edificio industrial en desuso. De 
esta forma, la antigua fábrica Leclercq se adecúa para espectáculos, 
exposiciones y talleres, y todo ello enmarcado en el año en que Lille 
fue capital europea de la cultura.  

3.4. JÜRGEN HERMANN MAYER  

El grupo J. Mayer H. Architects, fue el ganador del concurso de la re-
modelación de la Plaza de la Encarnación de Sevilla con la propuesta 
‘Metropol Parasol’ (2011) [Fig.6], que se ha convertido en un nuevo hito 
de la ciudad22 que hace que Sevilla tenga una nueva faceta, la que le 
otorga las “Setas23” de la Encarnación.  

Se trata de una estructura ligera en forma de hongo24, de madera de abe-
dul traída de Finlandia25, y que alberga una plaza pública multifuncional 
en altura (Urbach & Steingräber, 2009). Todo ello junto a un mercado en 
planta baja y un museo subterráneo, el Antiquarium, con restos romanos 
y árabes de una excavación arqueológica (Hoffmann, 2015, p.102). 

 
22 En relación con la memoria, pero también con el ocio y el comercio (Mayer H, 2006, p.160).  
23 Se trata de una megaestructura a modo de seis setas gigantes que otorgan a la plaza su 
nombre coloquial: las Setas de la Encarnación. El propio Mayer bromea y se declara converti-
do en agricultor. 
24 Formalmente guardan relación con otro proyecto anterior del arquitecto realizado en Geor-
gia, el Lazika Pier Sculture (2012) (Hoffmann, 2015, p.96). Se trata de una escultura de 31m. 
de altura hecha de placas de acero, con iluminación interior y exterior. 
25 El proyecto en madera más grande del mundo (op. cit. 95). 
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Las terrazas panorámicas y el restaurante ocupan los niveles 2 y 3, y el 
conjunto tiene un espectáculo nocturno de luz y sonido (Mayer H, 
2006, p.160), de un enorme atractivo y gran sutileza. 

FIGURA 6. Jürgen Hermann Mayer. Metropol Parasol (Sevilla, 2011) 

 
Fuente: (Hoffmann, 2015, p.110) 

Este estudio de arquitectura trabaja a caballo entre la arquitectura, las 
nuevas tecnologías y el arte26, si bien éste último en estrecha relación 
con el entorno, contemplando la escala humana en el espacio. Así, el 
proyecto ‘Tribunal de Justicia’ (Hasselt, Bélgica, 2012), construido 
sobre los terrenos de una antigua estación de trenes, está integrado por 
los Juzgados, la biblioteca y una torre. Ha pasado a convertirse en un 
hito de arquitectura contemporánea de la ciudad y plantea una estructu-
ra con influencias Art Nouveau (Urbach & Steingräber, 2009, p.38) 
mediante un diseño que toma como referencia a los árboles avellanos. 

 
26 Con proyectos caracterizados por un esmerado diseño, que produce un extrañamiento que 
desencadena reflexibidad (Mayer H, 2006, p.10). 
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El avellano27 es el árbol característico de la zona de Hasselt, ya que 
aparece en el escudo de la propia ciudad. 

Otro proyecto de interés es el del ‘Pabellón KA300’ (Karlsruhe, Ale-
mania, 2015), un pabellón temporal de estructura abierta, desmantela-
do y reutilizado tras la celebración, ya que fue encargado para conme-
morar el tricentenario de la fundación de la ciudad28, con un diseño 
radial de ciudad barroca (Hoffmann, 2015, p.212). El proyecto, con un 
diseño de líneas dotadas de un fuerte dinamismo, constaba de un audi-
torio con escenario y café y varias plataformas para descanso, exhibi-
ción y panorámicas de la ciudad. 

3.5. OLAFUR ELIASSON  

El artista Olafur Eliasson analiza la luz, en relación con el tiempo y el 
espacio, mediante instalaciones lumínicas inmersivas para los especta-
dores, y lo hace además estableciendo lazos estrechos entre el arte y la 
ciencia29. En ese sentido, su investigación es sin duda deudora de las 
búsquedas de efectos lumínicos iniciadas por artistas como William 
Turner, con ejemplos emblemáticos como ‘Lluvia, vapor y velocidad’ 
o Claude Monet con su famosa serie de los nenúfares de Giverny.  

Se trata, por ello, de un artista capaz de transformar las cualidades es-
paciales de la arquitectura, como así lo demuestran numerosas colabo-
raciones artísticas (Eliasson & Thorsen, 2007, 103). En ese sentido, 
una de sus propuestas más conocidas, ‘The weather project’ (Tate Mo-
dern30, Londres, 2003) [Fig.7] busca un efecto lumínico sublime, moti-
vo por el cual es, muy posiblemente, la obra que lo lanzó a la fama.  

FIGURA 7. Olafur Eliasson. The weather project (2003). 

 
27 Existía una antigua tradición europea premedieval de hablar de justicia debajo de un gran 
árbol (Hoffmann, 2015, p.12). 
28 Con motivo del jubileo o periodo significativo de la ciudad y erigido en el jardín del castillo 
(Schlossgarten). 
29 Es el mismo planteamiento metodológico de Neri Oxman, arquitecta y docente del MIT 
Media Lab, si bien desde un punto de vista de sus investigaciones en relación con la biología. 
30 El escenario elegido fue el Turbine Hall, en el que el artista consiguió crear un espacio irreal, 
mediante una atmósfera de luz amarilla anaranjada, poniendo en relación el propio ambiente 
con el discurrir del tiempo. 
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Fuente: (Clark, 2011, p.73) 

En esta propuesta el artista escenificaba la ilusión de una enorme pues-
ta de sol, si bien con una escala desproporcionada, mediante una panta-
lla semicircular, con un techo de espejos y creando un ambiente de 
niebla artificial. La obra planteaba una arquitectura atmosférica 
(Borch, 2014) basada en una situación cambiante donde la duración y 
la imprevisibilidad eran factores sujetos a la mediación y comunica-
ción colectiva, y todo ello con una puesta en juego de códigos cultura-
les.  



 

‒ 79 ‒ 

La propuesta ‘The New York City Waterfalls’ (2008) tuvo lugar en el 
puerto de Nueva York entre el 26 de junio y el 13 septiembre y consis-
tió en cuatro cascadas artificiales, la más famosa debajo del Puente de 
Brooklyn, y de unos 37m. de altura sobre el East River. La cascada 
tenía cuatro andamios de soporte y una iluminación LED de bajo con-
sumo. Se trata de un proyecto polémico, pagado con fondos privados y 
que tuvo un considerable impacto ambiental por los fuertes vientos 
ocasionados por las cascadas. 

En ‘Your rainbow panorama’ (2011), se plantea una plataforma de 
observación en el ARoS Aarhus Kunstmuseum (Dinamarca) mediante 
un pasillo circular rodeado por los colores del espectro visible. De esta 
forma, los visitantes caminan por el pasillo envueltos en un entorno de 
arcoíris que posibilita ver la ciudad31 a través de cristales de colores.  

3.6. RAFAEL LOZANO-HEMMER 

El proyecto que lo lanzó a la fama fue ‘Alzado Vectorial’32 (México, 
1999) [Fig. 8], un proyecto interactivo33 realizado para celebrar año 
2000 en la Plaza de Zócalo. Los internautas participantes utilizaban un 
programa de simulación 3D en línea para generar esculturas de luz con 
un radio de 15Km de visibilidad y producidas por 18 reflectores insta-
lados en la plaza. Como precedentes de esta propuesta podría citarse el 
‘arte de las instrucciones’ de Sol LeWiit, quien rechazaba el objeto 
único y proponía una especie de arte de patrones reproducibles. 

  

 
31 En este sentido, la importancia del entorno urbano es vital en sus proyectos. Así, por ejem-
plo, en Venecia, Eliasson utiliza la metáfora de las ondulaciones del agua en la malla que 
envuelve al Palazzo Grassi, propiedad del coleccionista de arte François Pinault (Krauel, 2010, 
p.146). 
32 Denominado también por el autor como Arquitectura relacional 4, utilizó, para la participa-
ción colectiva, la web www.alzado.net. El sitio web recibió, en las dos semanas que duró el 
evento, alrededor de 800 visitas de unos 89 países (Johung, 2012, p.133). 
33 Rafael Lozano-Hemmer plantea su serie Shadow Box como una especie de bocetos digita-
les basados en pantallas interactivas (BIACS, 2008, p.178). 
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FIGURA 8. Rafael Lozano-Hemmer. Alzado Vectorial (México,1999) 

 
Fuente: (Tribe & Jana, 2006, p.63) 

Ciertamente, se trata de una propuesta rompedora, sobre todo y espe-
cialmente por su carácter participativo internacional, con otro referente 
claro en el arte por satélite, televisivo y simultáneo, del artista Nam 
June Paik con su obra ‘Good Morning Mr. Orwell’ (N. York, 1984). 
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En ‘Público Subtitulado’ (Tate Modern, Londres, 2005) se utilizaban 
cámaras de vigilancia infrarrojas34 y un verbo diferente generado alea-
toriamente se proyecta en luz blanca sobre cada uno de los visitantes. 
El intercambio de subtítulos o verbos proyectados se producía al tocar 
a otra persona, mediante una auténtica personalización tecnológica35. 

Por otro lado ‘33 Preguntas por Minuto’ (Museo de Arte Moderno, 
Nueva York36, 2006) consistió en un programa que posibilitaba entre 4 
y 7 billones de preguntas fortuitas, con una legibilidad de 33 preguntas 
por minuto, lo que supondría 271.000 años de preguntas posibles. Co-
mo posible referente puede citarse la poesía libre de tradición dadaísta-
surrealista, basada en el anti-contenido, con una reinterpretación actual 
mediante algoritmos gramaticales. 

4. RESULTADOS 

En relación con el arte y la arquitectura las nuevas tecnologías poseen 
dos características claras: en primer lugar, abren nuevas posibilidades 
expresivas y, en segundo lugar, rompen las fronteras tradicionales en-
tre las artes. En base a estas dos premisas, los resultados obtenidos con 
la investigación son los siguientes: 

‒ Es un hecho que la doble revolución en la que estamos inmer-
sos, tecnológica y de las comunicaciones, diluyen la línea di-
visoria que separa el arte de la ciencia. 

‒ Si bien la revolución tecnológica lleva asociados numerosos 
beneficios asociados a la creatividad y al disfrute del arte, los 
valores humanos deben prevalecer sobre las distopías. 

 
34 Se trata de una propuesta de arte interactivo, mediante ordenador y vídeo, en la que el 
sistema de vigilancia detectaba a los visitantes para producir un subtítulo proyectado sobre 
cada persona. 
35 En su propuesta Pulse Tank (NOMA Museum, Nuueva Orleans, 2008) los participantes 
manipulan también la luz mediante sensores (Clark, 2011, p.75). 
36 Se trata de una instalación itinerante, expuesta también en La Habana, Estambul, Berlín y 
Montreal. 
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‒ Las propuestas de grupos y arquitectos pioneros del nuevo 
lenguaje tecnológico tales como Coop Himmelb(l)au o Ben 
van Berkel planteaban siempre relaciones estrechas con el ar-
te. 

‒ Los proyectos arquitectónicos de arquitectos como Lars 
Spuybroek o Jürgen Hermann Mayer, son artísticos y tecno-
lógicos al mismo tiempo. 

‒ Los planteamientos tecnológicos y las colaboraciones inter-
disciplinares de artistas como Olafur Eliasson y Rafael Lo-
zano-Hemmer tienen en común al arte de la luz. 

5. DISCUSIÓN 

El arte contemporáneo viene a cuestionar, no solo las fronteras tradi-
cionales entre las artes, sino también entre éstas últimas y la ciencia. 
Esto es así debido sobre todo a la manera de conceptualizar la propia 
obra artística, una manera que sin duda está en estrecha relación con 
los nuevos paradigmas y las nuevas herramientas con las cuales se 
materializa. Sin embargo, el valor del arte sigue siendo su componente 
conceptual, posible incluso con la inmaterialidad.  

6. CONCLUSIONES 

La producción artística obtenida mediante herramientas digitales supo-
ne un cambio radical, sobre todo y especialmente desde un punto de 
vista instrumental, habida cuenta de que las nuevas tecnologías poseen 
un enorme potencial para la creatividad. Esto es así si se las compara 
con las herramientas tradicionales, tanto del arte como de la arquitectu-
ra. Sin embargo, si bien la tecnología abre nuevos horizontes para los 
seres humano, debe ser compatible con los valores fundamentales de 
sostenibilidad y equidad. 
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CAPÍTULO 5 

ESPACIO INSTAGRAM, FÓRMULA DEL ENSAYO  
AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEO 

EVA MARÍA JIMÉNEZ PRIEGO 
Universitat Politècnica de València 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de las nuevas tecnologías de comunicación e informa-
ción han desplazado el desarrollo de cada faceta de nuestra vida a la 
pantalla, como proclama Mirzoeff (2003, p.17).  

En nuestro día a día nos encontramos invadidos por un sinfín de plata-
formas digitales, como desvela la revista We are Social, alcanzando en 
España al 80% de la población, dato que es completado por estudios 
sobre redes sociales, como el que presenta IAB. Spain, determinando 
incluso el perfil de usuario de las redes sociales, disgregando los datos 
por estudios educativos, comprendiendo al 51% la población que cursa 
estudios superiores, convirtiéndose las redes sociales en un medio para 
comunicarse, espacio para el ocio y entretenimiento. Información con-
siderada por Ureña, en su análisis realizado en 2015, poniendo de ma-
nifiesto que la presencia del grupo entre 16 y 24 años es la más nume-
rosa en las redes sociales. Grupo caracterizado por mantener una rela-
ción directa y natural con la tecnología, siendo este hecho el que de-
termina que sean catalogados como nativos digitales o generación digi-
tal, término acuñado por Prensky en 2001 y mencionado en su artículo 
Nativos e inmigrantes digitales. Vocablo que incluye al estudiantado 
actual, y que alude al grupo de personas que se han relacionado de 
forma directa desde su niñez, usando un particular lenguaje digital en 
ordenadores, vídeos e internet, siendo descritos en otros casos como 
N_GEN (generación en red) o D_GEN, (generación digital), diferen-
ciado del segundo grupo, inmigrantes digitales, el resto de población 
que no han tenido un contacto tan directo en su vida con la tecnología. 
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Por otro lado, en el sistema educativo la tecnología digital irrumpe con 
fuerza, dando lugar a un gran cambio en el modelo, nuevas formas de 
hacer y pensar que nos aproximan a la innovación, hecho que nos sitúa 
en dos posicionamientos, según López de Madrid (2007), la tecnología 
aparece como herramienta facilitadora de acceso a la información, que 
permite, como establece Duart y Sangri (2000) una mayor flexibilidad 
para acceder a material de estudio así como mejora el proceso de cola-
boración y participación. Situación que contrasta con la opinión refle-
jada por Alonso Gonzálvez y Bartolomé (2016), quienes enfatizan 
sobre el efecto de disminución de capacidad crítica, o el descenso de 
rendimiento del alumnado, derivado o provocado por el uso de plata-
formas según Jacobsen (2011). 

Ahora bien, en el espacio académico la red social es seleccionada en 
base a satisfacer necesidades concretas del ámbito, por este motivo, a 
pesar de hacer uso de plataformas más generales como wassap o face-
book, surgen una serie de elementos específicos con intención de aglu-
tinar e integrar intereses comunes, para así conformar comunidades 
con fines concretos. 

Considerando lo expuesto, es observable el grado de afectación del 
hecho sobre la población, como está patente en la obra de Umberto 
Eco, Apocalípticos e integrados (1984), poniendo de manifiesto que: 

Nadie escapa a las condiciones de las nuevas formas de comunicación 
visual y auditiva, ni siquiera el virtuoso que, indignado por la naturaleza 
inhumana de este universo de la información, transmite su propia pro-
testa a través de los canales de la comunicación de masa, en las colum-
nas del periódico de gran tirada o en las páginas del folleto impreso. 

Por ende, según Eco, en la actual civilización se ha generado una nue-
va situación marcada por un consumo incesante y continuo de mensa-
jes, creados para entretener y llamar la atención a nivel superficial. 
Información y formación sobre el presente, que en cierta medida blo-
quea la reflexión sobre el pasado y la conciencia histórica. Mensajes 
emitidos por canales de comunicación establecidos por la ley del mer-
cado, que incitan y determinan lo que el público debe desear, siendo 
aquí donde se preconiza, en palabras de Umberto Eco, una homogeni-
zación del gusto, limitando la individualidad y reduciendo el hombre al 
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sistema, siendo en este punto donde Eco, de forma textual plantea la 
posibilidad o no de elaborar una nueva imagen del hombre en relación 
al sistema de condicionamientos, un hombre no liberado de la máquina 
pero libre en relación a la máquina.  

Y es que parece vislumbrarse que estos dispositivos de poder, a los que 
alude también Paula Sibilia en su libro, La intimidad como espectáculo 
(2017), surgen con la función de obtener un gran rendimiento de las 
emociones casi instantáneas provocadas por el propio medio, que dan 
lugar un cambio en el yo. Según Sibilia: 

Desde el interior hacia el exterior, el cuarto propio a las pantallas de 
vídrio, abandonando el espacio interior, el yo se estructura a partir del 
cuerpo, de la imagen visible que cada uno es, sufriendo un serio golpe 
el régimen de autenticidad (p.129). 

Por tanto, nuestra presencia es menos material, transformándonos en 
datos. Información que es monetizada por las empresas, dejando visi-
ble como este nuevo medio parte de un proceso vertical, alejándonos 
esta idea del efecto democratizador positivo del medio digital, pro-
puesto por Enzensberger, sugiriendo que esta democratización aparece 
de la mano de la práctica participativa de los usuarios, práctica que 
rompe con el sistema jerárquico establecido, empoderando al partícipe 
del medio digital. Situación que Henry Jenkins denomina, cultura par-
ticipativa emergente, como fórmula para modificar el papel pasivo de 
la población en los medios, en su artículo Confronting the challenges 
of participatory culture: Media Education for the 21st Century, de 
2006, publicada en la fundación MacArthur, junto a Purushotma, Clin-
ton, Weigel y Robinson.  

A este mismo hecho hace referencia Sibilia, en La intimidad como es-
pectáculo, argumentando que esta pluralidad del uso de los medios tec-
nológicos es evidentemente un hecho histórico que podría tener una 
serie de repercusiones sobre el mundo y que, si bien es difícil negar la 
alteración sobre nuestra vida, por igual se hace complicado dotar de 
valor a lo generado en este espacio, denominándolo digital trash. Esta 
acepción del medio, expuesta por Sibilia nos aproxima al paradigma 
crítico, mencionado por Scolari (2008), en su obra hipermediaciones. 
Elementos para una teoría de la Comunicación Digital Interactiva (p.34). 
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Surge así un medio audiovisual que altera y transforma su lenguaje y se 
pone al servicio de la dominación y restricción de la libertad creativa y 
expresiva del individuo y la masa, acompañado por otra serie de conse-
cuencias, como el cambio en nuestros hábitos de consumo y la forma en 
la que interactuamos, generando, un nuevo ecosistema comunicativo 
distinguido por procesos de intercambio, producción y consumo simbó-
lico que se desarrolla en un entorno caracterizado por una gran cantidad 
de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de 
manera reticular entre sí, en palabras de Scolari (2008, p.115). 

Estos cambios en el modelo comunicativo actual, que nos trasladan de 
la emisión de un mensaje unidireccional del Massmedia, a un mensaje 
caracterizado por una mayor interactividad y democratización, ofre-
ciendo canales multimedia de comunicación interpersonal y social, al 
que en ciertos casos es considerado Selfmedia, podría traducirse en una 
serie de cambios o alteraciones a nivel social, un creciente narcisismo, 
fijación en la figura, tal y como declara Byung-Chul Han, que derrota 
o afecta a la interioridad declarada necesaria por Paula Sibilia, para 
vencer la contemporánea imposición de lo vendible y exponible. Cam-
bios a nivel social que tienen un claro reflejo en el lenguaje audiovi-
sual, provocando una serie de alteraciones y modificaciones. 

Efectos a los que deben sumarse la necesidad de una mayor cantidad 
de recursos naturales y económicos para crear y mantener plataformas, 
junto a asunción de una serie de códigos elaborados por grandes em-
presas, códigos que generan dependencia, especie de nuevo colonia-
lismo, denominado por algunos colonialismo digital tecnológico, apa-
reciendo conceptos como soberanía tecnológica que quiebra en cierta 
medida las fronteras del estado. 

1.1. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en consideración el gran número de soportes y medios digi-
tales que se han incorporado en los diversos aspectos de nuestra vida, 
como en el ámbito educativo y sus repercusiones, afectando a nuestros 
hábitos y comportamientos, esta investigación se posiciona en el para-
digma crítico, empírico analítico, considerando los Massmedia como 
un espacio para la dominación y control. Pretende, partiendo de una 
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propuesta práctica formativa, a desarrollar en el área audiovisual de 
enseñanzas artísticas de estudios superiores, generar reflexión en el 
alumnado, en torno al uso de estos medios de comunicación y sus efec-
tos, más concretamente del espacio Instagram, espacio que se ofrece 
como nuevo lugar para la creación del ensayo audiovisual contempo-
ráneo, con intención de contravenir al medio desde el propio medio y 
revertir su funcionalidad. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Análisis y estudios en diversos ámbitos 

La aparición de las nuevas tecnologías y su aplicación a nuestra vida 
cotidiana ha dado lugar a nuevos espacios para el análisis y estudios en 
diversos ámbitos, como la psicología, filosofía, sociología, comunica-
ción, entre otros. Este hecho genera un cuerpo de estudios variado y 
extenso, siendo las redes sociales y sus efectos una línea de investiga-
ción en crecimiento con diferentes perspectivas, que se acogen a para-
digmas diversos. 

En el área de la neurociencia y la psicología, los estudios se centran en 
analizar y constatar cambios neuronales y psicológicos derivados de la 
exposición del individuo a las plataformas digitales. Como enuncia 
Manfred Spitzer, en su obra Demencia digital (2013), declarando que 
el uso de las redes sociales promueve el favorecimiento de la multita-
rea, da lugar a un menor rendimiento, baja atención y mayor estrés, 
generando un obstáculo para la autoconciencia, así como contactos 
superficiales, hecho que nos vuelve solitarios e infelices. Esta situación 
está acompañada por cambios de hábitos en la disminución de la pa-
ciencia, capacidad de reflexión y contemplación según Nicholas Carr, 
en su artículo, Superficiales (2011), propiciando problemas en trastor-
nos de atención e hiperactividad, como queda patente en la obra de 
Small y Vorgan de 2009, así como propiciando la aparición de un nue-
vo concepto de esclavitud, la necesidad de conseguir mayor número de 
seguidores y me gusta surge como adicción real, hecho que las redes 
sociales consideran como fórmula para obtención de beneficio, men-
cionado por Chóliz Montañés (2016), en su obra El cerebro digital.  
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Por tanto, queda de manifiesto la repercusión del medio sobre el indi-
viduo. Junto a estos estudios, surge el interés desde el campo de la 
investigación de observar e indagar en la repercusión de la exposición 
continua de la persona en plataformas digitales, Massmedia existentes 
y redes sociales, así como formular propuestas que ayuden a mitigar 
los efectos negativos generados. 

La observación de la vida en la pantalla e imagen de sí mismo como 
nuevo lugar para dilucidar el autoconocimiento es una de las áreas más 
investigadas. Como ejemplo mencionar el trabajo de José Manuel Do-
mínguez de la Fuente, titulado La infotoxificación como causa proba-
ble de la pérdida del autoconocimiento y del eclipse del yo (2020). 
Estudio que pretende dibujar un escenario actual de partida propiciado 
por nuestra participación en redes sociales, donde el yo se desvirtúa y 
enmascara en una preocupación extrema por sí mismo, quedando atra-
pado en un exceso de imágenes e información, presentados en formato 
monoforma, estructura narrativa derivada del cine y la televisión carac-
terizada por la presentación del contenido fragmentado y acelerado, 
impidiendo el transcurrir de un análisis y reflexión personal. Forma 
que nos aproxima, en palabras del propio de la Fuente a un modelo 
cultural único, que se instaura como mentalidad dominante, constri-
ñendo la libertad del individuo. En la investigación, Domínguez de la 
Fuente establece el silencio como fórmula de lucha y oposición a la 
monoforma.  

Esta limitación de los derechos del individuo, queda presente en el tra-
bajo de la Fuente y remite a la existencia de un poder superior que con-
diciona y moldea a la sociedad, cuestión que nos aproxima a un pensa-
miento crítico que pone de manifiesto la idea de dominación aplicada 
en la comunicación de masas, surgida en la sociedad capitalista, Postura 
reflejada en el estudio de Tomás Canevari, denominado La cuestión del 
poder en la construcción de las representaciones (2022). Noción que se 
encuentra presente en teóricos, a lo largo de la historia, que visualizan, 
o luchan frente a esta estructura de opresión, como es el caso de Theo-
dor Adorno, Max Horkheimer (1981) y Tomás Maldonado. 
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1.2.2. Búsqueda de nuevos espacios para la reflexión artística 

Será en el siglo XX cuando los artistas trasladan el espacio de comuni-
cación al ámbito publicitario para proyectar masivamente su obra y sus 
mensajes. De esta forma los espacios publicitarios mutan su función, 
convirtiéndose en espacios expositivos, de activismo y reflexión sobre 
la actualidad o situaciones cotidianas, suponiendo una especie de apro-
piación como es el caso conocido de las Guerrilla Girls. Grupo activista 
que se caracteriza por trasladar el espacio de denuncia a las calles con 
intención de hacer ver la desigualdad en sexo y raza así como burlar las 
formas impuestas, atacando a las instituciones, al mercado del arte y sus 
condicionamientos, con la pretensión de hacer reflexionar sobre lo im-
perante, así como manifestar un compromiso con la sociedad. 

En un sentido paralelo encontramos el trabajo de varios artistas que se 
apoderan del espacio y hacen uso del lenguaje propio del medio, para 
contravenir la funcionalidad y finalidad, creando un contra discurso 
que nos aproxima a una reflexión. Es el caso de Bárbara Kruger, en 
este caso Kruger se apodera del lenguaje publicitario transcribiendo la 
iconografía con intención de romper los estereotipos de sexo y así de-
jar patente su posicionamiento al respecto. Junto Kruger, podemos 
mencionar en España al artista Isidoro Valcárcel Medina, quien pone 
de manifiesto la necesidad de dar a conocer las estructuras que con-
forman la sociedad actual, el arte debe de mostrarlas y evidenciarlas Se 
hace preciso por tanto llevar acabo un conjunto de acciones que ayu-
den a modificar el orden de lo convenido o impuesto. Acciones que 
quedan reflejadas en la acción que representó por las calles de Madrid, 
en 1976, ataviado con una pizarra transportable, forma en la que altera 
la función comunicativa de la propia pizarra en la que proponía asimi-
lar la vida al arte, postulado que aparecerá a lo largo de su obra. 

El posicionamiento crítico, al que antes se hizo mención, tiene cabida y 
representación en el arte, así encontramos en este mismo período un 
conjunto de artistas que cuestionan y reflexionan la vigilancia del esta-
do, como mecanismo de control y dominación, como es el caso de 
Natalie Bookchin. Natalie Bookchin, artista americana, miembro del 
grupo activista anti- consumo RTMarken, es conocida por participar en 
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performances que dirigen la mirada al paternalismo y protección que 
ofrece el estado a las grandes empresas. En 2006 inicia su trabajo au-
diovisual de apropiación, haciendo uso de material publicado en la 
web, derivado de capturas de cámaras web, de vigilancia o de YouTu-
be. Así presenta una obra polisémica, que junto a la aproximación del 
contexto privado-público derivado del espacio ficticio de la web pone 
en entredicho las formas de dominio en la sociedad tecnológica.  

1.2.3. La aplicación de las redes sociales en el sistema educativo. 
Fakebook  

Como consecuencia del gran poder de convocatoria y atención de las 
redes sociales por el alumnado, la comunidad educativa se ha visto 
tentada al uso de las nuevas fórmulas tecnologías con justificación 
basada en motivación del alumnado, así como para paliar el descenso 
en los resultados académicos. Este es el caso de la creación de la red 
social Fakebook, red que emula el formato de Facebook y ofrece la 
oportunidad al alumnado de crear perfiles de personajes importantes en 
la historia a la vez que adquieren conocimientos. 

1.2.4. La fórmula del video ensayo como propuesta didáctica 

Son diversos los estudios y análisis que han considerado el video ensa-
yo como propuesta didáctica, en diferentes niveles educativos, con in-
tención de incitar a un cambio, ya sea social y educativo. Es aquí donde 
podíamos incluir el trabajo realizado por Nieves Corral Rey, denomina-
do El video ensayo y sus posibilidades didácticas en la formación cul-
tural de los jóvenes, publicado en 2022. Nieves apela de forma directa a 
la definición e idea del video ensayo según Alsina, recogida como una 
práctica subjetiva en la que subyace un deseo utópico e intención 
transformadora de la realidad (2016, p.363), y medita sobre la adecua-
ción del video ensayo a la didáctica, con la finalidad de elaborar nuevas 
formas y planteamientos en la educación, ateniéndose a lo considerado 
por Asencio y Pol (2002), quienes plantean la posibilidad de completar 
la educación formal con prácticas de educación de carácter la informal 
al hilo del pensamiento de Huerta, Vidagón y Munilla, (2014), como 
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manera de provocar una reflexión crítica y analítica junto a promover la 
creatividad en la población como establece Bamford (2009). 

Otro de los puntos de vista a considerar en esta propuesta es el realiza-
do por Josep M. Catalá Doménech, en su análisis El film-ensayo, la 
didáctica como una actividad subversiva (2000). Estudio que nos re-
mite a la dificultad de definir el film-ensayo, debido a que sus límites 
no son observables, en palabras de Josep M. Catalá: el film-ensayo 
carece de límites concretos, y junto a esta dificultad habría que añadir 
la imposibilidad de considerar su integración en un estilo. Aunque 
Catalá afirma que hay elementos que lo caracterizan. Como ejemplo el 
montaje, pieza esencial del film-ensayo. Con intención de circunscribir 
el concepto de film-ensayo hace alusión a que el film-ensayo es referi-
do a un determinado trabajo cinematográfico que integra una reflexión 
sobre la realidad, sin pretender discusión alguna. La reflexión a la que 
alude Catalá tiene una clara intención didáctica, hecho que aproxima el 
video ensayo a otras formas de hacer en el audiovisual, como es el 
caso del documental. Por tanto, en palabras de Catalá: 

El film ensayo supone una reflexión de su propio objeto, que inventa 
sus propias reglas, situándose entre lo real y lo ficticio con una clara 
intención didáctica constituyendo el inicio de una especulación lanzada 
hacia el futuro que lo mantiene perennemente vivo.(p.93) 

Es también importante dilucidar y destacar la referencia al carácter 
pedagógico del video ensayo reflejado en un gran número de indaga-
ciones, en la mayoría de los casos vinculada a la enseñanza artística. 
Como referente podemos nombrar la investigación de Ángel Garcia 
Roldán, presente en su estudio denominado, El video ensayo en la for-
mación audiovisual del profesorado (2012). Donde Roldán plantea la 
posibilidad el video ensayo como propuesta video gráfica para desarro-
llar en el aula, como elemento que incite a debate o discusión sobre el 
propio arte. Por consiguiente, se pretende incitar, al alumnado de se-
cundaria, a una reflexión sobre el arte desde una fórmula de expresión 
artística, en este caso el video ensayo. Para tal fin García Roldán esta-
blece como punto de partida el concepto de video ensayo, vinculado 
históricamente al término film ensayo referido por Catalá, que permite 
o facilita aproximarnos al pensamiento y reflexiones del autor sin esta-
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blecer un vínculo con la realidad o mantener racionalidad y coherencia 
narrativa. Destaca García Roldán la importancia del proceso, lugar y 
espacio para la reflexión, frente al resultado, que ayuda en cierta media 
a la evolución de un discurrir crítico audiovisual, aproximando repre-
sentación y reflexión, siendo aquí donde encuentra Garcia Roldán su 
importancia pedagógica para la educación artística, facilitador de ex-
presión de ideas y conceptos sin un formato estándar, por tanto, mol-
deable a la intencionalidad y pretensión de cada autor. 

1.2.5. Instagram espacio para el video ensayo 

El siguiente estudio se posiciona, como se ha comentado con anteriori-
dad, en el paradigma crítico empírico-analítico, al que debe sumarse el 
paradigma interpretativo-cultural, descrito por Scolari en su libro, Hi-
permediaciones (2008, p.36). De esta manera se identifica la comuni-
cación de masas como un constructo social, poniendo el foco en los 
procesos de recepción de los discursos sociales y afrontando los estu-
dios y análisis con métodos cualitativos. 

Esta última fórmula es eje de diversos planteamientos, que tienen co-
mo elemento de análisis Instagram. Espacio que nace en 2010 con el 
propósito de conectar a la sociedad mediante la imagen y que ha susci-
tado gran interés, sobre todo en el ámbito de la narrativa de la imagen 
creada. Como es el caso del estudio elaborado por Patricia de las Casas 
Moreno, Santiago Tejedor Calvo y Luis M. Romero Rodríguez,, de-
nominado Micronarrativas en Instagram (2019), el trabajo de Nuría 
Lloret y Fernando Canet, que lleva por nombre Nuevas formas de ex-
presión narrativa: La Web 2.0 y el lenguaje audiovisual (2008),junto 
al estudio New Media Narratives and Visualization as an alternative to 
traditional media de Yunus Emre Ökmen (2018), o Comunicación 
visual en Instagram: estudio de los efectos de los micro-influencers en 
el comportamiento de sus seguidores de José Rodríguez Terceño y 
José Ramón Sarmiento- Guede (2020). 

Por tanto, como elemento diferenciador del resto de estudios, la si-
guiente investigación se presenta como propuesta práctica reflexiva y 
transgresora del fin del propio medio, con pretensión de reconversión o 
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ideación de los Massmedia, más concretamente Instagram, en un espa-
cio creativo para el ensayo visual. 

2. OBJETIVOS 

Esta investigación pretende alcanzar una serie de objetivos. El primero 
conectar o aproximar el espacio educativo a la vida. En segundo lugar, 
concienciar sobre los efectos, en nuestra vida, de estos nuevos espacios 
comunicacionales, incitando al uso del potencial de estos espacios, ya 
que proyectan la información o el mensaje a un público masivo con 
intención de provocar una reflexión. Reflexión sobre el propio medio, 
en formato de video ensayo audiovisual, que supondrá una apropiación 
del espacio dando lugar a una re significación de su función de some-
timiento y tiranía. 

3. METODOLOGÍA 

Teniendo en consideración el objeto de estudio y características, la 
estrategia metodológica se fundamenta en un pluralismo metodológico. 

En lo que respecta a la consecución del primer objetivo marcado por 
nuestra investigación, conectar o aproximar el espacio educativo a la 
vida, se ha aplicado el método histórico y comparativo. 

Por otro lado, reconociendo formar parte de la comunidad digital como 
observadora y miembro activo de Instagram, espacio propuesto para 
llevar a cabo la acción formativa, se cree necesario aplicar el método 
de auto etnografía virtual, con el que observar las herramientas, ritua-
les y códigos propios de la plataforma, así como las características y 
peculiaridades del lenguaje audiovisual que lo integra. 

Con respecto a la consecución del resto de objetivos antes señalados, 
concienciar sobre los efectos, en nuestra vida, de estos nuevos espacios 
comunicacionales, así como incitar al uso y aprovechamiento potencial 
del gran alcance que ofrecen este tipo de plataformas como medio para 
discurrir sobre el propio medio, haciendo uso de una categoría de au-
diovisual, más concretamente, un video ensayo, se han puesto en juego 
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una pluralidad de metodologías, como la formativa e informativa para 
realizar la propuesta educativa . 

En relación a la propuesta formativa, se parte del estudio de géneros 
audiovisuales, más concretamente el ensayo, considerado en base a lo 
dispuesto por Gustavo Provitina en su obra: El cine- ensayo, la mirada 
que piensa (2014), título que refleja la definición de ensayo fílmico, 
considerada por Provitina, definiendo el ensayo fílmico como propues-
ta audiovisual de reflexión para el espectador, que en cierta medida 
conecta con los autores antes expuestos. 

Tras el estudio profundo del concepto de video ensayo, así como los 
elementos que lo definen y la distinción de la diversidad de tendencias 
presentadas al alumnado de forma cronológica para la creación, se 
propone, en la creencia de que los conceptos han sido asimilados, la 
creación de un video ensayo, con temática abierta para su posterior 
análisis y traslación de este video ensayo a la plataforma Instagram. De 
esta forma la propuesta formativa consta de dos fases. Una primera 
fase, donde el alumnado elabora el video ensayo con el lenguaje au-
diovisual aprendido, y una segunda fase, donde se debe adaptar la pie-
za al lenguaje y herramientas propias de la plataforma de Instagram, 
con intención de situar al alumnado en una posición de análisis y refle-
xión con respecto a las características de la plataforma, su versatilidad, 
flexibilidad o rigidez que nos aproxima a un mecanismo de control, 
mecanismo que puede ser contravenido por el fin empleado por el 
usuario.  

4. RESULTADOS 

Con intención de poder analizar los resultados del efecto de la acción 
formativa, y de la propuesta que recoge este artículo, posterior a la 
realización de la actividad, se solicita, mediante una encuesta, infor-
mación al alumnado. La encuesta recoge una serie de preguntas enfo-
cadas a determinar el cumplimiento de los objetivos planteados y per-
cibir el punto de vista del alumnado en torno a las plataformas digitales 
y su uso, así como los límites al lenguaje audiovisual que se plantean 
en el medio digital.  
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De los datos obtenidos se extrae que el alumnado es más consciente de 
los efectos que supone, en distintas facetas, el uso de Instagram. Este 
estado de consciencia potencia el empoderamiento, trasladado a la 
decisión del uso y funcionalidad, alterando la finalidad de la platafor-
ma. Por último, en la encuesta queda reflejada la consideración de Ins-
tagram como espacio posible para el video ensayo. 

5. DISCUSIÓN 

El siguiente artículo parte de una acción formativa dirigida al alumna-
do del Ciclo Superior de Audiovisuales con intención de provocar un 
cambio en la concepción y uso de las plataformas digitales junto a una 
transformación de las plataformas en un espacio para la creación. 

6. CONCLUSIONES  

Como conclusión, el siguiente artículo nos aproxima a la idea de poder 
llevar a cabo acciones que promuevan un cambio social y quiebren el 
status actual encubierto, de dominio del que gozan las plataformas 
digitales. Este cambio puede promoverse de forma eficiente desde el 
sistema educativo como herramienta para fomento del espíritu crítico y 
activista del alumnado, en busca de un nuevo paradigma social, soste-
nido en el encuentro o reconversión de espacios en lugares para la 
creación como fórmula de liberación. 
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CAPÍTULO 6 

LA COMUNICACIÓN EN LAS ARTES PERFORMATIVAS. 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y DECONSTRUCCIÓN, UNA 

APROXIMACIÓN A LA COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA 
A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN TEXTUAL. 

ISABEL ARANCE 
Universidad Internacional de la Rioja 

Escuela Universitaria de Artes Tai 
 

1.INTRODUCCIÓN 

Adentrarse en los procesos de creación artística contemporáneos desde 
un prisma escénico y coreográfico implica sin duda llevar a cabo una 
revisión del desarrollo artístico que se dio durante todo el siglo XX, e 
inicios del siglo XXI, lo que se conformará como precedente esencial 
del resultado compositivo actual. Sin embargo, no es objetivo de estas 
líneas elaborar una cartografía en torno a dicha época, aunque sí lo es, 
reflexionar sobre determinados procesos de creación contemporáneos y 
el modo en el que son enfrentados. ¿Qué hay en el pensamiento del 
creador contemporáneo?, ¿qué le impulsa?, ¿es la necesidad de trans-
mitir significados concretos lo que le instala en la necesidad de mani-
festar? O, ¿es el propio juego formal el que solicita manifestarse? ¿es 
posible desligarse de la necesidad de contar para otorgarle pleno prota-
gonismo a la configuración formal? Quizás no, pero ¿desde qué pers-
pectivas se activa la comunicación con el receptor? En realidad, hemos 
querido servirnos del término derrideano deconstrucción, así como de 
una óptica estructuralista y posestructuralista para reflexionar sobre 
estas cuestiones, tratando de encontrar en dicho término y movimiento, 
herramientas a partir de las cuales analizar la creación coreográfica 
desde un enfoque análogo a la composición textual.  

“Pero cuando la gente adquiera por el uso de las formas casi abstractas 
y abstractas (que no contengan una interpretación de lo significativo), 
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una sensibilidad más pura y más profunda, la cuestión tendrá cada vez 
más importancia práctica. Por un lado, aumentarán las dificultades del 
arte, pero al mismo tiempo aumentará –cualitativa y cuantitativamente- 
la riqueza de formas en los medios de expresión (Kandinsky en Aran-
ce, 2017, p.510).”  

Hablar de componer coreográficamente a partir de una visión estructu-
ralista se relacionará directamente con enfocarse de manera potencial 
en la forma, en el trazo, en aquello que acontece, lo que implicará la 
objetivación de aquellas estructuras abstractas instaladas en el interior 
de cada creador y que piden ser visibles. El estructuralismo es configu-
rar gracias al sentido. La necesidad de estructurar el lenguaje es, en el 
estructuralista, un impulso salvaje imposible de ser obviado. Este mis-
mo impulso es considerado propio de aquel que danza. Danzas creadas 
a partir de estructuras de movimiento, del mismo modo que estructuras 
gramaticales son creadas a partir de los conceptos. Así pues, para el 
estructuralista, la necesidad de configurar supera la necesidad de con-
tar, lo que prima es ese juego formal asentado en la articulación y des-
articulación de aquellos materiales necesarios para modelar el aconte-
cimiento, lo que se convertirá en casi una arquitectura de los concep-
tos. Es, por tanto, una transgresión del “lenguaje en su innata naturale-
za de significación, penetrando en esa plástica capaz de ser causada en 
un juego de elaboración formal que, sin renunciar al sentido, viaja más 
allá de la significación” (Arance, 2017, p. 511). 

Así es como nos acercamos al término de estructura, el cual se nos 
presenta como el término perfecto para profundizar en el acto compo-
sitivo. Estructuras formales que, a su vez, generan otras estructuras, 
por lo que podremos hablar de estructuras dentro de otras estructuras, 
y, por ende, de organización formal, lo que según un prisma derrideano 
conllevará lanzarse al manejo de cada uno de los elementos puestos en 
juego, al tiempo que enfrentarse a operaciones de ruptura, de reempla-
zo y de cambio. El creador se lanza a la materialización de ese juego 
de elementos que existe únicamente en su imaginación y que la posibi-
lidad de hacerlo visible será única y exclusiva de su propia creación. 
Habrá de alejarse del significado para centrarse en el manejo de los 
significantes, creando así estructuras distintas cada vez, estructuras 
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necesitadas de un elemento dinamizador que protagonice ese proceso 
deconstructivo a través del cual la obra se hace presente (Arance, 
2017). Así es como la creación artística y la deconstrucción derrideana 
van a darse la mano para emprender un viaje sorprendente en el que lo 
dinámico, lo rítmico y lo estético se tornan protagonistas.  

En términos filosóficos, la deconstrucción es un término acuñado por 
Derrida sin ningún propósito identitario en su momento y del cual, 
teniendo en cuenta la etapa histórico-filosófica en la que surgió, se 
fueron apropiando otros rápidamente. Para Derrida, la palabra decons-
trucción formaría parte de un conjunto de conceptos utilizados en al-
gún momento de su obra, tales como pudieron ser Huella o Diferencia, 
los cuales corrieron la misma suerte en un momento en el que el es-
tructuralismo estaba realmente al orden del día. Términos como estos 
se apoderaron sin duda del ámbito filosófico contemporáneo y espe-
cialmente en su vinculación con la reflexión estética. Por tanto, desde 
un enfoque artístico-creador asumiremos la descomposición, el des-
montaje o la desestructuración como operaciones principales del tér-
mino en cuestión que, aplicadas a un sistema estructural o a una deter-
minada secuencia, acabarán resultando en acciones dinámicas e inquie-
tantes, derivando así en nuevas manifestaciones y lecturas.  

Lo cierto es que esta sería una muy breve definición del término derri-
deano instalada en los primeros propósitos que dicho término acuñaba 
para Derrida y por el que nosotros nos hemos interesado, no preten-
diendo entrar en una comprensión del término desde un enfoque “que 
desautorice la interpretación habitual, y habitualmente crítica, de la 
deconstrucción como destrucción gratuita y nihilista del sentido […]” 
(Vasquez, 2016, p. 3). 

Según Vasquez Rocca, “La deconstrucción irrumpe en un pensamiento 
de la escritura, como una escritura de la escritura, que por lo pronto 
obliga a otra lectura” (Vasquez, 2016, p. 3). Desde esta perspectiva la 
deconstrucción pone de manifiesto una serie de particularidades que, 
aplicadas a los procesos compositivos, comprenderán la preponderan-
cia de la forma por la forma, por la mera recreación de la misma, acce-
diendo al sentido y, por tanto, al proceso de comunicación, desde la 
simultaneidad y no desde una precedencia del mismo, desjerarquizan-
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do el significado en pos del juego de los significantes y otorgando a la 
creación su propia identidad y capacidad de ser, por lo que no se activa 
solo desde una intención de significar o de comunicar un sentido pre-
cedente, sino desde una puesta en marcha que tiene que ver con la ne-
cesidad de acontecer, de formar como prioridad creativa. Si hablamos 
del arte escénico, y en concreto de arte dancístico y coreográfico, ve-
remos cómo no pocos creadores de este ámbito han enfrentado la crea-
ción coreográfica desde perspectivas deconstructivas, William Forsyt-
he, por ejemplo, el aclamado coreógrafo estadounidense, ofrecerá un 
modo compositivo altamente análogo a la construcción gramatical 
estructuralista, así como a una comprensión de la danza como pura 
escritura en el espacio:  

“Ya no se pueden leer esos cuerpos porque en ellos se unen demasia-
dos textos equívocos que se borran en el proceso de constante articula-
ción. […] Precisamente porque el cuerpo se hace ilegible, participa en 
un juego que no solo se entiende como una asociación entre significan-
tes, sino sobre todo como experimentación con los límites del sujeto” 
(Naverán y Ecija, 2013, p. 169).  

Para Derrida, el poder inherente a las estructuras lingüísticas, es un 
hecho consumado. Estas se presentan como una “aventura de la mira-
da, una conversión a la hora de cuestionar ante todo objeto” (Derrida, 
1989, P. 9). Por lo que nos encontramos ante un objeto dinámico, 
abierto y múltiple. Características propias de los actos de creación e 
innovación.  

Efectivamente para Derrida: “Toda gestación dinámica está condenada 
a culminar en el resultado de una “presencia” estructuralmente organi-
zada, cuyo carácter estático colapsa la dinamicidad emergente” (Saez, 
2005, p. 26). 

[…]se enfrentará a una aventura constante de la mirada en la que cada 
movimiento será cuestionado desde múltiples prismas, provocando así, 
la conexión con su propio lenguaje o forma de expresión y desencade-
nando, por tanto, esa reflexión que dará vida a la obra. Hablamos de 
una aventura de la mirada que finalmente viajará más allá del método, 
el género o la técnica, una aventura como parte del proceso de creación 
de la diferencia (Arance, 2017, p. 528).  
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Así que, Derrida planteará una experimentación conceptual que viajará 
más allá de sus límites, del mismo modo que hará la composición co-
reográfica de hoy, la cual quedará instalada en la transgresión integral 
de cualquier límite que las formas clásicas tradicionales u otras formas 
consumadas impusieran en su momento. Composiciones hoy, enfoca-
das en un juego formal que no deriva en la orfandad comunicativa, 
porque la danza no necesita ser empujada por significados previos que 
soporten su acontecer, la danza se instala ingénitamente en esa condi-
ción dual que la caracteriza y coloca en ese continuo debate entre for-
ma y fondo, lo que Derrida, en torno a la composición textual, solven-
tará a través del sentido; por eso, desde un prisma derrideano, el senti-
do se alza soberano, diría Derrida que: “la estructura no pierde el sen-
tido, sino que neutraliza el contenido como energía viviente del senti-
do” (Derrida, 1989, p. 13). Así pues, el sentido y el movimiento se 
constituirán en la danza como elementos fundamentales propios de la 
creación formal, del mismo modo que la composición textual podrá ser 
conformada por el sentido y el concepto. 

Si nos trasladásemos a la modernidad, y nos situásemos en el terreno 
compositivo textual, encontraríamos un texto comprendido como un 
lugar cerrado e inamovible en torno al cual, giraba todo aquello que 
pudiese ser desplegado a raíz de él. Nos toparíamos con un texto con-
siderado como espacio unívoco, provisto del sentido original que su 
autor hubiese decidido y, por ende, excluido de cualquier operación 
que permitiese atravesarlo en su receptividad, asunto que, por supues-
to, iba a dejarse ver en las creaciones teatrales de aquellos momentos, 
influyendo decisivamente en el modo de configurarlas. Sin embargo, 
esta es una concepción que poco a poco iría evolucionando para mos-
trar su transformación más radical en la era del postmodernismo, cuan-
do dicha transformación, no solo encontraría su hueco, sino su lugar en 
la escena contemporánea. 

Así pues, la entrada al postmodernismo traería consigo la soberanía de 
conceptos como: la fragmentación, la desarticulación o la ruptura, in-
gredientes todos ellos, primordiales en la creación artística actual. 
Elementos con los que abocarse a la heterogeneidad de procesos crea-
tivos que, desde los años sesenta, se concentrarían en procesos de ex-
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perimentación de todo tipo y cabida, lo que, sin lugar a dudas, se asen-
taba como un antecedente fundamental de la escena actual. Por lo tan-
to, el estructuralismo aparecía como un trampolín desde el que recorrer 
caminos transgresores en torno a aquellas ideas fenomenológico-
existencialistas prevalecientes. Un estructuralismo ocupado de otorgar 
al sentido la capacidad de ser creado simultáneamente a la estructura 
sin haber significado previamente y resultando en un conjunto de sig-
nificantes relacionados entre sí (Sáez, 2005, p. 21). 

Así se ponía en marcha el proceso deconstructivo, un proceso que 
permitía la construcción sin partir de la centralidad, buscando en cada 
lugar aquello que pudo querer decirse pero que, a su vez, se diluía en 
numerosas y diferentes posibilidades integradas en una totalidad a par-
tir de la cual recibir el proceso, un proceso abierto e infinito. Un proce-
so que según Derrida ha de estar irremediablemente unido a la metáfo-
ra ya que, sin dicha unión, tal proceso no existiría, de hecho, Derrida 
avisa del peligro que supondría asentarse en lo puramente morfológico 
y prescindir de ese juego metafórico en el cual se asienta la creación 
artística.  

Un ejemplo coreográfico al que vincular dichas afirmaciones podría 
ser planteado por Carmen, pieza coreografiada por el reconocido co-
reógrafo Johan Inger y creada en 2015 para la CND 

(Compañía nacional de danza de España). Una Carmen de Bizet que 
acabaría siendo la Carmen de Inger, y no la de Bizet, porque, a pesar 
de ser un clásico narrativo, una historia ya creada que podría haberse 
contado sin alterar su significado original, iba a conformarse como un 
reto extraordinario para el creador sueco, convirtiéndose en todo un 
desafío que enfrentar, ya que aunque en principio, no pareciese una 
construcción primordialmente formal, la diferencia37, entendida como 
elemento dinamizador, sería buscada precisamente en lo clásico y tra-
dicional, accediendo así a estructuras formales desde un conjunto de 
hechos metafóricos capaces de configurar un ser original, al tiempo 
que una identidad propia a su creación (Arance, 2017), es decir, cons-
truyendo su propia Carmen y alejándose así de la propuesta de Bizet.  

 
37 Refiriéndonos aquí al término derrideano diffèrence. 
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Así pues, la lectura deconstructiva, desde la visión de la composición 
artística, nos va a permitir adentrarnos en ese juego metonímico que 
abre la posibilidad a “que el significado del texto no sea necesariamen-
te el que se está proponiendo” (Vásquez, 2016, p. 10). Esto es, acce-
diendo a la contradicción como elemento dinamizador, ya sea desde 
una lectura deconstructiva, como desde una creación que pretenda el 
elemento deconstructivo como herramienta de creación. Las maniobras 
a las que la deconstrucción se abre, tal como diría Derrida, las estrate-
gias a las que se presta el proceso deconstructivo se asientan en el puro 
y originario proceso de creación, ya sea analizándolo desde la recep-
ción del lector o espectador, como desde la ejecución del propio crea-
dor. Si, por ejemplo, hablásemos de textos como Hamletmachine del 
emblemático dramaturgo Heiner Muller, veremos cómo obras de este 
tipo, también podrían servirnos como un buen ejemplo de ese proceso 
deconstructivo que forma parte de la elaboración creativa. Un texto en 
el que Muller  

[…] lleva a cabo un proceso que no solo implica unir trozos a modo de 
montaje de elementos, sino que también, un proceso creativo en donde 
el texto se potencia entendiéndolo como “tejido”, el cual contiene un 
entramado de distintas significaciones interrelacionadas en función de 
una lógica intrínseca, logrando un proceso simbiótico en que la frag-
mentación coexiste y permite la generación de un sentido total (Cha-
morro, 2017). 

En efecto, siguiendo parámetros derrideanos, el sentido será compren-
dido como el tejido creado por las diferencias, al tiempo que el texto 
va a presentarse como una metamorfosis textual en la que cada uno de 
sus términos quedará señalado por la traza del otro, de manera que el 
sentido pueda modelarse a partir del conjunto de sus partes sin haberse 
abocado a un significado previo “[…] el “sentido” es una idealidad, 
inteligible o espiritual, que puede eventualmente unirse a la cara sensi-
ble de un significante pero que en sí no tiene ninguna necesidad “(De-
rrida 1968, s.p). Así pues, nos instalamos en operaciones de creación 
que, según los parámetros mencionados, vamos a comprender como 
acciones capaces de formar parte tanto de composiciones coreográfi-
cas, como de composiciones gramaticales.  
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Por otra parte, y en cuanto a la forma se refiere, configurar a partir de 
la misma obviando el deber comunicativo parece más propio de la 
composición dancística que de la composición literaria, sin embargo, 
desde parámetros derrideanos, podremos instalarnos en la posibilidad 
de un lenguaje sin mensaje que, obviando todo sentido o significado en 
pos de una literatura comprendida como arte, viaje más allá de la co-
municación. De ahí su planteamiento acerca de una literatura como 
asunto metadiscursivo, lo que quiere decir que, para Derrida, todo dis-
curso puede prestarse a la separación, o la degeneración, perdiendo así 
todo sentido, y, o, significado, para acontecer únicamente por el puro 
placer de la creación estructural (Valls, 2020, p. 30).  

Así pues, ¿podríamos comprender los términos deconstrucción y es-
tructuralismo como herramientas de creación? Pues probablemente en 
todo aquello que concierne a la creación y construcción de estructuras 
entendidas como parte esencial de la configuración artística, sí, ya que 
el mero hecho de modelar formalmente es condición sine qua non del 
hecho compositivo. Pero, además, la comunicación como característica 
propia de cualquier acto de composición artística, es también funda-
mental en su análisis estructural. Lo que, sin duda, no escapa en la 
utilización y reflexión de ambos términos.  

Pero volviendo a la composición coreográfica, tomemos como ejemplo 
los procesos creativos del coreógrafo estadounidense William Forsythe. 
Procesos en lo que veremos cómo su modo de componer va a caracteri-
zarse, en gran medida, por trabajar con la desarticulación de los movi-
mientos a través de los cuerpos de los bailarines que, desde concepcio-
nes geométricas, irán construyendo relaciones recíprocas entre sí. Un 
asunto que nos conducirá a esa noción de escritura que, según Derrida 
se rinde al juego, y que permite articular, disponer, invertir y crear el 
sentido a partir del juego y de la interacción de cada uno de los elemen-
tos puestos en marcha, para configurarse y reconfigurarse infinitamente. 
Lo mismo hará con la música, creará relaciones simbióticas capaces de 
extenderse infinitamente. “Espacio, tiempo, movimiento y música van 
formando un contrapunto que establece nuevas relaciones estructurales, 
de modo que los parámetros musicales y espaciales que interactúan con 
el movimiento forman parte por igual de un todo” (Rodrigo y Román, 
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s.f). Y así sucesiva y progresivamente con cada uno de los elementos-
significantes que decida utilizar para su puesta en escena.  

Del mismo modo, y tomando como ejemplo la composición textual de 
HamletMachine, encontramos que, su autor, Heiner Muller, se ocupará 
de crear combinaciones a modo de artefacto, creando “[…] distintos 
trozos discursivos que van adquiriendo significación en la relación que 
establecen con los otros, generando un entramado intertextual que, no 
solo reescribe la tragedia de Hamlet, sino que, a través de ésta, va 
construyendo un tejido que resemantiza la Historia, el pasado y el pre-
sente” (Chamorro, 2017). 

En efecto, un trabajo compositivo en creaciones de esta índole que va a 
caracterizarse por romper con la unidad dramática de la pieza en cues-
tión, con los propios códigos del lenguaje tradicional, y con la lineali-
dad argumental. Para ello, tanto un creador, como el otro van a servirse 
de recursos muy distintos entre sí, lo que a su vez nos aproxima a los 
términos típicamente derrideanos de diferencia y deconstrucción, am-
bos, términos esenciales que nos permiten definir ese manejo artesanal 
tan necesario en el hacer estructural y al que accederemos poniendo en 
marcha la diferencia. Una diferencia que Derrida no comprenderá co-
mo un mero concepto o palabra, sino que será referida a la posibilidad 
o la imposibilidad de ser, dentro de creaciones estructurales, por lo que 
comprenderemos las diferencias como elementos dinamizadores en-
cargados de metamorfosear, cambiar y, o, reemplazar equilibradamen-
te. Un modo de acceder a ese proceso deconstructivo en el que des-
montar, desestructurar o sustituir se convierten en operaciones contri-
buyentes a la aparición del sentido, siendo este alcanzado desde la si-
multaneidad y, no, desde una precedencia del mismo, lo que hará que 
el significado se desjerarquice en pos del juego de los significantes. El 
propio Forsythe diría: “[…] Creo secuencias, trabajo en pequeñas pie-
zas, compongo una oración con los bailarines, luego, como cuando 
trabajo un texto en la computadora, cambio las palabras, inserto frag-
mentos, elimino otros. Es como ensamblar elementos” (Forsythe en 
Chroniques de danse, 2010).  

Por tanto, asumimos un proceso deconstructivo en el que la creación 
de un vocabulario propio se hace posible a partir de la desestructura-
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ción de los códigos y la ruptura de las reglas habituales, buscando des-
de ahí, transformar el espacio y conseguir así una mirada nueva en el 
receptor, siempre abierta a nuevas posibilidades. Así que, deconstruir 
como acto práctico que pide desmontar para volver a poner las piezas 
en su lugar, un lugar diferente cada vez.  

Así es como rescatamos esa noción de imaginación de la que hablará 
Derrida, una imaginación abrazada como causa esencial que hace po-
sible la obra. Imaginación como enigma de creación que, bajo la re-
conciliación de la forma y el fondo, impulsa la configuración de cada 
una de las estructuras que la conforman. La imaginación entendida 
como libertad creadora sin la que el juego estructural sería imposible 
(Derrida, 1989). Entramos así en ese juego que emprende el artista y 
que, partiendo de su interioridad, pretende concretar en el afuera. Es 
ahí donde surge esa relación de tensión constante y de retroalimenta-
ción. Es en ese momento en el que la obra se alza como vástago de su 
autor. Ese tiempo en el que comienza el proceso de manifestación. Un 
proceso arduo en el que la relación del afuera con la propia interioridad 
del creador quedará asentada en una oposición sorprendentemente re-
cíproca. Un proceso que liderado por la imaginación y bañado por la 
ingenuidad se convierte en responsable de la producción metafórica.” 
[…] Orígen enigmático de la obra como estructura y unidad indisocia-
ble (Derrida, 1985, p. 14) “[…] Esta imaginación que a los ojos de 
Kant era a su vez un “arte” era el arte mismo que originariamente no 
distinguía entre lo verdadero y lo bello” (Derrida, 1985, p. 15). La 
imaginación es, por tanto, la encargada de colocar al creador en la in-
certidumbre, en ese lugar en el que la comunicación se alza soberana, 
al tiempo que insiste en ese compromiso inevitable al que el autor se 
expone y que engloba tanto al receptor, como a la mismísima obra 
(Arance 2017). 

Pero para poder entender la deconstrucción como una herramienta útil 
a partir de la cual reflexionar sobre los procesos de creación coreográ-
ficos en la danza, habrá que lanzarse a dos tipos de lecturas: aquella 
que procura ser escrita buscando transmitir significados concretos, en 
la cual el proceso deconstructivo podría ser factible o no, pero podría 
serlo, y aquella otra que, afincada en la forma, se ocupará de reafirmar 
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la plasticidad y corporeidad de los significantes, es en esta última en la 
que el proceso deconstructivo lideraría tanto el proceso de creación, 
como el proceso de recepción. Sin embargo, el que la danza se arraigue 
en la forma no significa que solo refiera a sí misma, ni que escape al 
sentido poético que inevitablemente requiere el arte del danzar. De ahí 
la importancia del sentido de cara a la reflexión de procesos decons-
tructivos. Ahora bien, enfocándonos en el término deconstrucción des-
de una visión puramente derrideana, debemos comprender una herra-
mienta que, desde el punto de vista literario, concederá el protagonis-
mo a su propio despliegue retórico y no a la idea, o ideas que preten-
den ser transmitidas; de ahí que las nuevas formas compositivas deri-
ven en estructuras, y tal como ya mencionaba Derrida, en estructuras 
dentro de otras estructuras, sumergiéndonos así en ese pensar propio 
del estructuralista. La vigilancia extrema al detalle del significante, 
según afirma Derrida, “implica en el aspecto coreográfico no perder de 
vista el trazo en el espacio causado por los movimientos, donde los 
lápices son los cuerpos y el papel lo conformará el espacio, otorgando 
al tiempo ese cruce transversal que formará parte de la diferencia” 
(Arance, 2017, p. 526). 

2.CONCLUSIONES 

En consecuencia, de cara a su análisis, la composición textual funcio-
nará para nosotros como análoga a la composición coreográfica y dan-
cística. La excelencia en la creación radica en esa pasión caótica que 
coloca al creador en la articulación y desarticulación de todos aquellos 
elementos que, puestos en marcha, se ocupan de conformar la obra. 
Elementos que pretenden su propio lenguaje y que buscan su identidad 
en el conjunto. Así es como se manifiesta ese juego formal que da ac-
ceso a nuevos y diversos lugares en los que el creador será capaz de 
colocarse y recolocarse continuamente, impulsado por la necesidad de 
hacer visible y transmisible su inquietud. Pero si de danza se trata, la 
cual es ducha en belleza, armonía y proporción, no habrá opción algu-
na de romper con la estética de la estructura para que, desde la articu-
lación y la desarticulación, lanzarse a su propio diálogo con el trazo y 
el espacio, dando lugar a una forma impregnada de ánimo. 
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Por lo tanto, el proceso deconstructivo desde una perspectiva derridea-
na, no se comprenderá como un método o conjunto de técnicas deter-
minadas que nos proporcionen un modo concreto de afrontar la com-
posición, sino que se concebirá como un grupo de estrategias que am-
plían hasta el infinito las diferentes posibilidades de creación, las cua-
les pueden incluso viajar más allá de las propias intenciones del crea-
dor, del receptor o de la propia composición, caracterizando así los 
actos de creación contemporáneos. Así pues, considerando todo aque-
llo que concierne a la creación y construcción de estructuras entendi-
das como parte esencial de la configuración artística, afirmamos la 
comprensión de los términos deconstrucción y estructuralismo como 
herramientas de apoyo a la creación artística, ya que el mero hecho de 
enfrentar la elaboración formal es condición indispensable del acto 
compositivo. Pero, además, tal como expresábamos anteriormente, la 
comunicación, como característica propia de cualquier acto de compo-
sición artística, es también fundamental en su análisis estructural. Así 
que, hablaremos de operaciones dentro de un proceso deconstructivo 
como puntos de apoyo que podrán ser utilizadas tanto para componer 
textualmente, como para componer coreográficamente. 

En consecuencia, la deconstrucción derrideana, entendida desde su 
aplicación original a los procesos de composición textual, se ajusta 
visiblemente a los procesos de composición coreográficos contempo-
ráneos, habida cuenta de que el aclamado juego entre significantes 
acabará resultando en sistemas estructurales impregnados de sentido 
que, finalmente, conformarán la obra como un proceso de intercambio 
entre los diversos elementos activados, que, coexistiendo en un mismo 
espacio, buscarán la armonía en su diferencia, ampliando así sus posi-
bilidades de creación, y por tanto atendiendo a esas nuevas relaciones 
que, impulsadas entre dichos elementos, habrán sido generadas a partir 
de un fin común (Arance, 2017). 
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1. INTRODUCCIÓN: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA AL 
BERTSOLARISMO 

El bertsolarismo es el nombre que se da a la improvisación poética 
espontánea en euskera, una modalidad de la cultura popular cuyo ori-
gen se desconoce, pero de la que hay constancia al menos desde 1802 
(Aranburu Ugartemendia et al., 1993, p. 48). Se trata, al fin y al cabo, 
de la forma local que toma la improvisación oral en el País Vasco, pero 
que se introduce en la práctica universal que gran variedad de culturas 
–por no decir casi todas– han desarrollado durante la historia, como es 
el caso de la décima cubana, el trovo murciano y alpujarreño, los glo-
sadores mallorquines, los payadores del cono sur americano, los trova-
dores colombianos, los verseadores canarios, los dengbêj-s de Kurdis-
tan o los ghana de Malta. Tradicionalmente ha formado parte de la 
cultura lúdica de las clases populares, aunque sus características han 
permitido una actualización eficaz a las reglas espectaculares tan pro-
pias de la cultura de masas. Actualmente, una actuación de bertsolaris 
(improvisadores) puede variar desde un campeonato nacional donde 
cada bertso (poema) del bertsolari es puntuado por un jurado ante la 
multitud del público reunido en un pabellón masificado, hasta un ber-
tso-afari (bertso-cena) donde una comunidad se reúne alrededor de un 
banquete y los improvisadores acuden en papel de animadores de la 
fiesta. Con todo, en su proceso de adaptación al mercado actual, el 
bertsolarismo sigue siendo fiel a muchos de sus principios tradiciona-
les, como la fidelidad a una rima consonante o a una métrica definida.  
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1.1. DE LA CONCEPTUALIZACIÓN POÉTICA A LA RETÓRICA  

Hasta finales del siglo XX, el bertsolarismo se consideraba, casi sin 
excepción, un subgénero de la literatura popular vasca. Conceptual-
mente, se definía en contraposición a la literatura escrita y se engloba-
ba en un amplio "cajón de sastre" junto con otras expresiones hetero-
géneas como la poesía popular, el teatro, la narrativa, los refranes o los 
modismos (Garzia et al., 2001, p. 15). Esta generalización conceptual 
no facilitaba la comprensión de la dinámica interna del bertsolarismo, 
ni permitía entender en qué se basa su especificidad como práctica. 

Además, considerar el bertsolarismo como literatura oral tenía otras 
implicaciones. Este marco conceptual no proporcionaba herramientas 
suficientes para reflexionar sobre la tensión interna entre la dimensión 
poética y retórica de la práctica. Según ha afirmado Joxerra Garzia 

(1999, p. 61), el bertsolarismo se basa más en la retórica que en la poé-
tica, es decir, en la creación de mensajes cantados eficaces y persuasi-
vos en el momento, en lugar de en la creación de textos bellos (1999, 
p. 35). El improvisador genera el mensaje oral y espontáneo para pro-
ducir una emoción en los oyentes presentes, su "comunidad comunica-
tiva" (Zumthor, 1989, p. 278)–. Es cierto que a veces el bertsolari recu-
rre a la poética para cumplir su objetivo, pero, casi sin excepción, la 
poética suele estar al servicio de la retórica (1999, p. 63). Por lo tanto, 
considerar que el bertsolarismo se rige por criterios poéticos sería no 
entender los fundamentos de esta práctica.  

Considerando las características generales del bertsolarismo y siguien-
do la categorización de géneros retóricos propuesta por Aristóteles –
deliberativo, judicial y epidíctico–, Garzia propone clasificar el bertso-
larismo como el tercero (1999, p. 37). Según Aristóteles (1990), el 
género epidíctico abarca los discursos de los oradores que hablan para 
un gran número de personas en las polis, alabando o despreciando a 
personajes famosos, y que sirven como entretenimiento para los oyen-
tes, cuyo papel se limita a aplaudir o abuchear al orador.  

Loïc Nicholas (2009) lo desarrolla más: el discurso epidíctico no dice, 
sino que redice –redire–, ya que busca establecer las propiedades de 
las cosas a largo plazo. En última instancia, es un modo verbal de esta-
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blecer y controlar la realidad, capaz de garantizar la supervivencia de 
una comunidad (2009, pp. 119, 122). Mediante técnicas argumentati-
vas de identificación y reconocimiento, el discurso epidíctico traslada a 
los oyentes a una determinada disposición emocional, desde la cual 
pueden ser alentados a llevar a cabo una determinada acción. El orador 
epidíctico es aquel que dice lo que hay que decir, lo que espera todo el 
mundo, y traduce la emoción común (2009, p. 135). Es el discurso que 
confirma las creencias de una comunidad, y, por tanto, sirve para esta-
blecer las coordenadas geográficas y espirituales de esta. Esa confir-
mación se lleva a cabo a través de la "homonoia" –una especie de ar-
monía que se produce en una comunidad cuando alguien nombra algún 
valor que ya está aceptado por la comunidad, pero que aún no ha sido 
confirmado (2009, p. 137)–.  

Participar en un ritual epidíctico es participar en un pathos común, en 
la activación de emociones primarias surgidas a través de una escenifi-
cación de valores compartidos. Por tanto, es imprescindible disponer 
de antemano de una "identidad patológica común", capaz de producir 
en los oyentes la sensación de armonía al sentir juntos. En última ins-
tancia, se produce una fusión de los cuerpos y almas –una inter-
corporalidad–, en la que el nosotros se percibe como un actor colectivo 
real, capaz de crear un significado común para la acción. Normalmen-
te, esa armonía se construye a través de la contraposición de un "ellos" 
al "nosotros" (2009, p. 138).  

El bertsolarismo espectacular, que se desarrolla durante actuaciones 
públicas, se podría enmarcar dentro de la lógica del discurso epidícti-
co. No obstante, existe un elemento adicional que lo diferencia de la 
oratoria clásica: el bertsolari no se limita a transmitir su mensaje me-
diante la palabra hablada, sino que, a través de la improvisación canta-
da, estetiza su discurso. De esta manera, aunque su propósito principal 
sea persuadir, la dimensión estética del bertsolarismo juega un papel 
fundamental. ¿Pero qué características definen esta estética? 

1.2. LOS DOS PENSAMIENTOS ESTÉTICOS DE YURI LOTMAN 

Según Yuri Lotman (1996, p. 41), en cualquier acto de comunicación, 
coexisten dos lógicas contrapuestas que despiertan nuestro interés y 
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nos motivan a adquirir algo: la primera lógica nos induce a pensar que 
algo es necesario porque es comprensible y se ajusta a los valores e 
ideas que conocemos; la segunda lógica, por el contrario, nos persuade 
de que algo es necesario precisamente porque es incomprensible, des-
conocido y no encaja en nuestras ideas y valores. La primera puede ser 
entendida como la "búsqueda de lo propio", mientras que la segunda se 
conoce como la "búsqueda de lo ajeno". ¿Qué ocurre, sin embargo, 
cuando ese acto de comunicación es artístico?  

Lotman (1982, p. 361) defiende que la historia del arte está compuesta 
por obras que poseen lógicas muy diferentes, en las cuales prevalecen 
las dos tendencias de los actos comunicativos que se traducen, final-
mente, en dos pensamientos estéticos: la estética de identidad y la esté-
tica de oposición. La primera trata de delimitar el lenguaje del arte, 
mientras que la segunda trata de superar los límites de ese lenguaje. En 
la historia del arte, según la época y la disciplina artística, prevalece 
una u otra tendencia. Sin embargo, imponerse no significa eliminar lo 
contrario. La estética de identidad no tiene por qué significar prescindir 
de la estética de oposición, y viceversa.  

Desde una perspectiva clasicista, por ejemplo, el valor y la habilidad 
de un autor se demuestran en la pureza de su estilo, es decir, en el es-
tricto cumplimiento de las normas vigentes en un registro determinado. 
En cambio, desde el punto de vista del arte de vanguardia, la propiedad 
expresiva del objeto artístico se manifiesta en el paso de un sistema de 
normas a otro. En el primer caso, se valora la obra de arte por su neu-
tralidad estilística y se relaciona con la corrección y la pureza. En el 
segundo caso, esta misma corrección sería juzgada como una falta de 
expresividad y, en cambio, se valoraría precisamente la expresividad 
que se aleja de esa corrección (1996, p. 98).  

La estética de identidad también está relacionada con el folklore, que 
en muchos sentidos está en las antípodas del clasicismo. Si algo carac-
teriza esta expresión, y el folclore en general, es la persistencia de sus 
formas. En el folklore, el contenido puede cambiar, pero las formas, 
los géneros y los patrones suelen ser estables ((Prat Ferrer, 2008, p. 
267). En resumen, la estética de identidad cumple idealmente la norma, 
o se disuelve en ella. En este tipo de arte, el cliché, por ejemplo, no es 
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algo a evitar: se entiende que la vida sólo puede ser conocida según 
unos modelos lógicos, por lo que el artista se desprende de todo lo que 
pueda suponer un rasgo particular de un hecho. Es el arte de la identi-
ficación y la taxonomía. En cambio, la estética de la oposición preten-
de alcanzar el mayor grado de originalidad y aspira a la desviación de 
toda regla. En este tipo de arte, el artista trata de contraponer su solu-
ción original a los métodos de modelización de la realidad conocidos 
por el receptor (Lotman, 1982, p. 350). 

2. OBJETIVOS 

‒ Conocer las lógicas subyacentes de la estética del bertsola-
rismo para identificar qué lo diferencia de otras prácticas si-
milares. 

‒ Aclarar las tendencias estéticas en diferentes momentos histó-
ricos dentro del propio bertsolarismo para trazar la evolución 
de su dinámica estética. 

‒ Proporcionar herramientas teóricas que permitan analizar las 
implicaciones estéticas de las actuaciones de los bertsolaris. 

3. METODOLOGÍA: TRES ESTUDIOS DE CASO 

Si, como hemos mencionado, el bertsolarismo espectacular se rige por 
las reglas del género epidíctico, esto significa que normalmente recu-
rrirá a una estética que le permita persuadir al oyente, y esto solo es 
posible si se busca la identificación con el mismo. En el género epidíc-
tico, al igual que en la novela popular, los personajes rara vez cambian, 
y el receptor se consuela porque lo que escucha no altera su percepción 
de la realidad. Es un arte que ofrece soluciones que el lector saborea 
como innovadoras, pero que en última instancia son tranquilizadoras, 
ya que son las que él esperaba. En ese sentido, el género epidíctico se 
parece al folletín: agita, denuncia contradicciones atroces en la socie-
dad, pero en el mismo movimiento trata de resolverlas "sin mover al 
lector" (Martín-Barbero, 1987, p. 152). Está claro, por lo tanto, que, en 
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términos generales, el bertsolarismo tradicionalmente se ha acercado a 
los parámetros de la estética de identidad. ¿Pero sucede así siempre? 

A continuación, analizaremos tres casos de estudio de diferentes mo-
mentos del bertsolarismo: uno que representa la corriente más tradicio-
nal, otro que destaca por ser una acción excepcional en la historia del 
bertsolarismo y, por último, uno que representa la corriente más con-
temporánea de la práctica. En todos los casos, trataremos de dilucidar 
cómo operan las dos dimensiones estéticas mencionadas por Lotman.  

3.1. IÑAKI EIZMENDI ‘BASARRI’ (1962) 

Basarri fue uno de los bertsolaris más conocidos e influyentes del siglo 
XX. El bertso que analizaremos fue cantado durante la final del Cam-
peonato de Bertsolaris del País Vasco de 1962, en San Sebastián. El 
campeonato es una de las modalidades del bertsolarismo más impor-
tantes y ha sido organizado más o menos periódicamente desde 1980. 
En esta modalidad, suele haber un maestro de ceremonias llamado 
"gai-jartzaile" que se encarga de "poner en situación" al improvisador. 
En este caso, Basarri tuvo que cantar sobre el siguiente tema: "Ante ti 
tienes un precioso besugo, un besugo fresquísimo. Asado a la parrilla, 
con salsa caliente de aceite, vinagre y ajo". Entonces Basarri cantó lo 
siguiente:  

Con aceite y pimiento… ¿quién no va a disfrutar? seguro que hoy go-
zamos de una comida espectacular besugo de ojos rojos, miradlo todos, 
¿cómo no acercarse al él? yo te desafio que no sobrará parte de ti.  

Original: 

Oliyo eta piperrarekinzein ez du orrek gozatuko?bazkari eder bat ez ote 
deguegun ontan osatuko?bixigu begi-gorri,begira danok orri,nor ez da 
inguratuko?nik desapiyo egiten dizutetzerala sobratuko. 

Las características de este bertso coinciden plenamente con la estética 
de identidad. Para empezar, responde a lo exigido por la situación: le 
han propuesto un tema concreto, y él canta a ese tema concreto. Ade-
más, utiliza herramientas formales conocidas por la comunidad comu-
nicativa, como son una melodía y una métrica conocidas, y un nivel de 
idioma común y comprensible. Pero aún hay otras dos características, 
aún más importantes, que la vinculan a este tipo de pensamiento estéti-
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co. En el bertsolarismo tradicional, la estética de identidad se expresa a 
través del razonamiento entimemático. Un entimema es un conjunto de 
frases que se estructura como un silogismo, al que se le ha suprimido 
una premisa o sus efectos por ser demasiado evidente. Esta forma de 
razonamiento invita al oyente a completar por sí mismo lo que quiere 
decir el bertsolari. Cuando el maestro de ceremonias delimita el tema y 
el bertsolari comienza a cantar, en la mente del oyente se desencadena 
un tipo de razonamiento entimemático. Teniendo en cuenta el tema 
inicial y la rima, el oyente empieza a resolver un rompecabezas que se 
va completando a medida que el bertsolari canta. En muchos casos, si 
el oyente está familiarizado con las reglas del bertsolarismo y es ágil, 
puede adelantarse al bertsolari y completar el bertso antes que él. 
Cuando eso se consigue, según Alexis Díaz-Pimienta (1998, pp. 179-
180), se produce en el oyente una "alegría estética" o, en términos de 
Jean Paul Sartre, "joie esthetique" (Bousoño, 1970, p. 20). 

Para Díaz-Pimienta, en una buena disputa, la primera reacción del re-
ceptor suele ser la sonrisa, incluso cuando el contenido del bertso no es 
humorístico. Se alegra de que el improvisador haya tenido un hallazgo 
poético o, incluso, del mero hecho de que ese hallazgo se haya produ-
cido. Esa alegría estética está muy ligada al ingenio, pero sería imposi-
ble sin que se hubiesen compartido unos valores. Es decir, es crucial 
que el oyente se sienta reconocido en los valores que canta el bertsola-
ri. Aunque para realizar un análisis preciso del bertso de Basarri sería 
ideal estar presente en el evento o contar con un video o grabación, no 
resulta complicado imaginar lo que ocurrió. Si alguien está familiari-
zado con el bertsolarismo, es fácil visualizar cómo, antes de que Basa-
rri hubiera finalizado el verso, los aficionados más ágiles ya habrían 
adelantado la última frase y se habrían fundido en esa “alegría estética”. 
Este tipo de situación es muy común en el bertsolarismo tradicional. 

3.2. JON SARASUA (1991) 

En una práctica que se rige claramente por elementos propios de la 
estética de identidad, los elementos de oposición siempre han sido una 
excepción. Sin embargo, resulta interesante entender la relación entre 
ambas lógicas desde una perspectiva dialéctica, y desde esa óptica, se 
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puede apreciar un creciente aumento de elementos de oposición en el 
bertsolarismo contemporáneo. 

Probablemente, el ejemplo más evidente del bertsolarismo de oposi-
ción es el "tongo" que llevó a cabo Jon Sarasua en la final de Gipuzkoa 
de 1991. Aunque se trata de un caso aislado, se ha convertido en un 
momento icónico del bertsolarismo. La sesión se desarrolló con nor-
malidad hasta que llegó el último ejercicio, conocido como "Kartzela" 
o "Cárcel". En este ejercicio, todos los bertsolaris son llevados fuera 
del recinto a un lugar lo suficientemente lejano para que no puedan 
escuchar lo que se canta en el escenario. Luego, se les llama uno a uno, 
y cantan tres bertsos sobre un mismo tema. Sarasua, de 25 años, era 
una joven promesa que estaba completando una gran final: en aquel 
momento iba segundo en la clasificación, por lo que era uno de los 
candidatos a la victoria. Tenía que cantar sobre el siguiente tema: "Has 
salido de fiesta en tu propio coche, prometiendo a tu madre que volve-
rás antes de las dos de la mañana. En este momento son las seis de la 
mañana y acabas de acordarte de tu madre. Canta tres bertsos sobre la 
situación en la que te encuentras".  

Sarasua cantó dos bertsos de siete rimas, a la altura de lo que se espe-
raba en el ejercicio. Sin embargo, cuando llegó el momento de cantar 
el tercer bertso, cambió el tono y la métrica intencionalmente, y cantó 
un “zortziko txiki” –octavo menor– sin mucho sentido. 

He cantado en muchas actuaciones para lucir; esto es un campeonato,y 
¡qué rayos!; mama, tu prefieres quevaya a casa;hoy no me he ido y,qué 
se le va a hacer. 

El original: 

Luzitzeko egin dutmakina bat saiohau txapelketa bat daeta zer 
arraio!Ama, etxera joateazuk zenduke nahio,gaur ez naiz juan etazer 
egingo zaio. 

Analicemos ahora la acción de Sarasua y cómo se acerca a la estética 
de oposición. En primer lugar, rompió el código consensuado del ber-
tsolarismo en varios aspectos: cantó un bertso que no se ajustaba a las 
exigencias del ejercicio de “Kartzela” o "Cárcel", salió del tema, cam-
bió de métrica y melodía. Según testimonios (Azkune, 1992; Zabala, 
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1991), la reacción de los presentes –otros bertsolaris, miembros del 
jurado y público en general– fue de perplejidad y desorientación. A 
pesar de que recibió unos aplausos débiles, se produjo una experiencia 
de crisis que no se transformó en otra cosa. Los oyentes desconocían 
los parámetros estéticos en los que se desarrollaba la acción, ya que 
estaban acostumbrados a seguir las pautas predefinidas del bertsola-
rismo y de repente se encontraron con algo que se desviaba de lo espe-
rado en ese contexto. Por tanto, no contaban con suficientes herramien-
tas para reconstruir el código que había roto el bertsolari. No hubo ni 
alegría estética ni autoafirmación, sino un extrañamiento general que 
duró meses después del acontecimiento performativo, como se eviden-
cia por la cantidad de artículos –a favor y en contra– que se publicaron 
en la prensa (Azkune, 1992; Euzkitze, 1992; Izagirre, 1992; Sanchez 
Carrión «Txepetx», 1992).  

Podemos afirmar que la acción de Sarasua, aunque realizada en verso, 
se sitúa más allá de las reglas habituales del bertsolarismo y contiene 
muchos elementos de la estética de oposición. Esta acción sirvió para 
replantear el debate sobre el sentido de los campeonatos de bertsos. A 
cambio, el precio que tuvo que pagar Sarasua fue precisamente eso: 
caras de sorpresa, incomodidad de la audiencia y enfado de algunos 
miembros de la comunidad. Es decir, todo lo que los bertsolaris han 
evitado históricamente. 

3.3. MAIALEN LUJANBIO (2017) 

El bertsolarismo ha sufrido muchos cambios en los últimos 30 años 
desde la excepcional acción de Sarasua. Veamos cómo se aplica la 
dialéctica entre las dos estéticas mencionadas por Lotman al bertsola-
rismo actual. Analicemos uno de los bertsos más emblemáticos de los 
últimos años: los que cantó Maialen Lujanbio, actual campeona del 
País Vasco, en el ejercicio de “Kartzela” o "Cárcel" del campeonato de 
2017 en Irún. El tema que le asignaron decía: "Todo iba bien hasta que 
se encendió la luz". Lujanbio cantó tres versos de la boca de un transe-
xual que está a punto de tener relaciones sexuales con un desconocido. 
Es probable que el segundo bertso de los tres que cantó sea el que más 
haya dado que hablar. 
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Hasta taparme hemos tenido muchas risas, muchas bromas, de boca a 
boca nos pasábamos los hielos del gin-tonic. 

Tenía dos pechos erguidos y tú me diste forma, a pesar de vestir panta-
lones estrechos, sin tacones, ni falda. 

Soy esto y aquello, estoy tomando algunas hormonas, soy hombre y 
mujer, ni mujer, ni hombre… 

Mi deseo de no pertenecer a ningún lugar puede que sea tu incomodi-
dad (bis) 

El original: 

Estali arte izan dugunak nahiko irri nahiko broma, ahorik aho pasa du-
gunak gin-tonic barruko horma 

bular parea zut neukan eta zuk eman didazu forma galtza estuak ne-
bilzkin arrenez takoi, eta ez gona. 

Hau ta hura naiz hartzen ari naiz zenbait botika, hormona 

gizona eta andrea nauzu ez andrea, ez gizona nere inon ez egon nahia 
ote da zure ezinegona? (bis) 

Este bertso se aleja de muchas tendencias del bertsolarismo tradicional. 
El razonamiento entimemático del ejemplo de Basarri es menos evi-
dente o, al menos, mucho más sofisticado: es difícil imaginar a alguien 
del público prediciendo las cuatro últimas frases. Estos bertsos tienen 
un grado de originalidad superior al estilo tradicional, y detrás hay un 
autor que busca superar el lenguaje clásico del bertsolarismo. Para ello, 
da mucha importancia a la expresividad del texto transcendiendo el 
código normativo tradicional hacia otro código más personal. 

Sin embargo, si comparamos este ejercicio con el de Sarasua, encon-
tramos que generó una reacción completamente diferente. Mientras 
que la acción de Sarasua recibió aplausos débiles, caras de sorpresa y 
un silencio incómodo, los bertsos de Lujanbio provocaron una catarsis 
total. Tanto el público como la crítica calificaron aquel ejercicio como 
"histórico". Los videos que circularon en la red se convirtieron rápi-
damente en virales y, después de seis años, sigue siendo un verso icó-
nico y un hito. 

Entonces, surge la pregunta: ¿Está este bertso más cerca de la estética 
de identidad o de oposición, teniendo en cuenta sus características y el 
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efecto que generó? Resulta innegable la presencia de elementos de 
oposición que contrastan con el bertso de Basarri. Estos elementos 
están relacionados sobre todo con la originalidad de la voz y el deseo 
de trascender el código estándar del bertsolarismo. Asimismo, se puede 
destacar el punto de vista poco habitual en el bertsolarismo hasta ese 
momento, como es el caso de cantar desde la perspectiva de un transe-
xual. No obstante, en otros aspectos, el bertso de Lujanbio mantiene 
una continuidad total. Por ejemplo, canta en el tono que se puede espe-
rar de un ejercicio de Kartzela o “Cárcel” y la melodía y la métrica que 
selecciona se ajustan cómodamente a los parámetros de ese ejercicio. 
Además, en lugar de generar una crisis, provoca una catarsis colectiva, 
lo que demuestra una identificación masiva de la audiencia. 

Por todo ello, podemos afirmar que, aunque se observen algunos ele-
mentos de oposición en el bertso de Lujanbio, en general se enmarca 
dentro de la estética de identidad. Se trata de una innovación, cierta-
mente, pero una innovación aceptable (Pavis, 2000, p. 300), que repre-
senta una sofisticación del código conocido por la audiencia, más que 
una ruptura con él. 

4. RESULTADOS 

Los tres estudios de caso que presentamos representan situaciones muy 
dispares entre sí, en las que las dos tendencias estéticas de Lotman se 
manifiestan de formas muy diferentes. En el caso de Basarri, el bertso 
se encuadra claramente dentro de la estética de identidad. En el caso de 
Sarasua, su acción de boicot responde a herramientas más propias de la 
estética de oposición. Por último, en el caso de Lujanbio, las dos ten-
dencias aparecen mezcladas en el bertso, aunque en última instancia 
prevalece la tendencia de identidad.  

En vista de estos casos, se puede apreciar que el bertsolarismo, como 
otras formas de arte populares, se apoya principalmente en lógicas esté-
ticas de identidad. Sin embargo, es importante destacar cómo ha ido 
evolucionando históricamente hacia un lenguaje más sofisticado que, 
aunque no llega a ser de oposición, se acerca a él. Esto sugiere una clara 
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tendencia que, aunque no se puede predecir su desenlace, apunta hacia 
una gradual dimensión de oposición en sus manifestaciones. 

5. CONCLUSIONES  

El análisis del bertso de Lujanbio se puede extender a las manifesta-
ciones más novedosas del bertsolarismo contemporáneo en general. En 
comparación con el bertsolarismo tradicional, actualmente existe una 
característica que impulsa la improvisación hacia una estética de opo-
sición: la progresiva diversificación de la comunidad de bertsos. El 
bertsolari ha pasado de cantar a un grupo definido y compacto a cantar 
a una comunidad más amplia y variada. En la actualidad, los elementos 
de identificación que unen al bertsolari con la comunidad no son tan 
evidentes como en el bertsolarismo tradicional, lo que abre una brecha 
para la aparición de nuevos códigos. Sin embargo, al mismo tiempo, 
las características fundamentales del bertsolarismo, que se mantienen 
inalteradas, lo vinculan estrechamente a la estética de identidad. Las 
tres más destacables son: 

1. Dependencia del oyente: El bertsolari necesita el aplauso y, 
por tanto, busca inevitablemente la identificación del público. 
Para conseguirlo, utiliza principalmente los recursos de la es-
tética de identidad. 

2. Rigidez del lenguaje del bertso: Como explica Díaz-Pimienta 
(2004, p. 93), las reglas del repentismo –y, por tanto, también 
del bertsolarismo– se dan a nivel semántico, condicionadas 
por los niveles léxico y fónico. El bertsolari utiliza estructuras 
sencillas y limitadas, debe respetar una determinada cantidad 
de bertsos y sílabas métricas, y utilizar rimas consonantes or-
ganizadas de cierta manera. Además, cuenta con acceso a es-
tereotipos y clichés imprescindibles para la improvisación. 
Todas estas condiciones dificultan la toma de decisiones cer-
canas a la estética de oposición. 

3. Estandarización del formato del espectáculo: La estandariza-
ción de los tipos de actuaciones y ejercicios ha dado lugar a 
una forma más mecánica de improvisación. Esto ha hecho más 
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identificable el horizonte de expectativas de cada situación, 
como el humor esperado en el ejercicio de “zortziko txikia” –
octavo menor–, los momentos de emoción en el ejercicio de 
“Kartzela” o “Cárcel”, y las provocaciones a los comensales 
en una cena con bertsolaris. Estas convenciones hacen que sea 
aún más difícil romper con lo que se espera de cada situación, 
lo que a su vez refuerza la estética de identidad. 
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CAPÍTULO 8 

MARY SIBANDE. ARTE Y COMPROMISO POLÍTICO 

JUNCAL CABALLERO GUIRAL 
Universitat Jaume I de Castelló 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la República de Sudáfrica de 1948, el Partido Nacional subió al 
poder. Este hecho fue el punto de partida para la promulgación de una 
serie de leyes que afectaron directamente a la Población No Blanca. 
Estas leyes segregaron oficial y legislativamente a la población en ra-
zón de su raza. En el capítulo X dedicado a la raza y el color se indica 
que:  

El registro de la población de la República de Sudáfrica, preparado por 
el secretario del Interior o su adjunto, contiene los nombres de todos 
los ciudadanos sudafricanos, clasificados como blancos, africanos, 
asiáticos o de color, según sea el caso. (Naciones Unidas, 1976, p. 32) 

La población no blanca, especialmente, soportó durante la segunda 
mitad del siglo XX, discriminación económica, política, social y racial. 
La implementación del apartheid (separación en lengua afrikáans) con-
llevó el rechazo de la comunidad internacional y, por ende, el aisla-
miento de Sudáfrica. 

En 1994, tras años encarcelado, el abogado y premio Nobel de la Paz, 
Nelson Mandela, se convirtió en el primer presidente negro. Madiba 
fue un firme defensor de la unión del pueblo sudafricano. Sentimiento 
que quedó patente en el discurso de investidura: 

…Una sensación de júbilo y regocijo nos conmueve cuando la hierba 
se torna verde y las flores florecen. Esa unidad espiritual y física que 
todos compartimos con esta patria común explica la profundidad del 
dolor que albergábamos en nuestro corazón al ver cómo nuestro país se 
destrozaba por un terrible conflicto, al verlo rechazado, proscrito y ais-
lado por los pueblos del mundo, precisamente por haberse convertido 
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en la sede universal de la ideología y la práctica perniciosas del racis-
mo y la opresión racial. 

Nosotros, el pueblo sudafricano, nos sentimos satisfechos de que la 
humanidad haya vuelto a acogernos en su seno; de que nosotros, que 
no hace tanto estábamos proscritos, hayamos recibido hoy el raro privi-
legio de ser los anfitriones, en nuestro territorio, de las naciones del 
mundo […] Confiamos en que continuarán ofreciéndonos su apoyo a 
medida que nos enfrentemos a los retos de la construcción de la paz, la 
prosperidad, la democracia, la erradicación del sexismo y del racismo. 
(Mandela, 1994) 

Sus palabras fueron aplaudidas por la población blanca, africana, asiá-
tica y de color. Palabras que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen 
siendo de tremenda actualidad puesto que la población sigue intentan-
do encontrar puntos de unión 29 años después e intenta sanar las heri-
das que el sistema infringió: 

En un intento por esclarecer todos estos acontecimientos pasados sin 
polarizar aún más a la sociedad sudafricana, el gobierno aprobó en ju-
lio de 1995 la creación de la denominada Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, integrada por 17 miembros y presidida por el arzobis-
po Desmond Tutu. Se intentaba de este modo promover la unidad y la 
reconciliación nacional de Sudáfrica a través de una comisión que de-
bía examinar los 33 años de régimen segregacionista y las atrocidades 
por él cometidas. 

[…] 

Numerosas personas en Sudáfrica, no obstante, eran partidarias de cas-
tigar a los responsables de aquellos crímenes, por lo que los objetivos 
confesos de reconciliación y amnistía de la Comisión fueron una fuente 
de controversia. (Denegri, 2015, p. 17) 

2. OBJETIVOS 

‒ Contextualizar la praxis artística de diferentes artistas mujeres 
sudafricanas. 

‒ Analizar el trabajo de la artista sudafricana Mary Sibande. 

‒ Mostrar cómo la obra de la artista sudafricana se vincula a su 
propio momento histórico. 
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3. ACTIVISMO Y GÉNERO  

Múltiples artistas como Zanele Muholi, Tracey Rose, Mary Sibande o 
Nondumiso Lwaza Msimanga, centran sus trabajos en la raza y la iden-
tidad como artistas mujeres, negras y sudafricanas: 

In relation to the past: it is important to recognise that our past history 
of struggle has shaped the present momento. As citizens of South Afri-
ca especially, we cannot forget the brutalities of apartheid; it has 
shaped our consciousness as a nation, hence our work is deeply con-
nected to this history of activism. To me, Somnyama Ngonyama is one 
way of reckoning with this past -to adrdress its politics of race, racismo 
and colonialism- and it also a way of addressing a past that still in-
forms the present. My artistic practice offers me the opportunity to not 
only work creatively through these politics of the past, but also to di-
rectly link them to the present; to connect these dots. Photography for 
me is always first adn foremost a tool of activism, driven by the idea of 
social change. (Muholi & Pierre, 2020, p. 165) 

Estas palabras de la artista Zanele Muholi son el motor del trabajo de 
todas ellas. Sus trabajos se enraízan en la historia de un país que sufrió 
durante años el apartheid, todas ellas nacieron y crecieron en él. En sus 
trabajos late una historia, la de miles de mujeres negras que durante 
años fue, simplemente silenciada. También se convierte en un vehículo 
de denuncia de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, todas ellas, 
sin distinción de raza. 

La artista Tracey Rose presentó en la Bienal de Venecia de 2001 la 
obra titulada Ciao Bella. En esta obra se nos muetran trece personajes 
femeninos arquetípicos y la artista los dispone a semejanza de La últi-
ma cena de Leonardo da Vinci. Entre los personajes destaca Saartjie 
Baartman (Sarah Baartman). La venus hotentote simboliza en sí misma 
el racismo, la exclusión y el desprecio: 

…reivindica la figura de Sara Baartman para reivindicar un tipo de mu-
jer que está más cerca a la naturaleza y a lo instintivo. La pose de la ar-
tista simula un estado de alerta, mientras que la desnudez se muestra 
como algo natural. Baartman, mujer del pueblo khoisan, fue una escla-
va que fue mostrada en espectáculos de feria como una rareza anatómi-
ca y como un bicho raro bajo la mirada etnocéntrica del occidental. La 
de Baartman es una historia de humillación que refleja el morbo de los 
científicos coloniales y su racismo científico en el estudio de la anato-
mía humana. (Bouhaben, 2015, p. 13) 
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La vida de Saarjie Baartman terminó consumida por el alcohol, la 
prostitución y el olvido. Su cerebro y sus genitales fueron colocados en 
tarros y del resto de su cuerpo se realizó un molde. Toda ella fue ex-
puesta en el Museo del Hombre en París hasta 1972. Con la llegada al 
poder de Madiba (Nelson Mandela) se pidió al gobierno francés la 
devolución de sus restos para poder ser enterrada en tierra sudafricana. 
En 2002, ciento ochenta y seis años después de morir, recibió sepultura 
en Hankey, lugar en el que se cree que nació. 

La artista y activista Zanele Muholi, en la serie Somnyama Ngonyama, 
Hail the Dark Lioness (¡Salve! Oscura leona), comenzada en 2012 y 
no finalizada, potencia de manera descarnada su propia negritud: 

…Muholi returns to some of the predicaments of Mirror, but expressing 
a previously unprecedented rage, soliloquy and sbutlety born of the 
mastery they have achieved in a career now spanning almost two dec-
ades. If in Mirror the lack of reference to class, identity or gender, and 
the concealment of their fase, left race as the only distinctive signifier in 
ana otherwise ambiguous space, in most of the vast series of portraits 
that comprise Somnyama Ngonyama, Muholi is looking straight at us -at 
history, at racial theory, at mainstream media, at popular culture; at art, 
photography, and the museum- challenging us and those institutions of 
performativity and displya, unambiguously. In this series of black and 
White self-portraits that have been imagined, if not taken, daily over a 
long periodo f time, Muholi offers us a response to moments of their re-
cent past -moments of conflicto, and of rest; moments of sadness and 
outrage- together with decisive, imaginative and revealing challenges to 
historical understandings of blackness. (Ose, 2020, p. 119) 

En la serie se nos muestra a una mujer orgullosa de sí misma. Hecho 
que se ve reforzado en la manera en la que se sitúa en la fotografía 
pues su mirada se fija en la del o la de la espectadora. En algunas de 
las fotografías que componen la serie, Muholi cubre su cabeza con 
diferentes objetos usados en trabajos domésticos como pueden ser 
guantes de plástico, estropajos, peines… Todo un homenaje al trabajo 
que durante años realizó la madre de la propia artista.  

La identidad sexual, la identidad racial son dos de los escenarios en los 
que se inscriben los trabajos de múltiples artistas sudafricanas, no po-
demos obviar que las graves diferencias que aún hoy se perciben en la 
sociedad sudafricana posibilitan espacios de violencia. Una violencia 
que se ejerce de múltiples formas. La propia Muholi en Mo(u)rning 
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nos enfrenta a la muerte, al sufrimiento. La instalación es un homenaje 
a todas y a todos aquellos que no cumplieron, no cumplen y no cumpli-
rán con los estándares impuestos por la mayoría social. La identidad 
sexual es su motor: 

“See anew” proclaim Zanele Muholi’s photographs. The beauty, bold-
ness and honesty with which they render queer lives prises wide open 
the eyes of the beholder to the reality of the existence of difference. Ig-
norance and denial are confronted head on; bigotry is shamed. 

Freedom of sexual orientation is guaranteed under the constitution of 
South Africa. However, African lesbians live precarious lives: often re-
jected by family; discriminated against by society; denied, despised and 
abused. They are under assault from so-called or self-proclaimed Afri-
can traditionalists who bank on weak to almost non-existent pólice pro-
tection of queer individuals. Meanwhile, the Church is still debating the 
rightness or otherwise of embracing homosexuality even as we enter the 
second quarter of the twenty-first century. (Magona, 2020, p. 113) 

El trabajo de las artistas Jenny Nijenhuis y Nondumiso Lwazi Msi-
manga denunciará el acoso y la violación ejercida contra las mujeres, 
independientemente de su edad, su raza o su identidad sexual. En 
2016, Nijenhuis y Msimanga realizaron un llamamiento público bajo el 
hashtag #SasDirtyLaundry. En dicho llamamiento, las artistas pidieron 
la donación de prendas de ropa interiores. Dichas prendas fueron col-
gadas en Maboneng, un barrio de Johannesburgo, poniendo en eviden-
cia ante el mundo cómo el patriarcado ha favorecido la cultura de la 
violación. Una cultura que no entiende de razas y que han sufrido, su-
fren y sufrirán las mujeres. En Sudáfrica son denunciadas más de cien 
violaciones al día y una mujer asesinada cada tres horas: 

We wanted to reveal what the socio-political system covers up by 
shunning rape survivors. Rape survivors are abandoned; they are left 
traumatised, alone and with very Little support or justice from our so-
cial, policing or legal systems. Taken further, many rape survivors are 
blamed and left with the deepest emotional scars, carrying pain, shame 
and guilt. (Msimanga and Nijenhuis, 2017, p. 54) 

Complementaria a la instalación, Nondumiso Lwazi Msimanga realizó 
la performance titulada On the Line. En ella, la artista viste un níveo 
vestido de novia realizado con prendas íntimas y a través de sus mo-
vimientos, en los que va desprendiéndose de las diferentes capas del 
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vestido veremos un cuerpo expuesto, un cuerpo que sobrevive, o al 
menos lo intenta, al execrable acto de la violación: 

…the female body was exposed to show what it goes through when it 
has survived rape. You would also have seen a womxn (Msimanga) 
putting her body on the line by stripping off the layers of clothing that 
en-role her as an object because of her gender, removing layer after 
layer of over a thousand soiled White panties from a wedding dress un-
til she stood in the Street naked, with only a pairo f childhood panties 
as a covering. (Msimanga and Nijenhuis, 2017, p. 54) 

Para André Breton la belleza moderna debía ser convulsa. Para un gran 
número de mujeres artistas, esta afirmación forma parte de su manera 
de entender el arte. En especial en Sudáfrica, muchas de ellas se mue-
ven en el desafío de una praxis creativa que conmociona. Tracey Rose, 
Zanele Muholi, Jenny Nijenhuis, Nondumiso Lwazi Msimanga, o co-
mo veremos en Mary Sibande, utilizan como instrumento el cuerpo, 
pero también los elementos de la cotidianidad con las que se las ha 
identificado en razón de género, para abordar unos temas que rugen en 
el drama. Su arte será convulso o no será. 

4. MARY SIBANDE. ARTE Y COMPROMISO POLÍTICO 

La artista Mary Sibande hace uso de la escultura, la fotografía o el 
diseño para indagar sobre el tema de la identidad. En múltiples ocasio-
nes, observamos cómo su trabajo sirve de vehículo de denuncia de la 
situación de la población negra, en especial de las mujeres. Son ellas, 
quienes han sufrido una doble discriminación, racial y de género. Su 
lucha por los derechos civiles caminaba a la par que la de sus compa-
ñeros varones, pero, la defensa de sus derechos como mujeres queda-
ron invisibilizados en favor de los derechos raciales: 

The pattern of male leadership of political movements, and women’s 
influence at movements’ grassroots, persisted thorugh the apartheid 
years, with women tending to play influential roles in sociocultural 
wings of the anti-apartheid movement. In the 1950s, women first orga-
nized against apartheid as mothers, uniting across lines of race and 
class. Both the achievements and limits of their foundational strategies 
set a pattern, which would emerge vividly in the 1960s and 1970s. The 
pattern was that women would organize most effectively by using dis-
courses of family. But when women raised sensitive issues pertaining 
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to their own family lives that did not fit within activist campaigns, men 
often dismissed these issues as ancillary to immediate political strug-
gles. (Healy-Clancy, 2017, p. 7) 

Mary Sibande hace uso del color azul, del color púrpura o del color 
rojo para introducirnos en un mundo sorprendente, de conocimiento y 
de posicionamiento ante el mundo: 

El color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. 
El color es la tecla. El ojo el macillo. El alma es el piano con muchas 
cuerdas. El artista es la mano que, por esta o aquella tecla, hace vibrar 
adecuadamente el alma humana. (Kandinsky, 1996) 

El color, en el caso de Sibande, nos introduce en la historia de su pro-
pia raza, de su propio sexo, en definitiva, de su propia identidad. El 
azul, el púrpura o el rojo son vestidos por su alter-ego, Sophie. Escul-
tura realizada a tamaño natural y con los rasgos de la propia artista. El 
nombre, Sophie, remarca la condición de la población africana entre la 
población blanca. Esta última renombraba a la población negra con 
nombres occidentales: 

My work is centred around an alter ego or avatar named Sophie. Nam-
ing her “Sophie” was a reminder that during colonial times, slavery 
and apartheid, black children were given names that were easy for 
White Europeans. This naming practice was also aimed at suppressing 
cultural identity and to convert natives to Christianity. (Sibande en 
Mkwanazi, 2022) 

Asimismo, Sibande nombra a su alter-ego, no únicamente con un 
nombre occidental, sino que su nombre, Sophie, proveniente del 
griego, significa “sabiduría”. La artista dota a su figura de una condi-
ción de la que la población blanca sudafricana creyó que los “otros” 
(africanos, de color o asiáticos) carecían. 

4.1. LONG LIVE THE DEAD QUEEN (VIVA LA REINA MUERTA) 

La serie Long Live the Dead Queen nos introduce en el mundo azul. 
Sophie viste ropajes victorianos con elementos habituales en la vesti-
menta de las sirvientas negras. Todo un homenaje a las mujeres de su 
familia puesto que, tanto su abuela como su madre, trabajaron como 
domésticas para familias blancas: 
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La escultura de Sophie está moldeada según el aspecto físico de la ar-
tista, convirtiéndose esta así en sujeto y en objeto de la serie. En su pa-
pel como autora, Sibande aporta una mirada revisionista del modo en 
que se ha considerado la historia del servicio doméstico y, por exten-
sión, la de la mujer nativa sudafricana. Como protagonista, en cambio, 
se permite evocar esperanzas, sueños y aspiraciones acumuladas por 
generaciones de sirvientas de color. (Rementería-Sanz, 2020, p. 211) 

En la obra Her Majesty, Queen Sophie (Su Majestad, Reina Sofía) de 
2008, Sibande nos presenta a una Sophie hierática, con los brazos 
abiertos y las manos boca arriba. Ella va vestida con ropajes victoria-
nos, a los que la artista sudafricana ha añadido accesorios característi-
cos de los pueblos bantúes, apareciendo a los ojos de quien la ve como 
una reina. Los ojos cerrados nos muestran a una mujer que sueña, que 
escapa a través de esos mismos sueños de una vida que no la represen-
ta. En They Don’t Make Them Like They Used To (Ya no los hacen 
como antes), del mismo año, nos encontramos con su alter-ego tejien-
do una capa de Superman. Su cabeza inclinada y absorta en el acto de 
tejer. Un acto que simboliza el nacimiento, la creación. Si el anhelo 
caracteriza a esta pieza, la insumisión es el eje central de una Sophie 
directora de orquesta. Silent Symphony (Sinfonía Silenciosa) de 2009 
se torna en un homenaje a los deseos incumplidos de la mano de una 
Sophie en movimiento. La figura se sitúa ante un atril sin partitura, sus 
brazos alzados y una batuta en su mano derecha. Los ropajes victoria-
nos se extienden en el espacio y la figura, con la cabeza alzada, es ma-
jestuosa: 

Mary Sibande retrace les résistances des femmes de sa famille en mon-
trant la puissance de leur imagination, qualité rarement associée aux 
travailleuses domestiques. Selon elle, première de la lignée à échapper 
complètement au service domestique “ces femmes réussissaient à 
transformer les choses simples de la vie de tous les jours en des choses 
majestueuses et magiques”. Alors qu’ “elles étaient limitées par leurs 
corps noirs, par leurs corps féminins et noirs”, la grandeur, la beauté et 
même la splendeur étaient la mesure de leur vie intérieure. (Ibos, 2019, 
pp. 247-248) 

Los sueños, deseos y anhelos recorren parte de las piezas de la artista 
sudafricana. Pero en The Reign (El Reino) de 2010, se introduce un 
elemento nuevo, el coraje. En esta pieza, nos enfrentamos con una 
Sophie fuerte, luchadora, quien a lomos de su caballo es la encargada 
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de dirigir a las tropas. La imagen nos retrotrae a la pintura de Jacques-
Louis David, Napoleón cruzando los Alpes, realizada entre 1801-1805. 
Bajo sus faldas asoma un color, el púrpura, con el que la artista sud-
africana explorará la lucha de la población africana contra el apartheid. 

4.2. THE PURPLE SHALL GOVERN (EL PÚRPURA GOBERNARÁ) 

Con The Purple Shall Govern (El púrpura gobernará), Sibande nos 
introduce en una etapa de lucha y reivindicación. Este color remite a la 
manifestación que tuvo lugar en Ciudad del Cabo, el 2 de septiembre 
de 1989. La policía utilizó contra los manifestantes un cañón de agua 
con tinte púrpura. Este color ayudaría a identificarlos y a detenerlos 
con mayor facilidad. Esta marcha sería conocida como “Purple Rain” 
(Lluvia púrpura). Al día siguiente aparecieron grafitis con el lema “The 
Purple Shall Govern” (El púrpura gobernará). Esta manifestación fue 
una de las últimas marchas prohibidas por el Gobierno sudafricano. En 
febrero de 1990, Frederik de Klerk legalizó el Congreso Nacional 
Africano y el 11 de febrero del mismo año se liberó a Nelson Mandela. 
De esta manera, se abrió un período de negociaciones que llevaría a la 
abolición de la segregación racial. Tras cuatro años de apertura del 
régimen, se celebraron las primeras elecciones libres, llevando a Man-
dela y al Congreso Nacional Africano al poder. 

En A Reversed Retrogress-Scene 1 (Un retroceso invertido-escena 1) 
de 2013 vemos a dos Sophies, dos colores. Una frente a otra. Se obser-
van, ya no son dos figuras estáticas, ambas parecen ejecutar una vio-
lenta danza. El dinamismo de las figuras es fuerte, vehemente, como si 
el azul y el púrpura se enfrentaran enérgicamente al cambio. Ese im-
pulso se ve marcadamente retratado en A Terrible Beauty is Born (Ha 
nacido una belleza terrible) de 2013 donde Sophie se sitúa en el cen-
tro, entre elementos que asemejan raíces. Si bien la escena puede pare-
cer, a simple vista, sofocante, una Sophie dinámica y empoderada, 
preocupada por su propia identidad recibe al y a la espectadora: 

In 2013, Sibande decided to engage viewers in a new way, or at least 
with a new alter ego. Sibande stated that it was time for her to move on 
from Sophie, and began transforming the maid into a new image. The 
artist needed to challenge herself with something new. In an interview 
pertaining to her new collection, The Purple Shall Reign, she stated: 
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“I’m searching for the next identity, I am in search of my identity.” 
[…] This collection was thus titled to emphasize Sibande’s change 
from Sophie to a new alter ego who would better represent her. The 
new character wears all purple, a color of royalty, and in one of the 
works, she is surrounded by root-like figurines – the roots symbolizing 
the artist’s need for growth. (Benson, 2017, p. 53) 

El color púrpura se torna en todo un homenaje a la lucha de miles de 
personas. La búsqueda de sí misma se ve representada en su pieza In-
trospection (Introspección) de 2014. En esta escultura, la máscara que 
cubría el rostro de una Sophie temerosa, dubitativa, soñadora o anulada 
ha caído, apareciendo una mujer nueva como símbolo de un promete-
dor futuro. 

Si The Reign abrió el camino a su etapa púrpura, la pieza titulada Right 
Now (Ahora mismo) de 2015 promete un nuevo cambio, pues en ella, 
el púrpura y el rojo convergen en la pieza. Sophie vestida de púrpura 
dirige a una manada de perros de color rojo. Este color es el símbolo 
de un pueblo enfurecido y frustrado, consciente de que los cambios 
que auguraba el fin del apartheid no se habían traducido en una igual-
dad real. Los perros rojos son el símbolo del dicho zulú “ie ukwatile 
uphenduke inja ebomvu” (“está enojado, se ha convertido en un perro 
rojo”). 

4.3. UN VUELO ROJO DE LUJO (A RED FLIGHT OF FANCY) 

El color rojo es el protagonista de la última etapa que analizaremos. Un 
color predominante en el ropaje de Sophie y que en palabras de Mary 
Sibande: 

The red pase for Sophie began with an idiom about anger, the protest-
ing black figure did not disappear with apartheid, but kept in a rainbow 
nation lull of Nelson Mandela’s presidency. The angry protester who is 
disenfranchised in democratic South Africa has been awakened by the 
continuation of the status quo… There is an isiZulu idiom that defines 
anger as a form of animalism. The hue that defines this is red. (Sibande 
en Nair, 2020) 

Tanto A Red Flight of Fancy (Un vuelo rojo de lujo) como Clothed in 
the Skin of Righteousness (Vestida con la piel de la justicia), ambas de 
2022 muestran a una Sophie que, a pesar de la frustración, mira a un 
futuro en el que los cambios puedan a ser posibles. Ella se encuentra al 
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mando. Las figuras son de color rojo intenso. Un color ardiente, fuerte. 
Un color lleno de vida, de pasión, pero, también, de violencia. En la 
primera de las obras, A Red Flight of Fancy, Sibande nos muestra a 
una “diosa” completamente vestida de rojo, su cabeza en alto y los 
brazos abiertos. Una posición desafiante. El bastón que sujeta con su 
mano derecha parece ser utilizado para dirigir al pueblo. La fuerza de 
la pieza no reside únicamente en el color utilizado sino en la posición 
en la que se sitúa la propia Sophie. Esta pieza contrasta con las prime-
ras presentadas por Sibande pues Sophie ya no es únicamente la repre-
sentación de la domesticidad, sino que, actualmente, es símbolo de la 
furia y el coraje. La segunda instalación, Clothed in the Skin of Righ-
teousnees, Sophie se encuentra sentada, justo en el centro, rodeada de 
cuatro perros. Todos los personajes de la pieza son de un color rojo 
intenso, pero, en esta ocasión, los animales cubren su cuerpo con un 
ropaje azul, verde o rojo y que asemeja la lana de las ovejas. La furia y 
el enojo de los perros rojos de piezas anteriores parece esconderse, 
jugar con el disfraz. 

El trabajo de Mary Sibande está indisolublemente unido a su propio 
momento histórico. La artista sudafricana toma partido, denuncia, pro-
voca con sus trabajos. La historia de un país, de un pueblo, de una raza 
contada a través de tres colores: el azul, el púrpura y el rojo. El pasado, 
el presente y el futuro se funden en una única figura, Sophie. Todos 
ellos unidos en la obra Wielding the Collision of the Past, Present and 
Future (Esgrimiendo la colisión del pasado, presente y futuro) de 
2017. En ella, Sibande muestra a una Sophie que intenta reconstruirse 
a pesar del pasado sufrido, el presente frustrado y un futuro incierto. 
Una única figura, Sophie, pero miles de mujeres. 

La fuerza que nos transmiten sus obras pone de relieve el compromiso 
de la artista con los procesos políticos y la situación de la población No 
Blanca en su país de origen, Sudáfrica. Sus creaciones son toda una 
declaración de intenciones. 
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CAPÍTULO 9 

OJOS QUE VEN.  
LA MIRADA DE LAS MUJERES FOTOPERIODISTAS 

PILAR IRALA 
Universidad San Jorge 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La imagen fotográfica no es una ventana. Es una representación condi-
cionada desde la historia, la cultura, la economía, la sociedad y la esté-
tica. Todo ello es lo que conocemos como el “contexto histórico”. Sa-
bemos que este contexto histórico no es el mismo ni tiene las mismas 
características ni consecuencias para todos los seres humanos, incluso 
aunque vivan en el mismo tiempo, en la misma ciudad o tengan la 
misma edad.  

Una de las diferencias más importantes en el sentido y afectación del 
contexto histórico y cultural es el género: ser hombre o mujer en el 
mismo entorno no supone la misma experiencia vital, político y social.  

En el ámbito profesional, cultural y visual esta diferente experiencia 
puede marcar profundos contrastes en la producción de las imágenes. 
En este sentido, Clifford Geertz, citado por Gilberto Giménez, explica 
los hechos culturales como hechos simbólicos. Por su parte, Giménez 
(2012) también afirma que los símbolos duraderos en el tiempo solo 
son los que se comparten bien con un núcleo pequeño de personas bien 
con una comunidad mayor. Y dentro de este intercambio, son las imá-
genes fotográficas los productos culturales que más rápidamente se 
transforman en símbolos compartidos y colectivos. 

Siguiendo este razonamiento, las imágenes producidas por los fotope-
riodistas y compartidas a través de la prensa y las redes sociales digita-
les se convierten en símbolos y crean significados que pasan a la cultu-
ra visual comunitaria y, además, cruzan todo tipo de fronteras físicas al 



 

‒ 140 ‒ 

difundirse abundantemente mediante los formatos digitales. Nos pre-
guntamos entonces si las mujeres fotógrafas crean diferentes símbolos, 
aportan nuevas identidades y, por tanto, nuevos significados culturales 
y sociales que puedan permeabilizar en diferentes entornos sociales y 
culturales. 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Esta investigación trabaja con la hipótesis de que las mujeres fotope-
riodistas plantean temas más transversales, con un enfoque más huma-
nista centrado mayoritariamente en las soluciones y con un lenguaje 
visual más intimista y que busca visibilizar emociones como vía para 
explicar situaciones y conflictos. Tienen enfoques fuera de los estereo-
tipos y del hecho noticioso puntual y que se centra preferentemente en 
las emociones apoyándose en el retrato íntimo y la luz que aporta sig-
nificados. 

Como objetivos secundarios se busca revisar y analizar cualitativamen-
te el trabajo de dos fotoperiodistas mujeres en el marco del contexto de 
la cultura visual actual. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología que se ha utilizado es de corte cualitativo y analítico. 
De un lado, se han revisado las publicaciones relativas al trabajo de los 
fotoperiodistas, al fotoperiodismo como ejercicio estético y documen-
tal y sobre la presencia de estereotipos de género en la prensa, así co-
mo la identidad cultural y visual. 

Se analizan cualitativa y estéticamente al menos 2 proyectos de las fo-
tógrafas Susana Girón (tercer premio POY Latam 2021; primer premio 
Atlanta Photojournalism Award 2020) y Ana Palacios (ganadora del 
Premio Internacional SUGi x NAVA Photography Award 2022 y del 
National Geographic Society's Emergency Fund for Journalists 2021).  

Se han estudiado estas imágenes bajo la perspectiva del periodismo 
visual, sus temas y enfoques, así como de los roles y del planteamiento 
emocional de los protagonistas de las tomas. Este análisis se ha reali-
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zado a la luz de las lecturas realizadas sobre la relación entre la prensa, 
la cultura visual y los estereotipos de género. 

4. DISCUSIÓN 

El fotoperiodismo no está libre de representaciones estereotipadas. No 
se trata de que los periodistas busquen reforzar conscientemente de-
terminadas imágenes, sino que los propios enfoques de los fotorrepor-
tajes ahondan en las mismas fórmulas visuales aprehendidas y hereda-
das de lo social, económico y cultural. También sucede con la elección 
de noticias a publicar o las coberturas que realizar.  

Podríamos comparar esta realidad a lo que sucede con el big data. Un 
sistema digital, que denominamos “inteligente” que está pensado para 
no cometer los errores humanos, pero que los refuerza ya que ha 
aprendido de ellos, de sus datos y de sus informaciones y, de alguna 
manera, los acaba repitiendo porque es todo lo que conoce.  

En el periodismo en general, y en el periodismo visual en particular, se 
repiten una serie de enfoques y temas que, reiterados constantemente, 
permiten mantener y consolidar ciertos estereotipos como el de los 
roles de género. 

La cultura visual es un paisaje de producción/consumo de imágenes 
común que comenzó a nutrirse, al menos, hace 27.000 años cuando se 
pintó el bisonte del cerro Aitzbitarte (en el País Vasco). Como explica 
Diego Garate (citado por Hernández, 2020), el investigador que descu-
brió el bisonte, este grabado es la prueba de los intercambios económi-
cos, culturales, artísticos y estéticos que existieron en Centroeuropa y 
que ayudaron a construir una identidad cultural y una cultura visual 
común. 

Así, la identidad y la cultura están irremediablemente ligadas. Además, 
en la actualidad forman parte indisoluble de la cultura las imágenes 
fotográficas, tanto documentales y públicas, como privadas. Por eso, 
para saber cómo es la identidad de una comunidad debemos acercarnos 
a sus formas culturales y visuales. 
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Como afirma Mara Steinr “no sólo percibimos al mundo en tanto indi-
viduos, sino que lo hacemos en sociedad, lo cual supedita nuestra per-
cepción a una configuración que está determinada por la época y la 
cultura en que vivimos” (2012, p. 72) Por tanto, como nuestra identi-
dad colectiva e individual están marcadas por la identificación con la 
cultura que habitamos o compartimos, la percepción de esta identidad 
está supeditada también a las imágenes que nos llegan en las que po-
demos identificarnos individualmente, formando así una identidad en 
la percepción en sí misma. Es decir, la percepción (de lo común) como 
identidad. 

En este sentido, contamos ya con un número sólido, y a la vez crecien-
te, de estudios, teorías, publicaciones y análisis desde un enfoque fe-
minista de las producciones audiovisuales en general (más en el ámbito 
de la publicidad que de la prensa). Y eso a pesar de que los medios de 
comunicación tienen una importante responsabilidad social por su po-
der real de crear, explicar, difundir, consolidar o corregir las imágenes 
de hombres y mujeres, de primer mundo así como de los países en vías 
de desarrollo, del nacional y del extranjero.  

En el caso particular de los estereotipos de género, los medios de co-
municación siguen teniendo tanto en el acceso a los puestos de trabajo 
y a los mandos, como a la selección y enfoque de las noticias no solo 
una responsabilidad que no se está abordando adecuadamente, sino una 
lentitud insostenible para estas alturas del siglo XXI. 

Rubén Rivas de Roca afirma que es el momento de que los medios de 
comunicación modifiquen su “enfoque” y trabajen desde la perspectiva 
de género (2020). Para conseguir esto, continua el autor, es necesario 
cambiar la ética periodística y adecuarla a esta perspectiva que debe 
estar en toda la cadena de producción de la noticia, tanto en su selec-
ción, dando cabida a noticias que interesen de una manera particular a 
la mujer, como en el tratamiento de estas. 

Así, dentro de la actual ola feminista global hay autores críticos con la 
ética de los medios de comunicación, como el citado Rivas de Roca 
que llaman la atención sobre los códigos deontológicos de los medios y 
empresas de comunicación, por otro lado, otros teóricos analizan el 
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sesgo de noticias y trabajos fotoperiodísticos como Santiago Gallur o 
Berta García (2016), entre muchos otros. Es decir, la elección y enfo-
que de los temas que tratan las mujeres periodistas aportan una nueva 
mirada su análisis. 

Y es en este punto donde queremos detenernos. Nuestra aportación en 
este trabajo no se centra en cómo las mujeres están representadas en la 
prensa o en la publicidad, sino en cómo la mirada femenina de las pe-
riodistas aporta un enfoque alternativo a los temas que trata el perio-
dismo y este diferente enfoque crea nuevas iconografías, nuevos símbo-
los y, en definitiva, una nueva cultura visual y nuevas identidades cultu-
rales.  

Por ese motivo la mirada femenina y masculina puede presentar mati-
ces en tanto los elementos de interés dentro de los mismos que atraigan 
más a unos o a otra, o incluso, temas que interesen más a unos o las 
otras por su propia experiencia vital que, como hemos visto, presenta 
también matices, aunque se viva en el mismo tiempo y en la misma 
ciudad. 

4.1. LA MIRADA FEMENINA 

Uno de los aspectos más importantes que refuerza los estereotipos es el 
propio tema y enfoque de la noticia. Por ejemplo, es el caso de la vic-
timización generalizadas de las mujeres, plantear la duda sobre sus 
declaraciones o sus decisiones, fotografiarlas o publicar imágenes ses-
gadas mientras que los hombres aparecen relacionados mayoritaria-
mente con la política o la toma de decisiones, y nunca como, en el caso 
que corresponda, autores o sospechosos de actos contras las mujeres, 
como es el caso de las violaciones. Siempre el foco está sobre la vícti-
ma-mujer, y nunca sobre el sospechoso/condenado, tal y como expli-
can Rocío Pérez, Javier Rodríguez y Carlos González (2021).  

Una de las soluciones propuestas la aporta la Fundación Gabó (2020) y 
se basa en consolidar el fotoperiodismo de soluciones. Este es un plan-
teamiento del periodismo visual y narrativo que no se centra en la vic-
timización y en el dolor de las personas, a las que habitualmente no se 
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les da voz, y a las que se les trata en ocasiones como meros sujetos 
para unos retratos que acaban ilustrando datos generales.  

Este periodismo de soluciones trata primero de comprender el proble-
ma en su complejidad y buscar su exposición desde todas las partes, 
incluyendo las desigualdades no solo la parte de la víctima, sino tam-
bién la parte del autor/a de dicha acción, dolor o desigualdad. Pero, 
además, este periodismo/fotoperiodismo también incluirá, si las hay, 
las soluciones que se proponen o se han puesto en marcha y evitará que 
los retratados sean solo sujetos ilustrativos. La propia Fundación Gabó 
aporta ideas y recomendaciones sobre cómo debe abordarse este perio-
dismo de soluciones38. 

Paula Ericsson también hace referencia a la necesidad de cambiar el 
enfoque del periodismo y de los reportajes. Ericsson se pregunta “¿Una 
mujer que ha huido de su casa, que ha recorrido kilómetros durante 
días, o meses o años, y ha conseguido mantener a salvo a su familia es 
débil?” (2018, sn), la respuesta parece evidente. Una mujer que lo ha 
conseguido no es débil y, sin embargo, los reportajes gráficos y las 
portadas de prensa la presentarán sólo como una víctima, y no como 
una luchadora de éxito.  

Ericsson se hace esta pregunta tras asistir a la conferencia de Blanca 
Garcés, investigadora sobre migraciones, que estuvo organizada por el 
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) y la revista 5W. 
Garcés asume la importancia de la imagen documental y su poder para 
llevar a cambios políticos y sociales, tal y como ha sucedido en varios 
momentos de la historia, como una de las fotografías que en 2003 mos-
traron las más de 300 personas ahogadas frente a las costas de Lampe-
dusa.  

Pero al mismo tiempo también insiste en la importancia de que el foto-
periodismo no ayude a consolidar solo una determinada visión de las 
mujeres desplazadas o migrantes, siempre como víctimas, porque lo 
que se consigue con ello es que “las políticas europeas las distribuye 
como si fueran personas que no tienen ningún proyecto de vida, espe-

 
38 Más información sobre el periodismo de soluciones en: https://fundaciongabo.org/es/red-de-
periodismo-de-soluciones?page=1  
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ran durante años y en muchas ocasiones se encuentran con un retorno 
al final del camino, por lo que su representación vulnerable se acaba 
convirtiendo en la última forma de violencia” (2018, sn) 

Garcés aporta varias razones a la inmovilidad del enfoque sobre las 
mujeres o sobre los migrantes en la prensa. Los estereotipos se sopor-
tan sobre la base de, entre otras razones, porque los productores de 
imágenes (fotógrafos) siguen siendo, en su casi totalidad, hombres. El 
90% según Garcés que tienen una formación visual desde el enfoque 
masculino (Ericsson, 2018, sn).  

Así, profesionales del periodismo y el fotoperiodismo como Garcés o la 
Fundación Gabó, apuestan por cambiar los temas y buscar nuevas narra-
tivas y, además, cambiar los enfoques. No centrarse siempre en retratar la 
debilidad de las víctimas, sino también su valentía y fuerza, y por supues-
to, hablar también de los responsables de provocar tales situaciones.  

No se puede focalizar siempre la noticia en la víctima de violación y 
dar solo el número de violaciones, hay que hablar también del perfil 
del violador. No es lo mismo afirmar que en una ciudad hay 20 viola-
ciones, que decir que hay 20 violadores. De esto se trata cuando se 
plantea un cambio de enfoque.  

En la actualidad, ya contamos con un número sólido, y a la vez cre-
ciente, de estudios, teorías, publicaciones, análisis y lucha desde un 
enfoque feminista. Y desde hace mucho más tiempo respecto a la ima-
gen de la mujer en la publicidad, aunque mucho menos en la prensa. 
Como afirma Chocarro: “algunas áreas de gestión política internacio-
nal propagaron la idea de que las imágenes estereotipadas de las muje-
res en las industrias mediáticas y su escasa participación como propie-
tarias y productoras en los medios de comunicación son poderosas 
barreras que dificultan la universalidad de los derechos humanos” 
(2007, sn) 

Por tanto, la propuesta de esta investigación es poner de manifiesto las 
cuestiones aquí planteadas y traer ejemplos de mujeres fotoperiodistas 
que aportan enfoques diferentes, alternativos, a la victimización de la 
mujer y que trabajan desde un periodismo de soluciones y de temas 
transversales dando otra imagen no solo de la mujer, sino del mundo. 



 

‒ 146 ‒ 

4.2. SUSANA GIRÓN 

Susana Girón es una fotoperiodista que trabaja habitualmente con te-
mas relacionados con la memoria, el tiempo, la identidad de los luga-
res, las emociones y las raíces culturales. Colabora habitualmente con 
medios como New York Times, GEO France, Der Spiegel, El País, 
Helsingin Sanomat, Stern, BBC, Days Japan, El Mundo, La Nación, 
Terramater magazine, Polka, Geographical magazine, XL Semanal, 
Iberia Ronda magazine, entre otros. 

Ha ganado múltiples premios nacionales e internacionales. Entre los 
últimos destacan el tercer premio POYI 2021, el f/DKV Fotografía con 
Causa 2022, la nominación al premio GABO 2021 o el primer premio 
Atlanta de Fotoperiodismo 2020.  

Su identidad visual está marcada por el intimismo de sus imágenes y el 
enfoque de los temas que suelen estar al margen de los eventos que 
aparecen en las portadas de la prensa diaria. Se decanta por trabajos de 
largo recorrido y enfoques transversales en los que da importancia al 
factor humano y emocional. 

Girón elige temas que podrían estar dentro del periodismo de solucio-
nes y, en todo caso, se acerca a temas poco a nada tratados (como el de 
la última monarquía en Bolivia) en los que reflexiona a través del re-
trato intimista de las personas con un uso narrativo de la luz. 

Así, podemos encontrar entre sus trabajos temas como el baile flamen-
co, el deporte de élite de atletas de la tercera edad, una monarquía an-
cestral casi desaparecida, o profesiones como la trashumancia en su 
reportaje de largo recorrido 90 varas. En ellos el tratamiento que da al 
color y a la luz aporta a sus imágenes la profundidad emocional y re-
flexiva con la que trabaja. 

Su trabajo 90 varas39 es un retrato intimista de la trashumancia. Girón 
ha caminado durante años con las familias que mantienen vivo este 
oficio ancestral. Ha recogido con su cámara las largas noches y los días 

 
39 Se puede ver el reportaje 90 varas en este enlace: 
https://susanagiron.es/border_galleries/90-varas  
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bajo el sol aunando el trabajo documental y testimonial con la mirada 
profunda que aporta la propia experiencia. 

El lenguaje fotográfico de Susana está al servicio de una búsqueda de 
comunicación a través de lo visual. Usa la toma a nivel junto a los pla-
nos cerrados para presentar al trashumante, pero también a su caballo 
lo que aporta el reconocimiento al animal de su importancia en la fami-
lia y en el oficio. Los planos picados o contrapicados transmiten la 
sensación de dificultad del camino, pero también el poder y la fortaleza 
de los que lo hacen: personas y animales. 

El color, la luz y las sombras, unidos a los planos y ángulos, forman 
parte de un lenguaje visual muy particular en Girón. Apelan a mensa-
jes que van más allá de la superficie de las imágenes. Forman palabras 
invisibles que nos permiten adentrarnos en este camino. El estilo visual 
de Susana y su uso de los recursos visuales que le permite la cámara 
fomentan y ayudan a la aparición del Síndrome de Barthes gracias al 
que el espectador/lector puede alcanzar un conocimiento más profundo 
a través de las imágenes. 

4.3. ANA PALACIOS 

Ana Palacios centra su trabajo en los derechos humanos y su defensa 
en diferentes partes del mundo sacando a la luz temas olvidados o des-
conocidos. Trabaja en muchas ocasiones de la mano de organizaciones 
no gubernamentales como Manos Unidas o UNICEF, entre otras.  

Colabora tanto en publicaciones como en exposiciones con medios 
como National Geographic, The Guardian Weekend Magazine, Al 
Jazeera, Stern, Der Spiegel, New Internationalist, Greenpeace Magazi-
ne, El País Semanal, La Vaguardia Magazine, entre otros.  

Ha ganado múltiples premios. Podemos destacar entre los últimos el 
Premio Artes&Letras de fotografía 2022, el Premio Internacional SU-
Gi x NAVA Photography 2022 y el National Geographic Society's 
Emergency Fund for Journalists 2021. 

Palacios trabaja especialmente en temas relacionados con el medioam-
biente y la salud como su reportaje Hemo sobre la hemofilia, o Soul 
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music que se adentra en los beneficios terapéuticos que tiene la música 
en entornos de enfermedad y cuidados como los hospitales o las resi-
dencias para mayores.  

Uno de sus reportajes que podemos situar dentro del periodismo de 
soluciones es Wild love. Animal sanctuaries40 en el que se adentra en el 
mundo de los santuarios de animales donde son salvados, cuidados y 
protegidos. El retrato de los animales se sitúa a la misma altura de ca-
lidad visual y estética que el retrato clásico lo que aporta sentido de 
respeto a estas vidas.  

Su estilo fotográfico es en ocasiones de un intimismo clásico que re-
cuerda a los retratos o escenas de obras pictóricas del pasado. Los pla-
nos, en su mayoría, suelen ser cerrados o medios lo que nos permite 
acercarnos tanto a los cuidadores como a los animales. En este reporta-
je combina escenas en movimiento con otras más estáticas, sobre todo 
retratos, lo que da a su trabajo una variedad visual y un dinamismo que 
nos ayuda a comprender el tema. 

Se realizan retratos tanto de los cuidadores como de los animales 
ahondando en las relaciones de cuidado de unos hacia los otros. De 
esta manera Palacios también se acerca al análisis de las emociones del 
grupo de personas que trabajan y mantienen el santuario. Así, el espec-
tador puede profundizar en el conocimiento no solo de estos centros, 
sino que puede intuir cómo es el carácter y las emociones de las perso-
nas que aparecen en el reportaje. De nuevo, es posible despertar el 
Síndrome de Barthes en este trabajo. 

El trabajo de postproducción de las tomas destaca los tonos verdes del 
entorno y los marrones-morados dando a todo el conjunto una conti-
nuidad visual que ayuda a profundizar en la coherencia visual del re-
portaje.  

De nuevo, podemos hablar de un acercamiento a temas poco tratados, 
desde un enfoque de soluciones y del respeto a temas importantes para 

 
40 Es posible consultar este reportaje en el siguiente enlace: https://www.ana-
palacios.com/animal-sanctuaries-photography-project  
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el ser humano en su conjunto, lo que incluye nuestra relación con los 
animales y la naturaleza. 

6. CONCLUSIONES 

Aunque esta línea de investigación está en sus pasos preliminares y con 
la profundización en el tema es posible que las conclusiones cambien o se 
maticen, sí podemos afirmar que en el fotoperiodismo hecho por mujeres 
podemos encontrar un interés profundo por temas poco tratados, e inclu-
so desconocidos, a los que se acercan con un espíritu más humanista. 

Así, el periodismo visual realizado por mujeres se enfoca de una forma 
más clara en las emociones, con temas más transversales y mantenien-
do alejados tratamientos apegados a los estereotipos, esto es, aportando 
a la sociedad y a la cultura visual nuevos símbolos e iconos y creando 
de esta manera una cultura visual más amplia y matizada. 

Como hemos comentado más arriba, uno de los aspectos más impor-
tantes que refuerza los estereotipos es el tratamiento de los temas y los 
enfoques con los que se trabajan. Por este motivo, una de las solucio-
nes propuestas por la Fundación Gabó es consolidar el fotoperiodismo 
de soluciones.  

Este es un planteamiento del periodismo visual y narrativo que se acer-
ca a los temas desde un enfoque más humanista, tanto en la compren-
sión de los temas como en la estética visual con los que se retratan. 
Además, se intuye en esta primera aproximación a la mirada de las 
mujeres fotoperiodistas que sus lenguajes visuales, más intimistas y 
con una mayor profundidad narrativa y emocional, permite la aparición 
del Síndrome de Barthes en el espectador. 

Este síndrome es la reacción de interés y atracción que crea una ima-
gen en el espectador y que, gracias al lenguaje visual utilizado y al 
manejo narrativo y retórico del lenguaje fotográfico por parte del fotó-
grafo o fotógrafa, es capaz de alcanzar un conocimiento sobre el tema 
tratado aun cuando esta información no aparezca de forma literal en las 
imágenes. Como pasa cuando nos acercamos al carácter de los cuida-
dores del santuario de animales o a la fortaleza de los trashumantes.  
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Esta investigación no se ha centrado en la presentación estereotipada 
de los diferentes géneros en la prensa, sino en la aportación de la mira-
da de las mujeres periodistas al imaginario colectivo y cómo estos ojos 
que ven encuentran temas y enfoques que permiten encontrar nuevos 
conocimientos. Gracias al tratamiento visual, más retórico y persuasi-
vo, que usa recursos como el color, la luz y los planos cerrados, así 
como a su interés por la dimensión emocional de los temas encontra-
mos que el fotoperiodismo realizado por mujeres puede tener un peso 
fundamental en la construcción de una nueva cultura visual.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación sexual es uno de los temas que aún están pendientes en la 
agenda de educación pública en México, ya que, aunque ha habido 
consenso respecto de su importancia, no ha sucedido igual en la ense-
ñanza, pues esta se da de manera tan diversa como lo es la población e 
ideologías en este país (Molina 2020). Acorde con este autor, el espa-
cio natural para la educación sexual es la escuela, por su carácter laico 
y científico, que debe garantizar el acceso a conocimientos objetivos 
que lleve a las y los estudiantes a apropiarse de sus derechos, de sus 
decisiones y así salvar la regulación sexual impuesta por las creencias 
religiosas y por la creación de políticas públicas que no atienen el fon-
do de esta necesidad.  

El sector educativo tiene la obligación de generar planes y programas 
que satisfagan las necesidades de información en materia de educación 
sexual para niñas, niños y adolescentes, tal como se establece en la 
cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes; coincidien-
do con otras normas tanto nacionales como internacionales. Sin em-
bargo, a lo largo de la historia y en la actualidad, los contenidos impar-
tidos, son insuficientes para consolidar conocimientos, habilidades y 
aptitudes que lleven al ejercicio integral de la sexualidad y las relacio-
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nes interpersonales, en las que las y los adolescentes sean capaces de 
identificar y cuestionar los estereotipos de género y sexualidad. 

La adolescencia constituye una etapa de tránsito (físico, psicológico y 
social) y formación en muchos aspectos en la vida de una persona, 
implica el reconocimiento de la ciudadanía y, por ende, el conocimien-
to de los derechos y deberes para su adecuado cumplimiento. Como 
sujetos de derechos, es necesario que las y los adolescentes conozcan 
los derechos sexuales y reproductivos, que, junto con otros derechos 
humanos, son parte fundamental de su desarrollo integral; además de 
vincularlos con otros derechos fundamentales como la salud y la edu-
cación. Esto les acercará a un ejercicio autónomo y responsable sobre 
su sexualidad y sus cuerpos. Dando la misma importancia a una salud 
integral que a una vida sexual satisfactoria (Mayorga, 2016). 

En este sentido, el presente trabajo presenta un análisis de los últimos 
tres planes y programas vigentes en materia de sexualidad para las 
escuelas de nivel secundaria en México, mismos que, al revisarse, evi-
dencian una marcada tendencia a la educación sexual desde el aspecto 
biologicista, orientado a temas como la reproducción y la transmisión 
de infecciones de transmisión sexual (ITS). Este análisis, además, da 
cuenta del poco avance o progreso existente en el enfoque de la educa-
ción sexual, pese a los avances en la ciencia y la información al alcan-
ce, los contenidos considerados obligatorios para educación secunda-
ria, no logran el objetivo de la integralidad en la educación sexual y 
tampoco incluyen la perspectiva de género. 

1.1. ADOLESCENCIA FEMENINA Y SEXUALIDAD 

La sexualidad es una de las esferas del desarrollo del ser humano que 
mayor repercusión tiene en todos los aspectos de la vida y la persona-
lidad, ya que está presente desde el nacimiento y hasta la muerte. Te-
niendo en cuenta esta relevancia, no es extraño que diversos sectores 
del Estado generen estrategias para su atención, en el ámbito de la in-
formación, la salud, la anticoncepción, y la educación entre otros. 

Dentro de la protección de los derechos sexuales para adolescentes y 
jóvenes, está establecida como primordial, la necesidad de una educa-
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ción sexual integral, que contribuiría al goce pleno de todos los dere-
chos contenidos en la cartilla de los derechos sexuales; sin embargo, 
no está demás resaltar, que en su mayoría están dirigidos específica-
mente a la salud reproductiva y a la prevención de embarazos a tem-
prana edad, así como a la prevención de enfermedades de transmisión. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016). 

Resulta interesante destacar, que a pesar del énfasis que tanto en la 
norma jurídica como en los programas educativos se hace respecto de 
la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, las 
estadísticas muestran una incidencia importante en fenómenos asocia-
dos a estos temas, tales como el embarazo en la adolescencia, cuyas 
estadísticas nacionales reportan una tasa tan elevada que colocan a 
México como el primer lugar de los países miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en em-
barazos adolescentes (INEGI, 2021), los contagios de enfermedades de 
transmisión sexual por el inicio de la actividad sexual compartida du-
rante la adolescencia, mismo que se da desinformado y de manera 
irresponsable. 

La inclusión de la sexualidad en los contenidos académicos ha generado 
múltiples debates, con un fundamento distinto, pero con el mismo cues-
tionamiento acerca de pertinencia pedagógica y la relevancia social. 
Estos han sido encabezados principalmente por grupos religiosos y de 
familias que consideran inapropiada la revisión de temas, que a su crite-
rio deben tratarse exclusivamente en el ámbito del hogar (Rangel, 2018). 

1.2.1. Propuestas de Educación Sexual 

Desde la primera propuesta de educación sexual en 1933 misma que 
fue detenida por la comunidad católica (pese a la garantía constitucio-
nal de laicidad de la educación), hasta la reforma en esta materia ges-
tada entre 2006 y 2008 en México, la atención que se ha dado ha sido 
influenciada por la religión, que ha incidido en las familias para movi-
lizarles en contra de la implementación de programas de educación 
sexual lo que deja en evidencia la deficiencia en la calidad y cientifici-
dad de esta educación, ya que, desde el afán de impedir el desorden 
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sexual en la sociedad, la religión enseña desde el miedo y la prohibi-
ción (Díaz, 2017).  

En el intento de materializar este derecho a la educación sexual, espe-
cíficamente en el ámbito educativo, se cuentan con programas para 
educación básica, que deberían proveer a las y los estudiantes de la 
información científica necesaria sobre el tema, y que, sin embargo, se 
quedan lejos de este objetivo. 

Hablar de educación sexual integral, es precísame referirse al acceso a 
información completa, objetiva y sobre todo que solucione las necesi-
dades de conocimiento de las y los adolescentes, educar en materia de 
sexualidad, no es dirigir a una formación homogénea a la sexualidad 
de todas las personas (como históricamente se ha pretendido), si no a la 
generación de programas, contenidos y acciones que respondan a las 
necesidades reales de la población adolescente en toda su diversidad, 
que abarque todos los temas de su interés y que resuelva las dudas que 
existen con base en sus experiencias.  

Referirse a educación sexual integral, es también abarcar las diversida-
des de preferencias sexuales, de expresiones sexo-afectivas, de identi-
dades sexo-genéricas. No es una educación exclusiva para las diversi-
dades, si no inclusiva con ellas, y sobre todo consciente de las necesi-
dades particulares y de la urgencia de modificar las dinámicas deriva-
das de los vínculos sexuales opresivos entre hombres y mujeres. 

Las características de nuestra realidad social, hacen necesario, no dejar 
de lado la prevención en materia de sexualidad, sin embargo procurar 
un enfoque integral, incluyendo en este la perspectiva de género y el 
reconocimiento y respeto de las identidades y expresiones sexuales 
diversas; de manera formal debe contemplarse en las instituciones edu-
cativas, y sumar a esto el apoyo de padres y madres de familia, incluir 
en el currículo, el estudio de la sexualidad y sus expresiones diversas, 
con la finalidad de alejarnos de la prevención represiva y buscar la 
educación sexual integral. 

Sin embargo, los intentos para poner al alcance de las adolescencias la 
educación sexual, que se han realizado hasta el momento, consisten en 
intervenciones y programas, que lejos de subsanar las deficiencias en 
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materia de educación sexual y por ende favorecer al desarrollo integral, 
han redundado en la revisión de salud reproductiva. 

Por la cantidad de obstáculos que todavía sigue atravesando la educa-
ción sexual, es importante enfatizar que la enseñanza de los ámbitos de 
la sexualidad: el género, la salud sexual y reproductiva, la ciudadanía 
sexual, el placer, la violencia, la diversidad y las relaciones, no tienen 
la finalidad de incentivar la actividad sexual o coital, por el contrario 
hay evidencias de que estas intervenciones han sido exitosas en el 
aplazamiento del inicio de las relaciones sexuales, el número de pare-
jas sexuales y la protección de infecciones de transmisión sexual (Ro-
jas, et al, 2017). 

Para que sea posible garantizar el ejercicio pleno de los derechos se-
xuales de las y los adolescentes, es indispensable dejar de pensarlos 
como incapaces, imponiéndoles la abstinencia y el matrimonio como 
principales discursos normativos para la exploración de y con sus 
cuerpos sexuados (Cárdenas, 2017). 

2. OBJETIVOS 

Diseñar una estrategia de intervención pedagógica en materia de Edu-
cación Sexual Integral con perspectiva de género, para estudiantes 
mujeres de nivel secundaria 

3. METODOLOGÍA 

El enfoque que se utiliza para la presente investigación es el cualitati-
vo, ya permite el recabar experiencias a profundidad de una o varias 
personas, de modo que la información obtenida sea la base sobre la 
cual se sustente la propuesta pedagógica que se propone realizar res-
pecto de la situación de educación sexual. 

Se hace uso de narrativas, con la finalidad de lograr un acercamiento 
adecuado con las adolescentes en la obtención de la información sobre 
sus experiencias de aprendizajes en materia de educación sexual inte-
gral. Esto permitirá conocer de manera cercana y profunda las expe-
riencias de las adolescentes respecto de la educación sexual que han 
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recibido durante su tránsito por la educación básica, específicamente 
en nivel secundaria (Beiras, Cantera y Casadantga, 2017). 

La Escuela Secundaria Presidente Alemán cuenta con una matrícula de 
230 estudiantes adolescentes mujeres, de las cuales 80 cursan el tercer 
grado, y tienen entre los 14 y 15 años de edad. Con ellas se conforman 
la muestra seleccionada por conveniencia para los 4 grupos de trabajo, 
integrados por cinco estudiantes cada uno, dando un total de 20 estu-
diantes. 

Para la selección de las participantes, se realizó un sorteo y participa-
ron aquellas que siendo seleccionadas presentaron la autorización de 
madre, padre o tutor/a para participar en las entrevistas y recolección 
de información. 

La recolección, categorización y análisis de la información tuvo como 
objetivo, establecer una estrategia de intervención pedagógica en mate-
ria de Educación Sexual Integral con perspectiva de género, para estu-
diantes mujeres de nivel secundaria, sin legar a la ejecución o inter-
vención de la misma, pero dejando las bases para una futura interven-
ción con la estrategia generada. 

Para la revisión de información se lleva a cabo el análisis documental 
de teorías, normativas, planes y programas educativos y otros que re-
gulen la educación sexual. 

Para la recolección de información se utilizan como instrumento, la 
entrevista semiestructurada, misma que permitió el vínculo de cercanía 
y confianza entre las entrevistadas y la entrevistadora, lo que hizo po-
sible obtener información precisa y honesta de las experiencias de cada 
una de las participantes que conforman la muestra seleccionada por 
conveniencia para la integración de los grupos de trabajo. 

Para el análisis de información se realizó una Triangulación de la in-
formación para establecer estrategia de educación sexual que permita 
resolver las necesidades que en esta materia manifiestan las estudiantes.  
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4. RESULTADOS 

A partir de la información recolectada en las entrevistas realizadas, se 
presentan los siguientes resultados parciales. 

Las estudiantes refieren confusión entre sexualidad y sexo, escaso co-
nocimiento sobre derechos sexuales y necesidad de educación sexual 
especializada en la escuela desde la infancia y más en la adolescencia.  

Acerca de la comunicación sobre el tema en el ámbito familiar, la ma-
yoría responde que sus familias no hablan con sus hijas de sexualidad, 
también que se da información sobre sexualidad diferente a hombres y 
mujeres. 

En lo que respecta a la educación formal, afirman que solamente se ha 
revisado sexualidad de manera profunda en la asignatura de Formación 
Cívica y Ética, sin embargo, han sido pocas clases por ciclo escolar. Y 
sobre el trabajo docente, califican como confusa mucha de la informa-
ción que les comparten, y en algunos casos, poca disposición para el 
aclarar las dudas que surgen durante el abordaje de dichos contenidos. 

Finalmente, respecto de los aprendizajes que consideran pendientes, 
hablan sobre la necesidad de recibir información sobre diversidad se-
xual, sobre placer y satisfacción sexual y sobre manifestaciones de la 
violencia sexual. 

Las respuestas de las adolescentes confirman el hecho de que tanto en 
la familia como en la escuela sigue siendo tabú hablar sobre sexuali-
dad, no se diga erotismo o diversidad sexual. Esto da pauta a que no 
solamente es urgente la formación de las estudiantes, sino también del 
profesorado, los padres y la sociedad en general. 

Otra cuestión que es interesante destacar acerca de los resultados obte-
nidos hasta el momento, es que, si bien no surge directamente de la 
realización de las entrevistas, si de la autorización para la participación 
de las alumnas en estas, la negativa de padres y madres de familia a la 
carta de consentimiento que fue entregada para la autorización, a las 
alumnas que manifestaron interés en participar de la investigación. 
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Al menos el 30% del total de las cartas entregadas, fueron devueltas 
sin firma de autorización (10 cartas), lo que implica la falta de disposi-
ción de padres y madres para que sus hijas se acerquen a información o 
actividades relacionadas con el tema de la sexualidad.  

Si bien no se exploraron las razones de estas negativas, de alguna ma-
nera confirman, lo que en sus respuestas mencionan las estudiantes, 
como poca permeabilidad en las familias para tratar temas del interés 
de las adolescentes respecto de educación, salud y satisfacción sexual. 

5. DISCUSIÓN 

Respecto de los tres últimos planes y programas vigentes para la edu-
cación secundaria en el estado mexicano (2011, 2017 y 2022), se reali-
za una tabla que permite analizar y comparar el contenido correspon-
diente a educación sexual, misma que se desglosa a continuación. 
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TABLA 1. Planes y asignaturas 



 

‒ 161 ‒ 

 



 

‒ 162 ‒ 

 

Fuente: elaboración propia 



 

‒ 163 ‒ 

Como se ha referido con anterioridad, una de las principales vertientes 
atendidas en cuanto a la salud y educación sexual, es la que respecta a la 
reproductividad, y en caso específico de las y los adolescentes, de los 
embarazos durante esta etapa; y aunque no se minimiza la importancia 
del tema, es necesario resaltar que el resultado un déficit en el cumpli-
miento de la revisión de todos los aspectos de la sexualidad, para lograr, 
como es el derecho de jóvenes y adolescentes, una educación sexual 
integral. 

La reforma educativa más reciente, dio como resultados los planes y 
programas de estudio 2022, que se implementarán en las escuelas de 
educación básica de todo el país a partir del ciclo escolar 2023-2024. 
La organización de este plan es por campos formativos, de los cuales, 
dos de un total de cuatro abordaran, desde distintas perspectivas y pro-
fundidades, el tema de la sexualidad (SEP, 2022). 

Saberes y pensamiento científico, desde biología, química y matemáti-
cas. De lo humano a lo comunitario, desde vida saludable y educación 
socioemocional, coinciden como en programas anteriores, en la revisión 
casi exclusiva del aspecto reproductivo. Se elimina el contenido de se-
xualidad de la asignatura Formación Cívica y Ética, que corresponde al 
campo formativo ética, naturaleza y sociedad, contemplando en esta 
únicamente la revisión de temas de perspectiva, equidad e igualdad de 
género, más encaminados al aspecto normativo (SEP, 2022). 

En contraste con la información que se obtuvo de las entrevistas reali-
zadas, en las que las estudiantes afirman que las revisiones más pro-
fundas acerca de educación sexual se daban en la asignatura de Forma-
ción Cívica y Ética, el programa que entra en vigor para la educación 
básica nivel secundaria. a partir del ciclo escolar 2023-2024, la aten-
ción a estos contenidos se deja en otras asignaturas, en las que, si bien 
anteriormente también se contemplaba su revisión, no se ha realizado 
desde sus respectivos enfoques con la integralidad que se debe garanti-
zar la educación sexual. 

Si bien lo anterior implica cambio en la forma de aproximarse al tema, 
se estará al pendiente si ello realmente sea la solución; por otro lado, es 
necesario y urgente que desde todas las asignaturas realmente se abor-
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de la sexualidad integral: matemáticas estadísticas de embarazos, en-
fermedades de transmisión sexual, en biología la explicación de las 
sensaciones y donde surge el placer, Formación Cívica y Ética el respe-
to a la identidad sexual, al otro, otra, por mencionar algunos ejemplos, 
le daría mirada más completa al enfoque de la sexualidad integral. 

Para esto, como ya se revisó en estudios anteriores, será fundamental la 
especialización y actuación de las y los docentes a cargo de las disci-
plinas que abordaran contenidos de educación sexual, como ciencias y 
matemáticas, puesto que se entiende que no su área de experticia, sin 
embargo, deben conocer conceptos y cuestiones al menos básicas para 
poder resolver o canalizar las dudas que emerjan durante las sesiones 
en las que se atiendan los temas establecidos en el plan 2022 para la 
educación básica. 

Por otro lado, para las disciplinas a cargo de perfiles profesionales 
diversos (es decir, que pueden ser cubiertas o impartidas por docentes 
de cualquier especialidad como inglés, artes, educación física, etc), tal 
como vida saludable, que precisamente en este plan tiene una impor-
tancia considerable y es además la disciplina que más abordará temas 
acerca de sexualidad, debe hacerse énfasis en la necesidad de especia-
lización o capacitación especializada en la materia, para poder brindar 
a las y los estudiantes adolescentes, la información adecuada y oportu-
na para la garantía de su derecho a la educación sexual integral. 

6. CONCLUSIONES  

Es indispensable y urgente consolidar la adecuación de los programas 
de educación pública, incluyendo temas que van más allá de las tradi-
cionales descripciones anatómicas y fisiológicas; sin embargo, las y los 
estudiantes, principalmente de nivel secundaria, aun reportan que sus 
docentes no realizan un abordaje integral de estos contenidos, si no que 
continúan reproduciendo el discurso moral sobre la reproducción que 
resulta de una pareja heterosexual adulta, que se constituye con ese fin 
principal.(Gayou, Meza, Noriega y Vazquez, 2020). 

Para lograr esta transición a la educación sexual integral efectiva, es 
necesario que cada docente, indistintamente de la asignatura que sea su 
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especialidad, se comprometa con un programa que atienda no solo el 
conocimiento y comprensión de los derechos sexuales y su apropia-
ción, sino también las cuestiones afectivas y relacionales que las y los 
adolescentes reportan relegadas y como consecuencia, insatisfechas 
(Kohen y Meinardi, 2016). 

Por ello, y sabiendo reconocida de manera internacional, la educación 
sexual integral, se pretende avanzar en su implementación, obligatoria 
para el Estado Mexicano, en planes y programas de estudio, con miras 
a mejorar y favorecer las actitudes y conocimientos respecto de la sa-
lud sexual y reproductiva, pero también del género, la ciudadanía se-
xual, la violencia, la diversidad, el placer y las relaciones (Gayou, Me-
za, Noriega y Vazquez, 2020). 

De acuerdo con lo que expresan Kohen y Meinardi (2016),  

“el cuerpo como foco del disciplinamiento, se convierte en el mediador 
para la construcción de géneros y sexualidades en el ámbito escolar. El 
control de los cuerpos por medio de la regulación de los contactos cor-
porales, las expresiones de afectividad, los modos de vestirse, junto 
con el silenciamiento de ciertas experiencias corporales serían algunas 
formas de construir géneros y sexualidades en la escuela”. 

Esto hace, no solo necesario si no indispensable y coincidente con lo 
planteado para esta investigación, la urgencia de la implementación 
efectiva de un programa de educación sexual integral en la educación 
básica nivel secundaria, que permita a las y los adolescentes aprender 
de manera articulada, los aspectos biológicos, psicológicos y sociales 
que convergen en la sexualidad humana (Kohen y Meinardi, 2016).  

Es posible concluir entonces, que hasta este momento las estrategias de 
educación sexual formal, no han dado los resultados de progreso que 
estas mismas se han planteado, tal como la disminución de los embara-
zos adolescentes, que por muchos años ha sido tema prioritario en las 
escuelas, sobre todo en las de nivel secundaria, en donde para generar 
impacto en las adolescentes, hacen uso de técnicas desde las más bási-
cas como el cuidado de un huevo, hasta unas más sofisticadas como lo 
es el cuidado de bebés electrónicos, sin embargo, además de no conse-
guir modificaciones significativas en las cifras de embarazos adoles-
centes, si se deja en abandono otros aspectos de la educación sexual 
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que -sobre todo en la actualidad- están teniendo una relevancia consi-
derable, y que es indispensable atender de manera objetiva y científica, 
en aras de garantizar los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, 
específicamente el derecho a la educación sexual integral. 

Del mismo modo, deberán prepararse docentes cuya especialidad sea 
la educación sexual, para esto deberá asumir un proceso de desapren-
der y reaprender, alejándose de los conocimientos adquiridos en las 
instituciones que han convertido en reproductoras de estereotipos, con 
la finalidad de no transmitirlos en su labor de enseñanza al alumnado 
con el que trabajan. Finalmente es necesario no perder de vista que la 
implementación de programas de educación sexual integral, deben 
realizarse con una perspectiva crítica y de género que incentiven a re-
construir los enfoques, discursos, patrones y estereotipos que han pre-
valecido en los programas de educación y salud sexual y reproductiva; 
y que avance en la consideración de los adolescentes varones, tan pro-
tagonistas como las mujeres adolescentes en situaciones que resultan 
de una sexualidad compartida. 

6.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN SEXUAL IN-
TEGRAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Con la finalidad de atender las necesidades de educación sexual que se 
encuentra en las alumnas, se propone la implementación de una estra-
tegia pedagógica en materia de educación sexual integral, diseñada 
considerando información científica, laica, así como de interés y nece-
sidad para el desarrollo sexual integral de las adolescentes estudiantes 
de educación básica en nivel secundaria, matriculadas en la escuela 
secundaria Presidente Alemán de la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Debido a los planes y programas educativos vigentes en México, no es 
posible incluir oficialmente como asignatura la educación sexual; sin 
embargo, por la importancia y necesidad del tema, se puede presentar 
como contenido extraordinario, en formatos de conferencias, talleres, 
seminarios, etc.  

Por esta razón se hace la propuesta de un taller de sexualidad integral 
con perspectiva de género que atienda en al menos 12 sesiones de una 
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hora cada semana, las deficiencias existentes de la educación sexual de 
las adolescentes alumnas de la secundaria Presidente Alemán, con la 
finalidad de proporcionar información científica pertinente y de interés 
para las situaciones específicas de la adolescencia de una mujer, y con 
ello contribuir a la materialización del derecho a la educación sexual 
integral, reconocido por la norma jurídica para adolescentes y jóvenes. 

Se propone la modalidad de taller porque se considera que el hacer, el 
dialogar, las aprehensiones promueven el proceso enseñanza-
aprendizaje y sobre todo la construcción colectiva de los saberes. De 
ahí entonces que el objetivo del taller es promover la educación sexual 
integral con la finalidad de que las estudiantes aprehendan sobre la 
sexualidad a partir del abordaje cognitivo, psicológico, físico y social  

Materiales: hojas de rotafolio, hojas papel bond, tarjetas, plumones, 
colores, cinta adhesiva, cañón, condones: masculinos, femeninos 

El total de las sesiones abarcará 4 temas centrales: reproducción, géne-
ro, erotismo y vínculos afectivos, que a su vez contienen subtemas 
fundamentales para completar el objetivo de revisión integral. 

Reproducción: 

Métodos de anticoncepción; eficacia y practicidad para ambos sexos. 
Sexo sin embarazo. 

Maternidades y paternidades adolescentes; sexualidad y responsabili-
dad compartida. La vida criando una vida. 

Diversidad sexual; métodos de protección para expresiones sexuales 
diversas. Parejas que no se embarazan. 

Género: 

Identidades sexo-genéricas; acercamiento a las identidades de genero 
diversas. Interior vs exterior. 

Expresiones de género; reconocimiento de las expresiones de la diver-
sidad. Ser en sociedad. 

Roles de género en la sexualidad; mitos sobre la sexualidad femenina.  
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Erotismo: 

Autoconocimiento y autoerotismo; el primer paso para una sexualidad 
sana. Conocer mi placer 

Erotismo compartido; reacciones físicas y psicológicas a la excitación. 
La sexualidad se puede disfrutar. 

El placer femenino; mitos y tabúes sobre la sexualidad libre y plena de 
la mujer. Placer y responsabilidad sexual. 

Vínculos afectivos:  

Orientación sexual; desmantelar la heteronorma. Diversidad y parejas. 

Amor romántico; identificar y deconstruir mitos asociados al amor. 
Amar es más… 

Violencia en relaciones de pareja; identificar conductas violentas y 
gestionar acciones de prevención y afrontamiento. El amor no duele 
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VIDAS QUEER Y CONCEPTOS SUDOROSOS.  
EL FEMINISMO AGUAFIESTAS DE SARA AHMED 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sara Ahmed, en varias de sus obras, reflexiona sobre las vidas que 
recorren caminos inadecuados, desviados, que se alejan de la vida co-
rrecta y aceptada por la sociedad. En sus análisis destaca la evidente 
incomodidad de habitar un mundo que rechaza y margina su forma de 
ser, de relacionarse. La sociedad señala como inadecuadas o monstruo-
sas determinadas formas de vida, por lo que estas se ven en la necesi-
dad de crear marcos de inteligibilidad con los que poder aceptarse y 
valorarse. Es la forma en que estas vidas dejan de ser desviaciones 
inadmisibles y pasan a ser interesantes e inesperadas posibilidades de 
convivencia, de relación y de intercambio. 

Es un pensamiento que suele transitar por caminos poco o nada habi-
tuales, para encontrar significados distintos a los convencionales, más 
abiertos y libres, donde se valoran los diferentes modos de vida, pues 
estiman sinceramente la riqueza de la libertad y de la pluralidad. No 
hacen de la diversidad un eslogan superficial y vacío, porque saben lo 
que significa y las dificultades que implica, los obstáculos y rechazos 
que esas vidas a menudo experimentan. Conocen el verdadero signifi-
cado de apostar por la diversidad. 

La creatividad, por todo ello, es una necesidad, una respuesta que miti-
ga los demoledores efectos de las exclusiones. No obstante, lo cierto es 
que supone bastante más esfuerzo, porque implica un trabajo añadido 
que otras personas no tienen que realizar. Y precisamente para subra-
yar ese sobreesfuerzo, Ahmed utiliza el término “conceptos sudoro-
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sos”, para referirse a las ideas que surgen de las personas que llevan 
vidas alternativas, que se ven obligadas a invertir más energía en su 
cotidianeidad, y que sienten una significativa incomodidad porque se 
percatan de que su singularidad es, en mayor o menor medida, recha-
zada. Su exclusión provoca un malestar que impulsa la reinterpretación 
y resignificación del marco opresivo, para atenuar su capacidad des-
tructiva. No siempre se consigue, y se trata de un trabajo duro, pero 
aun así merece la pena. Es una manera de abrir posibilidades, de aco-
ger formas más libres y habitables de entender la subjetividad, la con-
vivencia, las relaciones, la sociedad, los afectos y la vida. 

2. OBJETIVOS 

Reflexionar sobre las dificultades de las vidas no convencionales para 
poner en evidencia la presión que reciben y, al ser conscientes de ello, 
intentar reducirla o eliminarla. Las formas de relación entre los seres 
humanos son diversas y lejos de interpretar esto como un problema 
debe ser reconocido como una riqueza que posibilita la transformación 
de la convivencia y el establecimiento de sociedades más abiertas, res-
petuosas y libres.  

3. VIDAS QUEER Y CONCEPTOS SUDOROSOS 

Sara Ahmed se centra en la importancia de los cuerpos queer y de sus 
caminos desviados para poner en evidencia los ejercicios de violencia 
realizados por las sociedades actuales, organizadas en una única direc-
ción, la recta (straight), correcta, la heterosexual, blanca, masculina, 
capitalista, capacitista, así como para mostrar su potencial subversivo, 
incluso sin pretenderlo, porque al mostrar la viabilidad de las formas 
de vida disidentes se pone en cuestión la consideración de esas vidas 
como algo inaceptable, antinatural o pervertido.  

El cuerpo que se resiste a ser alineado, que se niega a seguir los cami-
nos rectos que la sociedad marca como aceptables, debe esforzarse por 
salir del marco intelectivo que le señala como equivocado, antinatural, 
raro, perverso. Las personas queer tienen que invertir sus energías en 
resistir la alineación social y pensar de otra manera, pensarse de otra 
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manera, concebir un mundo y unos espacios que acojan sus formas de 
relacionarse, de sentir y de ser, en un ejercicio de creatividad necesaria 
con gran capacidad de subversión. 

Es un pensamiento que emerge de la vida cotidiana, y la cotidianeidad 
de los cuerpos queer es incómoda en varios sentidos. Por un lado, pro-
vocan incomodidad en quienes aceptan las formas de vida convencio-
nales porque suponen una interferencia constante en la norma (se per-
ciben como interrupciones, excepciones de las pautas establecidas co-
mo adecuadas y convenientes) y, por otro, se trata de subjetividades 
que habitan habitualmente la incomodidad, es decir, son conscientes de 
que están fuera de los caminos marcados como aceptables, deseables y 
felices, y su vida transcurre en una persistente y familiar incomodidad.  

Esta presencia tan continua de la incomodidad en sus vidas provoca 
reflexiones teóricas que tienen muy en cuenta la importancia de lo coti-
diano, junto con lo que se sale de la norma y la línea correcta. Son vidas 
que precisan otra forma de comprender el mundo, las relaciones, la 
vida, y de ahí emerge una más o menos advertida capacidad de subver-
sión y de creatividad, que va horadando y resquebrajando las pesadas 
líneas de inteligibilidad que las marginan. Es un camino esforzado, en 
el que todo cuesta, también pensar, por eso son conceptos nacidos del 
sudor, de “pegar” emociones, ideas, objetos y relaciones de otra manera 
(Ahmed, 2015). Al hacerlo ponen en valor un mundo considerado de-
testable o inadecuado, y emerge la riqueza de las singularidades. 

Ahmed utilizó por primera vez el término de “conceptos sudorosos” 
cuando explicaba a Audre Lorde en el aula (Ahmed, 2018, p. 27), una 
autora muy presente en la obra de Ahmed, porque los conceptos sudo-
rosos remiten a experiencias de Lorde (2003) y de otras muchas femi-
nistas que se han tenido que enfrentar a un mundo hostil, irritante, difí-
cil. “Un concepto sudoroso es aquel que sale de la descripción de un 
cuerpo que no se siente a gusto en el mundo” (Ahmed, 2018, p. 29). 
Esa incomodidad se produce al no habitar el ideal reflejado como ade-
cuado, aceptable y feliz, y desde ese lugar, precisamente, irrumpen los 
conceptos sudorosos. 
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El sudor alude de forma directa a lo corporal, es la reacción del cuerpo 
ante la incomodidad de vivir siendo constantemente interrogado y sen-
tirse fuera de lugar, extraño, antinatural, raro. Es una de las respuestas 
del cuerpo ante el hecho de que la incomodidad esté tan presente en su 
vida, porque desear de manera diferente tiene implicaciones, afecta a la 
forma en la que una persona percibe y a cómo es percibida.  

El sexo de la elección de objeto de la persona no trata solo sobre el ob-
jeto, ni siquiera cuando el deseo se “dirige” hacia ese objeto: afecta lo 
que podemos hacer, dónde podemos ir, cómo se nos percibe, etc. Estas 
diferencias en cómo dirige la persona el deseo, y en cómo es vista por 
los demás, puede “movernos” y por tanto puede afectar incluso los pa-
trones más arraigados de cómo nos relacionamos con los demás (Ah-
med, 2019A, p. 144).  

Además, el sudor se suele asociar a algo sucio y, salvo excepciones, 
provoca rechazo. Es una de las substancias corporales que, en general, 
suscita repulsión, igual que ocurre con muchos de los elementos que se 
asocian a las vidas alternativas, quizá por ese motivo Ahmed ha deci-
dido utilizar la palabra “sudoroso”, porque suele generar aversión, 
igual que los sujetos queer. Los conceptos sudorosos surgen de la in-
comodidad de las formas de vida no normativas e intentan describir 
experiencias difíciles de entender por quienes se encuentran en una 
mayor comodidad. Es más, se suele producir una resistencia a com-
prender su situación porque supone hacerse cargo de que la comodidad 
de unos cuerpos es posible a costa de la incomodidad otros.  

No obstante, el esfuerzo de mostrar las perspectivas de las vidas queer 
merece la pena, porque se dirige a intentar aminorar la incomodidad en 
la que viven. Este es el empeño de los sujetos voluntariosos, de las 
personas que se empecinan en defender lo que consideran justo, a pe-
sar de tener que ir contra el impulso colectivo. 

4. SUJETOS VOLUNTARIOSOS 

Los sujetos voluntariosos son los que persisten en seguir su propia 
voluntad, esto es, los que se resisten a la alineación social que señala la 
dirección correcta y el camino adecuado que hay que seguir. La refle-
xión sobre el concepto de voluntariedad no tiene una buena correspon-
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dencia con la traducción del término al castellano, por lo que es preciso 
citar la definición que recoge Ahmed de voluntariedad: “Que impone o 
está dispuesta a imponer su voluntad frente a la persuasión, instrucción 
u orden; gobernada por la voluntad sin atender a razones; determinada 
a seguir su camino; obstinadamente voluntariosa o perversa” (Ahmed, 
2018, p. 97). Los sujetos voluntariosos no son obedientes, porque esa 
voluntad sería “la voluntad de no tener voluntad propia” (Ahmed, 
2018, p. 101), y lo que caracteriza al sujeto voluntarioso es la obstina-
ción en seguir el propio camino, la perseverancia en desobedecer, en 
negarse a hacer lo que se le pide.  

Para reflexionar sobre la figura del sujeto voluntarioso, que aparece en 
varias de sus obras, Ahmed remite a un cuento muy breve de los her-
manos Grimm, Das eigensinnige Kind (traducido en castellano como 
El niño testarudo). En él se narra la historia de un niño obstinado que 
desobedecía constantemente a su madre y, por ese motivo, Dios dejó 
que cayera enfermo y murió. Cuando iba a ser sepultado su brazo se 
levantó y no había manera de cubrirlo de tierra. Su madre tuvo que 
bajar a la sepultura y golpear el brazo con una vara para que este se 
doblegara y se cubriera de tierra (Ahmed, 2014, p. 1 y 2018, p. 99).  

Ahmed ve en este cuento macabro una representación de la voluntarie-
dad sobre la que quiere reflexionar porque en él se reproducen las re-
percusiones sociales que soporta una persona señalada como testaruda 
e insistente. En su traducción al inglés (The wilful child), Ahmed con-
vierte al chico testarudo en una chica testaruda, quizá debido a que una 
buena representación del sujeto voluntarioso sería la feminista negra 
queer. De esta forma, el cuento se convierte en la descripción de una 
resistencia feminista y antirracista, la lucha por mantenerse desobe-
diente a la voluntad de las personas que defienden un orden injusto, 
significativamente sexista, racista, jerárquico y excluyente. Es una 
resistencia que requiere mayor o menor energía según los cuerpos, ya 
que los obstáculos y dificultades que pone la sociedad son estratégica-
mente distintos según los cuerpos y los deseos, porque los inconve-
nientes que tienen que superar unas personas son invisibles e inexisten-
tes para otras. 
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El cuento describe una voluntad que se presenta obstinada ya en edad 
temprana y que persevera aún después de la muerte. Solo puede ser 
reconducida y doblegada con violencia (mediante la vara), por otra 
voluntad. Es la historia de una voluntad, la de la niña, descrita como 
terca y obstinada, resistiendo otra, representada por Dios y por la ma-
dre, que aparece como la voluntad que tiene derecho a eliminar o cas-
tigar al resto de voluntades. La lectura moral es evidente. El cuento 
muestra claramente una distribución moral que determina las personas 
que están en el lado correcto-bueno y las que están en el incorrecto-
malo, es decir, establece quiénes, legítimamente, pueden corregir los 
comportamientos inconvenientes y quiénes deben modificarse (Ah-
med, 2014, p. 2). 

La historia de los sujetos voluntariosos es también la historia de la 
figura de la feminista aguafiestas que está dispuesta a acabar con la 
alegría y el buen ambiente de una reunión cuando este se sostiene en 
comentarios sexistas, racistas, homófobos, tránsfobos u ofensivos. Una 
figura que insiste en alzar su brazo y su voz ante este tipo de manifes-
taciones excluyentes, una voluntad que se muestra excesiva e insisten-
te, en respuesta a una más excesiva y despreciativa, la voluntad de 
quienes creen estar en el lado correcto, y que pretenden tener legitimi-
dad para menospreciar y burlarse.  

Una posible respuesta es aliarse y presentar un ejército de brazos alza-
dos feministas, es decir, perseverar en la desobediencia y buscar apo-
yos para ella. Con ello se intenta evitar daños extremos, porque los 
sujetos voluntariosos, las aguafiestas feministas y las personas queer, 
están muy expuestas a la inestabilidad. Están demasiado cerca de la 
locura debido a su reiterado rechazo en recorrer los caminos señalados 
por la sociedad como adecuados y felices. Al perseverar en sus ideas, 
se convierten en la causa de su propia infelicidad y se meten en líos. 
No es fácil ir a contracorriente. La insubordinación tiene consecuen-
cias, pero se acepta la carga.  

La voluntad como tal se transforma en una tecnología moral. Podemos 
volver al cuento de Grimm. El cuento advierte a las niñas del peligro 
de tener voluntad propia. De hecho, podemos constatar que el diagnós-
tico del cuento es tanto médico como moral: doblegarse podría ser una 
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forma de evitar enfermar. La voluntad pasa a ser eso que pone en peli-
gro la salud o el bienestar de la niña. Si el feminismo anima a las niñas 
a tener voluntad propia, entonces el feminismo es malo para la salud, al 
igual que para la felicidad (Ahmed, 2018, p. 110).  

Ser voluntariosa no significa tener una actitud contraria a todo, signifi-
ca algo mucho más sencillo, que se quiere seguir un camino distinto al 
establecido, pero eso no significa que sea solitario ni individualista 
(Ahmed, 2018, p. 122). Se trata de una decisión política, vital, es la 
necesidad de seguir un camino distinto, propio, aunque compartido, 
que cada sujeto hace suyo y lo dota de sentido. La acusación de indivi-
dualismo y la amenaza de soledad son, en realidad, recursos disciplina-
rios para intentar redirigir a estos sujetos hacia los caminos convencio-
nales.  

La voluntariedad es un estilo de política cuando nos negamos a seguir 
la corriente; cuando deseamos producir una obstrucción. Sin embargo, 
esta no es la historia de una persona que lucha a solas contra la corrien-
te del tráfico social. No: esta no es la historia. Si insistimos en ser lo 
que somos o en hacer lo que hacemos, utilizarán la soledad como ame-
naza contra nosotras. No podemos dejarnos intimidar por la amenaza 
de una pérdida, sea de algo o de alguien. Reclamar la voluntariedad es 
cómo un nosotras cobra existencia por la voluntad de no seguir el ca-
mino marcado (Ahmed, 2018, p. 120).  

La voluntariedad, de este modo, se convierte en una chispa, “una chis-
pa que puede prendernos” (Ahmed, 2018, p. 120) y de ella surgir un 
ejército, un ejército de brazos que, como en el cuento, se alcen y co-
bren fuerza para mantenerse en la desobediencia, porque los brazos se 
apoyan, ayudan a quien se resiste a obedecer el orden social estableci-
do. La voluntariedad es el conjunto de brazos levantados de sujetos 
que viven a contracorriente, con marcos de inteligibilidad diferentes, 
que describen experiencias de resistencia, y que muestran la dignidad 
de las formas de vida señaladas como inadecuadas.  

Es un ejército necesario porque la sociedad aún se muestra reacia a 
reconocer la pluralidad de la vida humana. Es verdad que hay políticas 
institucionales a favor de la igualdad y la diversidad, pero son actua-
ciones vacías, sin contenido, una escenificación que simula preocupa-
ción. Son procedimientos que se limitan a la mera repetición de pala-
bras en documentos, de manera que consiguen vaciar de sentido los 
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términos de los que abusan, algo que ocurre, por ejemplo, con la “di-
versidad”, que se convierte en lo que Ahmed llama “palabra zumbido” 
(2020, p. 206), un vocablo que se utiliza repetitivamente con el único 
objetivo de que esté presente porque queda bien en el discurso. Así, se 
consigue satisfacer (parcialmente) a gran parte de la población o, mejor 
dicho, no desagradar en exceso: por un lado se habla de respetar la 
diversidad pero al mismo tiempo no se hace nada para que se produzca 
el cambio social necesario. Se limitan a dejar por escrito lo importante 
que es la diversidad, sin ninguna medida que la apoye. 

5. VOLUNTAD QUEER 

Las meras declaraciones, ya sean de intenciones reales o no, son abso-
lutamente insuficientes para los sujetos voluntariosos, son conscientes 
de que no conllevan ninguna acción política que vaya a modificar su 
vida, por lo que siguen perseverando. La voluntad perversa (perversa 
desde el punto de vista de la sociedad normalizadora) se empecina en 
seguir caminos inadecuados, en vivir la vida de la manera que desean. 
Y la voluntad que se considera con derecho a castigar y corregir tam-
poco cede, continua su labor de disciplinamiento.  

Pero no están en igualdad de condiciones, ni su perseverancia tiene las 
mismas consecuencias. En el primer caso, se trata de una voluntad que 
toma decisiones sobre la propia vida. En el segundo, es una voluntad 
que impone sus exigencias a vidas ajenas, determinando qué formas de 
vida son aceptables y cuáles son inaceptables, por lo que se percibe a sí 
misma con legitimidad para dirigir, juzgar, castigar y discriminar. To-
do lo que no esté apropiadamente alineado con las convenciones socia-
les es representado como desviado, queer o incorrecto, como una ame-
naza, porque pone en cuestión que haya un único orden posible, el 
establecido, y porque compone marcos de inteligibilidad nuevos que 
dotan de sentido a esas otras formas de relacionarse, percibir y vivir, 
donde todo es transformado, incluso el significado de las sillas y de las 
mesas, ya que se forman “nuevos patrones y nuevas formas de dar sen-
tido” (Ahmed, 2019A, p. 235). 
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Esto es, el pensamiento normativo, recto, común, correcto (straight) 
orienta no solo lo que somos y lo que pensamos, sino que lo organiza 
todo, también las cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana, el 
sentido de los objetos con los que convivimos. Es decir, el marco de 
inteligibilidad straight interviene en el deseo y en las formas de enten-
der los vínculos humanos, afecta a todo, incluso a la manera en que 
miramos y usamos las sillas o las mesas, por ejemplo. 

Estas afirmaciones, subrayando la importancia de la sexualidad y la 
manera en que esta influye a la hora de interpretar el mundo, no solo 
las encontramos en las obras de Ahmed, están también presentes en 
numerosos trabajos. Destacaré uno de los más destacados, el de Moni-
que Wittig, que asimismo denuncia abiertamente la opresión que ejerce 
el marco heterosexual.  

Los discursos que nos oprimen muy en particular a las lesbianas, muje-
res y a los hombres homosexuales dan por sentado que lo que funda la 
sociedad, cualquier sociedad, es la heterosexualidad. Estos discursos 
hablan de nosotras y pretenden decir la verdad en un espacio apolítico, 
como si todo ello pudiera escapar de lo político en este momento de la 
historia, y como si en aquello que nos concierne pudiera haber signos 
políticamente insignificantes. Estos discursos de heterosexualidad nos 
oprimen en la medida en que nos niegan toda posibilidad de hablar si 
no es en sus propios términos (Wittig, 2006, p. 49).  

Wittig denuncia al pensamiento heterosexual por ser una ideología que 
“se entrega a una interpretación totalizadora a la vez de la historia, de 
la realidad social, de la cultura, del lenguaje y de todos los fenómenos 
subjetivos” (Wittig, 2006, p. 51), lo que conlleva un grave perjuicio 
para las disidencias sexuales.  

Esta tendencia a la universalidad tiene como consecuencia que el pen-
samiento heterosexual es incapaz de concebir una cultura, una socie-
dad, en la que la heterosexualidad no ordenara no sólo todas las rela-
ciones humanas, sino su producción de conceptos al mismo tiempo que 
todos los procesos que escapan a la conciencia (Wittig, 2006, p. 52).  

Lo originalidad del planteamiento de Ahmed está sobre todo en su 
propuesta de desorientación como forma de salir del marco intelectivo 
convencional, es decir, plantea la acción política de persistir en los 
deseos queer y, con ello, reorganizar y comprender el mundo de otra 
manera. Al hacerlo, todo lo que nos rodea adquiere un nuevo significa-
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do, incluso contrario. Así, por ejemplo, el ideal de la felicidad, lejos de 
ser un objetivo deseable, se visibiliza en su uso disciplinario (Ahmed, 
2019B).  

Las reflexiones realizadas desde puntos de vista queer muestran que la 
promesa de la felicidad es excluyente e imposible de alcanzar. Es ex-
cluyente porque es un objetivo propuesto desde marcos normativos 
moralizantes, dirigidos a vidas que viven conforme a la norma, por lo 
que sus propuestas de felicidad son viables únicamente para quienes 
viven de manera más o menos convencional. Y es imposible de alcan-
zar porque su fuerza y capacidad de movilización está, precisamente, 
en mantenerse siempre en estado de promesa y porque aquellos facto-
res que supuestamente llevan a la felicidad son propuestos, en su ma-
yoría, por la sociedad, no por la propia persona, por lo que no se tienen 
en cuenta las singularidades y deseos particulares. Se propone una feli-
cidad válida con alcance universal, como si todo el mundo quisiera lo 
mismo. La voluntad queer pone en cuestión, aun sin pretenderlo, estos 
marcos moralizantes y las formas excluyentes en las que se organizan 
las sociedades. “La desorientación sexual se desliza rápidamente hacia 
la desorientación social, como una desorientación en cómo están dis-
puestas las cosas” (Ahmed, 2019A, p. 222).  

La persona queer es entendida aquí como un sujeto voluntarioso que 
persiste en su rechazo a vivir según las indicaciones sociales, pero no 
es una categoría identitaria. Estabilizar lo queer en una identidad po-
dría suponer perder parte de su capacidad subversiva. Es importante no 
perder de vista que puesto que “hay diferentes formas de seguir las 
líneas, también hay diferentes formas de desviarse de ellas” (Ahmed, 
2019A, p. 241). 

Los sujetos voluntariosos no se detienen fácilmente, ni la transforma-
ción que provocan tampoco, y esto estremece, trastorna. La posibilidad 
de encontrar mundos y marcos de inteligibilidad donde todo ha sido 
modificado provoca agitación y temor porque se quiebran las certezas 
epistemológicas y ontológicas y, con ellas, quedan cuestionados los 
privilegios y las jerarquías. La homogeneización social, de esta forma, 
queda en evidencia, se muestra como una ficción que beneficia a un 
grupo de personas en detrimento de otros, una imposición interesada 
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que mantiene privilegios de forma injusta y dificulta la existencia de 
quienes desean o viven de manera diferente. 

6. CONCLUSIONES  

El pensamiento normativo, correcto (straight), organiza y dirige todo 
lo que somos, lo que pensamos, el sentido que tienen las cosas que nos 
rodean. El deseo no solo afecta a la manera en que entendemos las 
relaciones humanas, afecta a todo lo que somos y hacemos. Los cuer-
pos queer viven en permanente tensión e incomodidad debido a que no 
comparten la forma de interpretar la realidad que tiene la sociedad 
convencional, y por ello se ven impulsados a generar marcos intelecti-
vos que den cobijo a sus deseos, para que sus vidas puedan ser descri-
tas como maneras de ser y de relacionarse habitables, inesperadas e 
interesantes, y dejen de ser definidas como antinaturales o desviadas.  

Esta desorientación, esta subversión o reorganización del mundo dis-
tinta a la convencional, no es una tarea fácil. No lo es en absoluto, y 
por eso experimentan una continua incomodidad. Los obstáculos que 
encuentran hacen que su vida sea más complicada y que sus ideas sean 
diferentes, porque surgen del esfuerzo que supone vivir de una manera 
distinta a la aceptada socialmente, son los “conceptos sudorosos”. 

Sin embargo, a pesar de las complicaciones, son sujetos que persisten 
en la desobediencia, en seguir su propia voluntad y recorrer itinerarios 
diferentes a los establecidos, que se resisten al alineamiento social y a 
seguir la dirección correcta. Los sujetos voluntariosos se caracterizan 
por su terquedad e insistencia en mantener su voluntad, algo nada fácil 
porque se encuentran con la oposición de otra voluntad, más numerosa 
y con más poder.  

Es un enfrentamiento entre dos voluntades que no están en igualdad de 
condiciones ni tienen el mismo proceder. La voluntad rebelde dirige 
sus esfuerzos a mantenerse firme en aquello que desea, quiere dirigir 
su propia vida por caminos diferentes a los establecidos, lo que provo-
ca fatiga y agotamiento; la segunda voluntad pretende obligar a todas 
las voluntades a que vayan por el camino que ella considera correcto, 
tiene más energías porque vive de manera más cómoda y se considera 
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con legitimidad para castigar y dirigir al resto de voluntades hacia iti-
nerarios convencionales, heterosexuales, con una característica intran-
sigencia que dificulta enormemente otras posibilidades de vida, aunque 
no consigue impedirlas. Es una confrontación desigual que, sin embar-
go, no logra eliminar la voluntad queer.  

Muchos cambios y mejoras sociales se deben a la obstinación en la 
desobediencia de las formas de vida alternativas, que perseveran en 
mostrarse como una riqueza, y van dejando atrás las calificaciones de 
monstruosas o perversas. Han conseguido poner de manifiesto lo 
inadecuado e injusto que resulta intentar dirigir o controlar las múlti-
ples posibilidades de relación entre los seres humanos, que son una 
inagotable fuente de originalidad y creatividad a la que no debemos ni 
podemos renunciar. No hay ninguna legitimidad posible en el discipli-
namiento de los cuerpos, las voluntades y los deseos. 

7. REFERENCIAS  

Ahmed, S. (2014). Willful Subjects. Duke University Press. 

Ahmed, S. (2015). La política cultural de las emociones. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Ahmed, S. (2018). Vivir una vida feminista. Bellaterra. 

Ahmed, S. (2019a). Fenomenología Queer: Orientaciones, objetos, otros. 
Bellaterra. 

Ahmed, S. (2019b). La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo 
de la alegría. Caja negra. 

Ahmed, S. (2020). ¿Para qué sirve? Sobre los usos del uso. Bellaterra. 

Lorde, A. (2003). La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias. Horas y 
horas. 

Wittig, M. (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Egales. 

  



 

‒ 182 ‒ 

CAPÍTULO 12 

NUEVAS FORMAS DE SER-CON.  
EL ARTE COMO MOTOR DE CAMBIO  

CARMEN GUTIÉRREZ JORDANO 
Universidad de Sevilla 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta publicación plantea el concepto de la hibridación en la plástica 
como puente entre el Yo-Otro, entendidos como lo humano y lo no 
humano. Dentro de esta alteridad, son el resto de los seres animales los 
protagonistas junto con el resto de las formas de vida las que participan 
en la creación artística. Ya en la mitologías y culturas de civilizaciones 
antiguas quedan vestigios que evidencian la primera metáfora del ser 
humano, el animal. Y aún más atrás, se encuentran las representaciones 
de las pinturas rupestres en las que aparecen figuras zoomorfas, ‘ma-
gos’ o chamanes que entrelazan la condición humana con otras, fusio-
nándolas en una sola. La conexión animal-humano, como nexo espiri-
tual con entorno y con quienes lo habitan, ha sido un tema clave a lo 
largo de la historia humana, tal y como se acaba de señalar. Así, “el 
arte y la naturaleza son los dos grandes temas de la estética, y cuando 
ambos se encuentran entramos en un territorio especialmente fértil” 
pues “crear arte que nos ayude a apreciar a los animales, significa em-
plear la creatividad humana para comprender mejor aquello que no 
podemos crear” (Tafalla, 2019, 232). Y no solo a los animales, sino 
que el arte sin duda en un conductor empático con el lugar, el resto de 
las plantas, hongos y microorganismos existentes. La hibridación como 
combinación e integración se separa de otras visiones que explotan y 
dominan la alteridad dentro del dualismo occidental jerarquizado, por 
lo que la riqueza de este fenómeno nos permite entender nuestra pre-
sencia en el mundo de una forma integral y no binaria. Por ello, se 
propone una alternativa de pensamiento híbrida que es cada vez más 
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recurrente y visible en el arte contemporáneo, si bien la hibridación, es 
tan primigenia como plenamente actual. Ya en las Vanguardias del 
siglo pasado se produce una fuerte eclosión de la hibridación, espe-
cialmente en el plano onírico y surrealista. Por citar algunos ejemplos, 
sólo hay que ver algunas obras de Marc Chagall, Salvador Dalí o René 
Magritte entre otros muchos. Antecesor y caso aparte es el de Giusep-
pe Arcimboldo en el siglo XVI que, aun manteniendo la figura humana 
por encima del resto de componentes, forma el cuerpo a partir de obje-
tos o elementos animales o vegetales en sus retratos. Pero no solo fue-
ron los surrealistas, sino que en el siglo XX se produjo un despliegue 
de la hibridación en el campo de las artes, no sólo abarcando la fusión 
de elementos y seres, sino que se convirtió en una clave de la creación 
plástica en cuanto a técnicas, disciplinas y espacios expositivos. La 
idea del fragmento que remite inevitablemente al collage y que precede 
a la fusión que propone la hibridación, fue fundamental para consolidar 
las bases del arte posmoderno que encontramos en artistas estadouni-
denses como Julian Schnabel, David Salle o el conocido Robert 
Rauschenberg. Si bien en el arte posmoderno se hace uso de fragmen-
tos, estos quedan inconexos en su mayoría, como partes que nos bus-
can generar un todo. La hibridación es el conjunto de todos esos frag-
mentos que sí que quedan vinculados y conectados dando fruto a una 
identidad, ya sea esta múltiple y heterogénea. Estos fragmentos cohe-
sionados, del ser-con, hila y recuerda a la figura del monstruo de Fran-
kenstein, en tanto que como criatura está hecha por membranas y va-
rios cuerpos que se integran en uno solo. La idea de monstruo, que 
parte de la mezcla de fragmentos de distinta naturaleza, está comple-
tamente ligada a la hibridez, pues esta suele ser entendida como una 
aberración dentro del excepcionalismo humano al ser los seres entre-
mezclados entendidos como la reafirmación de los límites estancos de 
la humanidad y no como el reflejo de la porosidad de nuestra propia 
condición (Segarra, 2022, 134). Los monstruos aterran porque en el 
fondo nos recuerdan a nosotros mismos, y nuestra fascinación por los 
animales no humanos es síntoma de esto mismo, la vecindad entre lo 
conocido y lo desconocido. Dicho de otro modo, 
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[Los animales] “nos ayudan a pensar en nosotros y en qué piensan 
ellos de nosotros. También son buenos para sentir. Porque nos ayudan 
a sentir y porque sentimos que sienten. Son buenos para ver. Para ver 
mejor. Para intentar ver lo que ellos ven. Para imaginar otra imagina-
ción” (Rivas, 2016). 

Poder sentir más al sentir lo que siente el Otro es la recompensa de 
empatizar pues “la empatía tiene muchísimo -o todo- que ver con el 
sujeto, y poco o nada con el objeto” (Coetzee, 2001, 22) lo que nos hace 
capaces de acercarnos a la alteridad para que aun siéndolo, entren todos 
los seres considerados Otro en nuestra preocupación moral como suje-
tos y no objetos sujetos a la lógica del dominio. El arte es el salvocon-
ducto al egoísmo y el individualismo exacerbado cuando entran en jue-
go esos Otros. La hibridación es entonces la materialización del ser-con 
cuya “imaginación empática no tiene fronteras” (Coetzee, 2001, 22). La 
transgresión que siempre posibilitó el arte cuenta ahora con un foco 
potente sobre nuestra relación con el resto de las formas de vida más 
que humanas y la necesidad de traspasar el rechazo, indiferencia y sepa-
ración categóricos de todas ellas. La novedad, por tanto, no se debe por 
este recurso más que reutilizado por los humanos de hibridar, sino por 
la lectura actual de este acto como una unión fraternal y reconciliadora 
con el mundo físico y las especies que conviven con nosotros. 

La defensa final en este trabajo es cómo la hibridación entre especies, 
no se limita al simple cruce físico de rasgos o conductas, que sí delimi-
taría la frontera entre animal y humano, sino que, al ser humanos, tam-
bién somos animales, por lo que no hay una línea clara e inquebranta-
ble entre nosotros y ellos (Segarra, 2022, 154).  

1.1. LA HIBRIDACIÓN COMO CAUSA Y RESPUESTA EMPÁTICA: EL ARTE DE 

SER OTROS 

La palabra hibridación proviene etimológicamente del latín hybrida, 
que designaba al "nacido de una cerda domesticada y un jabalí salvaje" 
expandiendo esta mezcla con el resto de los animales y plantas hasta 
calificar así a un humano ‘bastardo’, es decir, de sangre mezclada. La y 
de hybrida parece ser influencia literaria de la palabra griega hybris, 
que hace referencia a la soberbia y orgullo del héroe trágico griego que 
lucha contra el destino impuesto por los dioses. Realmente es una eti-
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mología que no está clara, lo cual coincide con lo que nos proporciona 
el mismo término, aquello que escapa de lo normativo y de nuestra 
comprensión lineal y dual de la realidad. La hibridación cuenta con un 
poder simultáneamente atractivo y repulsivo, lo cual plantea el carácter 
poliédrico y cargado de riqueza como recurso plástico, tanto concep-
tual, formal o técnicamente (Unceta y González, 2022, 13-18).  

Es una amalgama de enredos, nudos y mezclas que dejan entrever la 
complejidad inasible de la vida misma y que en el campo artístico “se 
introduce como un mecanismo que permite la conexión y el cruza-
miento con diferentes lenguajes y técnicas para enriquecer y ampliar el 
horizonte creativo” (Cañaveral, 2011, 52). Analizando la hibridación 
desde la estética relacional de Bourriaud, que define el arte como “es-
tado de encuentro” (2008, 17), esta se convierte en el vehículo idóneo 
para plantear miradas alternativas a las hegemónicas en el Antro-
poceno, nombre dado por Paul Crutzen, Premio Nobel de Química en 
1995, a la época en la que nos encontramos. En esta era geológica, 
llamada así por el impacto global del ser humano, el arte supone una 
salida de la individualidad hermética predominante y, así, “parte de la 
intersubjetividad, y tiene por tema central el estar-junto” (Bourriaud, 
2008, 14).  

Ahora la cuestión trascendental de ser o no ser se ha desplazado a un 
tercer vértice, al ser-con que trae a colación el fenómeno de la hibrida-
ción, tanto como propulsor de la empatía como pulso latente que res-
ponde a esta búsqueda de fraternización con el Otro. El arte que conju-
ga este encuentro con la alteridad con el respeto y cuidado del planeta 
se enlaza con las bases del pensamiento ecofeminista. Sin duda, la filo-
sofía y praxis ecofeministas son un entramado de distintos movimien-
tos sociales y ecológicos que presentan una forma de pensar hibridada 
a su vez. Aunque el ecofeminismo no es uno sólo y son muchas ver-
tientes que aún siguen en desarrollo, fue en su primera oleada en las 
décadas de los 70 y 80 cuando tuvo apogeo el ecofeminismo esencia-
lista. Sin embargo, siendo este un retroceso en cuanto a la lucha femi-
nista al asociar la mujer con un ‘Eterno Femenino’ naturalizado que la 
hacía más próxima a la naturaleza, poco a poco estas ideas fueron de-
jadas de lado para dar paso a un ecofeminismo crítico que denunciaba 
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los constructos sociales, que eran los que habían ayudado a consolidar 
estas apreciaciones anteriores sobre la Mujer-Naturaleza, y no una 
condición femenina inamovible y única de las mujeres. Por ello, no es 
que se busque reafirmar “que las mujeres “cuiden” esencialmente, pero 
sí que es esencial para todos nosotros el cuidar y el reconocer las rela-
ciones” (Adams, 2017, 57) y es esto mismo lo que la hibridación eco-
feminista que se defiende en el arte tiene como fin, universalizar la 
empatía, atención y cuidado con la inmensa alteridad que nos ofrece la 
biosfera.  

Esta idea de “dominar nuestro dominio” (Riechmann, 2017, 26) en el 
arte resulta en un amplio espectro de posibilidades plásticas hoy día. 
La hibridación ecofeminista puede clasificarse en distintos grupos para 
facilitar su análisis: primero, se podría señalar la hibridación formal o 
física, que es la más evidente y común. En la serie de Ana Laura Can-
tera, Simbióticos (otredades surglobales) (2022-23), la artista parte de 
las criaturas monstruosas propias del medievo y el Renacimiento para 
subvertir la carga negativa que las acompañaba desde una visión deco-
lonialista. Seguidamente, se podría distinguir la hibridación conduc-
tual, que sería la combinación de hábitos o comportamientos animales 
humanos y no humanos. Aquí son interesantes tanto Mad Dog (1994) 
de Oleg Kulik como Public Lunch (1971) de Bonnie Ora Sherk.  

En la primera el artista sale cogido por una correa y se va abalanzando 
sobre el público, a cuatro patas y adoptando la actitud de un perro. La 
segunda es todavía más potente pues la artista no trata de imitar a los 
animales de un zoológico, sino que ella se encuentra en su situación, 
dentro de una jaula junto a tigres y leones, y a las dos de la tarde, que 
es cuando reciben su comida, ella misma come con ellos encerrada. 
Aquí entonces se abriría una ramificación para referirnos a una hibri-
dación contextual más que conductual. Finalmente, quedaría la hibri-
dación condisciplinar, es decir, en la que son partícipes varias técnicas, 
materiales e incluso campos del saber, por lo que podría incluirse el 
concepto de bioarte. Por poner algunos ejemplos, podríamos mencio-
nar a Amy M. Youngs con Why Look at Animals (2009) y al colectivo 
The Tissue Culture & Art Project que encabezan Oron Catts e Ionat 
Zurr y una de sus creaciones como Victimless Leather (2004). En la 
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primera se hace uso de la videoproyección con paneles de peluche para 
dar una percepción plurisensorial con el tacto, el oído y la vista de los 
animales que aparecen. En la segunda, ciencia y arte se unen para dar 
lugar a una instalación en la que dentro de una cámara de perfusión 
reside una miniatura de una chaqueta de cuero hecho en laboratorio.  

A pesar de haber hecho ciertas categorías para entender mejor las for-
mas posibles de hibridar, y quedando seguramente otras posibles cla-
ses, todas las obras citadas tienen un punto común: la intencionalidad 
de mostrar una visión alternativa de nuestro vínculo con la vida en el 
planeta, de dar un paso más y aprender a sentir pensando y haciendo, 
con una perspectiva integral de nuestra condición humana y animal, 
como cuerpos expandidos, abiertos, vulnerables, y plurales. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos en esta investigación cumplen las hipótesis planteadas en 
un principio sobre la hibridación y su alcance como acceso empático a 
la otredad. Siendo un trabajo basado en el pensamiento artístico, no 
pueden ser medibles ni tangibles de la misma forma que en uno de 
carácter científico. La exploración y expresión del arte como motor de 
un nuevo abanico de pensamientos que se encuentran en proceso y 
formación, no puede contar con resultados cuantitativos. Esto no hace 
que no se hayan llegado a cumplir los objetivos con vistas de ser unos 
basados en que la incertidumbre es la única certidumbre posible, y más 
hoy día si cabe. La transformación constante y aún más acelerada en la 
actualidad condicionan estos objetivos que aun habiendo sido resueltos 
temporalmente, quedan abiertos a nuevas indagaciones a partir tanto de 
la creación de otras artistas como la personal, en sintonía con los ensa-
yos, libros y artículos que respaldan y verbalizan este discurso inci-
piente y en auge. 
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2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Consolidar la creación artística como motor de cambio en un 
pensamiento que llegue a la praxis, en un marco ecofeminista 
fuera del excepcionalismo humano 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Señalar la hibridación plástica como recurso de acercamiento 
al resto de formas de vida no humanas 

‒ Asociar el simbolismo propio del arte con las prácticas socio-
ecológicas relacionando la estética con el campo vital de la 
ética 

‒ Desarrollar una investigación basada en la creación plástica 
propia como fuente de conocimiento sobre el cuidado simbió-
tico en un mundo multiespecies 

3. METODOLOGÍA 

El método de trabajo como se argumentaba en los objetivos es uno 
cualitativo y que recoge distintas fuentes para formar un puzzle propio 
dentro del arte y su estudio. La forma de trabajo en la que se funda-
menta esta investigación es tanto práctica, como creadora plástica, y 
teórica al haber una indagación documental sobre nuevas fuentes y 
autoras (siendo un femenino genérico al ser más mujeres que hombres 
las estudiadas), todas ellas contemporáneas para afirmar la vigencia e 
importancia del asunto tratado. Todas ellas han ayudado a construir las 
nuevas formas de pensar-con que refleja gran parte del arte actual y 
que a su vez beben de otras autoras, como pueden ser Françoise 
d’Eaubonne, Petra Kelley, Karen Warren, Carolyn Merchant, Rachel 
Carson… La parte documental comprende campos como el de la filo-
sofía, la estética, la ética y por supuesto, la búsqueda y comprensión de 
los distintos discursos llevados por un amplio repertorio de artistas que 
hoy día materializan las preocupaciones ecosociales más allá del es-
pectro humano. Pensadoras españolas como Alicia Puleo, Marta Tafa-
lla o Marta Segarra son indispensables para el análisis del discurso 
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predominante ecofeminista. Este pensamiento hibridado se articula con 
el de la plástica y engloba discursos decolonialistas, queer, animalistas 
y ecosóficos, que son analizados para encontrar los puntos de interco-
nexión que representan las nuevas formas de ser-con que se están for-
jando y que refleja la producción personal aquí mostrada. 

4. DISCUSIÓN 

La efectividad del arte no es tan visible ni tan inmediata como la de un 
medicamento, sin embargo, esta comparación no sirve para compren-
der el valor que puede tener el arte en una época de crisis ecológica y 
social. El arte es un compendio de nuevas oportunidades constante-
mente para pensar más y mejor, para materializar ideas que pueden 
cambiar el mundo, como son las propuestas medioambientales de Pa-
tricia Johanson, los ecoventions de los que habla Sue Spaid en su libro 
Ecovention, Current Art to Transform Ecologies (2002) o las aporta-
ciones a menor escala de Lucía Loren hacia el medio y los animales 
con sus colmenas de biodiversidad para las melíferas o con pechos de 
sal para los rumiantes como en Madre Sal (2008). No obstante, no 
siempre el arte tiene que ser funcional o tener un impacto práctico para 
calar y profundizar en las formas de ser-con. Muchas artistas que tra-
bajan desde la perspectiva ecofeminista lo hacen desde el cuerpo, y 
esto no es casualidad. El cuerpo femenino, objeto de deseo y de con-
sumo, es reapropiado por las creadoras “que desde una visión reivindi-
cativa trabajan la corporalidad y la relación con la tierra” y no para 
mantener el esquema anteriormente comentado de identificación Mu-
jer-Naturaleza, “sino que se reapropian de estas relaciones para trans-
formar el paradigma” (Campos, 2020, 21). Si bien en Ana Mendieta sí 
están patentes ciertas connotaciones esencialistas, fue una pionera al 
establecer un diálogo entre el cuerpo y el paisaje, integrando este pri-
mero con el segundo. Su serie de Siluetas (1973-80) ha servido como 
un antecedente claro para entender la participación de la naturaleza en 
la creación artística como agente activo y no pasivo. 

El ecofeminismo volcado en el arte resulta enriquecedor por los múlti-
ples caminos que permite transitar simultáneamente pues nos hace 



 

‒ 190 ‒ 

entender la conexión que existe entre la dominación de las mujeres y la 
de los animales no humanos, así sexismo y especismo parten de una 
base dualista androantropocéntrica común (Puleo, 2019, 116). No es 
por una inmutable esencia femenina, sino por su posición de Otro, de 
diferente que sale del patrón hegemónico lo que ha afianzado su alianza. 

La hibridación que encontramos recurrentemente en el arte actual vie-
ne en gran parte por estas ideas de integración y desbinarización que se 
oponen al fuertemente arraigado dualismo metafísico jerarquizado. Las 
bases ecofeministas se nutren de “las pensadoras feministas que han 
reformulado el pensamiento, en el sentido de que todo pensamiento es 
también una práctica del cuidado” (Haraway, Segarra, 2020, 38). Es 
importante señalar cómo el nexo de pensamiento y cuidado puede ser 
enlazado con la hibridación plástica, aunque no sea una conexión di-
recta. Al fusionar identidades, la ética del cuidado es la que sale a flote 
al reconocer al Otro, asimilando la belleza conflictiva acogida por “ca-
tegorías estéticas que revalidan la imagen desde la deformación, lo feo, 
lo abyecto, lo horrorífico, lo cosmético o lo transgénico” (Silva-
Cañaveral, 201, 42). 

Cabe bien ahora cuestionarse la hibridación que tiende a la antropo-
morfización y no a la animalización. ¿Resulta efectiva al anular la 
identidad del Otro insertándola en parámetros humanos? Si la inten-
cionalidad de la hibridación aquí expuesta es la de “ampliar las estruc-
turas de parentesco y negarse a pensar que esto es algo exclusivamente 
humano” (Haraway, Segarra, 2020, 47), puede resultar una vuelta ha-
cia atrás conferir cualidades humanas a los animales. El miedo a los 
animales y el olvido de lo que son realmente estos conforman la lógica 
del dominio y los dualismos que nos separan tajantemente, por lo que 
responder a esta cuestión debe hacerse con cautela. La humanización 
ejercida desde una percepción arrogante y simplista, como ocurre 
cuando vemos a los animales como meros cuerpos mecánicos y estéti-
camente agradables según nuestro criterio, no es la vía para ser-con. En 
cambio, desde una percepción generosa y afectiva el antropomorfismo 
es entonces un primer pase para reconocer rasgos humanos básicos en 
el Otro, por lo que permite generar una empatía (May, 2019, 95) con el 
resto de los animales. Sin embargo, esto no es más que un inicio en el 
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complicado ejercicio de entender y amar a lo que no es como nosotros, 
uno que, por suerte, parece no tener fin. Quizás humanizar más a los 
animales a la hora de respetarlos como seres con propia voluntad y 
animalizarnos más nosotros como seres terrenales finitos es una buena 
manera de empezar a empatizar.  

4.1. ENTRELAZAMIENTOS DE HOLOBIONTES: EL CUERPO 

EXPANDIDO DESDE UNA VISIÓN ECOFEMINISTA 

La vigencia del ecofeminismo reside en la transgresión y replantea-
miento del orden mental establecido para interconectar opresiones y 
discriminaciones buscando los puntos comunes. Es una lucha de lu-
chas, una que está en continua expansión. Este modelo de pensamiento 
recalca el binarismo del que parte el sesgo y diferenciación de sexos y 
“esta es una de las conexiones teóricas que hacen pertinente el enfoque 
feminista de la cuestión ontológica, ética y política de la relación del 
ser humano con los demás seres vivos” (Puleo, 2022, 124). Como ya se 
ha dicho, en la asociación de feminismo y ecologismo, no se trata de 
reafirmar el carácter femenino de la mirada ecológica, sino de univer-
salizar esta visión como forma de transformar nuestro habitar en el 
mundo (Camps, 2021, 180). 

Por ende, en el discurso de ser-con es necesario resituar conceptos, es 
decir, aceptar como seres humanos la interdependencia ecológica al 
mismo tiempo que el ingreso de los animales no humanos en la cues-
tión ética (Tafalla, 2022, 186). Y es en el arte donde se ejemplifica este 
estado mental de integración ecofeminista, pues a través de las distin-
tas hibridaciones que se van a exponer subyace la idea de que “aceptar 
la diferencia es celebrar la pluralidad” (Tafalla, 2019, 91) del mundo 
físico cuya ecosfera acoge una inmensidad de especies que están inter-
conectadas. Esto mismo alude a los ‘parentescos raros’ (oddkin) de los 
que habla Haraway al afirmar que “todos los terráqueos son parientes 
en el sentido más profundo” y por ello, es momento “de empezar a 
cuidar mejor de los tipos-como-ensamblajes” (Haraway, 2019, 159).  

Estos parentescos extraños y profundos nos mueven a llevar un diálogo 
en el que seamos más receptores que emisores para poder escuchar esa 
‘otra voz’ de la que habla Carol Gilligan al decir, 
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En un marco patriarcal, el cuidado es una ética femenina. En un marco 
democrático, el cuidado es una ética humana. Una ética feminista del 
cuidado es una voz diferente dentro de una cultura patriarcal porque 
une la razón con la emoción, la mente con el cuerpo, el yo con las rela-
ciones, los hombres con las mujeres (Gilligan, 2011). 

Como aportación a su mensaje, esas relaciones serían unas abiertas 
más allá del ser humano, tal y como llevan a cabo las siguientes artis-
tas. 

Wangechi Mutu es una artista keniata, de Nairobi, que compagina su 
estudio de Brooklyn con el de su ciudad natal, contando con unos 25 
años de producción artística, que la han llevado desde sus inicios a la 
experimentación con la materia. Su primera producción, tanto por la 
versatilidad del medio y por el bajo coste, es el collage. Su obra 
acaba siendo un collage expandido, pues, aunque su base sea el co-
llage, el dibujo y la pintura, es una artista completamente multidis-
ciplinar. Desde sus primeras obras ya vemos esa hibridación, esos 
monstruos o cíborgs, que combinan la figura de la mujer con anima-
les, plantas, máquinas, recortes de revistas pornográficas y médicas, 
del National Geographic… Otra clave es la fisicidad de su obra, 
puesto que los mismos collages no son sólo de papel, sino que aña-
de otros materiales según (tierra, pelo, purpurina o carborundum). 
La presencia del Otro es constante en su caso al vincular la figura 
del animal con la de la mujer negra. Parece que la artista ha podido 
leer la cosificación y explotación de la mujer y del animal, haciendo 
un símil hasta fusionar sus cuerpos. Si bien se la suele encasillar en 
el afrofuturismo por lo visionario de sus formas y su discurso post-
colonialista o anticolonialista, sus propuestas van también en la lí-
nea de pensadoras como Donna Haraway y sus teorías alrededor del 
cíborg y la comunidad multiespecies. Así, de alguna forma una de 
las claves que me mueven y me inspiran de ella es su permeabilidad 
y como conecta conmigo y esa ética del cuidado dentro del arte eco-
feminista.  

En 2013 hace su primera vídeo animación, titulada The End of eating 
Everything y así esa idea del collage la consigue transportar a la ima-
gen en movimiento. Lo monstruoso se junta con lo mitológico, solo 
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que, de forma subversiva, dándole la vuelta. Esta nueva Medusa o 
Gorgona parece hablar más de la rabia y empoderamiento de la natura-
leza y la mujer reconocidas históricamente como proveedoras de vida, 
recursos y relegadas a objetos antes que sujetos activos.  

FIGURA 1. Hacia la luz, Carmen Gutiérrez Jordano, 2020, 60 x 45 cm, Papel de periódi-
co, cinta, alambre, vendas de escayola, gesso, hojas secas y pátina con nogalina y pig-
mentos en polvo. Base con maceta cubierta de masilla y nogalina, llena de tierra y césped 
seco. Fuente: propia 

 
El juego con el estereotipo y su resignificación, entre lo establecido y 
su visión personal subversiva son puntos que como creadora conectan 
con el cuerpo de trabajo presentado. Una de sus series de esculturas, 
Sentinels (2018-19) me retrotrae a Hacia la luz (2020), producida en el 
confinamiento. Ambas obras parten de la piedra líquida, en su caso 
arcillas y barro de su país natal, en el mío vendas de escayola, con 
elementos orgánicos y vegetales reutilizados. En su caso es un ser an-
tropomorfo que reconocemos como mujer sin ser el estereotipo general 
de su figura, mientras que en Hacia la luz la figura es andrógina. 
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Hasta principios de junio se encuentra en el New Museum de Nueva 
York la mayor retrospectiva hasta el momento de su trabajo, bajo el 
título Intertwined, pues política, identidad, medioambiente, género, 
historia, cultura y naturaleza más que humana convergen en el entra-
mado de redes de Mutu, que genera un auténtico holobionte de cuerpos 
hechos de otros cuerpos.  

Paula Bruna, en cambio, se centra en el reino vegetal y la vida animal 
que implica, como la de insectos entre otros. Su práctica se concibe 
desde su posición ambivalente como ambientóloga y artista. Genera a 
partir del Antropoceno un periodo alternativo denominado el Planto-
ceno, cuya filosofía encontramos en sus investigaciones artísticas que 
comienzan con Dos vestidos. Aproximaciones a lo no humano (2019). 
El primer vestido responde a un control sobre el crecimiento y disposi-
ción de las plantas en la ropa mientras que, en el segundo, la artista deja 
que la vegetación y los ciclos ecosistémicos de esa prenda respondan y 
actúen libremente, llegando a ser incómodo el llevarla. En el fondo la 
idea de la que parte es la de coexistir y abrazar la alteridad que queda 
fuera del espectro humano sin su sometimiento. De este proyecto surge 
Atuendo para devenir paisaje (2019) que da un paso más al extender el 
vestido a un atuendo que habita el espacio extendiéndose por toda la 
sala. En las mantas de coco deja desarrollarse la vida, esta vez haciendo 
partícipes a más personas durante varios meses, siendo las personas las 
que se unen a ese entramado vegetal y animal que vive y forma la obra 
artística, procesual y mutable. Es indudable que Bruna tiene como pre-
cursora a Teresa Murak, artista polaca cuya producción se halla entre el 
land art, el feminismo y la performance y realizó distintas procesiones 
convirtiendo su cuerpo en un portador de vegetación, dejando a veces 
completamente oculta su identidad para ser-con la vegetación, del mis-
mo modo que la integración de Ana Mendieta. En el caso de Bruna 
ocurre lo mismo que con Murak, hay una progresión en su trabajo para 
acabar dejando fluir la vida sin controlar apenas el proceso. Su hibrida-
ción, a diferencia de Mutu, que es una físicamente monstruosa, es una 
hibridación integradora entre su corporalidad y la vegetal para resaltar 
tal y como hace Mutu, la multiplicidad de vidas que acoge nuestro 
cuerpo y que puede llegar a albergar.  
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Como la conexión existente entre la obra personal y la de Mutu, con 
Bruna sucede del mismo modo. No es extraño encontrar similitudes 
entre creadoras que parten de una perspectiva vital similar, aun ha-
biendo significativas diferencias entre unas creaciones y otras. Sin ser 
en este caso el cuerpo humano el protagonista, La ciudad respirando 
(2022) es una propuesta alrededor de la resignificación de la acera, 
reapropiando la forma de un reconocible adoquín de la ciudad de Sevi-
lla para convertirlo en un bloque de tierra a partir del molde de uno. La 
calle en sí establece una separación entre la zona transitable, de paso, y 
la que es aislada y mínima para las plantas, los alcorques. Con esta 
propuesta no funcional y más bien poética se hibrida el alcorque con la 
acera a modo de intervención urbanística inútil y más que necesaria 
para fomentar esos soñados espacios verdes. 

FIGURA 2. La ciudad respirando, Carmen Gutiérrez Jordano, 2022, adoquín de fibra de 
coco y sustrato con semillas, 17 x 9,5 x 6 cm. Fuente: propia 
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FIGURA 3. La ciudad respirando, Carmen Gutiérrez Jordano, 2022. Crecimiento de las 
semillas de Nepeta cataria. Fuente: propia 

 
 

4.2. SIMPOIESIS. LA CREACIÓN ARTÍSTICA COMO CAMINO 

COGNITIVO ALTERNATIVO 

Ser-con implica la permanencia de esta preposición en el resto de los 
verbos, y para hablar de hacer-con o crear-con, Haraway utiliza el tér-
mino de la simpoiesis, la cual define como la configuración de mundos 
de una forma conjunta, en compañía con el resto de las especies en un 
devenir-con de forma recíproca (Haraway, 2019, 99-100). Esta sim-
poiesis es una estrategia que es inherente al arte pues pone en marcha 
la interrelación y el mestizaje (Pol, 2022, 116) y es por ello que el úl-
timo proyecto que se presenta cuenta al principio del título con este 
concepto. Tanto por el empleo de partes de distintas pantas como de 
animales o minerales, como por la participación colectiva de personas 
de mi entorno, Simpoiesis. Hemorragia interna (2023) engloba y mate-
rializa el discurso y la investigación que se han expuesto a lo largo de 
este texto al trabajar el binomio Identidad-Entorno, en concreto siendo 
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este último el paisaje de Minas de Río Tinto (Huelva). La segunda 
parte del título del proyecto remite a la Matanza del 88, acontecimiento 
marcado por la violencia ejercida por el ejército contra los manifestan-
tes que luchaban por mejoras laborales y la prohibición de las teleras. 
La causa de las muertes entonces producidas fue, según consta en el 
registro oficial, ‘hemorragia interna’ en vez de ‘disparo’. La hemorra-
gia interna de la se habla nos devuelve a esa herida latente y patente 
del paisaje y de quien lo habita, sin volcar una mirada juiciosa y culpa-
bilizadora sobre la acción antrópica que de alguna manera modela la 
belleza inquietante, propia de lo sublime, de Minas de Riotinto. Este 
paisaje, que a primera vista puede resultar un punto de mira para la 
crítica directa del impacto medioambiental, es tomado para subvertir la 
relación instrumental con la Naturaleza y abrirnos a otra relación más 
fraternal e interdependiente. La particularidad de este espacio nos con-
duce a la idea del Tercer Paisaje, el cual es indeterminado y surge por 
el abandono en este caso de zonas de extracción minera, como territo-
rio abierto a nuevas posibilidades (Clément, 2007, 13-38). Estas inven-
ciones propias del Tercer Paisaje buscan la coexistencia a través de los 
‘pactos de ayuda mutua’, fundamentados por Piotr Kropotkin en El 
apoyo mutuo. Un factor de evolución (2016), en el que engarza los 
procesos simbióticos naturales con el contexto social, aludiendo al 
entendimiento y la razón compasiva frente al enfrentamiento de la ‘ley 
del más fuerte’. Esta participación conjunta plasmada simbólicamente 
en el ‘cuerpo-paisaje’ lleva a la hibridación morfológica de elementos 
recogidos del suelo al “experimentar el sentido del lugar usando el 
archivo de los pies” (Schama, 1995, 24). Este conocimiento empírico y 
material es primordial para la vertebración del proyecto. 

Simpoiesis. Hemorragia interna no tiene mayor pretensión que devol-
vernos al mundo con una mirada renovada y generosa. Si la humaniza-
ción del Otro ha sido leída en clave negativa es porque de nuevo se 
parte de la premisa de las dualidades que colisionan por ser irreconci-
liables. Desde nuestros parámetros humanos que ofrecen una porción 
de lo que llamamos realidad, la mediación puede ser el único acceso 
honesto y empático que, aunque no consiga obrar el milagro de ver con 
ojos de otros, sí nos acerque a reconocernos en el reflejo de ellos y 
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admirar la inefabilidad, el misterio y la magia de todo lo que nos rodea 
y escapa a nuestra razón. Por ello, ser humano es ir más allá de la defi-
nición de especie. Cuando salpicamos con nuestra supuestamente ex-
clusiva humanidad hasta una piedra, antes que negar las más remotas 
posibilidades de conciencia (Rothko, 2007, 83), el arte y la vida se 
entrelazan, y las heridas empiezan a cicatrizar. 

FIGURA 4. Simpoiesis. Hemorragia interna, Carmen Gutiérrez Jordano, 2023, Instalación 
de positivos y negativos de escayola, escayola, pigmentos, marmolina, cemento gris, 
restos de cardo, de corteza de pino piñonero, de huesos y cubretodo, 360 x 220 cm.  

 
Fuente: propia 
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FIGURA 5. Simpoiesis. Hemorragia interna, 2023, detalle. Fuente: propia. 

 
 

FIGURA 6. Simpoiesis. Hemorragia interna, 2023, detalle. Fuente: propia. 
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5. CONCLUSIONES 

Ante la crisis ecológica nunca vivida y un círculo moral en expansión 
que empieza a incluir a los animales como sujetos de derecho, cabe 
pensar que el arte tiene un papel imprescindible para seguir como mo-
tor de cambio simpoiético, que evidencia nuestra ecodependencia y 
devenir-con con el resto de formas de vida como un conjunto interco-
nectado. Crear actualmente significa practicarlo conjuntamente, dis-
cerniendo de la idea del artista que se encierra en soledad en su estu-
dio, hermético y ajeno al mundo. Son solo algunos nombres los men-
cionados de artistas o colectivos que trabajan desde esta perspectiva 
ecofeminista, y por suerte la lista resulta innumerable, Jessica Segall, 
Verónica Perales, Giulia Cenci, Zigor Barayazarra, Marco Ranieri, 
Karin Van Der Molen, Eulalia Valldosera… entre otros muchos nom-
bres, responden con una creación artística evidenciadora de una actitud 
alternativa a la antropocéntrica de dominio tradicionalmente impuesta. 
El poder del arte como motor de cambio reside en su transgresión y 
transformación constantes. En el transcurso de los últimos 50 años se 
señala cómo nuestra relación entre sujetos y con el entorno, de ahí la 
cuestión híbrida Identidad-Entorno, está más que nunca en boga, no 
como una moda pasajera sino como un cambio de mentalidad que len-
tamente se abre paso. Quizás crear nunca fue un acto en solitario como 
han hecho pensar algunos, y es aquí donde reside la clave del arte, nos 
hace reflexionar sobre nuestra presencia compartida e ineludiblemente 
en contacto continuo con otros. Sin el Otro, ¿qué sería del arte? Henry 
David Thoreau se pregunta en Walden. La vida en los bosques (1999) 
si puede haber mayor milagro que ver con los ojos de otros, y el arte es 
sin duda una de las vías más poderosas y eficaces para cumplir esa 
tentativa que nunca tiene fin. La empatía es arte al ser puentes a una 
imaginación de otras imaginaciones, sin fin ni limitación más allá de la 
que nos autoimponemos como seres exclusivos y separados de un todo 
del que sí que formamos parte en el sentido más profundo. Como con-
clusión, abrazar nuestra animalidad es reconciliarnos con la corporali-
dad que nos hace carne sintiente y creadora de nuevos mundos más 
afectivos y simbióticos en los que ser-con es nuestra salida del antro-
pocentrismo y nuestra entrada a ser (más-que) humanos. 



 

‒ 201 ‒ 

6. REFERENCIAS 

Adams, C. (2017). La política sexual de la carne. Una teoría crítica feminista 
vegetariana. Ochodoscuatro ediciones 

Bourriaud, N. (2008). Estética relacional. Los sentidos / artes visuales, Ana 
Hidalgo editora 

Campos, A. (2020). El ecofeminismo en las prácticas artísticas contemporáneas. 
Disponible en: https://bit.ly/411VFQ1 

Camps, V. (2021). Tiempo de cuidados. Arpa Editores 

Clément, G. (2007). Manifiesto del Tercer Paisaje. Editorial GG 

Coetzee, J., M. (2001). Las vidas de los animales. Mondadori 

Gilligan, C. (2011). Looking Back to Look Forward: Revisiting In a Different 
Voice. Classics@, 9. Washington, DC: Center for Hellenic Studies. 
Disponible en: https://bit.ly/41BfT3C 

González, H., y Unceta, L. (2022). En los márgenes del mito. Hibridaciones de la 
mitología clásica en la cultura de masas contemporánea. La catarata 

Haraway D. (2019). Seguir con el problema. Generar parentesco en el 
Chthuluceno. Consonni 

Haraway, D. y Segarra, M. (2020). El mundo que necesitamos. Icaria 

May, S. (2019). El poder de lo cuqui. Ediciones Alpha Decay 

Pol, A. (2022). Holobionte narrativo: vivir junto a/ con/ dentro de/ el relato. 
Poema-liquen rudimentario. En Raquejo, T., Perales, V., (Eds.), Arte 
ecosocial. Otras maneras de pensar, hacer y sentir, 99-117. Plaza y 
Valdés. 

Puleo, A. (2022). Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman la Tierra y los 
animales. Plaza y Valdés 

Riechmann, J. (2017). En defensa de los animales. Antología. Catarata 

Rivas, M. (2016). Madrid, capital animal. El País Semanal, 1 de mayo de 2016. 
Disponible en: https://bit.ly/3Hhq5pJ 

Rothko, M. (2007). Escritos sobre arte (1934-1969). Paidós 

Segarra, M. (2022). Humanimales. Abrir las fronteras de lo humano. Galaxia 
Gutenberg 

Schama, S. (1995). Landscape and Memory. Harper Collins Publishers 

  



 

‒ 202 ‒ 

Silva-Cañaveral, S. J. (2011). “Los animales en el arte y la hibridación como 
fundamento para la exploración creativa”, Revista Nodo, 5 (10), 39-54. 
Disponible en: https://bit.ly/3VcSfYB 

Tafalla, M. (2019). Ecoanimal: una estética plurisensorial, ecologista y 
animalista. Plaza y Valdés 

Tafalla, M. (2022). Filosofía ante la crisis ecológica. Una propuesta de 
convivencia con las demás especies: decrecimiento, veganismo y 
rewilding. Plaza y Valdés 

  



 

‒ 203 ‒ 

CAPÍTULO 13 

EN MANOS DE MUJERES. ARTISTAS, GALERISTAS  
Y COMISARIAS EN LA GÉNESIS DEL MERCADO  

ESPAÑOL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 

MARTA PÉREZ IBÁÑEZ 
Universidad Francisco de Vitoria 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo forma parte de una labor de investigación sobre el lugar de 
la mujer en el sistema español del arte que hemos desarrollado durante 
la última década en diferentes ámbitos, y que ha dado como resultado 
varias publicaciones a las que haremos mención en el presente capítu-
lo. Dicha investigación se inició en 2016, durante la gestación de lo 
que sería el primer estudio a fondo sobre la actividad económica de los 
y las artistas en España41 cuya segmentación de los datos aportados por 
las artistas españolas resultó fundamental para conocer su situación, y 
supuso un punto de inflexión en la investigación sobre las mujeres en 
el ámbito laboral de la cultura en nuestro país. En los últimos años, a 
menudo nos hemos dedicado a profundizar en estudios comprometidos 
con la conciencia de género, tanto respecto de la desigualdad evidente 
en nuestro sistema del arte como poniendo el foco en las mujeres rele-
vantes en la historia del mercado español, y somos testigos de los cam-
bios que ya pueden detectarse en museos, galerías, ferias de arte, co-
lecciones públicas y privadas. Por ello, consideramos que un análisis 
de la evolución percibida en estos años nos permitirá contextualizar 
sus causas y efectos y aventurar el futuro más próximo. 

 
41 Somos conscientes de que el lenguaje debe ser un vehículo de expresión inclusivo, igualita-
rio y no sexista, especialmente en el trabajo que ahora presentamos. Aunque siempre que ha 
sido posible hemos usado términos genéricos, hay momentos en los que, por economía de 
lenguaje y para permitir una narración fluida, hemos recurrido a la forma masculina, sin renun-
ciar por ello a nuestro respeto a la igualdad entre géneros. 
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Durante las últimas décadas, la conciencia de género ha calado en todo 
el mundo, tanto en el ámbito social como en el profesional. El sector 
de la cultura y del arte no es ajeno a ello, y ha visto cómo se abren 
debates sobre el lugar que ocupa en él la mujer, la artista, la gestora, la 
galerista, la coleccionista, la directora de museo. Desde que Linda No-
chlin puso el énfasis en por qué, en la historia del arte que se nos esta-
ba transmitiendo, apenas había referentes femeninos, no había mujeres 
que pudiesen equipararse a los grandes artistas como Miguel Ángel, 
Velázquez, Rembrandt (Nochlin, 1971), han sido muchas las historia-
doras que han incorporado a su discurso la necesidad de visibilizar a 
tantas artistas desconocidas y sin embargo relevantes, como Griselda 
Pollock y Rozsika Parker (Parker y Pollock, 2013), y también en el 
panorama español dando protagonismo a tantas mujeres sobre las que 
se han apoyado las estructuras del sistema del arte en el último medio 
siglo (López F. Cao, 2001; Aramburu, Solans y de la Villa, 2012; Ji-
ménez Blanco, 2020), y poniendo el foco además en las diferencias 
laborales entre las y los profesionales del arte y la cultura (Anllo Ven-
to, 2020; Pérez Ibáñez y López-Aparicio, 2019). En España, a pesar de 
la existencia de una ley de igualdad desde 2007, es evidente que la 
falta de medidas coercitivas hace que dicha ley no se aplique, como 
indica el citado informe realizado por Anllo Vento para el Ministerio 
de Cultura y Deporte. La mayor precariedad en el trabajo de las mujeres 
y las barreras que quedan todavía por superar, brechas de género, techos 
de cristal, la desigualdad en general percibida por todo el sector ha moti-
vado estudios e investigaciones durante los últimos años conducentes a 
evidenciar esta problemática, a visibilizar la percepción de las propias 
artistas y del resto de agentes del sistema y a denotar cómo influye la 
conciencia de género en el desarrollo de la actividad cultural y artística: 

El estudio que ahora presentamos nos ha hecho darnos cuenta de que, 
posiblemente, no se trate de leyes ni de reformas impuestas, no se trate 
de cuotas ni de discriminación positiva, sino de educación, de cambio 
de mentalidad, de equilibrio entre la apreciación de la obra de los y las 
artistas, de esfuerzo porque lo que se imponga en la sociedad sea una 
cultura de la igualdad. Posiblemente esto lleve mucho más tiempo del 
deseable y requiera paciencia y lucha constante del común de profesio-
nales, e incluso mayor asertividad por parte de las propias artistas. Oja-
lá poner la realidad de relieve nos ayude a transformarla (Pérez Ibáñez, 
Rodovalho y González, 2021, p. 7) 
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Los últimos informes publicados por la asociación Mujeres en las Ar-
tes Visuales MAV sobre la presencia de mujeres en las ferias de arte 
(MAV, 2023)42 muestran, en términos generales, un aumento en el 
porcentaje de mujeres artistas en 2023, mientras que sigue mantenién-
dose una clara mayoría de hombres en todas las ferias, como reflejan 
los informes individuales realizados con los datos de cada una de ellas. 
También los datos sobre mujeres en la dirección de las galerías partici-
pantes son positivos, así como mayor la presencia de mujeres entre 
artistas jóvenes y en galerías de trayectoria más reciente. La tendencia 
general indica, como ya estábamos viendo en estudios recientes sobre 
galerías internacionales (Hart y Sussman, 2017), que la presencia de 
mujeres está aumentando en todos los ámbitos del sistema del arte y, 
por consiguiente, del mercado, y que las nuevas generaciones de artis-
tas, galeristas, gestores, serán eminentemente femeninas. Además, la 
investigación sobre la historia del mercado del arte está poniendo el 
foco sobre las personas que han sentado las bases de la actividad co-
mercial en torno al arte desde inicios del siglo XX (Bloomsbury, 
2023), atestiguando el protagonismo que han tenido en él las mujeres. 
En el caso de nuestro país, su papel en la conexión entre el mercado 
español y el internacional es especialmente sobresaliente. La labor de 
galeristas, comisarias y coleccionistas y el trabajo de las artistas, espe-
cialmente aquellas todavía activas después de su incansable actividad 
en las décadas 80 y 90 del siglo XX, se une a la de la joven generación 
de mujeres que actualmente sienta las bases del actual sistema del arte 
en España, un eslabón clave para entender el complejo ecosistema in-
ternacional. Sobre ellas versa este trabajo. 

 
42 La asociación MAV realiza anualmente un estudio de la presencia de mujeres en las distin-
tas ferias que tienen lugar en Madrid a finales de febrero, lo que permite analizar la evolución 
de la tendencia, las diferencias entre unas ferias y otras y, sobre todo, las diferencias entre 
galerías españolas y extranjeras. Por ello, los datos aportados por los últimos informes de 
2023 resultan interesantes ya que evidencian claros cambios respecto de años anteriores. 



 

‒ 206 ‒ 

2. DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA ESPAÑOL 
DEL ARTE 

En la primavera de 2021, se publicó un proyecto que llevaba gestándo-
se desde 2017, que había unido a varias historiadoras del arte implica-
das con el feminismo y que permitiría comprobar hasta qué punto la 
conciencia de género estaba calando en el sistema del arte de España 
(Pérez Ibáñez, Rodovalho y González, 2021). Aquel trabajo de investi-
gación partió de la intención por ofrecer datos sobre la actividad de las 
artistas españolas y su situación profesional, dentro del contexto de 
crisis económica que afecta al sistema español de arte desde 200843, así 
como de las circunstancias de deficiente visibilidad de las mujeres 
respecto de los hombres en este sector. La compleja problemática de la 
desigualdad de género empezaba a ser analizada y puesta en discusión 
en los ámbitos académicos, institucionales, comisariales, y formaba 
parte de procesos artísticos especialmente críticos desarrollados en los 
últimos años por numerosas artistas. Un primer análisis del lugar que 
las artistas ocupaban en el mercado español del arte, unido a las cir-
cunstancias profesionales de su actividad, se unió a un análisis poste-
rior más amplio sobre la presencia de la mujer artista tanto a nivel ins-
titucional (exposiciones en museos nacionales e instituciones públicas, 
adquisición de obra, presencia en colecciones públicas), como privado 
(exposiciones en galerías de arte, presencia en ferias de arte y colec-
ciones privadas), en el que la fuente primaria, la opinión de profesiona-
les del sector, mujeres y hombres, fue fundamental. La relación de las 
artistas con el mercado del arte tiene una especial relevancia en ese 
trabajo, fundamentalmente por ser uno de los engranajes que articulan 
el complejo mecanismo del sistema del arte, porque permite que inter-
actúen y se relacionen los distintos agentes del sistema, y porque per-
mite que éste funcione de manera fluida. 

 
43 Respecto de la fecha de 2008 como inicio de la crisis económica provocada por la caída de 
Lehman Brothers, coincidimos con varias fuentes, en especial con el primer estudio de la Dra. 
Clare McAndrew sobre la situación del mercado español (2012) que se refiere a los «dos años 
de contracción del mercado, de 2007 a 2009» (p. 11). Por tanto, podemos situar en esta fecha 
el momento de inflexión a partir del cual cambia la situación general del mercado en España, 
una crisis de la que todavía no se habría salido cuando llegó la pandemia de la COVID-19. 
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Conscientes de la existencia de un elevado número de mujeres artistas 
profesionales en activo en España y de ser un colectivo con alta forma-
ción, capacitación y especialización, así como de una sensible de-
sigualdad de visibilidad y capacidad de acceso a los mecanismos de 
distribución, legitimación y comercialización de la obra de arte respec-
to de los artistas hombres, nos propusimos ofrecer una visión crítica 
sobre esa problemática, utilizando un enfoque multimetodológico que 
nos permitiría contrastar los datos cuantitativos aportados por la moni-
torización de museos, centros de arte, galerías y ferias en busca de 
datos concretos sobre la visibilidad de las artistas, con un método cua-
litativo de análisis puramente sociológico a través de las encuestas y 
entrevistas semiestructuradas a una centena de profesionales, aproxi-
mándonos a muy distintos enfoques y planteando posibles medidas 
para revertir la tendencia de las artistas españolas a sufrir situaciones 
de desigualdad. 

A lo largo de nuestra investigación recuperamos testimonios vertidos 
desde la década anterior (Aramburu, Solans y de la Villa, 2012) y da-
tos recopilados tanto por la asociación Mujeres en la Artes Visuales 
MAV durante las ferias de arte que tienen lugar cada año en Madrid en 
el mes de febrero 44. Desde finales del siglo XIX, determinadas diná-
micas se han seguido reproduciendo hasta bien avanzado el siglo XX, 
limitando y dificultando el trabajo de las artistas en una sociedad pro-
fundamente patriarcal en la que a menudo no podían formarse adecua-
damente (Jiménez-Blanco, 2020) o desarrollar sus capacidades en li-
bertad o de conseguir una proyección crítica o comercial equiparable a 
la de sus contemporáneos. Se limitada el trabajo de las artistas a «géne-
ros menores», como el bodegón o los temas costumbristas, se las ex-
cluía de determinadas instituciones, se les impedía participar en mu-
chas exposiciones o disfrutar de becas y pensiones. Algunas consiguie-
ron abrirse camino en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, 
donde, sin embargo, la crítica imperante las trató con sorprendente 
condescendencia porque, como ya indicaba Nochlin en 1971 y recor-
daba Jiménez-Blanco en 2020, la dificultad de aquellas pioneras para 

 
44 Los informes ofrecidos por MAV hasta la fecha están disponibles en la web de la asociación: 
https://mav.org.es/category/documentacion/informes/ 
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desarrollar su actividad en libertad y sin someterse a reglas impuestas 
por razones más políticas que artísticas «es una cuestión de estructuras 
de poder y, por lo tanto, sobrepasa con creces los límites de lo artísti-
co» (Jiménez-Blanco, 2020, p. 372). Las «medidas de acción positiva» 
puestas en marcha desde finales del XX, aunque a menudo reflejan un 
esfuerzo por cambiar de actitud y combatir esa tendencia discriminato-
ria, no suelen ser habituales ni se aplican en todos los ámbitos y secto-
res. El informe publicado por Anllo Vento en 2020 demuestra que la 
existencia de una Ley de Igualdad no implica que se penalice su in-
cumplimiento, y para que podamos ver cambios significativos en una 
realidad tan injusta como empobrecedora necesitamos «desear que la 
situación revierta» y actuar en consecuencia. Es también digno de des-
tacar el trabajo que, además, están desarrollando numerosas artistas 
feministas para visibilizar esta problemática, tanto la precariedad pro-
fesional de las artistas como la propia situación de la mujer en la so-
ciedad, como Pilar Albarracín, Marina Vargas, Núria Güell, Marina 
Núñez, María Gimeno, María María Acha-Kutscher, Diana Larrea y 
Olalla Gómez, por mencionar sólo algunas. 

Desde hace generaciones, las mujeres han carecido en nuestra sociedad 
de referentes culturales femeninos y han sido educadas creyendo que la 
excelencia profesional, artística y social estaba siempre en manos mas-
culinas. Sólo a finales del siglo XX la teoría de género ha empezado a 
tener repercusión, a la vez que se asistía al tardío descubrimiento de 
grandes artistas, a menudo muy tarde para detectar y solucionar ese 
desequilibrio. Hemos de llegar a los últimos años para ver que la con-
ciencia social sobre la desigualdad de género está planteando una re-
flexión allí donde ni siquiera se había percibido el problema, está em-
pujando a la acción allí donde ya se deberían haber tomado medidas. 
Es en fechas recientes, y gracias al compromiso de muchas y muchos, 
cuando se está evaluando hasta qué punto la Ley de Igualdad de 2007 
se aplica correctamente o no, demostrando cómo no se está poniendo 
en práctica ni con la efectividad que cabría esperar ni en todos los ám-
bitos, especialmente los institucionales y públicos, donde es preceptivo 
que se aplique. Es en los últimos años cuando nos hacemos conscientes 
de las medidas de fomento de la paridad y de concienciación sobre la 
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desigualdad de género, la incorporación de obras de artistas mujeres en 
colecciones públicas y privadas, en galerías y ferias, las exposiciones 
monográficas en museos y centros de arte, los premios y medallas con-
cedidos a tantas artistas mujeres relevantes, la incorporación de muje-
res a los puestos directivos en la gestión artística y cultural, están dan-
do resultado de momento, aunque todavía queda mucho trabajo por 
hacer, es necesario continuar con las políticas feministas de sensibili-
zación ya que el problema de la desigualdad no está superado, no se 
puede bajar la guardia hasta que el equilibrio de género surja de forma 
orgánica y natural. 

3. GALERISTAS PIONERAS 

El mercado del arte en España empezó a desarrollarse y a tomar con-
sistencia a partir de los años 50, una vez superada la difícil postguerra 
civil, si bien hubo importantes y destacados ejemplos de galerismo de 
vanguardia en la Cataluña de las primeras décadas del siglo XX (Vidal 
Oliveras, 2013). Barcelona se constituyó como un foco fundamental 
del mercado español del arte desde finales del XIX del que la Sala Pa-
rés o los galeristas Josep Dalmau y Santiago Segura fueron grandes 
ejemplos. Pero no será hasta los años 50 cuando empecemos a ver con 
insistencia la presencia de ciertas mujeres que han marcado de forma 
sensible el galerismo de nuestro país, grandes galeristas que han desta-
cado, aunque nuestro mercado no siempre haya estado dirigido mayo-
ritariamente por ellas. Durante los difíciles años del franquismo, entre 
las mujeres destacadas que abrieron espacios dedicados a poner en 
valor las vanguardias artísticas españolas y darles relevancia interna-
cional hemos de mencionar a Juana Mordó, estrechamente implicada 
en la promoción y difusión del arte contemporáneo español desde la 
posguerra hasta los años 80 (Bonet, 1985), y cuyo archivo de su galería 
se encuentra depositado actualmente en la Biblioteca y Centro de Do-
cumentación del Museo Reina Sofía de Madrid. De fuerte personali-
dad, gran amante de la literatura, la música y el arte, mujer adelantada 
a su tiempo, mantuvo una estrecha relación con la cultura española 
desde su llegada a Madrid en 1943 procedente de Suiza. Colaboró en 
las emisiones de Radio Nacional, trabajó como traductora literaria, 
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participó en proyectos de la Dirección General de Bellas Artes y poco 
a poco se convirtió en una de las mujeres más influyentes del arte es-
pañol, que conoció durante los años 50 por su trabajo en la galería 
Biosca. En 1964 fundó su propia galería, en la que trabajó con artistas 
tanto abstractos como figurativos, y donde acogió a algunas de las más 
destacadas figuras de la vanguardia informalista española, como el 
grupo El Paso o los artistas del llamado Grupo de Cuenca, participando 
en 1966 en la inauguración del Museo de Arte Abstracto de dicha ciu-
dad, creado por el artista y coleccionista Fernando Zóbel, que también 
exponía con ella. Representó a España en el comité organizador de la 
feria Art Basel en 1976, de la FIAC de París, y participó en el naci-
miento de la madrileña ARCO. Los artistas más destacados de aquellas 
décadas expusieron con Mordó, como Manolo Millares, Gustavo Tor-
ner, Lucio Muñoz, Amalia Avia, Carmen Laffón, Gerardo Rueda, 
Equipo Crónica, Antoni Tápies, Eusebio Sempere o Eduardo Chillida. 
En 1967 incorporó a la galería a una joven Helga de Alvear, coleccio-
nista y amante del arte, que tomaría el testigo de la galería de Mordó 
tras su muerte en 1984. 

La trayectoria de Helga de Alvear como galerista estuvo marcada en 
sus inicios por esos fértiles años junto a Juana Mordó y a los y las ar-
tistas con quienes trabajaron ambas. Ya en la década de los 90, Alvear 
traslada la galería a las proximidades del Museo Reina Sofía y le da su 
propio nombre. La intención de Alvear fue aplicar a su galería un 
componente internacional muy contemporáneo, incorporando medios 
como la fotografía a gran escala, la instalación y el videoarte, y a artis-
tas como Nam June Paik, Gordon Matta-Clark, Joan Fontcuberta, Peter 
Hutchinson, Jason Rhoades, Santiago Sierra y Eulàlia Valldosera. Hel-
ga de Alvear participa activamente en las más destacadas ferias de arte 
internacionales, como ARCOmadrid, Art Basel, Art Basel Miami 
Beach, FIAC, Frieze Art Fair, Art Cologne etc. En 2006 donó gran 
parte de su colección a la ciudad de Cáceres, donde actualmente se 
encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, un espa-
cio de más de 3.500 m2 con artistas internacionales como Dan Flavin, 
Anish Kapoor, Mariko Mori, Jenny Holzer, Mona Hatoum, Tacita 
Dean, Tomas Schutte, Louise Bourgeois o Ai Weiwei. 
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Los años 80 fueron muy fértiles para el galerismo español, y vieron el 
nacimiento de grandes galerías en manos de mujeres clave para enten-
der el mercado español. Soledad Lorenzo y Oliva Arauna fundaron sus 
espacios a mediados de esa década, ambas consideradas hoy como dos 
de las grandes galeristas españolas del último tercio del siglo XX, y les 
debemos un excelente trabajo de promoción del arte español en ferias 
internacionales, bienales y grandes exposiciones institucionales, a la 
vez que han contribuido a acercar al público español a destacados artis-
tas internacionales como Louise Bourgeois o Julian Schnabel. La co-
lección de Soledad Lorenzo y los archivos de su galería están también 
depositados en el Museo Reina Sofía, que los ha expuesto en varias 
ocasiones.  

Dos grandes galeristas españolas, Nieves Fernández y Elvira González, 
dejaron la gestión de sus galerías a sus hijas, Idoia y Nerea en el primer 
caso y Elvira e Isabel en el segundo. Ambas galerías siguen siendo, 
décadas después de su fundación, claras exponentes del arte contempo-
ráneo español e internacional. 

La generación más joven de galeristas en España tiene ejemplos como 
Raquel Ponce, con más de dos décadas de experiencia, que desde 2009 
se ha asociado con José Robles. Asunta Rodríguez, al frente de la gale-
ría Trinta, ha estado intensamente activa desde Santiago de Composte-
la en Galicia, desde sus inicios en 1985. Marta Cervera, hija de un 
marchante de arte, representa una de las galerías más internacionales 
de España, al igual que la galería Travesía Cuatro, dirigida por Inés 
López-Quesada y Silvia Ortiz, con sedes en Madrid, Ciudad de México 
y Guadalajara. En Barcelona, mujeres como Ana Más, Silvia Dauder, 
Rocío Santacruz, Àngels Barcelona, Àngels de la Mota en Estrany de 
la Mota, Rebeca Blanchard en Nogueras Blanchard o Joana Roda Cal-
vet en Bombon Projects marcan la pauta del galerismo femenino con-
temporáneo e internacional, al igual que las valencianas Rosa Santos o 
Reyes Martínez de Set Espai d’Art, las andaluzas Isabel Hurley, Gra-
ciela Giner de Yusto-Giner, Carolina Barrio de Alarcón Criado, y tan-
tas otras. 

En cuanto a las coleccionistas españolas, en las últimas décadas se han 
ido haciendo más numerosas y se han distinguido de los coleccionistas 
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masculinos al expresar su compromiso con las artistas femeninas y con 
el lugar que ocupan las mujeres en el discurso artístico actual. Entre las 
más destacadas, cabe mencionar a Pilar Citoler y Alicia Aza, presiden-
ta de honor y miembro de la junta directiva respectivamente de la aso-
ciación de coleccionistas 9915, así como a Natalia Yera, Candela Sol-
devilla, Roda Clemente entre otras. También tenemos la suerte de con-
tar con grandes coleccionistas latinoamericanas muy vinculadas a Es-
paña, como Patricia Phelps de Cisneros o Ella Fontanals, y a la italiana 
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, cuya intensa actividad en nuestro 
país incluye becas de residencia de comisarios internacionales para que 
desarrollen trabajos curatoriales con artistas españoles, además de su 
activa participación en la feria ARCOmadrid cada año, en comités de 
selección y jurados de premios y certámenes. 

4. DE ARCO A ARCOMADRID, CUATRO DÉCADAS EN EL 
MERCADO ESPAÑOL DEL ARTE 

La primera edición de la feria de arte madrileña ARCO, la feria más 
relevante e internacionalmente reconocida de España, tuvo lugar en 
1982 y reunió a 365 artistas de Europa y América, suscitando gran 
interés y mostrando la voluntad del sector por recuperar su conexión 
con el ámbito internacional. Fue Juana de Aizpuru, que desde 1970 
dirigía una innovadora galería en Sevilla, quien propuso a IFEMA, el 
consorcio de ferias y congresos de Madrid, celebrar una feria de arte 
contemporáneo a la altura de las grandes ferias internacionales anuales, 
como ArtBasel. Pocas personas eran conscientes, en 1982, del impacto 
que ARCO tendría en España y en el mundo.  

La feria de arte fue muy bien recibida y pronto se convirtió en un sím-
bolo de la vanguardia cultural española. Se estima que asistieron 
25.000 visitantes a la feria, cifra que aumentaría exponencialmente en 
los años siguientes. Tenía un doble objetivo: difundir a nivel interna-
cional el arte y la cultura española contemporánea, conectando el mer-
cado local con el global, y marcar una importante cita anual en la vida 
artística española. La inauguración oficial contó con la presencia de 
otra mujer, Soledad Becerril, a la sazón ministra de Cultura. Alfonso 
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Guerra, vicepresidente del Gobierno, también visitó la feria de arte. En 
esta primera edición estuvieron representadas sesenta galerías españo-
las y veinte extranjeras, pertenecientes a Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia, Grecia, Italia, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, México, 
Venezuela y Estados Unidos. Durante la celebración de la feria se lle-
varon a cabo numerosas actividades culturales, con conferencias dia-
rias, sesiones de música, cine, vídeo y presentaciones de diapositivas 
sobre los fondos de las galerías expositoras. En el recinto ferial se 
realizó un simposio de arte contemporáneo, patrocinado por la Direc-
ción General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura, con la inter-
vención de críticos y teóricos como Giulio Carlo Argan, Achile Boni-
to, Rudi Fuchs, Marcelin Pleynet, Lucio Amelio, Laszlo Glozer y Bar-
bara Rose, quienes trataron temas relacionados con la vanguardia y el 
mercado del arte. La galerista vallisoletana Juana de Aizpuru dirigió el 
evento durante sus primeros cuatro años y logró relanzar el arte con-
temporáneo y su mercado en España y en el extranjero. Durante esos 
años, fue conocida como “Juana de Arco”. 

En 1983 abrió su galería en Madrid y en 1991 fue elegida presidenta de 
la Asociación Española de Galerías de Arte Contemporáneo (actual-
mente conocida como Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo) 
y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Galerías 
de Arte. En 2003 creó la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo 
de Sevilla (BIACS), siendo su primera directora. En 2011 fue galardo-
nada como hija predilecta de Andalucía, destacando por "su obra pio-
nera e inconformista, que rompió innumerables moldes en la España de 
la época, cargando las paletas de nuevos colores y formas imposibles, 
dibujando una realidad que rebosaba libertad y esperanza en los lien-
zos grises de aquellos años borrosos". Hoy en día, Aizpuru es conside-
rada como una referencia fundamental en el desarrollo del arte con-
temporáneo español. Colabora con artistas nacionales e internacionales 
como los ganadores del Premio Nacional de Fotografía y Bellas Artes 
otorgado por el Ministerio de Cultura español, muchos de ellos muje-
res, como Cristina García Rodero, Cristina de Middel, Elena Asins, 
Cristina Lucas, Priscila Monge, Montserrat Soto, Tania Bruguera, Ali-
cia Framis, etc. Además participa en las más prestigiosas ferias de arte 
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nacionales e internacionales, como Frieze Art Fair (Londres y Nueva 
York), Art Basel (Basilea, Suiza), Paris Photo, Art Lima, Art Genève y 
muchas otras. 

Tras la dimisión de Juana como directora de la feria, tomó el relevo 
Rosina Gómez-Baeza, gestora cultural con una importante dimensión 
internacional. Su nombre está fuertemente ligado al arte contemporá-
neo, no sólo en España, sino también en el mundo. Gómez-Baeza diri-
gió ARCO entre 1986 y 2006, el periodo más largo en el que la feria 
de arte ha estado en manos de una sola persona. Estas dos décadas 
fueron cruciales para dar a la feria una amplia dimensión internacional, 
para estrechar lazos con las galerías internacionales más importantes, 
las ferias mundiales más relevantes, para mostrar en España el trabajo 
de grandes artistas y comisarios de todo el mundo y para dar a conocer 
las tendencias artísticas que se estaban desarrollando en nuestro país. 

Rosina Gómez-Baeza promovió también la creación de la Fundación 
ARCO como una forma de promover el mecenazgo y el coleccionismo 
institucional, corporativo y privado, y la Colección Fundación ARCO, 
que forma parte del proyecto expositivo del centro de arte CA2M, uno 
de los museos de arte contemporáneo más relevantes en la periferia sur 
de Madrid. La Colección de la Fundación ARCO incorpora cada año 
importantes piezas adquiridas en la feria líder de arte contemporáneo 
de Madrid, con la asistencia de los consultores de arte más relevantes 
de todo el mundo. La colección internacional de ARCO permite contex-
tualizar las visiones de la Colección CA2M, más centrada en la escena 
madrileña y española, poniéndola en relación con las tendencias interna-
cionales. 

Gómez-Baeza fue también directora y fundadora de la 1ª Bienal de 
Arte, Arquitectura y Paisaje de Canarias entre 2005 y 2006, presidenta 
del Instituto IAC de Arte Contemporáneo entre 2005 y 2008, directora 
y fundadora del Centro LABoral de Arte y Creación Industrial de As-
turias que dirigió entre 2006 y 2011, un referente internacional del new 
media art. Los objetivos del centro eran revitalizar el mundo creativo 
asturiano y promover la internacionalidad de La Laboral en el contexto 
nacional e internacional mediante la celebración de encuentros euro-
peos sobre innovación, arte y tecnología. También es socia, directora y 
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cofundadora junto con la gestora cultural Lucía Ybarra de la consulto-
ría artística YGB ART, y es miembro de la asociación Mujeres en las 
Artes Visuales MAV, que la premió como la mejor gerente artística en 
2018. 

Durante esos veinte años en que ARCO estuvo dirigida por Gómez-
Baeza, la feria se convirtió también en el punto de encuentro de las 
galerías latinoamericanas y europeas, actuando como bisagra entre 
ambos continentes, una puerta de entrada al mercado europeo para las 
galerías y artistas latinos más relevantes. Entre los grandes coleccionis-
tas americanos que se dan cita cada año en Madrid podemos destacar a 
las ya mencionadas Patricia Phelps de Cisneros y Ella Fontanals, ten-
diendo puentes entre América y Europa a través de España. 

Asimismo, entre 1991 y 1994, el Museo Nacional Reina Sofía estuvo 
dirigido por María de Corral, importante crítica de arte y curadora que 
fue una de las dos mujeres directoras de la Bienal de Venecia en 2005. 
El ecosistema del arte español estaba en manos de las mujeres. Su for-
ma de trabajar eficiente y sensible, estableciendo estrechos vínculos 
con artistas y coleccionistas, su extraordinaria constancia en la promo-
ción del coleccionismo privado, empresarial e institucional marcaron la 
pauta para las nuevas generaciones de galeristas. 

Durante los más de 40 años de vida de la feria de arte ARCO, ha sido 
dirigida en su mayoría por mujeres. Tras la fase inicial en manos de 
Juana y Rosina, Lourdes Fernández tomó el relevo, desarrollando una 
gran obra de expansión de la feria en los años previos a la crisis de 
2008. La feria creció exponencialmente, creció en número de galerías 
y artistas, en espacio de exposición y en número de visitantes. ARCO 
ya se había convertido en un evento reconocido internacionalmente, y 
numerosas galerías latinoamericanas vieron cómo su presencia en 
ARCO les daba acceso a otras ferias europeas relevantes, como ArtBa-
sel o Frieze. ARCO, de esta manera, se convirtió en un referente, legi-
timando el trabajo de las grandes galerías latinas. Entre 2010 y 2019 
ARCO fue dirigida por Carlos Urroz, el único hombre en esta lista de 
directores. Desde 2020, Maribel López, subdirectora en los tiempos de 
Urroz, es la responsable de la feria. 
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Maribel asumió algunos grandes desafíos al hacerse cargo de la direc-
ción de esta feria de arte. Mantener el alto número de visitantes, un 
hecho que caracteriza a ARCO frente a otras ferias, fue una de ellas. 
Antes de la pandemia, ARCO recibía cerca de 100.000 visitantes, cifra 
récord para las ferias de arte contemporáneo en todo el mundo, y se 
espera que en estos tiempos de recuperación se vuelvan a alcanzar esas 
cifras. Su compromiso con el trabajo de mujeres artistas y curadoras de 
renombre internacional también ha sido fundamental en su gestión. En 
estas tres últimas ediciones, se han incluido proyectos comisariados 
por interesantes comisarias nacionales e internacionales y exposiciones 
dedicadas monográficamente a artistas mujeres. Además, su apuesta 
por la internacionalización de la feria, una asignatura pendiente de 
ARCO desde décadas anteriores que ya Rosina Gómez-Baeza intentó 
acometer, ha llevado a López a la creación de ARCOlisboa, que co-
menzó en 2016 y que se ha mantenido viva a pesar de los duros mo-
mentos de la pandemia. De esta manera, el mercado español está vin-
culado al mercado portugués, estableciendo por extensión estrechos 
vínculos con América Latina, África y el resto de Europa.  

Además, esta expansión de ARCO hacia Lisboa ha impulsado la ex-
pansión de otras dos ferias españolas, JustMad y Drawing Room, tam-
bién dirigidas por mujeres, Semíramis González45 y Mónica Álvarez 
Careaga, respectivamente, que también han abierto sucursales en Lis-
boa. La internacionalización de las ferias de arte españolas iniciada por 
ARCO hacia Lisboa continúa de esta manera y se convierte en estribó-
lica. Los coleccionistas internacionales con sede en Portugal se con-
vierten así en visitantes habituales de las ferias de arte, mientras que 
las galerías y artistas españoles fortalecen sus relaciones con galerías y 
artistas de otros mercados. 

5. PANORAMA ACTUAL Y PREVISIÓN A FUTURO 

Los nombres de mujer están muy presentes en el desarrollo y gestión 
del arte español desde mediados del siglo XX, nombres de artistas, 

 
45 Semíramis González fue codirectora de las ferias JustMad y JustLX entre 2018 y 2022, 
primero junto a Daniel Silvo y después junto a Óscar García. 
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galeristas, curadoras y gestoras, coleccionistas, directoras de ferias y 
museos, que han permitido construir las estructuras del sistema del arte 
en nuestro país. Son nombres que hoy nos aportan esas referencias de 
las que hemos carecido en décadas anteriores, mujeres que ya se han 
convertido en modelo a seguir y en referencia para las próximas gene-
raciones. Aunque todavía queda mucho por investigar, queda mucha 
militancia por hacer, somos conscientes del papel fundamental que las 
mujeres han jugado y siguen desempeñando en la evolución del arte 
español contemporáneo y en creación de entramados de conexión con 
el mundo del arte global de todas las vanguardias artísticas de nuestro 
país desde diferentes campos, un trabajo que demuestra un profundo 
compromiso con el papel de la mujer en el arte y en la sociedad. 

Los últimos informes publicados por la asociación Mujeres en las Ar-
tes Visuales MAV con los datos de las ferias que han tenido lugar en 
Madrid en 202346 son bastante diferentes de los que arrojaban las ferias 
antes de la pandemia. En ellos se muestra que, en términos generales, 
la presencia de las mujeres artistas aumenta respecto a años anteriores, 
pero sigue manteniéndose una clara mayoría de hombres en todas las 
ferias, desequilibrio que es especialmente significativo al comparar 
unas ferias con otras. En el caso concreto de ARCOmadrid, la tenden-
cia de los últimos años muestra un evidente crecimiento del porcentaje 
de mujeres que llega en 2023 hasta el 37,3 %, reduciéndose la brecha 
de género de forma significativa en la elección de artistas a representar 
por parte de las galerías participantes, y ofreciendo también un más 
alto porcentaje de obra de artistas españolas, claramente minoritaria 
años atrás. También se observa que las artistas jóvenes y emergentes 
son cada vez más numerosas en todas las ferias, especialmente en 
aquellas que incluyen a galerías también jóvenes, más tendentes a re-
presentar artistas noveles y emergentes. Igualmente, es evidente el 
interés por recuperar artistas de décadas pasadas y de especial relevan-
cia en su obra y en su trayectoria, tanto de mercado primario como de 
secundario. En definitiva, datos positivos que son fruto de una progre-
siva sensibilización ante la necesidad de superar una desigualdad ante 

 
46 Ver nota 4. 
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la que no son las medidas legales las que aportarán mejores resultados, 
sino el activismo y el compromiso, la investigación y el análisis, el 
aporte de datos rigurosos y profundos que permitan reconocer los erro-
res y evitar que se reproduzcan, y dar el valor que merecen al trabajo 
de tantas mujeres activas y comprometidas desde todos los ámbitos del 
arte. La igualdad real entre hombres y mujeres no llegará de forma 
natural si no hay una conciencia clara para que así sea, un compromiso 
de todas y todos por un mismo fin. Ojalá poner de manifiesto esta 
realidad nos ayude a mejorarla, a reflexionar y a actuar.  
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CAPÍTULO 14 

EL MITO DE DÁNAE EN LA CULTURA VISUAL 

M. MAR MARTÍNEZ-OÑA 
UDIT - Universidad de Diseño y Tecnología 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La pervivencia de los mitos clásicos en la cultura occidental es innega-
ble, sin embargo en ocasiones pasan desapercibidos al estar integrados 
en la sociedad, donde se ha normalizado su representación junto con su 
iconografía y la lectura visual de ésta.  

La mitología clásica se representa en multitud de ocasiones en diferen-
tes ejemplos artísticos e incluso en diversos formatos como el audiovi-
sual; en estos últimos ejemplos, perviven antiguos mitos que se man-
tienen presentes en la sociedad. Tal es el caso del mito clásico de Dá-
nae, el cual se analiza para demostrar su existencia en ejemplos cultu-
rales del siglo XXI, a través de la representación iconográfica a lo lar-
go de la historia y de su pervivencia ejemplificada en el videoclip mu-
sical Bad Romance de la cantante Lady Gaga, realizado en el año 
2010.  

Una de las primeras veces que aparece el mito de Dánae es en el libro 
Metamorfosis de Ovidio (1983) donde se narra que Dánae es una joven 
princesa, hija del rey de Argos. Su historia comienza cuando a través 
de un Oráculo, se le indica al padre de Dánae, que su futuro nieto le 
arrebatará el trono (en algunas fuentes afirman que éste también le 
mataría), para que esto no ocurriera, desafiando así al destino, el rey 
Acrisio (padre de Dánae) decide encerrar a su única hija en una torre 
(Aghion, Barbillon y Lissarrage, 1997); será entonces cuando Zeus 
para poseer a la joven, decide metamorfosearse en lluvia dorada, con-
siguiendo fecundar a Dánae, quién dio a luz a Perseo. Traver Vera 
(1996) narra que; 



 

‒ 221 ‒ 

Dánae era hija de Acrisio, rey de Argos, y de Eurídice. Su padre 
deseaba un varón y consultó a un oráculo, que le predijo que, en efecto, 
su hija daría luz a un niño, pero que éste con el transcurrir del tiempo 
mataría a su abuelo. Acrisio bregó por eludir su fatídico destino ence-
rrando a su virginal hija en una cámara broncínea, con el propósito de 
preservar su doncellez. De esta forma también él mismo salvaguardaba 
su propia vida. Dánae era joven, bella, esbelta, e intacta. Tanta virtud 
no pasó desapercibida al fogoso Júpiter, quien quiso gozar de sus pri-
micias […]. Fluyó Zeus metamorfoseado en lluvia de oro a través de 
una grieta del sólido techo, de forma que logró llegar a hasta ella y de-
jarla grávida de Perseo (p.212). 

Ovidio (1983) sin duda, es una fuente primordial e imprescindible para 
el estudio de los mitos clásicos, donde se normalizan las metamorfosis 
de Zeus para conseguir poseer a la persona deseada, generalmente mu-
jeres que callan asumiendo el deseo del dios. Sobre esta fuente y con-
cretamente sobre el estudio de las mujeres en ella, Mary Beard (2018) 
explica como en las metamorfosis, existen diferentes mecanismos que 
silencian a las mujeres, favoreciéndose así su exclusión, “en Occiden-
te, silenciar a las mujeres ha sido una práctica milenaria […] Otro 
ejemplo son las Metamorfosis de Ovidio, en que la idea recurrente es la 
de silenciar a las mujeres mediante su transformación” (Beard, 2018, 
citado en Tapia, 2020). 

Ha sido normalizado a lo largo de la historia occidental, que Zeus se 
metamorfosee con un claro fin sexual, poseer a la mujer u hombre 
deseado, mientras las protagonistas como Dánae, Europa, Leda, etc., se 
convierten en víctimas silenciadas, en un objeto sexual sin voz, donde 
se normaliza que el dios, representante del poder celestial y terrenal, 
pueda poseerlas con o sin su consentimiento. En relación con el fin de 
toda metamorfosis de Zeus, las representaciones visuales de dichas 
metamorfosis conllevan un matiz tremendamente erótico y sexual des-
tacado en el personaje femenino, estableciéndose así una relación de 
poder, e iconográficamente una relación entre el arte y erotismo en el 
mundo clásico que pervive hasta la actualidad; esta relación centrada 
en el mundo clásico fue analizada por Carmen Sánchez (2005). 

Entre las metamorfosis de Zeus más famosas, se encuentra la transfor-
mación en lluvia dorada para poseer a Dánae, el mito de Dánae en arte 
ha sido estudiado por diferentes autores como Pérez Carreño (1995) 
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analiza la representación de Dánae de la pintora Artemisia Gentileschi, 
o M. Mar Martínez-Oña (2015) que se centra en la representación del 
mito del pintor Andrés García Ibáñez. 

2. OBJETIVOS 

El presente texto pretende analizar si el tema iconográfico de Dánae, se 
encuentra presente en la cultura visual actual de los primeros años del 
siglo XXI y de se ser así, identificar su significado. Por ello, se deter-
minan los siguientes objetivos: 

‒ Identificar el mito de Dánae, junto con sus signos iconográfi-
cos. 

‒ Analizar referencias visuales de la cultura visual occidental. 

‒ Demostrar la pervivencia del mito de Dánae en la cultura oc-
cidental actual. 

‒ Comprobar si se ha modificado el significado del mito a lo 
largo de la historia. 

3. METODOLOGÍA 

En un primer momento para realizar la presente investigación se efec-
tuaron diferentes búsquedas bibliográficas sobre Dánae, en diversas 
plataformas académicas como Google Académico, Academia Edu, etc. 
Analizada la información de la documentación, se procedió a realizar 
una revisión bibliográfica que permitió excluir aquellas fuentes que no 
se ajustaban a lo que se solicitaba en esta investigación. 

De forma paralela se realizó una búsqueda de imágenes tradicionales 
del mito a través de obras de arte, sobre todo en pintura, que permitie-
ran identificar el mito y sus signos iconográficos. A la vez se comple-
mentó, con una búsqueda de imágenes actuales del mito, tanto en ima-
gen fija como en movimiento, para ello se realizó un intenso visionado 
de películas, videos y anuncios, buscado la imagen de Dánae, 
desechando aquellos que no representaban un fiel reflejo del mito. 
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Obtenida la muestra visual de 32 ejemplos47, desechándose dos ejem-
plos audiovisuales al no mostrar signos claros del mito. La muestra se 
ejemplifica con: 

‒ Dánae recibiendo la lluvia de oro, 490 a.C. (ánfora griega). 
‒ 1527, Dánae recibiendo la lluvia de oro de Jan Gossaert. 
‒ 1530, Dánae recibiendo la lluvia de oro, de A. Correggio. 
‒ 1544-46, Dánae recibiendo la lluvia de oro de Tiziano. 
‒ 1553, Dánae recibiendo la lluvia de oro de Tiziano. 
‒ 1553-54, Dánae recibiendo la lluvia de oro de Tiziano. 
‒ 1560, Dánae recibiendo la lluvia de oro de G. Becerra. 
‒ 1570, Dánae recibiendo la lluvia de oro de J. Tintoretto. 
‒ 1603, Dánae recibiendo a Júpiter como una lluvia de oro de 

Hendrick Goltzius. 
‒ 1621, Dánae recibiendo la lluvia de oro de Orazio Gentiles-

chi. 
‒ 1612, Dánae recibiendo la lluvia de oro de Artemisia Genti-

leschi. 
‒ 1620, Dánae recibiendo la lluvia de oro de P. Rubens. 
‒ 1636, Dánae recibiendo la lluvia de oro de Rembrandt. 
‒ 1736, Júpiter y Dánae de Giovanni Battista Tiepolo. 
‒ 1756, Dánae recibiendo la lluvia de oro de Francis Boucher. 
‒ 1787, Dánae recibiendo la lluvia de oro de Adolf Ulrik 

Wertmüller. 
‒ 1880, Dánae de H. De Callias. 
‒ 1891, Dánae de Alexandre Jacques Chantron. 
‒ 1898, Dánae de H. Fantin-Latour. 
‒ 1907, Dánae de G. Klimt. 
‒ 1908, Dánae y la lluvia de oro de Léon Comerre. 
‒ 1909, Dánae de E. Shiele. 
‒ 1962, Dánae de P. Picasso. 
‒ 1984, Dánae de Juan Navarro Baldeweg. 
‒ Dánae de F. Hernández. 
‒ 1998, Dánae de Subirachs. 

 
47 Para visualizar la muestra, en https://www.youtube.com/watch?v=CVt_9SsNvoM 



 

‒ 224 ‒ 

‒ 1998, Dánae de Andrés García Ibáñez. 
‒ 1998, Dánae de Andrés García Ibáñez. 
‒ 2002, Dánae de Andrés García Ibáñez. 
‒ 2004, Dánae de Andrés García Ibáñez. 
‒ 2010-11, Dánae de Andrés García Ibáñez. 
‒ 2009, videoclip Bad Romance, De Lady Gaga. 

Obtenida la muestra, se procedió a su análisis comparativo, en un pri-
mer momento se utilizó una metodología iconografía, para identificar 
las características iconográficas en la representación del mito, que 
permitió establecer características comunes en su representación (mu-
jer de raza caucásica, joven desnuda o semidesnuda representada en un 
espacio privado, etc.), posteriormente se utilizó un método semiótico 
que nos permitiera analizar la evolución o no del significado del signo. 

4. RESULTADOS 

El tema iconográfico de Dánae ha sido representado en numerosas 
ocasiones, en diferentes manifestaciones artísticas, tanto en pintura 
como en literatura, donde se recogen diversos episodios iconográficos, 
siendo sin duda el más realizado el episodio de la lluvia de oro o lluvia 
dorada, que se ha representado como el momento más erótico, en el 
cual Dánae es fecundada por el dios Zeus. Este es el momento que se 
muestra en casi todas los ejemplos analizados.  

Concretamente el episodio de la lluvia dorada se presenta en multitud 
de obras pictóricas, entre ellas antiguas vasijas cerámicas pertenecien-
tes al Arte Clásico hasta obras de J. Gossaert, A. Allegri Correggio, 
Tiziano, G. Becerra, J. Tintoretto, H. Goltzius, O. Gentileschi, A. Gen-
tileschi, P. Rubens, Rembrandt, G. Battista Tiepolo, F. Boucher, Adolf 
Ulrik Wertmüller, H. De Callias, de Alexandre Jacques Chantron, H. 
Fantin-Latour, G. Klimt, Léon Comerre, E. Schiele, P. Picasso, J. Na-
varro Baldeweg, Subirachs, y A. García Ibáñez, entre otros. 

En todas estas obras apreciamos características comunes que identifi-
can el episodio mitológico, comenzando por el nombre ya que todas 
las muestras analizadas son identificadas como Dánae y la lluvia dora-
da. Del análisis de la muestra se obtuvieron características iconográfi-
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cas comunes, por ejemplo en casi todos los casos Dánae se representa-
ba como una joven mujer de raza caucásica, con una belleza normativa 
según el canon estético de la época en la que fue representada, por 
ejemplo encontramos a la Dánae de Rubens y de Giovanni Battista 
Tiepolo que presentan cuerpos más redondeados si se compara con la 
representaciones de Dánae del siglo XXI. La postura de la princesa, se 
encuentra erotizada en todos los casos, relacionándose la imagen eróti-
ca de Dánae con el deseo sexual. Otra característica es que la protago-
nista aparece en un espacio privado, una habitación, generalmente 
tumbada desnuda o semidesnuda sobre su lecho cayendo sobre ella la 
lluvia dorada (Dánae se encuentra sedente o tumbada en la cama, ex-
cepto en dos de los ejemplos no aparecerá desnuda o semidesnuda 
(véase figura 1 y figura 3)), matizándose así, la relación mujer-objeto 
de deseo, solamente estará vestida en representaciones del mito de 
finales del siglo XX como es el caso de dos de las representaciones de 
Dánae de Andrés García Ibáñez (véase Figura 1 y 2), en ambas aparece 
por primera vez vestida y con un cigarro en la mano, elementos que 
identifican a la joven princesa como una mujer actual y que posible-
mente representen el momento posterior, tras su encuentro con Zeus. 
En relación con la figura 2;  

La joven princesa griega aparece recostada sobre un sofá rojo, color re-
lacionado con la pasión. Dánae está fumando junto a las monedas de 
oro, lo que indica que ya ha recibido la lluvia dorada y cobrado por 
ello. Reposa tranquila con un cigarro en la mano derecha, mientras que 
con la mano izquierda roza suavemente las monedas que simbolizan la 
lluvia de oro y la codicia (Martínez-Oña, 2015, p.11). 

Otro de los signos iconográficos es el oro o monedas de oro, que repre-
senta la lluvia de oro, la metamorfosis de Zeus y la fecundación de 
Dánae. En ocasiones la figura de Dánae aparece acompañada de una 
doncella que recoge las monedas de oro (codicia/avaricia), como por 
ejemplo en la obra de Tiziano, donde “[…] sin embargo, lo más fre-
cuente es que se considere a Dánae como la mujer que sucumbe a la 
tentación del oro, que todo lo compra” (Aghion, Barbillon y Lissarra-
ge, 1997, p.119). Debido a esta interpretación iconográfica, podemos 
contemplar un cambio de significado en la interpretación de mito, la 
lluvia dorada en monedas de oro, modifica el mito tradicional. Obser-
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vamos una dicotomía en la interpretación del mito, por una parte el oro 
representa a Zeus, y por otra parte el oro comprará los favores sexuales 
de la joven Dánae. Traver Vera (1996) analiza el mito desde el ámbito 
literario desde los orígenes, pasando por Eurípides hasta Juan de Jáu-
regui; en su texto identifica dos interpretaciones en torno al mito de 
Dánae, por un lado la interpretación pseudo-racionalista, en la cual la 
doncella vendió sus favores sexuales a Júpiter a cambio de monedas de 
oro, lo cual se relacionaría con la avaricia femenina. Traver Vera 
(1996) afirma como a través de la literatura se ha asociado el mito de 
Dánae a la prostitución, a la lujuria y a la avaricia donde se presenta a 
Dánae como una joven interesada ante un amante rico y poderoso. 

FIGURA 1 Y 2. Dánae, de Andrés García Ibáñez. 
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Fuente: García Ibáñez 

En la figura 3, que corresponde a un fotograma del videoclip Bad Ro-
mance de Lady Gaga, encontramos una actual versión de Dánae donde 
el oro ha sido sustituido por lo que pudiera ser piedras preciosas como 
diamantes o brillantes (riqueza/avaricia/codicia) que caen sobre ella 
(Dánae) a modo de lluvia, mientras que es observada por un grupo de 
hombres que la rodean. Como si la protagonista se estuviera exhibien-
do y/o vendiendo ante ellos (anteriormente en el propio videoclip se 
representa cómo la protagonista es subastada). El aspecto exterior de la 
joven y bella Dánae, representada por Lady Gaga, mantiene similitudes 
iconográficas con la representación del mito que realiza García Ibáñez 
en el año 2010-11 (véase figuras 3 y 5), ambas protagonistas llevan 
melena larga y suelta, fina lencería negra, collares de perlas, zapatos de 
tacón y como elemento novedoso, ambas ocultan su mirada a través de 
gafas de sol que también ocultan la identidad de las protagonistas. 
Ambos ejemplos son los más actuales que se han encontrado del mito 
de Dánae y ambos se puede observar como no solamente el mito, sino 
los signos de aquello que se considera erótico ha cambiado o evolucio-
nado, de mostrar una mujer desnuda, en escasas ocasiones semidesnu-
da solamente cubierta por una sábana, se ha pasado a añadir elementos 
que potencian el erotismo femenino como por ejemplo lencería de co-
lor negro e incluso la erótica del poder.  
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García Ibáñez afirma que: 

[…] El primer concepto evidente que encierra el mito de Dánae es el 
de la erótica del poder, por cuanto se deja seducir por una lluvia de oro, 
simbolizando de esta manera el aspecto poderoso del dinero y la ambi-
ción vital que regula este comportamiento mental. Es por ello Dánae la 
mujer que, habiendo transcendido el requisito físico del placer que se 
apoya en la belleza, se impresiona únicamente por aquel aspecto mate-
rial de lo lujoso (García, 1999, p. 48). 

FIGURAS 3, 4 Y 5. Fotograma del videoclip Bab Romance de Lady Gaga y Dánae de 
Andrés García Ibáñez 
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Fuente: Lady Gaga, García Ibáñez 

5. DISCUSIÓN 

En todas las muestras escogidas se han podido comprobar elementos 
iconográficos que identifican el mito clásico de Dánae, se convierte el 
mito en una excusa que permite representar un desnudo femenino junto 
con una escena erótica, donde se pone de manifiesto un ideal de belle-
za femenino relacionado con el canon de la época en el cual se desarro-
lla la muestra, nos encontramos con cuerpos erotizados y sexualizados 
que instauran la imagen de las mujeres en la sociedad actual, relacio-
nándose así lo erótico como una cualidad femenina que curiosamente 
ha sido creada socialmente por y para los hombres, recordemos que los 
autores de todas las muestras analizadas son artistas masculinos (ex-
cepto una, realizada por Artemisia Gentileschi). No solamente se trata 
de la representación de una mujer joven y guapa, sino que se presenta 
un cuerpo femenino erotizado, desnudo o semidesnudo, en ocasiones 
(en las muestras más actuales) adornado incluso con elementos fetiches 
como por ejemplos el maquillaje, tacones, guantes largos, lencería, 
joyas, etc. Elementos que se pueden relacionar con la iconografía de la 
Femme Fatale e incluso con la prostitución, dichos elementos favore-
cen una lectura diferente a la original.  
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[…] la imagen de la mujer se ha representado desde el binomio obje-
to/sujeto de deseo. […] las representaciones femeninas vinculadas a la 
figura de la femme fatale o mujer fatal […]. Dicho estereotipo fue ex-
tremadamente popular en la literatura y las artes plásticas de finales del 
XIX, siendo difundido posteriormente por la naciente industria cine-
matográfica, que caracterizó la maldad femenina con fuertes connota-
ciones sensuales y sexuales. Además de por el cine, la mujer fatal ha 
sido explotada por otros medios y formas de comunicación masivas 
como la publicidad, donde se ha identificado con una mujer poderosa 
cuyas principales armas son la seducción y la belleza (Martínez-Oña, 
Clemente-Fernández, Febrer-Fernández, 2017, p.1). 

Existe un cambio semiótico del mito, ya que el origen del mito identi-
fica una escena donde una joven mujer es poseída por un dios, no exis-
ten fuentes que indiquen si esta relación fue o no consentida, si Dánae 
fue forzada o no, por ello no se puede confirmar o desmentir nada, sin 
embargo, lo que si se podría confirmar es que se trata de una relación 
sexual a través de un engaño visual y físico, una metamorfosis. Tam-
poco se menciona esto en otros mitos de Zeus como la metamorfosis 
para poseer a Europa, Leda, etc., por lo cual se podría relacionar con la 
cultura de la violación: 

Las violaciones femeninas, dentro de la sociedad patriarcal se han 
desarrollado y mantenido a lo largo de la historia, actualmente se de-
nomina Rape Cultura o Cultura de la violación, donde la mujer se en-
cuentra sometida en una posición de subordinación en relación con el 
hombre; el cual establece su poder a través de la agresión verbal, física 
y sexual, no hay que olvidar como la cultura patriarcal ha usado la vio-
lación hacia las mujeres como una situación de sometimiento y poder 
(Muñoz-Muñoz y Martínez-Oña, 2020, p.299). 

La historia androcéntrica ha justificado entonces, lo que podría ser una 
violación, argumentándolo tras la metamorfosis de un dios, sin embar-
go ha señalado a un culpable, un culpable femenino, donde convierte a 
la víctima en culpable a través de un recurso socialmente normalizado, 
donde la fémina es identificada como una mujer codiciosa y por ello, 
malvada. Esto es algo habitual en la historia en todas las culturas, po-
demos recordar a mujeres curiosas y ambiciosas, que por tener esta 
cualidad fueron señaladas como causantes del Mal, por ejemplo Pan-
dora, Medusa, Lilith, Eva, etc. A Dánae, le sucederá lo mismo. Se crea 
entonces, una imagen de la joven princesa griega como una mujer co-
diciosa, que ofrece sexo a cambio de oro, lo cual establece una simili-
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tud con la prostitución, y fortalece la asociación entre mujer/objeto de 
deseo. De Santis (2016) en relación con el mito de Dánae defiende la 
idea de que las riquezas (oro y posesiones) es una forma tradicional de 
manipulación de las personas, afirma que “la oferta de oro a cambio de 
unión sexual es un tema central en el mito de Dánae y en la obra ho-
mónima de Eurípides […]” (p.43).  

La primera vez, que encontramos iconográficamente esta relación se-
xo/mujer/codicia y por ello, una relación con la prostitución femenina 
es en la representación realizada por Tiziano, no solamente aparece la 
lluvia de oro, sino que se observa como la criada recoge algunas mo-
nedas, dejando claro intercambio de sexo por oro y con ello la codicia 
femenina. La aparición de este elemento iconográfico (la sirvienta re-
cogiendo el oro) va a cambiar la semiótica del mito, relacionándose 
este con la prostitución. Siguiendo con esta relación, otro ejemplo 
donde visualizamos esta relación con la prostitución, es en la indumen-
taria que matiza este ello, por ejemplo en la obra de García Ibáñez 
(véase figura 1) donde destaca la indumentaria de la protagonista, 
quien lleva pantalones con estampado de leopardo, chaqueta de cuero, 
botines de tacón y guantes negros; siendo éstos, un elemento de poder 
de la mujer y simbólicos de la Femme Fatale (Martínez-Oña, 2015). La 
ropa, comunica significados, y concretamente ésta, no estaría relacio-
nada con una joven princesa que se encuentra encerrada y abusan de 
ella, sino todo lo contrario; lo cual demostraría una modificación del 
mito y de la semiótica del mismo. 

Desde representaciones clásicas en las cuales observamos a la princesa 
Dánae recibiendo la lluvia dorada, hasta la sustitución de esa lluvia 
dorada por monedas o gemas preciosas, tal y como observamos en el 
videoclip Bad Romance de Lady Gaga, existe una pervivencia del mito 
que se percibe constantemente como icono sexual, creado desde una 
perspectiva androcéntrica que justifica una violación (en ocasiones 
prostitución), quizás es necesario plantear si la prostitución no deja de 
ser una violación encubierta al igual que en la metamorfosis de Zeus.  

En las imágenes que acostumbramos a ver y por ello, aprendemos y 
normalizamos; apreciamos constantemente cómo se mercantiliza el 
cuerpo de las mujeres reduciéndolas a la categoría de consumible; des-
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de una perspectiva patriarcal, se han creado y mantenido historias e 
“imágenes femeninas que se convierten en objeto de placer y de deseo; 
objetos bellos que se convierten en escaparates de diferentes tipologías 
de productos” (Piñeiro y Costa-Sánchez, 2003, p. 3), siendo también 
Dánae, un producto más. 

El mito no solamente ha pervivido, sino que también ha sido traslada-
do a otras culturas, como la cultura cristiana. Donde, la temática de 
mujer embarazada por un dios, la podríamos relacionar con otras reli-
giones. Vázquez Santos (2016) afirma como el mito de Dánae “historia 
es que la experiencia que nos cuenta es una experiencia de goce del 
cuerpo de Dánae, un evento de goce similar al de los éxtasis místicos 
cristianos […] Dánae goza, mientras que la presencia de Zeus se limita 
a un símbolo: la lluvia dorada”. 

6. CONCLUSIONES 

En el presente texto se han cumplido los objetivos planteados, confir-
mándose que por tradición histórica, social y cultural, el mito de Dánae 
se mantiene presente en la cultura visual actual, dicho mito mantiene 
diferentes elementos iconográficos que permiten identificarlo, aunque 
se confirma que ha existido modificación de algunos de ellos, e incluso 
se han añadidos nuevos elementos iconográficos como por ejemplo el 
cigarro y las gafas de sol, signos que relacionan el mito clásico con una 
semiótica identificada principalmente con la prostitución femenina. 

La repetición de los iconos han perpetuado un una imagen femenina de 
la princesa Dánae, que presenta una dicotomía, por un lado se posicio-
na como un objeto de deseo, que justifica desde una perspectiva andro-
céntrica una violación a través de la metamorfosis de Zeus; mientras 
que una segunda interpretación relacionaría a la mujer con la avaricia y 
con ello con la prostitución.  

En relación con su significado ha sido modificado, ha cambiado el 
signo, y se ha relacionado con la prostitución femenina. Al normalizar 
dicho mito, se desplaza una crítica del mismo, normalizándose deter-
minadas imágenes que justifican una situación, incluso en ocasiones un 
delito que impide la igualdad socio cultural entre hombres y mujeres. 
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Dánae es social e históricamente convertida de victima a culpable, 
podemos establecer a Dánae como una triple víctima. 

‒ De su padre, quien la encierra en una torre, sin ninguna prue-
ba contra ella. 

‒ De Zeus, quien se apropia de su cuerpo mediante el engaño. 

‒ De la imagen social que se crea y modifica de este mito fe-
menino, que queda convertido en un sinónimo de prostitución 
femenina. 

En el camino hacia la igualdad de género se debe deconstruir antiguas 
historias que se mantienen presentes en el siglo XXI a través de las 
imágenes actuales. Las imágenes poseen un valor educacional, si se 
mantienen antiguos y normalizan arcaicas iconografías femeninas, la 
sociedad las asumirá como normales e incluso correctas, impidiéndose 
una evolución real en igualdad entre hombres y mujeres. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. EL PORQUÉ DE LA INVESTIGACIÓN: LA NECESIDAD DE 

UNA INVESTIGACIÓN “OTRA”.  

Desde finales de los años sesenta, las ciencias sociales viven una pau-
latina “crisis de representación”, lo cual implica una crisis ontológica. 
Múltiples perspectivas y teorías están cuestionando la posibilidad de 
representar la realidad que “está ahí fuera”. Por consiguiente, el origen 
del conocimiento, así como la relación que mantenemos con ese cono-
cimiento y el estatus de producción (Correa, Aberasturi, Chaves-
Gallastegui, 2020), están en revisión continua; y eso repercute a la 
visión positivista, al humanismo clásico y todos los paradigmas tradi-
cionales y estrategias consolidadas existentes aún en las instituciones 
académicas. El presente momento, según Denzin y Lincoln (2012) 
“está definido por el desorden […] éste es un período de fermento y 
explosión. Está definido por quiebres con el pasado, focalizado en vo-
ces previamente silenciadas” (Sisto, 2008, p.127). 

Para el tema que nos convoca (hablar del cuerpo y el arte), se hacen 
necesarios dos líneas o posicionamientos al hilo de lo anterior: el 
postandrocentrismo, por un lado; y el socio-construccionismo por otro. 
Para comenzar, Braidotti (2015), una de las pioneras de la teoría y 
posthumanismo feminista, pone en cuestión al Humanismo clásico por 
haber hecho del “sujeto blanco, masculino, heterosexual y sin discapa-
cidades” objeto y centro de su estudio. Critica los supuestos universali-
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zados del “Hombre de razón” que sustentan nuestro pensamiento nor-
mativo sobre la identidad, el conocimiento, etc., y eso conlleva cues-
tionar las relaciones de poder que sustentan las formas de pensar y 
actuar excluyentes. Al respecto, Braidotti (2015) dice que; 

Este sujeto humanista en la historia occidental se define en base a 
aquello que excluye, además de aquello que incluye, en su misma re-
presentación, una aproximación que a menudo justifica una relación 
violenta y beligerante con los otros sexualizados, racializados y natura-
lizados, que son relegados al rango de diferencias desvalorizadas 
(Braidoti, 2015, p.172).  

Por todo lo anterior, y en consonancia con la participación en el simpo-
sio “Estética, arte y cultura visual y estudios feministas y de género”, 
consideramos que poner en valor y dar visibilidad a la creación artísti-
ca de mujeres, tiene que ver para nosotras con poner en valor y dar 
visibilidad a formas de hacer, sentir y pensar que no estén asociados a 
la masculinidad hegemónica. En ese sentido, la universidad y lo aca-
démico han sido herederos del humanismo y androcentrismo. De ahí 
que autoras como Barad (2007) han problematizado el papel de los 
métodos y metodologías científicas generalizables y objetivas en el 
contexto de aprendizaje y la educación (Correa, Aberasturi, Chaves-
Gallastegui, 2020). Las dimensiones que se han excluido en la univer-
sidad y que nos atraviesan a las autoras de este capítulo, son justamen-
te; el cuerpo y el arte.  

Respecto al primero, Planella (2006) dice que en la mayoría de las 
disciplinas científicas el estudio del cuerpo ha sido un tema «margi-
nal». El modelo hegemónico educativo afecta indiscutiblemente a un 
modelo hegemónico corporal (Chomsky, 2007), que en la historia ha 
estado muy determinado por el dualismo platónico-cartesiano. En esa 
división cuerpo-mente, la escuela no ha dejado de ser un mecanismo 
de reproducción y perpetuación de las dualidades, un ejercicio de po-
der encaminado a la disciplina, el control y a la corrección de los cuer-
pos escolarizados, convirtiendo así al cuerpo en un elemento más a 
educar de forma mecánica e invisible, fabricando dinámicas para olvi-
dar-entrenar al cuerpo y potenciar la mente (Mora, Prados y García, 
2017; Prados, 2020).  
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Respecto al arte, es evidente observar cómo los calendarios académi-
cos reservan espacios y tiempos mínimos para tal asignatura y conoci-
miento; relegándola así a una disciplina de segundo grado (a veces 
optativa), por no proceder con el “método científico” hegemónico de 
las ciencias duras. 

Y todo ello es relevante en tanto que la exclusión del cuerpo y del arte 
no sólo sirven para dar cuenta de las jerarquías y relaciones de poder 
existentes en las ciencias sociales y en las universidades como institu-
ciones educativas; sino que, además, y en la raíz, dan visibilidad a los 
modelos hegemónicos imperantes que definen nuestras vidas; exclu-
yendo así a infinitas formas de ver el mundo, de incontables sensibili-
dades, enfoques creativos, pensamientos disruptivos y nuevas vías de 
acción. En este sentido, el socio-construccionismo (segundo posicio-
namiento mencionado), agita los orígenes del saber y nos ofrece pistas 
para seguir reflexionando. Este posicionamiento cuestiona los supues-
tos que han conformado la visión moderna sobre la investigación cien-
tífica, entre ellos, Gergen (2000) afirma que “el saber, la razón, la 
emoción y la moralidad no residen en la mente del individuo, sino en 
las relaciones interpersonales” (Hernández, 2008, p.89), es decir, que 
los significados emergen de prácticas sociales situadas, y es ahí donde 
son construidos y reconstruidos (Sisto, 2008). Eso nos coloca en el 
ámbito de las relaciones, aceptando el origen social del conocimiento. 
Esta posición, en el tema del cuerpo se traduce en observar cómo lo 
corporal hace referencia a cómo el ser humano va construyendo el sen-
tido de quién es a través de sus experiencias corporales (Prados y Flo-
res, 2017), y en ámbito del arte, se traduce en dar a los procesos creati-
vos-artísticos el valor que a los resultados se le otorgaban, dar valor 
a… 

En conclusión, en este periodo de agitamiento y revisión de los valo-
res, formas, concepciones, etc. de la universidad y el conocimiento, se 
vuelven necesarias nuevas disposiciones. La apertura a la transforma-
ción y a otros modos de investigar (o a hacer una investigación “otra”), 
pasan por hacernos preguntas, de situarnos en un cierto extrañamiento 
y cambiar de gafas (Sancho y Martínez, 2014), de entrar en una dispo-
sición de diálogo y crear en dicho diálogo una verdad (Sisto, 2008) en 
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vez de tratar de acceder a la verdad del objeto. Gadamer propone nue-
vas formas de percibir y plantear las preguntas:  

Preguntar es una actitud de liberarnos de la doxa que reprime el pre-
guntar. Es una actitud de querer saber, de partir del hecho de que no 
sabemos para dejarnos enseñar. Preguntar no fija la respuesta, permite 
que se cuestione la cosa, que se ponga en suspenso la certeza de lo 
transmitido y lleva a tomar una decisión (citado en Sisto, 2008, p.122). 

1.2. LENGUAJES MULTIMODALES MÁS ALLÁ DE LA TEX-
TUALIDAD 

Si bien el posthumanismo y el socio-construccionismo nos permiten o 
ayudan a imaginar giros ontológicos y epistemológicos, también con-
tribuyen a repensar los lenguajes y formas de expresión académicos. 
En esa línea, los lenguajes multimodales (corporales y artísticos en 
nuestro caso) se abren paso en una institución que ha priorizado y pri-
vilegiado el lenguaje textual: 

La literacidad, en el contexto educativo actual, puede representar for-
mas de poder y autoridad que relegan otros conocimientos y los sujetos 
y colectivos que los portan (…) El trabajo académico tipo monografía 
o ensayo, sigue siendo el baluarte de la formación docente cuando los 
lenguajes multisensoriales forman parte de las dinámicas culturales y 
comunicativas de una gran parte de la población (Leite, Rivas y Gon-
zález, 2023).  

Existe el reclamo que grupos de investigación como Procie ya han 
empezado a denominar como “soberanía expresiva” (Leite, Rivas y 
González, 2023). Esa posición parte de un posicionamiento onto-
epistemológico que reconoce las diferentes producciones de los sujetos 
como conocimientos válidos, y el derecho de cada persona a utilizar 
los medios de expresión que considere más oportunos y adecuados 
para cada manifestación. La soberanía expresiva muestra la necesidad 
de transitar por otros caminos expresivos que rompan con los que habi-
tualmente utilizamos y compartimos, que generalmente son produccio-
nes de orden literario y académico. Se abren así, posibilidades para 
visibilizar nuevos significados, sentidos, relatos y matices. En ese sen-
tido, Leite, Rivas y González (2023) entienden la soberanía expresiva 
“como una forma de resquebrajar los discursos hegemónicos sobre la 
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educación, la formación, el aprendizaje y la autonomía del alumnado, 
profesorado y familias”. En nuestro caso particular, volvemos a hacer 
referencia a dos lenguajes multimodales que traspasan la textualidad-
literacidad académica. 

Por un lado, los lenguajes del cuerpo y lo corporal en el contexto edu-
cativo son, a parte de un recurso metodológico, expresivo y comunica-
tivo, un modo de sentir y pensar el cuerpo nunca antes abordado en la 
formación inicial ni en la etapa escolar (Mora, Prados y García, 2017). 
Según los testimonios de alumnado que recogen estas tres autoras en la 
formación inicial, el trabajo con el cuerpo facilita y provoca contactar 
con las rigideces, patrones y estereotipos que albergan en sus propios 
cuerpos, y a su vez, el trabajo de conciencia corporal les permite pen-
sar y sentir su propio cuerpo desde elementos corporales.  

Por otro lado, entender el arte como lenguaje contribuye a que puedan 
surgir nuevas ideas que otros enfoques de trabajo tanto dificultan en-
contrar, propiciando conexiones nuevas e inesperadas (Gutiérrez-
Cabello y Aberasturi, 2019).  

1.3. TRAZA-DOS 

Este capítulo nace del cruce de dos trayectorias investigadoras en el 
contexto universitario, específicamente en la Facultad de Educación, 
Antropología y Filosofía de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU): una tesis doctoral y una trayectoria artística prolongada.  

La tesis doctoral (de una de las autoras) versa sobre el lugar del cuerpo 
en el aprendizaje de lxs jóvenes universitarixs; profundiza y pretende 
desvelar las concepciones, estrategias y contextos de aprendizaje del 
alumnado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universi-
dad de Almería (UAL), ahondando en la importancia del cuerpo a la 
hora de aprender (entendiendo el aprendizaje como proceso corporei-
zado). Por otro lado, la otra autora trabaja como profesora titular en la 
Facultad de Educación, Antropología y Filosofía y tiene una trayecto-
ria artística y docente que reivindica el arte como forma de pensar, 
investigar y hacer procesos reflexivos. Muestra de ello es, entre otros 
muchos proyectos, `Artikertuz´, una comunidad de aprendizaje colabo-
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rativo que hace de la acción artística una forma de reflexión. Gira en 
torno a la investigación y Aprendizaje basado en las Artes Visuales. 
Ambas trayectorias coinciden, principalmente y en primera instancia, 
en la dirección y acompañamiento de la tesis mencionada de una de las 
autoras. Los encuentros entre estos dos caminos conforman ese tercer 
lugar en el cual se van generando diálogos entre lo corporal y lo artísti-
co. Esos encuentros se materializan en diversas formas y en distintas 
líneas de acción, que pueden clasificarse en cuatro:  

En primer lugar, estarían las reuniones reiteradas y encuentros dialógi-
cos sobre la tesis (su orientación, planificación, asesoramiento, etc. 
respecto a las dimensiones onto-epistemológicas, pero también éticas y 
metodológicas). Reuniones de afección mutua, de apertura y devenir 
conversacional. En segundo lugar, la docencia compartida de la asigna-
tura “Educación artística y cultura visual” en la formación inicial del 
profesorado en la facultad mencionada. En tercer lugar, la pertenencia 
al grupo de investigación `Elkarrikertuz´ (IT1586-22), la cual tiene 
como una de sus líneas principales de acción, el problematizar la edu-
cación a partir de los estudios sobre Cultura Visual y la investigación 
basada en las artes. En cuarto lugar, estaría el proyecto I+D+i “TRAY-
AP: Trayectorias de Aprendizajes de jóvenes universitarios: concep-
ciones, estrategias, tecnologías y contextos” (Referencia: PID2019-
108696RB-100) en el que ambas autoras participamos. Este proyecto 
que se realiza entre los grupos de investigación Esbrina (Universidad 
de Barcelona) y Elkarrikertuz (Universidad del País Vasco) nace de la 
necesidad de profundizar y comprender los cambios que se están dan-
do en relación con el sentido que otorgan al aprender y al conocer lxs 
jóvenes universitarixs. Una de las hipótesis que concierne a esta comu-
nicación sería la hipótesis 4, que afirma que “una aproximación meto-
dológica que recoge los relatos y experiencias de los jóvenes mediante 
cartografías visuales (…) puede contribuir a desvelar aspectos de su 
experiencia de aprender que de otra manera se mantendrían invisibles. 
Eso es coherente con las estrategias y métodos de investigación que se 
llevan a cabo en el proyecto, entre las que destacan las notas multimo-
dales, teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes actuales utili-
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zan e integran en su vida cotidiana diferentes modalidades de lenguajes 
de comunicación (Hernández-Hernández y Sancho-Gil, 2018).  

Todos estos cruces y enredos han movilizado y siguen movilizando 
caminos nuevos de pensamiento y expresión. Son lugares que van más 
allá de lo individual, y generan en el compartir nuevos saberes, emer-
giendo así desplazamientos, movilizaciones y afectaciones en los pro-
cesos de aprender. De todo ello, en el transcurso de la tesis doctoral, ha 
nacido la duda/premisa de cómo plantear una tesis que ahonda en los 
significados del cuerpo de una forma que pueda; por un lado, traspasar 
el lenguaje textual de la producción académica, y por otro, darle al 
cuerpo un lugar más allá de lo conceptual-teórico, para poder expresar 
un cuerpo vivido-encarnado.  

2. OBJETIVOS 

‒ Poner en discusión el canon tradicional académico; revisar los 
valores, dinámicas y lenguajes de la universidad.  

‒ Analizar, reflexionar y plantear otros modos de hacer, vincu-
lados a lenguajes que vayan más allá de la textualidad (relatos 
visuales, narrativos y corporales); e incluyan otras sensibili-
dades en favor de una mayor inclusión de subjetividades.  

‒ Dar cuenta de un proceso colaborativo de investigación, en el que 
el encuentro pedagógico (investigación dialógica) genera cono-
cimiento y detona la transformación de la propia investigación.  

3. METODOLOGÍA 

3.1. GIROS Y POSICIONAMIENTO 

Partimos de un posicionamiento onto-epistemológico tiene que ver con 
tres giros o decisiones que propone Rivas (2020), que serían: el giro 
cualitativo, el giro subjetivo y el giro decolonial. 

La investigación cualitativa rompe con la hegemonía positivista, po-
niendo el foco en los datos que van más allá de los números. Favorece 



 

‒ 242 ‒ 

el estudio de los procesos en tanto inseparables de su contexto enrai-
zando su comprensión en las características y experiencia personal de 
personas involucradas. Consecuentemente con lo anterior, la interpre-
tación de los fenómenos estudiados debe ser multivocal y dialógica 
(Sisto, 2008). El giro subjetivo se centra en la construcción del cono-
cimiento en el sujeto (Rivas, 2020), que como anunciaban Denzin y 
Lincoln (2012), una ruptura con el estructuralismo estaba consolidando 
la posición socio-constructivista crítica y la emergencia de la perspec-
tiva narrativa. Las teorías y movimientos decoloniales, por último, 
suponen otra ruptura y plantean la necesidad de otra epistemología que 
reconstruya el sistema-mundo, implican trastocar las relaciones de 
poder en todos los ámbitos de lo social a partir de una investigación 
“otra” que ponga el foco en el diálogo horizontal y el reconocimiento 
de las diferentes formas de conocer, las cuales se vinculan con el géne-
ro, la interculturalidad y el anti-capitalismo (Tuhiwai, 2016). 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS 

En coherencia al posicionamiento mencionado, planteamos la investi-
gación Basada en Artes (especialmente, la utilización de las imágenes) 
por un lado, y la investigación Narrativa (la utilización de relatos bio-
gráficos-corporales), por otro, como marcos metodológicos en tanto 
modos de generar conocimiento y métodos de investigación. 

3.2.1. Investigación basada en las Artes 

Consideramos que la Investigación basada en Artes (de ahora en ade-
lante, IBA) nos ofrece la posibilidad de movilizarnos hacia nuevas 
formas de indagación que son más creativas. Una alternativa para con-
cebir el aula y las relaciones pedagógicas como un espacio para la ex-
perimentación, de rupturas metodológicas para que pueda emerger lo 
inesperado y desconocido en la relación pedagógica (Aberasturi 
Apraiz, Correa Gorospe, Peña Zabala, 2019). Una pedagogía que culti-
va la creatividad y reconfigura los cuerpos y las subjetividades (Hi-
ckey-Moody, Palmer y Sayers, 2016), que nos permite “construir espa-
cios relacionales donde el color, el cuerpo, el movimiento, la luz o el 
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sonido se constituyen como nuevos lenguajes” (Correa, Aberasturi, 
Chaves-Gallastegui, 2020, p.11). 

Este tipo de investigación que utiliza procedimientos artísticos (litera-
rios, visuales y performativos) desvela aspectos que no se hacen visi-
bles en otro tipo de investigación (Barone y Eisner, 2006; Hernández, 
2008; Banks, 2010). En cuanto a los métodos utilizados en la IBA, 
como dibujos, viñetas o cartografías, hemos optado por las fotografías 
(relatos visuales); que ha actuado no solo como disparadores de nuevos 
pensamientos, sino que, como dice Hernández (2008), nos han ayuda-
do a conectar abstracciones ideológicas con situaciones específicas, al 
utilizar tanto elementos personales como colectivos de la experiencia 
cultural (Hernández, 2008, p.93). Durante el proceso de tesis doctoral, 
se han ido realizando fotografías que den cuenta, ayuden a reflexionar 
y materialicen los procesos subjetivos-afectivos-corporales-
intelectuales de investigación. Esas producciones han sido y siguen 
siendo compartidas, dialogadas y revisadas en los encuentros entre las 
dos autoras.  

FIGURAS 1 y 2 

  
Fuente: Autoría propia. Obra plástica realizada por Estibaliz Aberasturi. 

 Acrílico sobre lienzo, 290x210cm. 2022.  

3.2.2. Investigación Narrativa 

Huber, Caine, Huber y Steeves (2014) dicen que; “Nuestras propias 
identidades como seres humanos se hallan intrincadamente ligadas a 
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los relatos que contamos” (p.37). Larrosa et al. (1995) afirman que “los 
seres humanos somos organismos contadores de historias (…) El estu-
dio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los 
seres humanos experimentamos el mundo” (p.11). Siguiendo a estos 
autores, consideramos que la investigación narrativa nos ha permitido 
abordar el proceso desde una mirada indagadora, una forma de repre-
sentación de la realidad que da valor a lo personal; que sostiene la idea 
de la investigadora como alguien que está adentro, que sostiene histo-
rias y no sólo las recoge, que se muestra como un personaje vulnerable 
y necesariamente en crisis (Conelly y Clandinin, 2000). Dentro de este 
enfoque narrativo, hemos optado por los relatos biográficos-corporales, 
porque aportan información relevante sobre las experiencias y signifi-
cados que las personas otorgan a lo corporal (Prados, 2020), anuncian 
los trazos de experiencias vividas en la propia piel, aquello que ha 
quedado inscrito en el cuerpo (Cadavid, 2009).  

Los relatos corporales ayudan a reflexionar sobre los parámetros que la 
institución educativa valora como ejes del aprendizaje; como la disci-
plina, orden, homogenización, control, estandarización, etc. como va-
lores a lo que lo corporal se adhiere como el estandarte de educación 
corporal y educación física (López et al., 2002; Martínez y Gónzalez, 
2016; Planella, 2017), (citado en Prados, 2020, p.47).  

3.3. LA INVESTIGACIÓN DIALÓGICA 

La investigación dialógica da consistencia y sentido al análisis de la 
investigación. Partiendo del socio-construccionismo que afirma el ori-
gen social del conocimiento, y siguiendo a Bajtín (1979b/1982), en el 
proceso de comunicación dialógico se cruzan y se combinan dos con-
ciencias (del yo y del otro); aquí yo existo para el otro y con la ayuda 
del otro. En ese sentido, se vuelve necesaria la participación activa por 
parte de quienes llevan a cabo esta actividad, ya que; 

tanto el investigador como el investigado participan con todo lo suyo, 
con su historia de subjetivación, con su cuerpo, en definitiva, con su 
ser situado y concreto, en el proceso de investigación. La investigación 
debe ser un encuentro entre sujetos, no el análisis monológico (…), un 
encuentro activo entre sujetos subjetivándose. (Sisto, 2008, p.124). 
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En todo ello, el proceso de acompañamiento adquiere un valor y fuerza 
determinantes, por sus implicaciones para la relación entre las personas 
implicadas. El acompañamiento tiene que ver “con un proceso de for-
mación basado en el narrar(se) que tiene lugar junto a otros, que con-
tribuyen desde la reflexión y las resonancias a generar experiencias de 
conocimiento ‘sobre sí, sobre los otros y el cotidiano’ (De Souza, cita-
do en Hernández-Hernández y Jiménez de Aberasturi, 2013: 68). En 
los encuentros realizados semanal o mensualmente entre las autoras, se 
han generado espacios de narración, desde la escucha y la apertura 
(corporal, afectiva, intelectual), donde se han revisitado, revisado y 
repensado conocimientos y creencias adquiridas y ha existido una afec-
tación mutua.  

4. RESULTADOS 

4.1. LA TRANSFORMACIÓN, EL CAMBIO Y LO INACABADO 

En primer lugar, uno de los descubrimientos del proceso, ha sido ver 
los cambios que los encuentros han generado. Como dice Rivas, en el 
encuentro con otra persona, “se produce una modificación tanto de 
nuestra propia realidad como la del otro, lo que nos sitúa en el ámbito 
de las relaciones” (citado en Aberasturi, Correa y Guerra, 2016, p.36). 
no dejando así a ninguna de las posiciones como invariables. “En el 
acto de la comprensión se lleva a cabo una lucha, cuyo resultado es un 
cambio y un enriquecimiento mutuo” (Bajtín, 1979a/1982, p. 364). 
(Sisto, 2008, p.126). Esas transformaciones se explicarán en los si-
guientes subapartados (4.2. y 4.3.). Han sido, en definitiva, los encuen-
tros entre las autoras los que han generado la comprensión de los signi-
ficados mediante las narraciones visuales-corporales.  

Y ello irremediablemente nos lleva a replantearnos la investigación 
como algo inacabado, un proceso que aun pareciendo definitivo y per-
manente, no deja de desplegarse continuamente. Una narración está 
siempre inacabada, las historias serán re-contadas una y otra vez, y las 
vidas serán re-vividas de formas nuevas (Larrosa et al., 1995). Así es 
como percibimos y concebimos los procesos de indagación, y en este 
caso la tesis doctoral y su acompañamiento. Benner (1990) nos ayuda 
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en su comprensión, desde el `principio de maleabilidad´, el cual reco-
noce al ser humano como un ser que actúa en el proceso de hacerse a sí 
mismo, donde las experiencias corporales, según Cadavid (2009), con-
tribuyen en ese hacer continuo.  

`Les petites narratives´ (Berry, 2008, p.117), o los pequeños relatos 
(en nuestro caso, relatos biográficos que tienen que ver con lo corporal 
y lo visual) actúan como “un desafío a las grandes narraciones, por 
ejemplo, el capitalismo, el racionalismo científico, la burocracia, los 
valores burgueses, el colonialismo, el patriarcado, el cristianismo, el 
liberalismo y la corporatización”. En ese sentido, la propia deriva de la 
investigación compartida hace alusión a ese desafío, creando modos 
alternativos de vivir la universidad, el cuerpo y el arte, sobre todo des-
de el encuentro y enredo afectivo-pedagógico entre las autoras de la 
comunicación.  

4.2. DESPLAZAMIENTOS 

La trayectoria compartida ha derivado en desplazamientos de la propia 
tesis doctoral. Uno de los grandes movimientos tiene que ver con el 
uso de las imágenes como estrategias de comunicación narrativa y 
artística; y el otro, con el uso de fotografías en tanto que relatos corpo-
rales. 

4.4.1. Fase I:  

Uso decorativo de la imagen, complementario al texto escrito. Aparece 
el texto como lenguaje principal y no existe el cuerpo como lenguaje.  

  



 

‒ 247 ‒ 

FIGURA 3. Giro ontológico 

 
Fuente: Eider Chaves Gallastegui 

4.4.2. Fase II:  

Se incorpora el cuerpo, desde lo biográfico. Se busca la composición 
de la imagen. Si bien hay un diálogo entre el texto y la imagen-cuerpo, 
el lenguaje textual sigue siendo el principal.  
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FIGURA 4. Memoria del cuerpo oprimido o memoria oprimida del cuerpo 

 
Fuente: Ainhoa Iraola Mazorriaga 
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4.4.3. Fase III:  

Se insertan fotografías de artistas que ayudan a pensar. Vuelve a desa-
parecer el cuerpo propio, y las conversaciones entre los lenguajes se 
proporciona diferenciando los lugares de representación. 

FIGURA 5. La intersecionalidad 

 
Fuente: Helena Almeida 

4.4.4. Fase IV:  

Vuelve a aparecer el cuerpo propio como lenguaje. Se busca una cohe-
rencia visual y el atrevimiento a eliminar el texto en algunas partes.  
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FIGURA 6. Cuando un cuerpo está en movimiento, no coincide consigo mismo. 

 
Fuente: Daniel Ortega Muñoz 
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4.3. DESPLAZAMIENTOS EN LO VISUAL Y LO CORPORAL 

Uno de los dos grandes desplazamientos tiene que ver con el uso de las 
imágenes como estrategias de comunicación narrativa y artística. En la 
mayoría de las investigaciones, las fotografías se presentan como ilus-
traciones de narrativa textual o como exponente de las evidencias del 
trabajo de campo. Sin embargo, desde la perspectiva de la IBA, se 
plantea también la posibilidad de generar conocimiento a través de las 
imágenes (Hernández, 2008). Reconsiderando ese giro que propone el 
autor, en el proceso de tesis doctoral se ha hecho un intento de incluir 
la imagen más allá de lo decorativo y lo estético; de integrar lo visual 
como lenguaje que dialoga con el lenguaje textual; pero no sólo eso; se 
ha hecho un intento de incluir lo visual como forma y lugar de enun-
ciación afectiva, como forma de construir conocimiento, como forma 
de expresión y como instrumento de interrogación, de fisura, de ten-
sión, o como diría Mannay (2017), de defamiliarización.  

Partiendo de la hipótesis de que adoptar métodos de investigación ba-
sadas en las artes (Gutiérrez-Cabello y Aberasturi, 2019) nos permitiría 
desvelar nuevos matices ocultos en torno a los modos de relacionarnos, 
consideramos que la IBA nos ha permitido buscar otras maneras de 
mirar y representar la experiencia, y encontrar lugares no explorados, 
así como desvelar aquello de lo que no se habla, lo que se da por hecho 
y se naturaliza (Barone y Eisner, 2006; Hernández, 2008). El proceso 
de indagación ha transitado por esos lugares ocultos, inesperados, sor-
prendentes, que iban emergiendo de la propia conversación y diálogo.  

En relación con lo anterior, el cuerpo también se ha desplazado. La 
fotografía, como relato corporal, ha aportado información relevante 
sobre los significados otorgados a lo corporal, y ha permitido pasar del 
cuerpo teórico/conceptual a un cuerpo encarnado. En esa línea, las 
narraciones y performances corporales son “instrumentos que permiten 
la ruptura conceptual y práctica de roles establecidos y consolidados” 
(Prados y Rivas, 2017), o, dicho de otro modo, “crean una fisura a las 
prácticas hegemónicas que habitan en su cuerpo y en su contexto” (La-
brador, 2015:43), en este caso, el contexto universitario.  



 

‒ 252 ‒ 

En ese sentido, el proceso llevado a cabo ha permitido; repensar los 
significados del cuerpo, las creencias asumidas en las que se basa toda 
producción artística y académica, y revisar los patrones, estereotipos y 
supuestos asumidos. Profundizar en las relaciones de poder que se 
ejercen en nuestros cuerpos ha sido de gran relevancia; ver cómo nos 
atraviesan el patriarcado, colonialismo, positivismo, neoliberalismo, 
etc. en nuestros modos de relación y creación. Todo ello ha tenido una 
doble dimensión por el contexto en el que se ubica la tesis doctoral. 
Plantear una investigación que dé valor al arte y al cuerpo en la univer-
sidad (con lo que eso supone de valores y lenguaje académico-textual) 
ha sido un desafío grande. Sin embargo, estamos de acuerdo con Spry 
cuando dice que la perspectiva performativa “es una forma trasgresora 
en la reflexión del ‘sí mismo’, en la medida en que, propone un tipo de 
narración que habla a partir de uno mismo y no de uno mismo” (citado 
en Hernández, 2008, p.105). En esa línea, el trabajo con, desde y en el 
cuerpo nos ha ofrecido esa reflexividad que lejos de agotarse en una 
misma, nos ha lanzado hacia nuevos pensamientos, sensibilidades y 
relaciones.  

5. DISCUSIÓN 

Es importante hacernos preguntas acerca de la realidad que nos rodea, 
nos configura, nos interpela y nos condiciona. Según Gadamer, la pre-
gunta es el elemento central de la metodología cualitativa, “la pregunta 
que pone en suspenso las certezas del investigador, sus verdades y su 
experticia, para ponerse en disposición de dejarse enseñar por el otro, 
abriéndose (…) al diálogo como condición de la fusión de horizontes de 
la cual emergerá una verdad participativa contextualizada” (Sisto, 2008, 
p.122). Desde esa posición nos hacemos las siguientes preguntas: 

¿Qué lugares ocupan lo corporal/cuerpo y lo artístico/arte en las uni-
versidades e instituciones académicas? ¿Qué dinámicas, prácticas y 
creencias sustentan estos lugares de marginación? ¿Cuáles son los len-
guajes hegemónicos y cómo conviven con los otros lenguajes? ¿Cómo 
se pueden resignificar los modos de hacer y comenzar a crear otros 
modos? ¿Qué posibilidades ofrecen los trabajos con los relatos visua-
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les, biográficos y corporales en cuanto a generar otro tipo de conoci-
miento y procesos? ¿Qué formas existen y cuáles se pueden crear para 
que se den diálogos, modificaciones y aperturas entre lxs compañerxs 
de la academia? 

6. CONCLUSIONES  

Si repasamos el capítulo, podemos observar cómo se ha ido desarro-
llando la temática: hemos partido de la revisión de la universidad, sus 
creencias y sus lenguajes; para justificar la necesidad de generar otro 
tipo de investigaciones. En esa línea, las aportaciones del postandropo-
centrismo y el socio-construccionismo nos ayudan a pensar en proce-
sos de investigación que van más allá del “sujeto blanco, masculino, 
heterosexual y sin discapacidades” como principal objeto y centro de 
estudio, y reconozcan el origen social del conocimiento. Todo ello está 
relacionado con el lenguaje académico-textual que se presenta como 
hegemónico, y hemos abogado por los lenguajes multimodales (artísti-
cos-corporales), desde una soberanía expresiva. Todo ello se enmarca 
en la investigación cualitativa como marco metodológico, y se apoya 
en la investigación basada en las artes, la investigación narrativa y la 
investigación dialógica para llevarse a cabo.  

Los resultados muestran los desplazamientos y cambios que se han 
dado durante el proceso de formación de tesis doctoral, en los campos 
diferentes que ya se han evidenciado. Por último, entonces, queda ex-
plicitar qué concluimos de todo este trabajo. Queremos centrarnos en 
las contribuciones de los trabajos artísticos, corporales y narrativos, 
por considerar que merecen un lugar de reconocimiento en el contexto 
universitario, y también por el valor personal-relacional que tiene y así 
lo reconocemos para ambas autoras.  

Entendemos, desde una epistemología narrativa y socio-
constructivista, que los relatos construyen realidades, y como tal, la 
diversidad de lenguajes nos puede abrir la puerta a pensar y construir 
otra universidad y otra educación desde otras dimensiones que impli-
quen:  
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el cuerpo, el corazón, la cotidianidad, los afectos, los sentimientos, los 
deseos, etc., que suelen estar ocultas en la estandarización hegemónica 
vigente en la academia. Un texto, una imagen, un dibujo, una represen-
tación, una perfomance, un comic, una canción, una poesía nos revelan 
otras dimensiones de las personas que tienen difícil encaje en el texto 
escrito dominante (Leite, Rivas y González, 2023).  

Cuando Weber y Mitchell (citado en Hernández, 2008) hablan de las 
aportaciones de la IBA, mencionan que las imágenes pueden ser más 
accesibles que muchas formas de discurso académico, por ser códigos 
culturales ampliamente compartidos. Asimismo, destacan aspectos 
diversos que se vinculan con el trabajo con el cuerpo. Hablan de: la 
reflexividad (por ponernos en relación con cómo realmente nos senti-
mos y miramos y ofrecernos a su vez un paso atrás para mirar desde 
nuevas perspectivas); o que lo ordinario aparezca extraordinario (pro-
vocando, innovando y quebrando resistencias). Respecto a esto segun-
do, Prados (2020:43) dice que “el cuerpo en su expresividad es ruptu-
rista, se puede permitir trasgredir, y también, ser resiliente, transfor-
mador, integrador”. 

Además de las anteriores, estos autores también hablan de: cómo la 
IBA conecta las distancias entre el yo y el nosotros, actuando como un 
espejo, o cómo lo visual y lo artístico generan respuestas multisenso-
riales y emocionales. En ese sentido, afirman que las imágenes que 
tienen una referencia emocional permanecen con nosotros más tiempo, 
aunque quizás estén ocultas en nuestro inconsciente Weber y Mitchell 
(citado en Hernández, 2008). Esto nos remite al giro afectivo y la rela-
ción del cuerpo y los afectos. Según Ahmed (2013) los cuerpos se for-
man a partir del contacto que tienen con el mundo; en ese contacto los 
cuerpos se marcan, se impresionan y se transforman. Si bien el cuerpo 
no contiene el afecto, su relación con el mundo le permite crearlos y 
recibirlos (Mayoral y Benavente, 2019). Esto es importante en tanto 
que la relación interpersonal (en este caso, los encuentros entre las 
autoras) adquieren gran importancia, en tanto que los cuerpos se afec-
tan y se desplazan hacia nuevos lugares. El trabajo corporal permite 
esas transformaciones. 

Por último, Weber y Mitchell (citado en Hernández, 2008) hablan de 
que la IBA entraña corporeización y provoca respuestas corporeizadas. 



 

‒ 255 ‒ 

Partiendo de la afirmación de que el cuerpo tiene un lugar importante a 
la hora de aprender (de hecho, el aprender es un proceso corporeizado), 
resulta necesario entonces reconocer que el cuerpo merece un lugar de 
enunciación y expresión en las instituciones académicas. “No somos 
ideas, sino seres de carne y huesos que aprendemos a través de nues-
tros sentidos. Los métodos visuales ayudan a los investigadores a tener 
en cuenta sus cuerpos y los de los estudiantes y a tratar de elaborar 
análisis y teorizaciones más elaboradas que consideren el aprendizaje y 
la enseñanza como experiencias corporeizadas” (Hernández, 2008, 
p.110). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se centra en cómo la Teología Negativa puede ser 
entendida como una metodología extrapolable a la práctica artística en 
la actualidad, tomando como base tanto el Corpus Dionysiacum (Aero-
pagita, 1990), como el Quietismo de Miguel de Molinos (Molinos, 1983, 
1998). Para ello, hay que tener en consideración su papel dentro de la 
mística cristiana, así como su relación con saberes de otras culturas y 
contextos, haciendo especial hincapié en la Alquimia (Yabir, 2014; Aro-
la, 2020; Roob, 2021). Pues, la definición y contextualización del pensa-
miento alquímico permite construir un marco en el que operar y refle-
xionar desde la práctica artística y en el que evidenciar la contribución, 
en relación tanto a las artes plásticas como al desarrollo personal del 
individuo contemporáneo, que estas dos líneas de pensamiento han 
tenido a nivel histórico.  

El concepto de Teología Negativa, también llamada vía apofática, hace 
referencia a aquella rama de la teología que se apartaría de cualquier 
conocimiento positivo de Dios, debido a la incapacidad de la razón 
para aprehender lo divino. La esencia verdadera sería, por lo tanto, 
inaprehensible, siendo las habilidades cognitivas y sensoriales huma-
nas comunes insuficientes. La vía negativa sería, en consecuencia, un 
modo de acercamiento a lo inefable mediante el silencio y la contem-
plación, rechazando así cualquier proceso de investigación únicamente 
racional (Aeropagita, 1990). Y, en este sentido, el arte (y lo poético) ha 
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sido uno de los principales recursos para conseguir un acercamiento a 
lo que no-puede-ser-dicho.  

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Existen estudios que han profundizado, recientemente, en esta misma 
línea. Entre otros, podemos recordar los planteamientos de la catedráti-
ca y medievalista Victoria Cirlot (2010; 2015) que ha trabajado amplia-
mente en torno a la relación entre creación artística y la experiencia 
visionaria. En sus trabajos encontramos una premisa esencial que, en 
realidad, aparece en la base de muchas de las reflexiones de artistas y 
poetas: cuando los/as creadores/as realizan un ejercicio de introspec-
ción y cuestionamiento, habitualmente se topa con los límites de la 
razón.  

Por otro lado, otras evidencias del interés por este objeto de estudio 
podemos hallarlas en varias exposiciones desarrolladas en los últimos 
años, indicando una creciente atracción por lo espiritual, la pausa y la 
profundización en la vivencia individual. Frente al progresivo “desen-
cantamiento del mundo” (Weber, 2009) se está buscando la “iniciación a 
la poesía de un álgebra desconocida” (Vila-Matas, 2015, p. 42). Son nu-
merosos los diferentes eventos culturales de gran impacto que, en los 
últimos años, han tratado de acercarse a la experiencia espiritual. Ci-
tando algunas de ellas, podríamos hablar de Traces du Sacré, presenta-
da en 2008 en el centro Pompidou de París. En este proyecto expositi-
vo resulta interesante revisar la selección de artistas, pues no se centran 
únicamente en los principales referentes en este ámbito, sino que trata 
de ver cómo esta idea está contenida en gran parte de la producción 
artística del siglo XX y principios del XXI. En este sentido, pudieron 
verse obras de artistas como Jackson Pollock, John Cage, Robert 
Smithson o Patti Smith, entre muchos otros.  

A finales de 2015, con motivo del V Centenario del Nacimiento de 
Teresa de Jesús, Rosa Martínez comisaría la muestra Nada temas, dice 
ella, Cuando el arte revela verdades místicas en el Museo Nacional de 
Escultura (Valladolid). En ella reúne la obra de veintiún artistas (Pilar 
Albarracín, Eulalia Valldosera y Josefa Tolrá, etc.), con el objetivo de 
elaborar un seguimiento, a través de la producción artística más recien-
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te, de las ideas de Santa Teresa de Jesús. Es decir, un enfoque, por lo 
tanto, místico. La comisaria aseguraba, además: “Sabemos que Teresa 
de Jesús escuchaba voces y tenía visiones, entonces se trata de que esa 
cualidad que muchas personas tienen se considere como una cualidad y 
no como un signo de enfermedad” (Pallier, 2016). Esta afirmación resul-
ta muy significativa ya que no sólo se está presentando una serie de 
artistas relacionados, sino que se está proponiendo activamente, más 
allá de la representación, la consideración fáctica del fenómeno visio-
nario como una vía válida, tanto de adquisición de conocimiento como 
de metodología cognitiva. Dicho en otras palabras, estaría señalando 
hacia un modo distinto de pensar.  

2. OBJETIVOS 

Esta investigación tiene como objetivo principal desarrollar un análisis 
que permita identificar aspectos propios de la Teología Negativa en las 
lógicas de creación y reflexión artística, con el fin de establecer unos 
aspectos y pautas metodológicas que sean útiles para el desarrollo de la 
práctica artística y, así, evidenciar la supervivencia de estas corrientes, 
o vías teológicas, en la práctica artística de nuestros días. Un análisis 
que nos permita proponer una serie de estrategias de creación artística 
que favorezcan la reflexión crítica y la toma de conciencia en conso-
nancia con el contexto cultural y social actual, pudiendo articular, así, 
procesos de trabajo artístico más fundamentados y comprometidos. 

3. METODOLOGÍA 

Para ello, desde una perspectiva interdisciplinar y transversal y desde 
un enfoque metodológico inductivo y crítico, se han examinado diver-
sas fuentes bibliográficas (Aeropagita, 1990; Arola, 2020; Molinos, 1998; 
Vera, 2004; Yabir, 2014) y cinematográficas (Lynch, 2006; Mekas, 2000) con 
el propósito de elaborar una cartografía rigurosa que posibilite extraer 
distintos aspectos y posibles manifestaciones de estas ideas pertene-
cientes a la vía negativa y la alquimia. A su vez, hemos analizado ca-
sos particulares de artistas y experiencias estéticas concretas, como 
Francis Alÿs, Jonas Mekas, Wolfgang Tillmans, etc. Tratar de eviden-
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ciar la supervivencia de la Teología Negativa en ciertas prácticas artís-
ticas implica aflorar la influencia directa que esta vía ha podido tener 
en las artes plásticas, aún sin que los/as creadores/as hayan sido cons-
cientes de ello, ni tengan conocimiento de la misma. Y, finalmente, 
tras contrastar y comparar los datos obtenidos con los procesos artísti-
cos examinados planteando una identificación de los elementos com-
partidos, planteamos las conclusiones pertinentes. En ellas, se ha ela-
borado un enfoque conciliador que integra distintas perspectivas, con-
siderando sus divergencias, y que abre la posibilidad de continuar in-
vestigando en esta línea. 

4. RESULTADOS: ASPECTOS DE LA ALQUIMIA Y LA 
TEOLOGÍA NEGATIVA 

4.1. LA ALQUIMIA: UNA CIENCIA POÉTICA  

El pensamiento alquímico llega a Occidente a través de Egipto (Arola, 
2002, Yabir, 2014) y se transmite a la Grecia clásica (siglos V y VI a. C.) 
por medio de Pitágoras y los pitagóricos. En este contexto aparece 
Hermes Trismegisto, supuesto sabio egipcio a quien se le atribuye el 
secreto de la piedra filosofal. Así, a partir de sus textos se crea el Her-
metismo, una filosofía que se desarrolla dentro del contexto pitagórico 
y, posteriormente, platónico y neoplatónico. Será del neoplatonismo 
pagano, especialmente de Plotino, de donde beba la Teología Negati-
va. Como veremos más adelante, las ideas neoplatónicas aparecen en 
la obra de San Agustín y Pseudo-Dionisio Aeropagita en el siglo V 
(Areopagita, 1990), comprobando cómo estas dos líneas de pensamiento 
comparten un origen común.  

Durante el Renacimiento, en el campo científico, el saber integral em-
pieza a desmenuzarse y especializarse, dando lugar a las ciencias parti-
culares. Con el auge del pensamiento mecanicista y racionalista se 
valida, dentro del paradigma científico, la medicina y se repudia a la 
alquimia (Yabir, 2014, p. 15). Este proceso tiene que ver con lo que el 
filósofo Max Weber nombró, en relación con la Reforma protestante y 
la Ilustración, el Desencantamiento del Mundo. Este concepto hace 
referencia al resultado de una creciente racionalización, así como de un 
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modo de entender el progreso y el conocimiento orientado a la adquisi-
ción de medios para un fin determinado, la utilidad (Weber, 2009). 

Esta es la perspectiva desde la que establecemos una relación entre 
práctica artística y los diferentes planteamientos vinculados al Herme-
tismo. No se trata de definir al arte como un tipo de mística ni alqui-
mia, sino como un método con la potencialidad de manifestar arqueti-
pos presentes en estas disciplinas emparentadas por el Hermetismo. A 
través de la localización de nexos entre estos saberes y la práctica artís-
tica podemos ver de manera más evidente las cualidades y plantea-
mientos que propondremos. La analogía entre pensamiento hermético y 
práctica artística está motivada por la dinámica que en esta investigación 
se genera, la cual supone una relación dialéctica entre lo poético y lo 
académico. Pues, como indicaba Andreas Kilcher: “el conocimiento 
hermético no está en oposición sino en relación directa con el conoci-
miento exotérico: eclesiástico, académico, normativo, etc.” (2009, p. 143). 

Para el alquimista las cosas existen porque se relacionan. La unidad 
como fundamento de la existencia, propia de la alquimia, implica una 
lectura del mundo en tanto que maya de relaciones. Conocer una cosa 
es conocer cómo se relaciona con el resto (Yabir, 2014; Arola, 2002). El 
interés de esta investigación por lo alquímico nace de la voluntad de 
este campo por tratar de vislumbrar la maya que une a las cosas, de ver 
qué hay más allá de la mera conjunción de las partes y de trabajar con 
ello. Ésta es también la labor del artista. El artista trabaja con lo no-
verbalizable para así expresar la experiencia personal de lo absoluto. 
Algo que comprobamos cuando David Lynch, al hablar del proceso de 
filmación de Inland Empire (2006), se pregunta cómo se relacionan 
elementos aparentemente inconexos: “es interesante observar cómo 
coexisten cosas que en principio no están relacionadas (...). Sabía que 
todo venía a ser una cosa. De modo que tenía grandes esperanzas pues-
tas en que emergiera una unidad” (Lynch, 2021, p. 111). Es a través de 
los vacíos generados entre las palabras y sus significados, en el terreno 
en el que el poeta encuentra un campo fértil en el que experimentar. 
Podemos ver cómo, no así la metodología en un sentido estricto, pero 
sí la lógica de pensamiento propia del alquimista, resuena en los mo-
dos de hacer del artista en la actualidad.  
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El pensamiento alquímico entiende la poesía como una forma de cono-
cer y, en base a esta relación entre poesía y conocimiento, se actúa. El 
arte no es un código cerrado y permite un decir que se trasciende a sí 
mismo. El lenguaje es una manera de ordenar la realidad, la poesía 
abre el significado de las palabras y de esta forma cada palabra va más 
allá de sí misma. Lejos de tratar de comprender la cosa a partir de su 
descomposición en partes, definiendo y acotando cada una de ellas a 
través de la palabra, la poesía ofrece una expresión del misterio. (Aus-
ter, 2004). A través del lenguaje, pero sin nombrarlo, como cuando en 
El Lenguaje de los pájaros se dice: «Todo el que de ti da alguna se-
ñal…/ Señal de ti no es, ¡oh Señor del secreto! (Attar, 2022, p. 35).  

Tal y como Abu Omar Yabir expresa en Criterium Naturae (2014), el 
pensamiento poético tiene su razón de ser en la manera en que el al-
quimista entiende el operar del mundo. Está basado en la idea del Spi-
ritus Mundi, la unidad original, que se manifiesta de manera bipolar, 
pues esta es la naturaleza de nuestra dimensión: Sulphur y Mercurius 
son dos polos opuestos pero complementarios. Todo puede ser leído 
bajo este sistema, esta es la base de Solve et coagula. El Sulphur se 
asocia con lo masculino, la actividad, el fuego, lo seco, lo cálido, la 
luz, el rojo, la rigidez, la razón y mente y está relacionado con el Alma. 
Lo etéreo tiende a solidificarse. El Mercurius se asocia con lo feme-
nino, la pasividad, el agua, lo húmedo, lo frío, la oscuridad, lo blanco, 
la flexibilidad, la intuición y la emoción. Es el principio que se rela-
ciona con el cuerpo. Lo material tiende a disolverse.  

La ciencia moderna tiene una base cuantitativa, y la alquímica una 
base cualitativa (Yabir, 2014, p. 49) Esta es la clave por la cual su rela-
ción con lo artístico resulta provechosa. A través del pensamiento poé-
tico la ciencia hermética puede llegar a relacionar, por ejemplo, al sol 
(estrella), al girasol y al oro. No quiere decir esto que se entienda al 
astro como un dios cuyo influjo se manifieste en el oro, sino que sol, 
en tanto que una de las siete propiedades alquímicas esenciales de la 
naturaleza, “es la más implicada tanto en la formación de la planta 
como en la del astro, (…) esa fuerza es la que “gobierna” a la planta y 
a la luminaria” (Yabir, 2014, p. 77). 
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4.2. LA VÍA NEGATIVA  

“Si alguno, viendo a Dios, comprende lo que ve, no es a Dios a quien 
ha visto, sino algo cognoscible de su entorno. Porque Él sobrepasa to-
do ser y conocer” (Aeropagita, 1990, p. 254).  

La vía negativa no es una línea de pensamiento como tal, sino la cuali-
dad de una vía por la que unirnos con Dios. Un tipo determinado de 
enfoque teológico: un “entender no entendiendo” (Juan de la Cruz, 1977, 
p. 108). Siguiendo el esquema establecido en los escritos de Pseudo-
Dionisio Aeropagita (Aeropagita, 1990), existen tres posibles aproxima-
ciones teológicas: la simbólica; la afirmativa (o catafática); y la nega-
tiva (o apofática).  

La Teología Simbólica es aquella por la cual se accede a lo incognos-
cible a través del símbolo, es la narrativa de la que nos servimos para 
representar a Dios que, no obstante, debe ser rebasada para poder ac-
ceder a lo oculto (Soto-Posada, 2012, p. 232). Así el símbolo adquiere un 
carácter didáctico, un intento de revelar la esencia divina por medio de 
imágenes sensibles. La catafática/positiva (Teología Escolástica) da 
atributos inteligibles a Dios (supone explicar la revelación). La apofá-
tica/negativa los niega (supone ir uno mismo, en silencio, hacia la re-
velación). La positiva realiza un acercamiento a Dios desde la discur-
sividad, la negativa desde el vacío, “eliminando progresivamente todo 
discurso y terminando en el silencio” (2012, p. 232). La Teología Cata-
fática habla de Dios, la apofática calla. Así la negativa entiende que 
Dios está más allá de lo que los conceptos pueden expresar. Como 
cuando Paul Auster dice: “creemos que sabemos lo que decimos, y lo 
que queremos decir es que la partícula lo representa lo que no necesita 
ser dicho o lo que no puede ser dicho” (Auster, 2004, p. 271).  

Pseudo-Dionisio Aeropagita es considerado el máximo exponente de la 
mística cristiana (1990, p. XXXVII). Su obra estableció la concepción de 
la mística que más adelante encarnarían muchos otros pensadores co-
mo Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Aunque su identidad 
es desconocida, se sabe que sus textos, el Corpus Dionisianum, fueron 
escritos a finales del siglo V o principios del VI cerca de Siria (Soto-
Posada, 2012) y constan de cinco partes: Los Nombres de Dios, Jerar-
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quía Celeste y Jerarquía eclesiástica, Teología Mística y Cartas Va-
rias (Aeropagita, 1990, p. 243).  

El neoplatonismo pasa a occidente a través de sus textos. En España, 
las figuras de Pseudo-Dionisio (s. V-VI) y la de Santo Tomás (s. XIII) 
tuvieron una gran influencia, definiendo dos líneas ideológicas diver-
gentes. Así como anteriormente narramos la escisión entre la ciencia 
de los medos y las ciencias kémicas, en el siglo XVI comienza a sepa-
rarse la visión representada por Santo Tomás, la Teología Escolástica 
(analítica y conceptual) y la Teología Mística de Pseudo-Dionisio 
(contemplativa y amorosa) (1990, p. XVI). 

La propuesta de Pseudo-Dionisio no rechaza la vía afirmativa, sino que 
armoniza ambos acercamientos, coronado el proceso con la Divina 
Tiniebla, a la que se accede por la vía negativa. “Se llama tiniebla por-
que el fulgor excesivo de esta luz divina supera la capacidad receptiva 
del espíritu envuelto en los velos de nuestra condición humano-
terrena” (Aeropagita, 1990, p. XLII). Esta vía no está basada en simple 
pasividad, como más adelante se le acusaría, calificando de quietista a 
la doctrina de Miguel de Molinos, sino en aquel don divino, la gracia, 
manifestado en un espacio creado para ese fin (Weil, 2007, p. 61). 

Esta afirmación supone un proceso aditivo mediante el cual se llega a 
un fin, como al esculpir el barro. Negación es quitar “todo aquello que 
impide conocer desnudamente al Incognoscible” (Aeropagita, 1990, p. 
243), como tallar en piedra o madera. No es pues mera pasividad sino 
“pasiva-acción” (1990, p. 243), más allá de lo que podemos entender 
como conocimiento e ignorancia. No es, como cabría imaginar, una 
experiencia psicológica subjetiva y personal, sino “supra-cognoscitiva” 
(1990, p. 243). Ni el entendimiento, ni el sentido lo perciben, está más 
allá.  

4.3. MIGUEL DE MOLINOS LA ALQUIMIA: UNA CIENCIA POÉTICA  

La doctrina del Quietismo, promovida por Miguel de Molinos (sacer-
dote del siglo XVII), entiende lo divino como un acontecimiento que 
sobreviene al alma. Esta visión tiene similitudes con el pensamiento 
oriental del wu-wei, o no-actuar (Watts, 1999) y contrasta con la pers-
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pectiva más extendida en occidente de la espiritualidad como una con-
quista a través de un esfuerzo consciente. No conviene perseguir la 
iluminación, sino esperar tranquilamente a que se nos aparezca (Plotino, 
1948). El Quietismo, como corriente espiritual, se extendió por Europa 
a finales del siglo XVI y se popularizó en el siglo XVII, solidificándo-
se en La Guía Espiritual (1675) de Molinos, Documento supuso el 
“último gran escalón de una tradición mística, europea y española” 
(Molinos, 1983, p. 23). Sin embargo, su doctrina generó rechazo por parte 
de la Iglesia, pues de sus preceptos podía deducirse la posibilidad de 
una vida al margen de toda institución. El quietista se sitúa ante el mis-
terio, es un observador, y entiende que la contemplación, mediante un 
estado de recogimiento interior y pura atención, es el camino hacia la 
perfección. “Su papel consistirá en asistir al despertar del alma y a su 
caminar sin intervenir, para nada, en el proceso” (1983, p. 14). Perfec-
ción alcanzada a través del aniquilamiento de las facultades. La actitud 
quietista no requiere de actos ni adoración externa, una verdadera en-
trega y voluntad de Dios es suficiente. En el reposo contemplativo, el 
alma es incapaz de pecar, lo que hace del contemplativo una persona 
libre. 

Hay dos formas de rezar: la meditación, Molinos utiliza este término 
para referirse al razonamiento, y el «conocimiento indistinto, general y 
confuso» (Molinos, 1998, p. 15), que es la contemplación. En el plantea-
miento místico clásico, el primero lleva al segundo, tal y como se ex-
presa en las tres etapas de elevación mística con Dios: purificación e 
iluminación (catafática), unión (apofática). No así para Molinos, quien 
recomienda únicamente el tercer estado: “El primero se llama medita-
ción; el segundo, recogimiento interior o adquirida contemplación. El 
primero es de principiantes, el segundo de aprovechados. El primero es 
sensible y material, el segundo es más desnudo, puro e interior” (1998, 
p. 37). Al abogar Molinos únicamente por el segundo, niega las dos 
instancias previas y, así, “tritura las tres vías clásicas” (Molinos, 1983, p. 
36). Dentro del recogimiento interior y la contemplación hay, a su vez, 
dos formas de orar, la perfecta y la imperfecta. La imperfecta puede 
adquirirse y es activa, la perfecta es Gracia, infundida y pasiva. De 
esta última poca metodología puede seguirse. Molinos se centra enton-
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ces en la imperfecta, “la enseña en este tiempo el beato Juan de la Cruz 
(...) y conlleva el despojo activo de discursos, meditaciones y actos 
particulares» (Molinos, 1983, p. 62). La presencia de San Juan de la Cruz 
en la doctrinad e Miguel de Molinos es constante, sin embargo, no se 
nombra al santo en sus escritos, debido posiblemente a la polémica del 
momento en Roma en torno a su figura (Molinos, 1998).  

Uno de los principales aspectos condenados de la propuesta molinista 
fue la defensa de la oración interior, pues supuso la fricción entre la 
oración vocal, instaurada en la liturgia cristiana desde el Concilio de 
Trento (1545 – 1563), y la oración mental propuesta por Molinos (Mo-
linos, 1983). El rechazo de la institución a esta Guía parece previsible 
cuando leemos:  

“Hecha una vez la entrega y resignación amorosa en la voluntad del 
Señor, no hay sino continuarla, sin repetir nuevos y sensibles actos (...) 
Siempre ora el que hace cosas buenas; ni deja de orar sino cuando deja 
de ser justo» (1998, p. 86).  

Y así, esta oración no se vuelve solo interior sino continuada: “procu-
rando continuar todo el día, todo el año y toda la vida aquel primer acto 
de contemplación” (1998, p. 86). El recogimiento interior, el rechazo a la 
verbalización del acto, así como la oración entendida como una práctica 
vital, expresada en el hacer cotidiano, y no tanto en un ritual estandari-
zado, exime al individuo del control y adherencia a un sistema unifica-
dor. Es, al igual que para el alquimista, una cuestión de pureza, los ac-
tos sensibles no hacen más que enlodar el alma quieta, confundiendo la 
experiencia de amor puro con los sentimientos egoicos nacidos de lo 
sensible.  

Hablando del silencio místico cita Molinos a San Agustín: “Que mi 
alma guarde silencio y pase por alto a sí misma, sin pensar en sí mis-
ma” (1998, p. 89). Éste es el motivo por el cual, en esta investigación, 
nos interesamos especialmente por artistas cuya práctica no verse ex-
plícitamente sobre mística, espiritualidad, el no-hacer, alquimia, etc. Es 
necesario, en primer lugar, desarrollar una práctica en la que el no-
hacer se manifieste, pero que no se busque, pues entonces se acaba por 
hacer. La clave del Quietismo radica en comprender la omnipresencia 
de la voluntad de Dios al margen del yo.  
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Dicho de otro modo, la voluntad de Dios es la expresión del Alma del 
mundo a través de las cosas y los seres, llegar a ser lo que se es. Y an-
dar resignada totalmente en la voluntad de Dios no es sino prestar 
atención. 

5. DISCUSIÓN 

Debido a las connotaciones espirituales y esotéricas que envuelven los 
términos que trabajamos, el lector puede llegar a sentir una falta de 
cercanía o conexión entre lo expuesto y su propia experiencia, o prác-
tica artística. Nos gustaría, sin embargo, aclarar la posición desde la 
que cualquiera de estas líneas de pensamiento, o preceptos espirituales, 
está siendo tratados. Nuestra perspectiva no es, ni más ni menos, que la 
de la cotidianeidad: con el objetivo de poder encontrar en estos mo-
mentos, simples y subjetivos de la vida de cada persona, estímulos a 
partir de los cuales poder destilar procesos artísticos que tiendan hacia 
las cuestiones que en este texto se han tratado: La Alquimia, la Teolo-
gía Negativa y el Quietismo de Miguel de Molinos. Saberse en unión y 
armonía con el Todo no requiere de estados extáticos o trances, sola-
mente conocerlo, conocer la Causa, y, a partir de ahí, se “puede estar 
tan absorbido en los asuntos habituales del mundo como cualquier 
otro, pero en cierto sentido los santifica” (Watts, 1999, p. 63).  

Santificar es otra palabra, quizás, innecesariamente elevada. En la me-
dida que el artista comprende la naturaleza de la totalidad, interioriza 
la existencia del Spiritus Mundi, mediante el pensamiento poético. A 
través de las interrelaciones poéticas, el artista puede ir descubriendo 
esos hilos que nos hablan de la Causa. Véase, por ejemplo, esta pro-
puesta de Francis Alÿs, Painting/Retoque (2008), en la que se ejecuta y 
graba una acción, más o menos, prosaica: Repinta a mano, durante casi 
diez minutos, una línea de demarcación vial. Una acción que puede 
tener varias lecturas: subraya cómo las fronteras están creadas por el 
hombre; o, quizás, habla sobre su definición o indefinición, mensaje 
que se potencia por el lugar de la acción, el canal de Panamá. Esta es 
una posible lectura, quizás la más evidente, pero no la única. Hemos 
mostrado esta obra, tan válida para nuestro objetivo como tantas otras 
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del artista, para subrayar cómo una propuesta artística puede llegar a 
manifestar el carácter trascendente de lo prosaico. Una vía para ello es, 
como este caso, la utilización del ensimismamiento, presente en una 
gran mayoría de propuestas artísticas, pero no enfatizada en todas 
ellas. De esta cualidad habla Amador Vega al plantear los tres elemen-
tos necesarios para recibir a lo sagrado, “contemplación, sacrificio y 
predicación” (2004, p. 40). Es a través de esta contemplación ensi-
mismada, a través de la que la obra de arte puede llegar a «encarnar el 
misterio» (Vega, 2004, p. 40). Este objetivo supone emular o seguir el 
ejemplo de Cristo, quien con su vida materializa lo divino y diviniza la 
materia (Arola, 2020). En la propuesta de Alÿs, como decíamos, pode-
mos ver no sólo una reflexión política o social, sino la manifestación 
silenciosa, a través de la poetización de una acción, de este sumergirse 
en el ensimismamiento.  

No hace falta hablar de mística para hablar del proceso artístico. No es 
necesario llevarlo a ese plano de análisis, pues con esto se podría incu-
rrir, incluso, en conexiones forzadas. La práctica artística puede llegar 
a ser una labor prosaica: se hace lo que se tiene que hacer, como cuan-
do Jonas Mekas dice, dentro del segundo capítulo del filme Destellos 
de Belleza (Mekas, 2020). 

«Así que aquí estoy, a solas con mis gatos, mis imágenes y mis soni-
dos. Y conmigo mismo. Conmigo mismo preguntándome... haciéndo-
me preguntas sobre mí. En realidad, quizás esté exagerando. En ver-
dad, no me estoy preguntando nada. Tan sólo estoy haciendo mi traba-
jo...» (Mekas, 2000). 

El proceso no va acompañado necesariamente de elevación espiritual, 
ni revelación ni éxtasis. El proceso puede ir acompañado de calma o 
excitación, pero, sobre todo, está profundamente cargado de cotidia-
neidad. Ya sea un acto performativo, pintar, esculpir, componer o edi-
tar, de lo que está lleno y rebosante el acto creativo es de presente. Éste 
es el sentido expresado al decirse que en el proceso creativo hay más 
cotidianeidad que elevación espiritual o éxtasis místico. Supone algo 
así como una mística de lo mundano. Y en este mismo sentido se pue-
de relacionar la práctica artística con la vía negativa y el Quietismo de 
Miguel de Molinos. No es cuestión de buscar expresar cierta espiritua-
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lidad o escudriñar el silencio con la obra artística. Es reconocer la cua-
lidad inherentemente silenciosa de la práctica. El acontecimiento desa-
rrollado dentro de un espacio, no-espacio, momento trascendente pre-
cisamente por su intrascendencia.  

La obra artística que buscara conscientemente lo absoluto, la comunión 
con el Todo, o la expresión de una verdad última, supondría, en defini-
tiva, la exposición discursiva de un ideal determinado relacionada, en 
este caso, con la Teología Negativa, pero nada tendría que ver con el 
proceso místico. Esto implicaría una racionalización previa. Para poder 
acceder a un momento de no-mente (satori), es preciso no buscar un 
momento de no-mente. Y, aún menos, expresarlo simbólicamente en 
una obra. Este no es, por lo tanto, el tipo de arte que en esta investiga-
ción abordamos. Nos centramos en cierta pasividad interior no revela-
da explícitamente en la obra.  

La labor del artista, cercana en este sentido a la del alquimista, parte de 
la transformación, radica en la descontextualización y re-
contextualización de elementos previamente existentes (Goldsmith, 
2011). El fuego transforma las materias primas disolviéndolas y combi-
nándolas en una sustancia singular. La pulsión alquímica se encuentra 
latente en lo artístico. Ambos trabajan desde una realidad dada y, a 
partir de ella, crean algo diferente, purificando y sacralizando así la 
materia. Véase el ejemplo ineludible de los ready mades de Duchamp, 
u otras situaciones más sutiles y comunes, como al tomar una fotogra-
fía. Por ejemplo, la imagen del fotógrafo Wolfgang Tillmans, Lacanau 
(self), de 1986. En ella aparece pisando la arena de una playa francesa. 
Se puede ver la vivencia personal de un instante fugaz, intransferible y, 
para el espectador, anodino. Podemos ver la arena en sus pies descal-
zos, el logotipo de Adidas en el pantalón, el rosa de la camiseta, etc. 
Parece una imagen tomada por accidente con el móvil, pero al mismo 
tiempo revela y construye algo más. Precisamente por su carácter indi-
ferente, o trivial, carente de una narrativa articulada, la imagen se 
vuelve capaz de contener lo que no puede ser verbalizado: un estado de 
ánimo. Esta fotografía se vuelve la abstracción de un determinado am-
biente emocional indeterminado. Un determinado estado de ánimo 
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indeterminado. Con el que el espectador, potencialmente, puede llegar 
a resonar.  

La imagen puede resultar trivial, pero contiene la proporción adecuada 
de banalidad y misterio, necesaria para transformar una situación o 
gesto infraleve en algo que no podría haberse encontrado por sí mismo 
en la naturaleza, “se trataría, pues, de hacer posible la experiencia del 
ser propio del hombre, el fluir de la experiencia (...) señalar las condi-
ciones de manifestación posibles y necesaria de la experiencia inagota-
ble» (Zambrano, 1989, p. 11). Estamos hablando de una imagen que no 
supone, en sí misma, una presentación de lo real, ni siquiera una re-
presentación de lo real, sino más bien un medio por el que el dardo 
llega al ojo, aludiendo al punctum barthesiano (Barthes, 2009).  

Lo que se disuelve en el punctum es la cotidianeidad y cuando se des-
cubre lo habitual y lo ya comprendido trastocado, se escapa del patrón 
racional, y así se abre una puerta hacia algo diferente (Lynch, 2021, p. 
28). Este es el caso de Jonas Mekas, quien cerca de sus 80 años edita 
una serie de grabaciones caseras, recopilando memorias de las últimas 
décadas: As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses 
of Beauty (Mekas, 2000).  

Una película de casi cinco horas en las que el cineasta presenta una 
ordenación, en principio arbitraria, de estas cintas. Mekas nos insiste, 
una y otra vez, en que en la película no pasa nada. Vemos diferentes 
escenas, todas alegres, de su familia y amigos. Y no pasa nada, pero en 
esa nada ocurren para Mekas los milagros. Es una película centrada en 
el germen primero de la creatividad, del material con el que se cons-
truye la poesía y lo mágico, lo infraleve duchampiano (2010), lo infra-
ordinario de Perec (1991), o los destellos de belleza de Mekas. A lo 
largo del filme vemos cómo a través de lo cotidiano puede conseguirse 
cierta realización espiritual: “Sin saber, inconscientemente, llevamos… 
cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior, en algún lugar pro-
fundo, algunas imágenes del paraíso. Quizás no sean imágenes, sino un 
vago sentimiento de haber estado en algún lugar...” (Mekas, 2013, p. 18).  

Lo que este punto de vista implica es un ejercicio de purificación con-
tinuado, en el que el artista pretende expresar y articular la relación con 
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la existencia a partir de cada una de sus propuestas, pero sin que nazca 
de una previa investigación racionalmente articulada, con un plan y 
estrategia a priori, sino de las consecuencias de su más inmediato pre-
sente. Este es el camino de la no-acción.  

6. CONCLUSIONES  

Como hemos podido comprobar, la Teología Negativa y la Alquimia 
ofrecen una notable resonancia con una parte de la práctica artística. 
Comparten el enfoque poético, están desarrolladas al margen de lo 
racional con una voluntad de trascendencia y la utilización de la más 
inmediata cotidianeidad para ello, generan nuevos espacios y ambien-
tes propios en términos emocional/conceptual, etc.  

No pretendemos plantear que todo tipo de arte es capaz de manifestar 
en su hacer arquetipos propios de lo alquímico o místico, pero sí evi-
denciar cómo la práctica artística es un camino viable para desarrollar 
procesos mentales o espirituales cercanos a estas ideas. Hemos podido 
comprobar cómo estas lógicas de pensamiento se amparan en la poeti-
zación de lo cotidiano para, al mismo tiempo, trascenderlo y compren-
derlo. Éste es un rasgo alquímico extrapolable al proceso artístico.  

“En qué medida el arte es un discurso de la verdad es algo que se debe 
a la desnudez de la que es capaz en su manifestación, es decir, que en 
el aparecer no sea el contenido lo que golpea al espectador (...) sino su 
voluntad de crear espacio en tono (...). En este sentido el arte cumple 
un propósito santo” (Vega, 2004, p. 44).  

Pero esta investigación no se centra en los procesos alquímicos ni en la 
vía a tomar para poder conocer místicamente a Dios. Entonces ¿qué 
interés tiene la exposición de estos procesos? Un estudio comprometi-
do y enfocado únicamente en estas cuestiones dará fe más fidedigna-
mente de estos asuntos. Sin embargo, el mínimo común múltiplo de 
estas metodologías puede extraerse y aplicarse a la práctica artística en 
la actualidad. Aún más, no supondría esta investigación el mero desa-
rrollo de una metodología sino la expresión del hacer en sí mismo. Un 
hacer heterogéneo, plural, relacionado con lo que el filósofo Edgar 
Morin (2009) ha llamado Pensamiento Complejo. Reflejando en estos 
textos, paso a paso, cada uno de los entresijos conceptuales seguidos 
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hasta poder, más adelante, solidificarlo en práctica artística. Suponen 
entonces la vía mística y el pensamiento alquímico no solo un referente 
metodológico sino una óptica desde la que leer la realidad y los proce-
sos y propuestas artísticos. Así como místicos y alquimistas buscan la 
purificación por vía negativa, entendiendo que dicho proceso no es 
más que un retorno al lugar donde ya se estuvo, éste es el camino que 
el artista puede, a través de su práctica, emprender.  

En el Oráculo de Delfos se podía leer: “conócete a ti mismo y conoce-
rás los dioses y el universo”. O, tal y como las enseñanzas del budismo 
Mahāyāna afirman, la naturaleza básica de todos los seres es la misma 
que la del Buda, todos somos budas por naturaleza (Sambhava, 2021). 
Como el alquimista, el artista y el poeta pueden ayudar a las formas a 
desarrollar su potencial, esto es, a través del arte trascender la cosa e ir 
más allá de sí misma, a veces, a través de la absoluta inmersión en sí 
mismo. Esta misma forma de proceder se expresa en La Guía Espiri-
tual de Miguel de Molinos: “La experiencia de largos años (...) me ha 
enseñado la grande necesidad que hay de quitarlas los embarazos, in-
clinaciones, afectos y apegos que totalmente las impiden el paso y el 
camino a la perfecta contemplación” (Molinos, 1998, p. 34). 

Hemos podido ver cómo la no-acción apofática puede llegar a conferir 
a la existencia humana un devenir verdaderamente libre, presentando 
conceptos como inactividad, inutilidad, improductividad, lo ornamen-
tal y lo lúdico como cuestiones clave para el desarrollo, en nuestro 
caso desde las artes, de una vida sin fin. Ésta es una línea de trabajo 
que seguiremos indagando y desarrollando en las siguientes investiga-
ciones. Es, además, una voluntad manifestada, en la actualidad, desde 
diferentes campos y contextos. En el libro, recientemente publicado, 
Vida Contemplativa, del filósofo Byung-Chul Han, se expresa de esta 
forma: “A la obligación de trabajar y rendir se le debe contraponer una 
política de la inactividad que sea capaz de producir un tiempo verdade-
ramente libre. (...) El juego es la esencia de la belleza” (Han, 2023, p. 
12). 

Y, en este sentido, al considerar los modos con los que, por una parte, 
los alquimistas y, por otra, los artistas se han aproximado a este objeti-
vo, el siguiente paso que a partir de esta investigación se nos presenta 
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es el del lenguaje. El lenguaje como hierofanía, y al mismo tiempo 
como farsa, como simulacro. Esta idea corresponde respectivamente a 
lo simbólico, como floración espontánea, y lo alegórico, como cons-
trucción, expresada por Mircea Eliade en Tratado de historia de las 
religiones (1974). Este elemento común, entre mística-alquimia-arte: el 
lenguaje, se nos presenta como un instrumento a través del cual esta 
verdad incognoscible, tanto se manifiesta como se petrifica y muere. El 
lenguaje es el campo en el que las discusiones planteadas en este texto 
se desarrollan material y poéticamente. Y es, por lo tanto, nuestro si-
guiente objetivo problematizar e investigar los modos en los que los 
artistas de nuestro contexto cultural se han aproximado a él.  
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CAPÍTULO 17 

LA LUCHA DE LOS ANÓNIMOS: POLÍTICAS ESTÉTICAS  
EN LA NOVELA EUZKADI MEREZI ZUTEN  

DE KOLDO IZAGIRRE 

GORKA BEREZIARTUA MITXELENA 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Pese a ser uno de los autores más importantes en la literatura vasca de 
las últimas décadas, la obra de Koldo Izagirre Urreaga (Altza-Pasaia, 
1953) no ha sido analizada de forma exhaustiva en el ámbito académi-
co. Este artículo, que es fruto de una investigación más amplia que 
estoy realizando en el marco de la primera tesis doctoral que analizará 
la obra del escritor en su conjunto, tiene la vocación de empezar a pa-
liar esa deuda del mundo universitario con la obra de alguien que ha 
trabajado prácticamente todos los géneros, desde la poesía hasta la 
novela, pasando por el ensayo, la crónica periodística o el guion cine-
matográfico entre otros, y que ha sido clave en la renovación de la 
literatura escrita en euskera después de la Transición. 

Teniendo en cuenta la escasa presencia de Izagirre en la literatura aca-
démica, puede que su obra no resulte familiar, ni siquiera para aquellos 
que tengan cierto conocimiento de la literatura vasca contemporánea. 
Por lo tanto, en esta aproximación realizaré, en primer lugar, algunas 
observaciones sobre su trayectoria; a continuación, explicaré el lugar 
que ocupa en este recorrido la novela Euzkadi merezi zuten (1984), a la 
que me referiré en este artículo; después haré un breve repaso a la lite-
ratura existente sobre dicha obra; y, por último, antes de entrar en el 
análisis específico de la novela, introduciré la base teórica que utilizaré 
para esa labor: las aportaciones del filósofo francés Jacques Rancière 
en el terreno de las políticas estéticas. 



 

‒ 277 ‒ 

1.1. EL AUTOR Y EL CONTEXTO DE LA OBRA 

Koldo Izagirre, junto con Bernardo Atxaga, dio sus primeros pasos en 
la revista Ustela, que empezó a publicarse en Donostia en 1975. A 
partir del segundo número de esta revista, Ramón Saizarbitoria se su-
ma al proyecto trayendo “un mayor contenido social y político” a la 
revista, un hecho que provoca el alejamiento de Atxaga, que dos años 
después creará la revista Pott (ALDEKOA, 2008). Concluida la época 
de Ustela, Izagirre y Saizarbitoria siguieron trabajando juntos en la 
sección “Baietz astea gaizki bukatu” (Verás como la semana termina 
mal) de la revista Zeruko Argia. Esta experiencia tuvo una gran in-
fluencia en la posterior publicación de la revista Oh! Euzkadi.  

Estas dos revistas (Ustela y Oh! Euzkadi) fueron claves en el proceso 
de formación de la literatura vasca como sistema, junto con Pott, que 
como ya hemos dicho se formó en torno a Atxaga y otros escritores en 
Bilbao. Estas publicaciones hicieron un trabajo teórico-ideologico a 
favor de la autonomía estética que se considera fundamental para la 
creación del sistema literario vasco (SARASOLA, 2015).  

De esta época son también los primeros trabajos literarios publicados 
por Izagirre: escribió tres libros de poemas (Itsaso ahantzia en 1976, 
Oinaze zaharrera en 1977 y Guardasola ahantzia en 1978) y dos obras 
narrativas (Zergatik bai en 1977 y Gauzetan en 1979) que, si periodi-
zamos la obra del autor, marcan claramente una época inicial.  

Tras esta fructífera primera etapa, Izagirre combinó trabajos de diversa 
índole como un diccionario de locuciones (Lokuzio hiztegia, 1981), 
letras para canciones, guiones de cortometrajes animados (Fernando 
amezketarra en 1979 y Kukubiltxo en 1983, ambas en colaboración 
con Juanba Berasategi), además de su labor como editor en Ustela, que 
pese a desaparecer como revista, siguió existiendo como editorial y 
llegó a publicar 19 títulos.  

Euzkadi merezi zuten aparece después de ese interludio, de la mano de 
la editorial Hordago. Es un libro importante en la trayectoria de 
Izagirre, por una parte, por ser la primera novela del autor y, por otra 
parte, porque teniendo en cuenta algunas de las características de esta 
novela, podemos considerarla como el inicio de una determinada línea 
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en la que Izagirre profundizará durante las próximas décadas, como se 
puede observar en el relato Vladimir (1996), en el libro de poemas Non 
dago Basques’ Harbour (1997) y especialmente en los libros de relatos 
Sua nahi, Mr. Churchill? (2005) y Franco hil zuten egunak (2017), así 
como en la novela Egarri egunak portualdean (2011).  

Estas obras nos llevan al puerto de Pasaia y tienen como eje las trans-
formaciones sociales que se produjeron en ese entorno durante el siglo 
XX. A través de los personajes que han vivido allí se nos dan a cono-
cer las formas de vida y las luchas de la clase trabajadora vasca; pode-
mos entender esas obras como una representación ficcional de un gru-
po de personas que se realiza de forma coral y partiendo de estrategias 
formales comunes.  

1.2. LITERATURA ACADÉMICA SOBRE EUZKADI MEREZI ZUTEN 

Por lo que se refiere al Euzkadi merezi zuten se la ha definido como 
“crónica novelada” del País Vasco de preguerra, por los numerosos 
registros que utiliza y por las “narraciones populares” incluidas en la 
novela. Ha sido considerada como “obra compleja” (LÓPEZ GASENI, 
2002). Otros investigadores la han clasificado como “narración realis-
ta”. Pero matizan que el realismo no significa “una crónica objetiva y 
fiel de los hechos, sino una recreación estilística sugerente y barroca de 
los hechos narrados” (OLAZIREGI, 2002). Hablando de la obra de 
Izagirre y de otros autores que fueron significativos en los inicios de la 
editorial Susa (Jose Luis Otamendi, Iñigo Aranbarri y Xabier Montoia 
entre otros), el crítico Jon Kortazar dio la fórmula quizás más repetida 
al referirse al trabajo del autor que estamos analizando hoy. Enfatizó, 
por un lado, el compromiso militante en el contenido de su obra; y por 
otro, destacó que es formalmente vanguardista (KORTAZAR, 2000). 

2. OBJETIVOS 

Si bien las definiciones y clasificaciones de ese tipo pueden tener sen-
tido en aquellas historias literarias en las que no es posible hacer mu-
cho más que un breve esbozo sobre la obra de cada autor, en el presen-
te artículo nos centraremos en una sola obra, y gracias a ello tenemos 
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la oportunidad de ir más allá de categorías como “complejo” o “barro-
co”, e incluso de buscar una visión que supere la rígida distinción entre 
forma y contenido en una obra literaria.  

Pretendemos analizar de qué manera están interrelacionados el estilo 
literario de la novela y su posicionamiento político, intentando com-
prenderlos como partes constitutivas de una apuesta estética unitaria.  

3. METODOLOGÍA 

Para ello tendremos en cuenta las reflexiones que hizo el filósofo Jac-
ques Rancière sobre políticas estéticas (RANCIÈRE, 2005b). Según 
este pensador, la política es, ante todo, la configuración de un espacio 
específico, que se basa en limitar la experiencia a una esfera particular. 
Esta esfera está formada por los objetos que se plantean como comunes 
y responde a las decisiones comunes. Y se complementa con sujetos 
capaces de nombrar y argumentar los objetos comunes antes mencionados.  

Según este autor, la política (politique) se produce en esa división de lo 
sensible y en las luchas por su reconfiguración, en los conflictos que 
cuestionan los consensos de ese espacio en cada momento histórico 
concreto. En cambio, Rancière propone otro término para la organiza-
ción del consenso vigente en cada momento histórico: la policía (poli-
ce). La distinción es importante porque nos sitúa ante dos visiones 
antagónicas de los asuntos públicos: la división de los lugares y com-
petencias de un espacio ya configurado; y la lucha de “cualquiera” por 
hacerse sitio en ese espacio (RANCIÈRE, 2005a, pp. 52-57). 

Trasladando esta perspectiva a la literatura, la cuestión sería cómo in-
tervienen las prácticas literarias en el espacio de lo sensible. En concre-
to, cómo una obra literaria puede fracturar las coordenadas “normales” 
de la experiencia para dar cabida a quienes quedan fuera del consenso.  

Una forma de hacerlo es la política estética del anonimato. Según este 
autor, el anonimato no es un concepto ontológico. Se caracteriza por la 
distancia y por la tendencia a la desidentificación. “No hay un ser-
anónimo, sino devenires-anónimos” (RANCIÈRE, 2005b, p. 81). Por 
lo tanto, más que una sustancia diferenciable, hay que entender el ano-
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nimato en la relación entre tres términos: el que está vinculado a una 
condición social determinada; el devenir-anónimo derivado de una 
subjetivación política; y el devenir-anónimo característico de la repre-
sentación artística. 

Ambientada en las décadas de 1920 y 1930, Euzkadi merezi zuten na-
rra la evolución de personajes ubicados en entorno rural de Pasaia, que 
se está industrializando. La novela ofrece una especie de mural de los 
cambios políticos y sociales en ese momento histórico específico. Y en 
esos devenires encontramos interrelacionados los tres términos del 
anonimato a los que hace referencia Rancière. 

4. DISCUSIÓN 

Lo veremos a través de algunos fragmentos concretos del libro: 

Cogió los capones de la balanza por las patas atadas y se los entregó a 
su madre. «¡No alcanzan, son escasos!», dijo con desdén. «¡Me habéis 
hecho hacer el viaje en balde!». El jinete recogió las piezas de a onza 
de encima de la mesa, cogió la balanza. El muchacho se escondió tras 
el gallinero. El hombre lucía lustrosas botas hasta la rodilla. Su herma-
na salió con una banqueta, la colocó junto al caballo mientras el jinete 
ataba la balanza a la silla de cuero. Se subió a la banqueta, y de allí al 
caballo a horcajadas. «¡Aunque sea un par de huevos fritos!» dijo su 
madre, y él que no, «¡Tengo prisa!». Acarició el cuello del caballo y 
apretando las rodillas lo encaminó hacia el huerto arado. (...) Colgarían 
en los soportales las empapadas gabardinas oscuras, largas hasta los 
tobillos y que habrían de usar durante cuatro años, cada cual arrancaría 
un palito en los matorrales y luego, de pie, sentados, en cuclillas, re-
costados en la pared, balanceándose, con la rodilla doblada o apoyando 
el pie en algún saliente, en un desincronizado ejercicio de gimnasia in-
tentando sujetar el calzado, adoptarían las posturas de las porcelanas de 
la sacristía para limpiarse el barro adherido a botas demasiado grandes 
y viejas abarcas, antes de entrar en clase.  

En este episodio inicial de la novela, la pobreza de los niños y las niñas 
del medio rural se refleja en las gabardinas hasta los tobillos que tienen 
que usar durante cuatro años. También en sus viejas botas y abarcas, 
en contraste con las botas lustrosas hasta las rodillas del jinete. Al ver 
que no tienen suficientes medios para pagar a éste, se nos sugiere la 
actitud sumisa que adoptan los campesinos: el gesto de la hermana 
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(poner un taburete para que el acreedor suba al caballo) y el bocado 
que ofrece su madre en un intento de compensación.  

Por otra parte, el tiempo verbal del párrafo en el que el jinete es el pro-
tagonista es el pretérito perfecto simple, y por lo tanto el aspecto es 
perfectivo: hace pensar al lector que las cosas sucedieron tal y como se 
cuentan. Por el contrario, la entrada en la escuela de los niños y las 
niñas campesinos se nos relata en euskera mediante el futuro anterior y 
en la traducción al castellano se utiliza el condicional en sus formas 
simples o compuestas. “Colgarían”, “habrían de usar”, “adoptarían” … 
Estas acciones no parecen estar tan consolidadas como las que se rela-
tan en la escena del jinete, la narración adquiere un tono más incierto. 
Tal vez las cosas sucedieron así, pero el lector no está tan seguro como 
si se lo hubieran contado en un pretérito perfecto simple. Los protago-
nistas, por tanto, aparecen como desplazados, fuera de su lugar. Es la 
forma de contar de quienes no pueden imponer su relato. La manera de 
contar lo que hacen es tan inestable como su condición social. 

Veamos ahora otro fragmento de la novela:  

El miércoles Justo Errazkin apareció temprano, los obreros no habían 
abandonado aún el trabajo y la bodega estaba vacía. Traía un paquete, 
«¡Te lo debo!». La chica no se avergonzó como Errazkin, deshizo el 
paquete y pronunció un «¡Oh!». Se los puso allí mismo, eran bonitos, 
marrones y blancos. El izquierdo le hacía daño en el talón. Sonrió, con 
aquellos tacones era más alta que Errazkin. «¡Maria, yo tengo unos du-
ros!» le dijo Errazkin nervioso. Maria tenía diecinueve años. 

Esta irónica escena es representativa del tono general de la novela, ya 
que está llena de elipsis. Entre otras cosas, dos palabras clave para 
entender lo que pasa (“zapatos” y “matrimonio”) no aparecen, son 
elementos implícitos que el lector debe deducir.  

Rancière, en sus reflexiones sobre políticas estéticas, habla de trans-
formar el mutismo y la ausencia. Lo que vemos reiteradamente en 
Euzkadi merezi zuten es que la novela da a los personajes de condición 
social más humilde un silencio distinto de aquel que se les presupone a 
los que han sido borrados de la historia. Aunque no digan las cosas de 
forma explícita, mediante esta forma de narración elíptica, hacen en-
tender lo que quieren decir. Cuando leemos “María tenía diecinueve 
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años” comprendemos que la escena que se ha descrito anteriormente 
ha sido importante en su vida. Y el contexto, las posibles razones por 
las que el Errazkin se avergüenza y se pone nervioso, ayudan a desci-
frar la relación amorosa que está surgiendo entre los dos. Entendemos 
también la importancia que tiene para los personajes representados el 
poder disponer de recursos económicos, hasta el punto de que eso esté 
por delante de la expresión de los afectos. 

Otra de las características más llamativas en la voz narrativa de Euzka-
di merezi zuten en su versión en euskera, son unas frases sueltas que se 
intercalan en el texto, en cursiva y entre paréntesis, rompiendo fugaz-
mente el hilo de la narración. Son fragmentos de bertsos, una modali-
dad de improvisación oral en euskera, que tuvieron en la época que se 
refleja, y tienen también hoy en día, una gran influencia a la hora de 
configurar el imaginario colectivo de la comunidad vascoparlante.  

Su utilización en esta novela no es inocente: se intercalan fragmentos 
de bertsos que se cantaron realmente en aquella época y que reflejan la 
moral dominante en la comunidad humana a la que hace referencia, en 
contraste con el estilo de vida y las prácticas cotidianas de los protago-
nistas. El propio Izagirre explicó en una entrevista concedida a la re-
vista Argia por qué insertó esos fragmentos: “La ideología de ese tipo 
la ha tomado a través de bertsos y de doctrina cristiana. Y todos sus 
bertsos están contra su vida. Los bertsos que aprendí yo en casa y los 
que oí en la familia, todos eran castrantes. Yo creo que, a muchos en 
esa generación, ese fatalismo o resignación se le ha inculcado a base de 
bertsos. Los bertsos eran un aparato de la ideología dominante y es por 
eso que los he puesto, precisamente, entre paréntesis” (ALBISU y 
LANDA, 1984). 

Lamentablemente, la traducción al castellano de Euzkadi merezi zuten 
no incluye esos fragmentos, que hacen ver de forma muy sutil la ten-
sión permanente entre la norma social convertida en cultura popular y 
los hábitos tanto de personajes concretos como de la comunidad en un 
sentido más general. Costumbres que, además, con la irrupción de la 
modernidad, se transformaron de forma radical en la época que refleja 
la obra.  
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Desconocemos las razones para no incluir esos bertsos en la traducción 
y, en todo caso, la traducibilidad o no de esa modalidad de improvisa-
ción no es el objeto de este artículo. Dadas las características generales 
del bertsolarismo (MATXAIN, 2020), se puede intuir que se descarta-
ron ante la complejidad de introducir en una traducción literaria ele-
mentos de un género sin equivalentes directos en castellano.  

En todo caso, tanto en el caso de esos bertsos, como en el uso de for-
mas dialectales en muchos de los diálogos del libro, podemos observar 
cómo se produce la conjunción entre lo político y lo estético en la lite-
ratura de Izagirre. Por una parte, al hacer uso de modos de expresión 
tan específicos, la condición de clase de los personajes, lejos de ser una 
abstracción, se convierte en algo concreto: se trata del lenguaje que 
utilizaba habitualmente la población vinculada al medio rural guipuz-
coano de principios del siglo XX, que empezó a integrar en su léxico 
palabras del ámbito industrial en un momento en el que los miembros 
de ese segmento de la población estaban transformándose en obreros 
mixtos, es decir, en trabajadores industriales que además mantenían un 
trabajo no asalariado como agricultores en su tiempo libre. Es, por lo 
tanto, una práctica lingüística históricamente determinada la que se 
explicita literariamente, lo que nos lleva a pensar en el fuerte poso ma-
terialista que tiene esta obra.  

Por otra parte, esos bertsos o la utilización de formas propias del regis-
tro oral en un texto por lo demás escrito en euskera estándar, otorgan 
singularidad literaria tanto a los principales personajes, como al propio 
estilo de Izagirre, que a través de este libro puso por primera vez sobre 
la mesa su manera de abordar con formas narrativas contemporáneas la 
problemática social de los vascos de principios del siglo XX.  

Euzkadi merezi zuten es, en ese sentido, una obra de referencia dentro 
de una tendencia importante en la literatura vasca de la década de 
1980, en la que autores muy significativos publicaron obras que se 
podrían calificar de neorrurales, influenciadas algunas de ellas por el 
realismo mágico latinoamericano. Es el caso entre otros de Babilonia 
(1989), de Joan Mari Irigoien y, sobre todo, de Obabakoak (1988) de 
Bernardo Atxaga, libros que por época y temática pueden tener ciertas 
coincidencias con el título que estamos analizando, si bien un estudio 
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más exhaustivo mostraría más que probablemente diferencias signifi-
cativas en lo que respecta a sus apuestas estéticas. 

El escritor Patziku Perurena, bajo el pseudónimo Joannes D’Iraola, 
analizó algunas características lingüísticas de Euzkadi merezi zuten en 
un artículo publicado en la revista literaria Korrok (1985), aportando 
varios ejemplos de expresiones y modismos propios de la tradición 
oral que aparecen en la novela y comparándolos con los que se han 
convertido en formas de uso habitual en el contexto urbano. Subrayaba 
Perurena que esa preocupación por recuperar formas de mayor expre-
sividad en euskera que estaban cayendo en desuso no es nueva en la 
trayectoria del escritor pasaitarra: como hemos mencionado antes, ya 
había elaborado un diccionario de locuciones tres años antes. Un traba-
jo que, en opinión de Perurena, daba cuenta de la vivacidad de la tradi-
ción escrita en euskera. Según él, Euzkadi merezi zuten se puede en-
tender, a su vez, como una buena muestra de la gracia que el lenguaje 
hablado tenía en el medio rural y que estaba perdiendo.  

Siendo una novela situada en una época de fuertes cambios sociales, 
no es de extrañar que, a medida que avanza la historia, aparezcan grie-
tas en el orden que previamente parecía inmutable. En una escena del 
sexto capítulo, por ejemplo, el sacerdote Don Mateo hace alusión a un 
pasaje del Evangelio, diciendo: “¡Dad al César lo que es del César, y a 
Dios lo que es de Dios!”. Ese apartado en concreto termina con una 
pregunta de un joven que se apellida Zabaleta: “Si pero, ¿qué es lo que 
es del César?”. No aparece la respuesta del sacerdote –una nueva elip-
sis, característica habitual de Izagirre tanto en esta novela como en su 
posterior producción narrativa–, pero esta pregunta abre algunas posi-
bilidades que pueden agrietar el consenso social: ¿quién decide qué 
debe ser de quién? ¿Cómo decide? ¿Por qué?  

Hacen pensar que una sociedad basada en la propiedad privada no es 
más que una determinada organización de la política. Y que, por lo 
tanto, otras formas de organización son posibles. O por lo menos, se 
pueden poner en tela de juicio las ya existentes.  
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Las implicaciones de esta pregunta se ven de forma más clara, proba-
blemente, a través de la manifestación de los trabajadores que se des-
cribe en el Capítulo 8:  

Venían por Bidebieta, las mujeres y los niños delante, atrevidos, indo-
mables, llegaban tras romper la barrera de soldados. Ocupaban la ca-
rretera de lado a lado, Trintxerpe había quedado vacío. «¡Gente de ace-
ra ha sobrado siempre!», le agarró del brazo, «¡Los de asalto están en 
Ategorrieta!», quiso avisarle azorado, pero Zabaleta no le soltaba el 
brazo «¡De uno en uno no somos nada, unidos somos el pueblo!», mar-
chaban carretera arriba, para cuando se dió cuenta estaba rodeado de 
gente y de gritos. 

El capitán a la tropa, y a los manifestantes el del sindicato «¡Dice que 
teñen ordes de non deixarnos pasar!». También el capitán hablaba con 
los guardias. Nadie se movió. «¡Adiante!» dijo una mujer volviéndose 
hacia la gente, «¡A república é nosa, non deles!». Avanzaron lentamen-
te, en silencio. La gente se asomaba a las ventanas cuando lo de Atego-
rrieta. Sonó un toque de corneta. Se hallaban a unos veinte metros de 
los guardiaciviles. Sonó un toque de corneta, hicieron una descarga, 
nadie se movió. «¡Adiante!» dijo el del sindicato. Había sido al aire. Se 
movieron hacia los fusiles, aquel resonar de cascos y aquellos relin-
chos, los fusiles apuntaban ahora a la gente. Al sonar la corneta los fu-
siles disparan, los gritos son ahora lamentos, niños ante humeantes fu-
siles, entre caballos piafantes, restos de sesos, «¡Tendrían su dueño!», 
pegados a un árbol como un escupitajo. Los caballos se encabritan con-
tra los que huyen, él mismo lo vió, pateando a los caídos. Un hombre 
corre Ulia arriba, la manga vacía al viento, vieja bandera. Agachado 
tras un árbol ha visto la puerta abierta, el capitán ordena meter a los he-
ridos en la camioneta, mujeres llorando llegan a recoger a sus maridos. 
La puerta estaba abierta, entró al portal de un salto. Pasara lo que pasa-
ra era mejor subir, una anciana lo retuvo en el primer piso, «¡Asesinos, 
eso es lo que son, esos cerdos salvajes!». Los guardiaciviles pedían 
colchones desde la calle para transportar a los heridos. Alguién se que-
jó en el portal, bajaron, estaba agarrado a la barandilla, maldiciendo, al 
final de un reguero de sangre que provenía de la puerta. Temía que si-
guieran su rastro de sangre, la anciana subió a buscar la llave del por-
tal. Soltó la servilleta que envolvía la fiambrera, el hombre tenía una 
fea herida en la pierna, no la ató fuerte. Después de cerrar la puerta la 
vieja volvió a empezar «¡No hay nada que hacer con esos!», pero el 
hombre cortó en seco su cólera con una pistola que sacó del vientre, 
«¡Abóa, gárdeme iste cachafullo!». La anciana la cogió en silencio, les 
dijo que subieran. Se agachó a recoger la fiambrera. Quedó en cuclillas 
mirando al pequeño agujero que abollaba el fondo. 

En otra muestra de algo que menciona Rancière, vemos en este frag-
mento el desplazamiento de un anonimato a otro. Cuando los indivi-
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duos, es decir, los que no son “nada”, se unen en una causa común, se 
convierten en “pueblo”. La condición social de los que no tienen nom-
bre, a través de un proceso de subjetivación, se convierte en anónimo 
colectivo, adquiriendo agencia política.  

En esa fundación del sujeto anónimo colectivo las identidades que 
previamente constituían límites se difuminan mediante la acción con-
junta, en un movimiento que se puede relacionar con la “disociación” 
de la que habla Rancière al describir la reforma de Clístenes, que estu-
vo en el origen de la democracia ateniense (RANCIÈRE, 2005a, pp. 
51-52).  

Izagirre, en un estilo con claras reminiscencias del montaje cinemato-
gráfico, yuxtapone secuencias en las que personas sin nombre de diver-
sa procedencia se encuentran repentinamente unidos en una lucha co-
mún. La presencia de la lengua gallega en este fragmento no es casual: 
los personajes que protagonizan la novela, al principio de ésta forman 
parte de un colectivo cultural y lingüísticamente homogéneo, pero las 
transformaciones sociales que van alterando su modo de vida hacen que 
también se relacionen con trabajadores de otras procedencias, a la vez 
que surgen disensos en el seno del grupo que anteriormente tenía, hasta 
cierto punto, una percepción de la realidad compartida. 

Pero esta subjetivación política que encontramos en Euzkadi merezi 
zuten es a la vez muy particular, ya que evita que la toma de posición 
de los personajes se quede anclada en términos asimilables a cualquier 
agente social, partido o institución de la época histórica que se refleja. 
Es prácticamente imposible que la mayoría de los protagonistas de la 
novela se cierren en ninguna identidad. No sólo en las de aquella época 
sino, me atrevería a decir, en las de hoy en día. Las actitudes políticas 
de los protagonistas se problematizan constantemente, lejos de ideali-
zar, por ejemplo, a aquellos y aquellas que perdieron la Guerra Civil. 

Un buen ejemplo de eso se puede ver al final del noveno capítulo, 
cuando se explica que un mando de los milicianos republicanos llama-
do Villafranca amenaza con disparar a aquellos que quieran retirarse 
ante el avance de las tropas franquistas. Poco después, llega la orden 
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de replegarse y Villafranca huye en coche dejando a los soldados rasos 
mal armados defendiendo la posición.  

Le devolvió la pistola de mala gana, «¡A ver si te sirve para algo!». 
Entraron al coche y Villafranca, arrepentido, alargó la mano «¡Pregun-
ta en Ordizia por Villafranca!». El coche arrancó con la mano de Villa-
franca fuera de la ventanilla. Tenía las letras UHP pintadas en la parte 
trasera. 

Los navarros bajaban de Santiyomendi, los tiros caían en el puente, 
como el granizo mellando la fruta. 

Cabe destacar la fina ironía de este fragmento, en el que citan las siglas 
UHP, haciendo referencia a “Uníos Hermanos Proletarios”, consigna 
bajo la cual se aliaron diversos grupos socialistas, comunistas y anar-
quistas a partir de la Revolución de Asturias de 1934 y se mantuvo 
vigente durante la Guerra Civil. El mero hecho de sugerir la unión y la 
fraternidad de los proletarios en una situación en la que la jerarquía 
militar otorga a un reducido número de ellos la posibilidad de escapar 
del enemigo es, aparte de una dosis de sarcasmo por parte del narrador, 
otra buena muestra de desidentificación: la distancia abismal entre los 
eslóganes y las prácticas concretas en el bando republicano tampoco se 
le oculta al lector.  

Gracias a esa mirada crítica, Euzkadi merezi zuten es una novela que 
transciende la literatura asociada a la memoria histórica, al dejar abier-
ta la posibilidad de la política, en el sentido que esta palabra adquiere 
en la obra de Rancière. 

5. CONCLUSIONES 

En este análisis de novela Euzkadi merezi zuten de Koldo Izagirre, 
hemos tratado de ofrecer nuestra visión particular sobre cómo abordar 
la relación entre lo estético y lo político en una obra literaria.  

En este caso particular, nos resulta evidente que la separación de esas 
dos esferas, una más centrada en las características formales del texto y 
la otra en el contenido explícitamente político, resulta problemática al 
disgregar arbitrariamente algo que forma una unidad presentada como 
novela.  
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En esta lectura de Euzkadi merezi zuten hemos visto, en cambio, que 
muchas decisiones literarias que en un principio se analizarían en el 
plano meramente estético tienen también una carga política considera-
ble: los tiempos verbales que se utilizan, las elipsis, la forma de nom-
brar a los personajes o las especificidades lingüísticas no son cuestio-
nes que se puedan abstraer de la mirada política de Izagirre. Y a la 
inversa, el “compromiso militante” que se le suele atribuir al escritor 
de Pasaia parece tener también implicaciones estéticas en este autor. 
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CAPÍTULO 18 

EL IMPACTO DEL PENSAMIENTO FEMINISTA EN  
EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ-VÉREZ 
UNED (A Coruña) – Departamento de Trabajo Social 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Según Ritzer (1996:354) la teoría feminista no pertenece a ninguno de 
los tres paradigmas que han venido modelando el objeto de la sociolo-
gía; y constituye “una parte de la investigación reciente acerca de las 
mujeres que presenta un sistema de ideas general y de gran alcance 
sobre las características básicas de la vida social y la experiencia hu-
mana comprendidas desde una perspectiva centrada en las mujeres”.  

La teoría sociológica feminista se caracteriza principalmente por las 
siguientes cuestiones: 

Se trata de una teoría multidisciplinar, su objetivo principal es conocer 
la situación y experiencias de las mujeres en la sociedad, por lo que 
considera a las mujeres como “sujetos centrales” del proceso de inves-
tigación. Por otra parte, la teoría feminista es una teoría crítica y acti-
vista que actúa en nombre de las mujeres con la finalidad de producir 
un mundo mejor. 

Atendiendo a las características mencionadas el feminismo como co-
rriente sociológica trata de responder a dos cuestiones que suponen el 
anverso y el reverso de cualquier teoría sociológica: describir el mundo 
social y tratar de explicar ese mundo. Pero, además, es necesario seña-
lar que existe una tercera cuestión: descubrir los modos que se necesi-
tan para cambiar y mejorar el mundo social; en este sentido, para 
Hooks (2000) el feminismo es un movimiento para acabar con el se-
xismo, la explotación sexual y la opresión. 
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En este sentido, según Bover (2004:78) “el feminismo puede ser defi-
nido como una perspectiva teórica que cuestiona la existencia de roles 
naturales o biológicamente determinados, y como un compromiso polí-
tico de erradicar las desigualdades que implican esos roles socialmente 
asignados a hombres y mujeres. También es la disciplina académica 
que se ocupa del análisis teórico del movimiento feminista.” 

En lo que se refiere a la descripción y a la explicación del mundo, el 
feminismo como perspectiva teórico-práctica nace tras el descubri-
miento realizado por intelectuales contemporáneos, los cuales llegaron 
a concluir que: Las mujeres están presentes en la mayoría de las situa-
ciones sociales y, allí donde no lo están es porque se han realizado 
esfuerzos deliberados por excluirlas que han tenido como consecuencia 
que tampoco las investigadoras han prestado atención a su presencia. 

Los roles de las mujeres han estado subordinados y han sido menos 
privilegiados que los de los hombres, a pesar de su importancia, por 
ejemplo, el cuidado de la prole, que es esencial para la supervivencia de 
la especie. Pero, además, la invisibilidad de las mujeres está influencia-
da por otras variables como “su clase, su edad, su preferencia afectiva, 
su religión, su etnicidad, y su localización mundial” Ritzer (1996:356); 
(2001:382). En este sentido para Porto (2007:84) “Cuanto más poder 
social tenga el protagonista de la acción, o prestigio su actividad, mayor 
será la visibilidad y, inversamente, cuanto menor prestigio, menor visi-
bilidad. En este sentido, las feministas están contribuyendo a hacer vi-
sibles las actividades realizadas por las mujeres, acentuando el discurso 
ideológico que reproduce el modelo de relaciones sociales de la socie-
dad patriarcal y formulan una pregunta para la reflexión: ¿qué pasaría si 
las mujeres abandonasen las actividades domésticas tradicionales? Ocu-
rriría que la familia tendría que estructurarse sobre un nuevo tipo de 
relaciones más igualitarias entre sus miembros”. 

En resumen, para Ritzer (1996:353-410); (2001:379-442) es fundamental 
el descubrimiento por parte del feminismo de que lo que hasta ese mo-
mento se consideraba un conocimiento universal del mundo, era en reali-
dad un conocimiento derivado de las experiencias de un segmento de la 
población, el masculino, que ocupaba una posición de poder respecto a 
esa otra parte oculta, hasta ahora invisible y no reconocida, la femenina, 
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que históricamente ha desempeñado papeles subordinados pero indispen-
sables para el sostenimiento de la sociedad en la que vivimos. 

En suma, la teoría feminista se acerca al mundo desde el punto de vista 
de una minoría no reconocida e invisible, las mujeres, evidenciando 
que las actividades desempeñadas por esta minoría han contribuido a 
crear el mundo social en el que vivimos. Para ello, el feminismo trata 
de elaborar una nueva perspectiva teórica que ayude a comprender el 
mundo social. En este sentido, Delicado, García, López y Martínez 
(2000:4) señalan que “desde el feminismo se ha tenido una posición 
muy negativa del trabajo doméstico por entender que este dificulta la 
independencia de las mujeres, las aísla y contribuye a su posición so-
cial secundaria. Desde este punto de vista el cuidado a domicilio, y su 
creciente necesidad en nuestras sociedades actuales y futuras, se ve 
como una nueva amenaza a los legítimos deseos de autonomía y parti-
cipación social de las mujeres”. Por lo que desde esta teoría “se le pi-
den cuentas al Estado y se reclama más cuidado institucional”, a la par 
que se defiende desde la ética del cuidado, la defensa del valor del 
cuidar como respuesta generosa y solidaria, que implica la correspon-
sabilidad entre hombres y mujeres.  

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

‒ El objeto del presente estudio es analizar las principales apor-
taciones del pensamiento feminista al sistema de cuidados, 
comparando la evolución de ambos. 

3. METODOLOGÍA 

La investigación parte de la siguiente hipótesis: el movimiento de libe-
ración de la mujer ha dejado su impronta generacional, afectando al 
cuidado familiar de las personas dependientes.  

Para alcanzar el objeto de estudio, se establece un plan de trabajo des-
de el Departamento de Trabajo Social de la UNED a través de una 
profesora tutora, que se establece en las siguientes fases: 
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En primer lugar, se definió el feminismo como una corriente sociológi-
ca y activista, que pretende conocer la situación y experiencias de las 
mujeres en la sociedad, tratando a la vez de acabar con el sexismo y la 
opresión. 

A continuación, se realizó una revisión bibliográfica en profundidad 
tanto de las teorías feministas como del sistema de cuidados a la de-
pendencia, que permitió establecer el objeto de estudio y centrar las 
variables análisis: 1- olas del feminismo y 2- situación del sistema de 
cuidados a la dependencia. 

Para la recogida y el tratamiento de los datos, se estableció un plan-
teamiento metodológico cualitativo (Kvale, 2011) puesto que, permite 
profundizar en la perspectiva de los actores (Hammersley y Atkinson, 
1994); es decir, de las personas que participan del sistema de cuidados, 
analizando sus conclusiones y experiencias (Alvira, 2002). Además, 
según Denzin y Lincoln, (2012), los enfoques cualitativos son los más 
adecuados para analizar los campos interdisciplinares y emergentes. 

De acuerdo con este planteamiento metodológico, la investigación 
propone un diseño mixto, utilizando de forma combinada distintas 
técnicas e instrumentos de investigación para acercarse al discurso de 
las personas participantes (Alonso, 1999). 

Con el fin de lograr el objeto de estudio, se aplican en el marco del 
contexto de investigación, se aplica la observación documental para 
determinar la búsqueda de coincidencias (Kvale, 2011. 

Una vez realizada la recogida de datos, éstos se analizaron mediante un 
análisis de contenido (Vallés, 1999), codificando y categorizando la 
información por medio las unidades de medida (variables de análisis), 
establecidas previamente y se redacta el informe de resultados. 

4. RESULTADOS 

Tras analizar los documentos, se observa que la teoría sociológica, 
identifica tres teorías generales en las que se pueden clasificar el con-
junto de teorías feministas: las teorías de la diferencia, la de la de-
sigualdad y la de la opresión. 
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4.1. TEORÍAS DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO 

Las teorías de las diferencias de género son minoritarias dentro del 
feminismo contemporáneo. El argumento central que defienden estas 
perspectivas es que la vida interior de las mujeres es diferente a la de 
los hombres, ya que las mujeres tienen una visión distinta acerca de la 
realidad, así como otros valores e intereses. Asimismo, esta teoría ex-
plica que, en general, la experiencia vital, y la relación de los progeni-
tores con su descendencia, es diferente en función del género. 

Existen diferentes enfoques que tratan de explicar la tesis expuesta 
anteriormente, en este sentido se plantean, fundamentalmente: 

‒ Explicaciones de tipo biológico. En este sentido, la sociobió-
loga Alice Rossi (1977) defiende el establecimiento de medi-
das socioculturales que posibiliten que cada género compen-
se, mediante el aprendizaje social, las desventajas biológica-
mente existentes. 

‒ Explicaciones de tipo institucional, que resaltan las diferen-
cias existentes relacionadas con la división sexual del trabajo, 
relacionada fundamentalmente con la crianza de los hijos. 

‒ Explicaciones construidas desde la fenomenología y el 
postestructuralismo, que pretenden analizar cómo conceptos 
derivados de experiencias masculinas y de tipificaciones di-
cotómicas simples acerca de la masculinidad y la feminidad 
van configurando de forma continua nuestra cultura, lenguaje 
y realidad cotidiana; y explicaciones sociopsicológicas, cen-
tradas en las experiencias de aprendizaje social, mediante las 
que se interioriza el desempeño de roles, así como las distin-
tas esferas institucionales de la masculinidad y la feminidad.  

ara cambiar la forma en que se ajusta una imagen en el documento, 
haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la ima-
gen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una 
fila o columna y, a continuación, haga clic en el signo más.  
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4.2. TEORÍAS DE LA DESIGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS 

Las teorías de la desigualdad entre los géneros defienden que los hom-
bres y las mujeres están situados en la sociedad de manera desigual. En 
este sentido, las mujeres tienen menos recursos materiales, estatus so-
cial, poder y oportunidades que los hombres en idéntica posición. Esta 
desigualdad procede de la misma organización de la sociedad, no de 
ninguna diferencia biológica o de personalidad, y mantienen que es 
posible cambiar la situación.  

Dentro de las teorías de la desigualdad entre los géneros destacan las 
siguientes perspectivas:  

‒ El feminismo liberal que ocupa una posición minoritaria den-
tro de la teoría feminista contemporánea. Este feminismo ex-
plica la desigualdad existente entre los géneros partiendo de 
la división sexual del trabajo; es decir, de la existencia de dos 
esferas: la pública y la privada. En este sentido, mientras que 
los hombres se sitúan en el ámbito público que es donde se 
encuentran las recompensas de la vida social, las mujeres es-
tán adscritas a la esfera privada que consiste en un círculo vi-
cioso de tareas indispensables, rutinarias, no pagadas e infra-
valoradas. Las feministas liberales reconocen el sexismo, co-
mo una de las fuerzas que favorece la continuidad y supervi-
vencia de este sistema, ya que obliga a las mujeres desde su 
infancia a adoptar roles y actitudes apropiadas para su sexo, 
que merman sus capacidades y las convierte en personas de-
pendientes. Las feministas liberales sostienen que la sociedad 
debe cambiar y eliminar el sexismo. 

‒ Y, el feminismo marxista que trata de explicar las desigual-
dades existentes entre los géneros, basándose en los presu-
puestos marxistas. En este sentido, Marx y Engels establecen 
en su obra titulada “Los orígenes de la familia, la propiedad 
privada y el estado” una teoría sociológica acerca de la de-
sigualdad de géneros, que fue duramente criticada incluso por 
el movimiento feminista y que defiende que las mujeres están 
dominadas y oprimidas, señala a la familia como la principal 
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causante de está opresión y establece vínculos entre la domi-
nación femenina y el estatus económico y sexual de las muje-
res. Como respuesta a estas críticas surge el feminismo mar-
xista contemporáneo que considera que la desigualdad de gé-
neros no reside en la existencia de un conflicto de intereses 
entre los géneros, sino en la opresión de clase, con sus facto-
res de desigualdad ante la propiedad, el trabajo explotado y la 
alienación. 

4.3. TEORÍAS DE LA OPRESIÓN DE GÉNERO 

Para las teorías de la opresión de género existe una relación de poder 
directa entre los hombres y las mujeres, donde aquellos ejercen pautas 
de control, uso, sumisión y opresión de las mujeres en su beneficio. 
Así, para esta perspectiva, las mujeres están sometidas o dominadas 
por los hombres. En este sentido, esta pauta de dominación u opresión 
está profundamente incorporada en el diseño de la sociedad a través de 
una estructura básica de poder, que se mantiene intencionada y delibe-
radamente, denominada patriarcado, que es, a su vez, la fuente o el 
origen de las desigualdades y de las diferencias existentes entre los 
géneros. Existen cuatro variantes principales de esta teoría: el femi-
nismo psicoanalítico, el feminismo radical, el feminismo socialista y 
el feminismo de la tercera ola. 

4.3.1. Teoría feminista psicoanalítica  

Desde esta perspectiva se intenta explicar la existencia y supervivencia 
del patriarcado, utilizando las teorías de Freud y de sus herederos intelec-
tuales. En este sentido, la teoría feminista psicoanalítica trata de explicar 
por qué los hombres invierten sus energías en el mantenimiento del pa-
triarcado y porque las mujeres no tratan de contrarrestar esa energía. 

4.3.2. Teoría feminista radical 

 Desde el punto de vista del feminismo radical, en las estructuras más 
básicas de la sociedad puede observarse una continua pauta de domi-
nación y subordinación, entre las clases, las castas, los grupos raciales, 
étnicos, religiosos y el género. De todos estos sistemas de dominación 
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y subordinación, la estructura fundamental de opresión es el sistema de 
patriarcado y la que menos se percibe como tal. Así, para las feminis-
tas radicales el patriarcado es un sistema en el que los hombres y las 
organizaciones dominadas por los hombres practican la violencia con-
tra las mujeres y consideran que la violencia existe allí donde un grupo 
controla en su propio interés la vida, las oportunidades, los entornos, 
las acciones y las percepciones, de otro grupo, como hacen los hom-
bres con las mujeres. Por lo tanto, la violencia no es sólo crueldad físi-
ca y puede ocultarse en prácticas más complejas de explotación y con-
trol: en criterios de moda y belleza, en ideales tiránicos de la materni-
dad, la monogamia, la castidad, y la heterosexualidad, en acoso sexual 
en el trabajo, en trabajo doméstico fatigoso no pagado y en trabajo 
asalariado mal pagado. 

Desde esta perspectiva, se considera que para derrotar al patriarcado 
será necesario comenzar con una reconstrucción básica de la concien-
cia de las mujeres, de manera que éstas trabajen en solidaridad, sin 
tener en cuenta las diferencias entre ellas y cuando se establezca esta 
hermandad, sugieren dos estrategias: un enfrentamiento crítico con 
todo aspecto de dominación patriarcal y un mayor grado de separatis-
mo a medida que las mujeres se integren en empresas, hogares y co-
munidades. 

 4.3.3. Teoría feminista socialista 

Las metas del feminismo socialista se concretan en las siguientes: 

‒ La síntesis teórica para superar las teorías feministas existen-
tes. En concreto se proponen unir el pensamiento feminista 
marxista y el feminismo radical. 

‒ Una combinación de extensión y precisión teóricas, y  

‒ Un método explicito y adecuado para el análisis y el cambio 
sociales. 

Una importante crítica que recibe esta teoría común a todas las varie-
dades de feminismo descritas hasta ahora es que, a pesar de sus de-
mandas de emancipación, tiende a centrarse en los supuestos y aspira-
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ciones de las mujeres blancas, de clase media y del atlántico norte. 
Existe cada vez una inquietud mayor dentro de la teoría feminista por 
la problemática práctica y teórica que plantea la explotación de las 
mujeres de una determinada clase, raza, etnia, o posición internacional, 
por parte de otras mujeres. Esta problemática constituye la preocupa-
ción del feminismo de la tercera ola. 

4.3.4. Teorías feministas de la tercera ola 

Este término hace referencia a un conjunto de escritos críticos y teóri-
cos que se ha realizado durante la década de los años ochenta, que se 
centra en el tema de la diferencia, y que se caracteriza, por los siguien-
tes principios: 

‒ El mejor punto de vista para hallar la verdad sobre las rela-
ciones sociales es el de las personas oprimidas. 

‒ Las mujeres norteamericanas de color que están estrechamen-
te relacionadas con las personas que las controlan y explotan 
en empleos domésticos, servicios pobremente pagados y tra-
bajos relacionados con los aspectos reproductor, sexual y 
emocional, proporcionan un conocimiento revelador sobre las 
relaciones sociales de dominación.  

‒ La explotación desde el punto de vista de las mujeres de las 
mujeres de color revela un sistema global y complejo de cla-
se, raza y opresión de género. 

‒ El sistema opresivo produce actitudes, acciones y personali-
dades patológicas, tanto entre las opresoras como entre los 
oprimidas. Así, dentro de los círculos de las oprimidas encon-
tramos patologías tales como el conflicto entre mujeres ricas 
y mujeres pobres, y el conflicto entre mujeres blancas y muje-
res de color. 

‒ Y, por último, la oposición a la opresión y a la patología se 
encuentra, inicialmente, en la insaciable necesidad de los se-
res humanos de autorrealización plena e individual y, en se-
gundo lugar y dialécticamente, en la pertenencia a la peculiar 
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comunidad de oprimidos cuya cultura, educación y estrategias 
para las supervivencias son esenciales para el bienestar de ca-
da uno de sus miembros. 

5. DISCUSIÓN 

Respecto a las raíces de la teoría feminista contemporánea, Bover 
(2004:79) indica que “la bibliografía sobre el feminismo converge en 
designar diferentes épocas de pensamiento y acción feminista, las lla-
madas primera, segunda y tercera ola.”, que se detallan a continuación. 

La primera ola: Tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX, en 
especial en Estados Unidos y en Gran Bretaña unidas al desarrollo de 
la revolución industrial. (Consejo didáctico para estudiantes de rela-
ciones internacionales, 2010). En ese momento, las mujeres recién 
incorporadas al mundo laboral no tenían acceso a la educación, ni a la 
formación profesional, ni al voto; así que las demandas de las mujeres 
feministas de esta primera ola se dirigieron principalmente al logro del 
derecho al sufragio y a la educación, así como también a la consecu-
ción del derecho a la propiedad. Para Sanders (1999) el feminismo de 
esta primera ola se caracterizó por la lucha por la igualdad de derechos 
legales entre hombres y mujeres. 

El feminismo de la segunda ola es conocido como el movimiento de 
liberación de la mujer, y coincide con el resurgimiento de los movi-
mientos feministas en los últimos años de la década de 1960 y princi-
pios de 1970 (Consejo didáctico para estudiantes de relaciones interna-
cionales, 2010) Este nuevo feminismo defendía la idea de la libertad, a 
la vez que procuraba la búsqueda de la igualdad entre hombres y muje-
res, no sólo de derechos, sino también en todas las esferas de la vida 
pública y privada. En este periodo destaca por sus aportaciones Simone 
de Beauvoir, quien, en su libro, El segundo sexo, afirmó que “una no 
nace, se hace mujer.” Beauvoir (1989:22), en tanto que Thornham 
(1999) explica cómo el feminismo de la segunda ola pretende confor-
mar y avanzar en una conciencia radical feminista en un contexto so-
cial y político cambiante. Por su parte, Stoehrel (2000) expone cómo 
las feministas de esta segunda ola estudiaban las relaciones de poder 
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que situaban a la mujer en una posición de inferioridad tanto en la fa-
milia como en el trabajo a la vez que buscaban soluciones para trans-
formar dichas relaciones de poder. Finamente, Thornham (1999) anali-
za cómo el feminismo de la segunda ola defiende una igualdad real 
entre los sexos que no sólo es aplicable con leyes, sino con políticas 
públicas y sociales que impulsen medidas igualitarias, buscando la 
emancipación de la mujer. 

La tercera ola, también conocida como feminismo de la diferencia, no 
ha sido fruto de la evolución del feminismo, ya que coexiste con la 
corriente de la segunda ola; es, pues, una nueva manera de entender la 
situación de la mujer en el mundo. En este sentido, Hooks (2000) y 
Sendon (2000), entre otras autoras adscritas al feminismo de la dife-
rencia, exponen que mientras que las feministas de la igualdad buscan 
lograr la igualdad de género dentro del sistema existente, las feministas 
de la diferencia quieren transformar el mismo para acabar con el pa-
triarcado y el sexismo. 

También, en relación con el nacimiento y la evolución del movimiento 
feminista, Puigvert y Redondo (2005:206-238) señalan que “el femi-
nismo ha sido y continúa siendo uno de los movimientos con mayor 
repercusión de los siglos XX y XXI”, el cual, según refieren estas au-
toras, “incorpora una gran diversidad interna.” (Puigvert y Redondo, 
2005:206). Diversidad que hasta la actualidad se ha concretado en dos 
grandes corrientes, la de la igualdad y la de la diferencia, que coexis-
ten, según Puigvert y Redondo (2005:206-238), con un nuevo tipo de 
feminismo, el dialógico, que trata de avanzar en la consecución de los 
ideales feministas, integrando la lucha por la igualdad de derechos y 
oportunidades, con el derecho a la diferencia, en el marco de una so-
ciedad plural y diversa. 

Así, para Puigvert y Redondo (2005:206:238) el feminismo de la 
igualdad identificó un único modelo ideal de mujer como persona 
emancipada, ya que entendía la igualdad como sinónimo de la homo-
geneización. Motivo por el que esta tendencia se centró en lograr la 
paridad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Esta 
lucha por la igualdad fue poco a poco secuestrada por una minoría de 
mujeres mayoritariamente occidentales, con formación académica, 
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socioeconómicamente privilegiadas, que se vieron capaces de definir el 
futuro de todas las mujeres, relegando a las que no pertenecían a esta 
élite occidental al silencio.  

Por su parte, el feminismo de la diferencia nace con el objetivo de su-
perar el error de la homogeneización y se centró en las diferencias 
existentes en la construcción de la identidad de género, dejando como 
consecuencia a un lado la lucha por el reconocimiento de derechos 
fundamentales para las mujeres, y centrándose en garantizar la libertad 
de elección de todas ellas.  

Finalmente, el feminismo dialógico, en virtud de la aplicación del 
principio de igualdad de las diferencias, defiende la diversidad y, por 
ello, busca incluir en el debate feminista, las voces de esas “otras mu-
jeres”, para que “todas ... puedan ser y vivir de diferentes formas, en 
igualdad” Puigvert y Redondo (2005:215). 

6. CONCLUSIONES  

El feminismo, desde un punto de vista sociológico, explica la discrimi-
nación de la mujer, atendiendo a la cultura patriarcal, la cual se ha ve-
nido ocupando de los roles reproductivos, entre ellos, el cuidado de las 
personas dependientes. 

A medida que el movimiento de liberación de la mujer ha ido impac-
tando en las diferentes cohortes generacionales, la situación de la mu-
jer ha cambiado, ha pasado de incorporarse al sistema productivo a 
tener una carrera profesional, cuestión que a su vez ha afectado al sis-
tema de cuidados a la dependencia. 

Continúa existiendo la solidaridad intergeneracional, pero con una 
mayor presencia del estado, conforme las mujeres han ido planteando 
exigencias para favorecer la corresponsabilidad en el cuidado. 
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CAPÍTULO 19 

UN ANÁLISIS PERFORMATIVO DE LOS ESPACIOS  
FORMATIVOS PROFESIONALIZANTES DE LA FAMILIA  

PROFESIONAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mayo del 68 irrumpe en la sociedad occidental cuestionando el suje-
to moderno. En este sentido, se produce una crisis social importante 
que se salda con la ruptura de los ideales modernos encarnados en el 
proyecto ilustrado. Se da así por cierto el fracaso de las grandes ideas y 
de la razón puesto que los ideales de la modernidad no se cumplieron. 
“Se creía que la ciencia avanzaba hacia la verdad, que el arte se expan-
diría como forma de vida y que la ética encontraría la universalidad de 
normas fundamentadas racionalmente. No obstante, las conmociones 
sociales y culturales de los últimos decenios parecen contradecir los 
ideales modernos” (Díaz, 1999:22). 

Surge, así, un nuevo tiempo, el postmoderno que implica a la vez con-
tinuidad y ruptura (Bauman, 1996), reflejando en su “nomos” las com-
plejas relaciones que existen entre la nueva condición social presente y 
la formación que la antecede y origina. 

El mundo postmoderno, para Ritzer (2001:98), es tan diferente al mo-
derno que requiere modos de analizarlo completamente nuevos. Así, 
aparece una nueva forma de pensar, fragmentada, que descarta las 
“metateorías” y las interpretaciones globales del mundo de acuerdo 
con la tesis de Foucault (2006:345) quien caracteriza que el mundo 
postmoderno pasa por “un descentramiento que no deja privilegio a 
ningún centro”. La postmodernidad rompe las fronteras que hasta en-
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tonces existían entre las disciplinas cuestionando el método científico y 
el academicismo dentro y fuera de la ciencia y de la academia. 

Las definiciones de la postmodernidad como espacio - tiempo (Augé, 
2000), por su parte, apuntan que en la “sobremodernidad” el espacio y 
el tiempo se contraen y se expanden a la vez, de tal modo que el pasa-
do deja de explicar el presente rompiéndose la línea de continuidad 
propia de la modernidad. 

El espacio, por su parte, se expande en la virtualización globalizando la 
cultura identitaria, ampliando el mundo social de la interacción, y mul-
tiplicando la información de acontecimientos que transcurren a miles 
de kilómetros, y que tienen la capacidad de deslocalizarnos ya que no 
podemos intervenir sobre ellos y no nos representan. La realidad vir-
tual, como agente de socialización, se confunde con lo empírico fusio-
nando el mundo percibido con estereotipos localizados en realidades 
foráneas, desubicando al sujeto que siente el mundo como un espacio 
inabarcable; dificultad a la que se debe añadir, la inexistencia de mapas 
que permitan orientarse en el hiperespacio propio de la postmoderni-
dad (Jameson, 1991). 

Así, se observa cómo, en nuestra época dominada por los medios de 
comunicación, el significado de la realidad es creado mediante un flujo 
de imágenes, tal y como ocurre en los programas de televisión. Y, de 
este modo, sin darnos cuenta, gran parte de nuestro mundo se ha con-
vertido en un universo de pega (hiperrealidad), donde respondemos en 
mayor medida a imágenes mediáticas, espectaculares y atractivas (este-
reotipos globalizadores) que a personas o a lugares reales. Ya no sa-
bemos diferenciar entre lo que es real y lo que es simulación; pasando 
de una sociedad dominada por el modo de producción a otra donde la 
realidad ha implosionado (Baudrillard, 1978). 

De este modo, el ser humano postmoderno, al perder las referencias 
espaciales e identitarias, no consigue formar un yo que lo defina e 
identifique. 

Ritzer (2000), considera que los no lugares se muestran a través de eso 
que llamamos "decoración” o “fachada”, espacios que sólo pueden ser 
vivenciados en el modo que se concibieron. Forman parte del consumo 
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global y como tal nacen estereotipados y condicionados para un fin. En 
estos universos, lo inesperado, simplemente, no ocurre, porque todo lo 
que allí sucede es sumamente predecible y seguro; de tal forma que, en 
la mayor parte de las ocasiones, los espacios se convierten en escena-
rios que responden a estereotipos respecto a procesos como el de ense-
ñanza-aprendizaje, o a conceptos como el de infancia o educador, los 
cuales, a su vez, son percibidos como absolutos. De este modo, Lukacs 
(1969) afirma que las personas otorgan al mundo una existencia obje-
tiva, desconociendo que es “un producto humano”, y esta ignorancia 
incapacita al actor individual para percibir el mundo como una realidad 
inmutable que existe, por un lado, con independencia de su participa-
ción pero que, por otra, también tiene la posibilidad de desempeñar un 
papel relevante en sus procesos. Esta capacidad de transformación de la 
realidad, sin embargo, se ve seriamente constreñida en los “no lugares”. 

Los “no lugares” no admiten cambios ni transformaciones, ya que res-
ponden a una idea y a un fin preconcebido, no se pueden participar. 
Existen en relación con una función objetiva que no permite la subjeti-
vidad del actor, esto es la reinterpretación del espacio, por ello, en oca-
siones, cuando cambia el objeto de la función que da nombre al espa-
cio, aunque sea sensiblemente, estos “no lugares”, al no admitir trans-
formación alguna, pierden la funcionalidad y o bien se desintegran, 
con el deterioro ambiental y el gasto económico que eso supone, o bien 
se convierten en una razón más para no tolerar o permitir el cambio de 
la función social, generando una inmutabilidad que se hace carga. 

Los no lugares, por otra parte, desafían la idea de hegemonía cultural 
de Gramsci (1991, quién propone que las élites culturales han de 
transmitir ideas diferentes a las del mercado de valores, como el pen-
samiento alternativo relacionado con otras formas de pensar la vida o 
de sentir el arte, por ejemplo. En este sentido, se puede afirmar que no 
existe una única forma de aprender, ni de comunicarse. Otros mundos 
y otras formas de vivenciar la realidad son posibles. 

Por su parte Goffman (1997), en su interpretación escenográfica de la 
vida cotidiana, diferencia entre la representación de las funciones de 
los actores que transcurren en el escenario social, y lo que sucede entre 
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bambalinas, es decir, en el seno de las instituciones y agencias (sistema 
social/educativo/profesional) cuando se apagan los focos y cae el telón. 

Estas escenas de representación pueden convertirse en no lugares 
cuando caen en la estereotipia, así, por ejemplo, se observa que las 
agencias sociales como los centros educativos o de servicios sociales 
reproducen estrategias o “recetas” que tuvieron “éxito” en otras insti-
tuciones, pero que no siempre son del gusto de quien las replica, que 
puede incluso reproducirlas sin entenderlas. Este afán reproductor al-
canza su máximo grado en la configuración de los espacios formativos 
curriculares, hasta el punto, que tanto la arquitectura de los edificios y 
los aularios, es decir, el continente, como la organización de las asig-
naturas y las estrategias docentes, están tan determinadas que no per-
miten imaginar otra forma posible de organizar las profesiones. En este 
sentido, no resulta sencillo determinar si la enseñanza no se transforma 
a consecuencia de la organización de los espacios formativos o si, por 
el contrario, es la receta educativa prevista, aprendida durante nuestra 
propia formación, la que no nos permite ver el condicionamiento del 
espacio social y la necesidad de promover y transformar tanto el uno 
como la otra. 

Estas consideraciones observadas en los tiempos y espacios formativos 
afectan a las personas que los habitan, no sólo en el presente, es decir, 
durante su formación, sino también en el futuro, es decir, en el ámbito 
profesional. Por ello, se hace necesario observar los espacios sociales, 
en concreto, los educativos -donde se forman los profesionales de lo 
social-, con el fin de analizar aquellos aspectos que contradicen el ob-
jeto de dichas disciplinas y transformarlos. 

Para ello, se crea un plan de trabajo desde el departamento de trabajo 
social de la UNED, a través de una profesora - tutora del centro aso-
ciado de A Coruña, en colaboración con el Máster de Educación Artís-
tica en Instituciones Sociales y Culturales, con el fin conocer el signi-
ficado que el alumnado de los ciclos superiores de la familia profesio-
nal de Servicios a la Comunidad, otorga a los espacios formativos en 
relación con el objeto disciplinar de los perfiles profesionales de edu-
cación infantil e integración social. 
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En este sentido, se propone una acción performativa en torno a los 
espacios de enseñanza, que pretende ubicar el papel del alumnado y 
del profesorado a través de la reorganización de un acto simbólico la 
descontextualización de sillas y pupitres, generando aulas en el paisaje 
(ver Figura 1).  

FIGURA 1. Fuera de contexto. 

 
Fuente: David Varela Ramos y Vita Martínez-Vérez. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Observar los espacios sociales, en concreto, los educativos - 
donde se forman los profesionales de lo social -, con el fin de 
analizar aquellos aspectos que contradicen el objeto de dichas 
disciplinas y transformarlos. 

3. METODOLOGÍA 

Los procesos de investigación situados en la intersección del campo de 
las disciplinas artísticas y sociales más que describir grandes poblacio-
nes a través de parámetros estadísticos, buscan conocer el significado 
que los actores otorgan a los hechos sociales y humanos, teniendo en 
cuenta que éste emerge de la interacción constante entre realidad social 
e intersubjetividad humana, siendo simbólico (Winnicott, 1971). 

Así pues, el objeto de estudio de este proyecto investigador, en el ám-
bito disciplinar del trabajo social grupal y comunitario, es analizado 
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desde el paradigma de la práctica discursiva y de producción de senti-
dos (Lefevre y Lefevre, 2014), atendiendo a tres razones: 

1. Se trata de un proyecto de trabajo social grupal y comunita-
rio que, desde la teoría crítica, busca racionalizar el sentido 
que le da el alumnado a la organización formativa - profe-
sionalizante, de modo que la percepción “objetiva”, dé paso 
a la duda fenomenológica y a la construcción de un nuevo 
discurso compartido de posibilidad, que a través de un pro-
ceso performativo, deje atrás lo irremediable y permita 
afrontar una nueva configuración de la etapa formativa, más 
adaptada a lo que la sociedad exige.  

2. Parte de la tesis de Guggenberger, (1979), quien considera 
que “la persona, en el juego de las interacciones sociales, es-
tá en un constante proceso de negociación, desarrollando in-
tercambios simbólicos, en un espacio de intersubjetividad” 
(Spink y Medrado, 2000: 55).  

3. Para ello, se propone analizar, desde un punto de vista artís-
tico-performativo, la organización formativa - profesionali-
zante, teniendo en cuenta las necesidades y/o exigencias so-
ciales, procurando generar, como ya se ha indicado, un dis-
curso nuevo, orientado a la acción, no sólo individual, sino 
más bien al desarrollo comunitario. En este sentido, se hace 
necesario cambiar el foco que da forma a la organización 
formativa - profesionalizante, percibida como absoluta, del 
fondo o discurso social que la sostiene y que, por definición 
es construcción social; como apuntan (Spink y Medrado, 
2000:45), al señalar que “distintos focos, producen objetos 
diferentes, irreductibles uno al otro”, permitiendo que los 
participantes construyan un nuevo discurso. Así pues, esta-
mos ante una propuesta que invita a la producción de sentido 
a partir de una práctica discursiva.  

3.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Para analizar la estructura formativa - profesionalizante se realiza, en 
primer lugar, una revisión bibliográfica de la literatura existente, identi-
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ficando los elementos que conforman la estructura, con el fin de cons-
truir un nuevo discurso que, pese a no generar inferencia, tenga plenitud 
de sentido en la comunidad de referencia, en este caso el alumnado de 
los ciclos formativos superiores educación infantil e integración social, 
ligados a la familia profesional de Servicios a la Comunidad. 

A continuación, una vez recopilada la información, se eligen los espa-
cios a observar: 1-Los aularios; 2- La organización de las actividades 
de eLearning y teleformación; 3- El currículum formativo; 4- Los pro-
cesos de calidad. 5- La página web de las enseñanzas formativas. 

Para abordar el objeto de estudio, de acuerdo con las elecciones meto-
dológicas detalladas anteriormente, se decide utilizar, de forma combi-
nada, tres técnicas de investigación, 1- El análisis de documentos (Ro-
dríguez y Garrigós, 2017), que permite centrar las dimensiones de la 
investigación y comparar los resultados con las aportaciones de otros 
autores; 2- La observación participante de la acción performativa, que 
según (De Ketele y Postic, 1992, p. 41), es “el resultado codificado del 
acto de observar seguido del acto de interpretar” ya que, como muestra 
la figura 2 (Situando el contexto) permite comprobar la finalidad del 
análisis en tanto ésta se evidencia y; 3- El análisis cualitativo de panel, 
denominado de cohorte (De Keulenaer, 2008), que está pensando para 
el análisis concreto de los discursos de las personas que han experi-
mentado por sí mismas un determinado evento, en este caso, la investi-
gación acerca de la organización formativa - profesionalizante; y per-
miten profundizar en el sustrato arqueológico de los discursos de los 
actores, yendo más allá de la conclusión obvia y/o esperada, para aden-
trarse en el universo de la subjetividad y la significación de las accio-
nes. Para ello, se establecen diferentes mecanismos de feedback entre el 
investigador, que actúa como moderador, y los participantes, que se 
constituyen en panelistas o expertos de la situación que han vivenciado.  
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FIGURA 2. Situando el contexto. 

 
Fuente: David Varela Ramos y Vita Martínez-Vérez. 

Tras determinar cuáles serán los espacios que hay que observar; las 
variables discursivas que permiten registrar la observación, y las técni-
cas de investigación, se organiza al alumnado en 7 equipos de 9 perso-
nas para las tareas de observación, 2 de 3 miembros, para la sistemati-
zación de datos, y 1 de 6 personas para realizar labores de seguimiento, 
recayendo en la profesora del módulo la tarea de coordinación del pro-
ceso de observación y de elaboración del informe de resultados. 

La codificación se realizó siguiendo las indicaciones de Ruíz-
Olabuénaga, (2012) con el fin de obtener el grado de saturación y ri-
queza necesario para conseguir el objeto de estudio; en consecuencia, 
se determinaron tres criterios de codificación: 1- mayor frecuencia; 2- 
mayor impacto; y 3- menor frecuencia. 

Cuando se recibieron las conclusiones de los grupos, los investigadores 
organizaron y analizaron las argumentaciones derivadas de la puesta en 
común, en torno a las 6 categorías de registro y los tres criterios de 
codificación establecidos anteriormente para cada uno de los espacios-
elementos a observar, permitiendo profundizar en el discurso existente 
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en torno al espacio y la organización formativa-profesionalizante. Di-
chas conclusiones se debatieron de nuevo en gran grupo, siguiendo el 
procedimiento establecido en la adaptación de los estudios cualitativos 
de panel (Sun Woong, 2008), denominada de cohorte (De Keulenaer, 
2008), hasta generar un relato que representase a la totalidad de los 
participantes. En el apartado de resultados, se recogen las principales 
argumentaciones derivadas del proceso de investigación, atendiendo a 
los criterios de selección enunciados anteriormente. 

4. RESULTADOS 

4.1. LOS AULARIOS 

El alumnado de los ciclos superiores de integración social y educación 
infantil coinciden en señalar que existe una organización del espacio 
aula que se repite en todos los centros educativos, con independencia 
del tipo de enseñanzas y, en el caso concreto de la formación profesio-
nal sin tener en cuenta el entorno de trabajo en el que posteriormente 
han de ejercer sus competencias profesionales, cuestión que indica la 
desincronización entre el entorno de enseñanza y el productivo, que no 
facilita, precisamente la adaptación al puesto de trabajo. 

Además, consideran que esta forma de organizar el espacio limita su 
participación como sujetos activos, creadores de contenidos puesto que 
no favorece la iniciativa. Por ello, prefieren en primer lugar, trabajar en 
el propio entorno laboral, a través de proyectos de aprendizaje servicio, 
en segundo lugar, cuando esto no sea posible, contar un entorno similar 
al laboral, y por último, cunado ninguna de las dos sea posible, acer-
carse al contexto, provocando intercambios con el ambiente.  

Respecto a la organización del espacio – aula, el alumnado considera 
que responde a una estructura vertical, que posteriormente no se debe 
reproducir en el entorno laboral y que es difícil de cuestionar desde 
dentro ya que está presente en todos los centros educativos. 

Para analizar la estructura formativa - profesionalizante se realiza, en 
primer lugar, una revisión bibliográfica de la literatura existente, identi-
ficando los elementos que conforman la estructura, con el fin de cons-



 

‒ 312 ‒ 

truir un nuevo discurso que, pese a no generar inferencia, tenga plenitud 
de sentido en la comunidad de referencia, en este caso el alumnado de 
los ciclos formativos superiores educación infantil e integración social, 
ligados a la familia profesional de Servicios a la Comunidad. 

4.2. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ELEARNING 

Las actividades denominadas eLearning y teleformación, definidas 
“per se” como innovadoras por pertenecer al ámbito de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, resultan, para el alum-
nado, una reproducción virtual de la jerarquía ya observada en el espa-
cio físico, se trata pues de un espacio unidireccional de formación, en 
el cual, el papel del alumnado es de nuevo pasivo, así, explican que en 
la plataforma Moodle carecen de permiso de edición, por lo que no es 
posible que creen contenido propio - horizontal, reciben las aportacio-
nes de profesorado y realizan las tareas previstas, pero desde esa posi-
ción pasiva, no creadora y reproductiva que no es posible mantener en 
el entorno laboral, en el cual, atendiendo a sus perfiles profesionales, 
han de interactuar con diferentes personas, disciplinas, grupos y colec-
tivos y hacerlo en equipo. 

4.3. LOS PROCESOS DE CALIDAD 

La cultura de la calidad afecta por igual, al profesorado y al alumnado, 
pero a cada uno, de forma distinta. En el sistema de calidad, el alum-
nado participa como cliente del sistema educativo y como tal es pre-
guntado, a través de una encuesta, por su satisfacción respecto a las 
actividades docentes. De este modo, la sociedad, receptora de la profe-
sionalidad adquirida por los/las estudiantes durante su etapa formativa, 
queda al margen de dicha satisfacción. En este sentido, el alumnado 
considera que su papel es el de evaluar al profesorado que, a su vez, lo 
evalúa. Por otro lado, refieren que su evaluación no tiene efecto sobre 
los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que, en su opinión, el siste-
ma permanece inmutable. Preguntados sobre cómo analizarían la cali-
dad de las enseñanzas señalan dos cuestiones: una cualitativa, estable-
ciendo un diálogo abierto y horizontal acerca de los aspectos de mejora 
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y logro, que incluya a docentes y estudiantes; y otra cuantitativa: de 
resultado, analizando la inserción laboral de los titulados. 

Respecto a cómo la calidad afecta al profesorado, para el alumnado 
resulta obvio el impacto de la carga burocrática que éste sitúa sobre la 
docencia, que conlleva entre otras cuestiones, realizar menos salidas al 
exterior, menos intercambios, menos actividades complementarias. Ala 
formación y menos aprendizaje-servicio, puesto que dichas actividades 
implican un incremento de la carga de trabajo que se suma a la labor 
docente y de tutorización. 

4.4. LA PÁGINA WEB DE LAS ENSEÑANZAS FORMATIVAS 

La web del centro, observada por el alumnado, es definida como una 
arquitectura que reitera la verticalidad; en ella se distinguen dos espacios: 

Expositivo, de fachada, dirigido al alumnado de nueva incorporación, 
en el que se encuentran insertados vídeos, imágenes y textos acerca de 
los estudios que se imparten, así como fotografías del centro, de los 
espacios exteriores e interiores. 

Y una intranet, de uso exclusivo del profesorado, que organiza los pro-
cesos de calidad y codifica los documentos, permisos y acciones que 
han de atenderse.  

No existe ningún lugar co-creativo que permita crear contenido gene-
rado por el alumnado, quien carece de permiso de edición en todos los 
espacios.  

5. DISCUSIÓN 

A la luz de los resultados analizados en el apartado anterior, es posible 
describir el espacio formativo profesionalizante como cerrado al con-
texto profesional, así, tal y como señala Bourdieu, (2012), el objetivo 
de este parece responder en mayor medida a favorecer la unidireccio-
nalidad y la objetivación de los procesos de enseñanza, que a atender 
las demandas del contexto laboral en el que el alumnado ha de desarro-
llar sus competencias.  
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Atendiendo a esta cuestión, es posible observar cómo los y las estu-
diantes, al situarse, una y otra vez, en un espacio idéntico de idéntica 
forma, tienden a reproducir su rol en el aula, aprendiendo, a su vez, 
que la mejor forma (y casi la única) de adquirir conocimientos es desde 
el pupitre (Acaso y Nuere, 2005), por ello, para Arguello et al. (2015) 
el problema central de la unidireccionalidad de los espacios y los mé-
todos educativos tradicionales es la pasividad que genera en el alum-
nado, quien no sólo no crea conocimientos propios, sino que ni siquie-
ra es consciente del otro, del grupo, del igual, situándose en una posi-
ción que en ningún caso resulta funcional para su perfil profesional 
(Ruíz, 2010). 

En este sentido, se hace necesario flexibilizar, no sólo el espacio de 
formación profesional, sino también los tiempos y los modos, de modo 
que se extiendan al entorno profesional, social y comunitario en el que 
se desarrollan las enseñanzas (Arguello et al. 2015).  

Así mismo, las nuevas tecnologías de la información, que precisamen-
te, permiten romper la estructura y favorecer la co-creación y el trabajo 
colaborativo deben evitar reproducir la unidireccionalidad de los pro-
cesos de enseñanza, abriéndose a la cooperación e incluso, por qué no, 
al aprendizaje-servicio puesto que, como señala Acaso (2018) el espa-
cio tiene un discurso, que puede contradecir a todo aquello que se quie-
re enseñar (Santos Guerra, 2008). 

El currículum que organiza las enseñanzas profesionales y determina 
los contenidos y los estándares de evaluación es un corsé rígido que, en 
ocasiones, impide conectar las reformas educativas con el mundo real 
en el que se aplican quedando vacías de sentido al alejarse de las de-
mandas del contexto profesional en el que el alumnado ha de ejercer 
sus competencias (Razo, 2018). 

En este sentido, tanto el currículum como las programaciones docentes 
han de entenderse cómo documentos básicos, abiertos a la implemen-
tación, flexibles a las circunstancias del entorno (Torres, 2005). 

Del mismo modo los procesos de calidad industrial han de quedar ple-
gados a la industria y sus actividades puesto que el destinario último de 
toda acción educativa, sobre todo y especialmente la profesionalizante, 
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no es el alumnado, ni su familia, sino la sociedad, quien es la que ha 
determinar la funcionalidad de los perfiles profesionales. Es verdad 
que ha de saberse y determinarse si la actividad docente es la adecua-
da, pero de otro modo más educativo y menos viciado, que el que re-
sulta de ser evaluado y por quiénes a su vez evalúan. En este sentido, 
Razo, (2018) y Martínez- Vérez y Albar (2022), proponen otros méto-
dos más discursivos, establecidos en torno a un diálogo no precipitado, 
sigo lento y continuo que da voz a todas las voces que cantan la educa-
ción. 

6. CONCLUSIONES  

El análisis de los resultados permite obtener las siguientes conclusiones: 

Existe una interacción dialéctica entre el contexto de enseñanza y el 
alumnado, que determina el papel de éste en el aula, en la creación de 
contenidos y en la percepción de los iguales. 

La duda fenomenológica introducida por la acción performativa ha 
permitido revelar las contradicciones de los discursos educativos y 
acercarse a otras formas de aprender que generan nuevos sentidos y 
vínculos con la comunidad y el entorno profesional donde el alumnado 
ha de ejercer sus competencias. 

El diseño de los espacios físicos y virtuales responden a la idea de la 
modernidad industrial, pero no a las necesidades de una sociedad cam-
biante y dinámica, postindustrial, que genera a su vez transformaciones 
constantes en los perfiles profesionales. 

Así, para atender a las demandas del contexto, espacios y currículum 
han de hacerse básicos y flexibles, esto es permeables al contexto. 

La cultura de calidad industrial no es aplicable a los procesos de ense-
ñanza formativos – profesionalizantes, en los que el destinatario no es 
el alumnado, sino la sociedad. 

Esto no implica que la docencia no haya de ser evaluada para determi-
nar su idoneidad, al contrario, es necesario analizar las actividades de 
enseñanza – aprendizaje, pero de una manera más cualitativa, en torno 



 

‒ 316 ‒ 

a grupos mixtos de profesorado, alumnado y administración educativa, 
que discutan acerca de aquellos aspectos que tengan sentido en el ám-
bito en el que se implementa la docencia. 
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1. INTRODUCCION 

La transversalización de la perspectiva de género o gender mainstrea-
ming implica en principio visibilizar a la otra mitad de la población 
que es el sexo femenino, incorporando el principio de igualdad de gé-
nero en todas las estructuras gubernamentales y sociales. Lograr lo 
anterior, es una agenda difícil de cumplir, toda vez que reconocer la 
presencia de la otra ha sido de larga data, por ejemplo: el voto feme-
nino se logra a mediados de los cincuenta, en los sesenta el presidente 
López Mateos establece que a trabajo igual debe corresponder salario 
igual, sin tener en cuenta el sexo, el derecho a la tenencia de la tierra 
en la década de los setenta; en el año 1975 se modifica el Artículo 4to 
de la constitución estableciendo que hombres y mujeres son iguales 
ante la ley (principio de igualdad), así también en los derechos repro-
ductivos y sexuales, con la reforma al Artículo 10 de la Constitución 
Política en el año 2001 la mujer por Ley adquiere el derecho a la no 
discriminación por razones de género; también se han generado Leyes 
que protegen a la mujer: Ley Federal para Prevenir y eliminar la Dis-
criminación (11 de junio de 2003); Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres (12 de enero de 2000); Ley General para la igualdad entre 
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mujeres y hombres (2 de agosto de 2006); Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (1 de febrero de 2007); se re-
conoce que las normativas han sido impulsadas a partir de la presión 
de los organismos internacionales y no por motu proprio . 

En este mismo sentido, los organismos multilaterales han promovido 
agendas de desarrollo donde la participación de la mujer es necesaria 
para contar con sociedades inclusivas. Si bien, no fue el primer esfuer-
zo por visibilizar a la mujer a nivel mundial, en la Cuarta Conferencia 
de la Mujer (ONU, 1995) con su plataforma de acción estableció la 
necesidad de la participación de los gobiernos (el peso fundamental), 
así como de diversos actores de la sociedad civil, tanto a nivel interna-
cional, regional y local para transversalizar la perspectiva de género en 
todos los ámbitos. Por primera vez, se solicita a los países miembros a 
realizar una profunda evaluación económica, política, social y cultural 
donde se consideren la experiencia, deseos y necesidades de las muje-
res en su diversidad (clase, raza, etnicidad y ciclos de vida).  

Así mismo, como parte de los compromisos que el Estado guarda con 
diversos organismos internacionales, destaca el Objetivo No. 5 para el 
Desarrollo Sostenible (ODS)48 que establece lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En consecuencia, 
se debe considerar que tanto las necesidades como los derechos de mu-
jeres y varones conformen una dimensión integral en el diseño, la im-
plementación, y el monitoreo de acciones de cooperación para el desa-
rrollo (Conci, Gribaudo, y Tamango, 2019). Además, al considerar el 
contexto global cada vez más competitivo y complejo, la educación se 
convierte en un pilar y parte fundamental para generar las condiciones 
necesarias que detonen el desarrollo económico y social en equidad. 

Por lo anterior, las Instituciones de Educación Superior (IES), espacios 
en los que se forman los recursos humanos, están convocados a reco-
nocer los diferentes acuerdos en los que el estado mexicano ha reitera-
do su aprobación respecto a la equidad de género. En este sentido, 
Gamboa (2021) menciona que “… es pertinente que al interior de las 
IES se reflexione de manera colectiva sobre qué impacto tienen los 

 
48 https://bit.ly/3AKjqkl 
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ODS dentro de sus estructuras, funciones y procedimientos, así como 
evaluar mediante diagnósticos sistematizados el estado que guarda la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a los de-
rechos humanos de las mujeres, en todos sus ámbitos” (p. 2). 

Los planteamientos anteriores develan la importancia que tiene la 
transversalidad de la perspectiva de género en los programas universi-
tarios. Partiendo de estos planteamientos se analiza el caso de la Maes-
tría en Desarrollo Económico Local (MDEL), programa que desde 
2009 se encuentra vigente en el Sistema Nacional de Posgrado (SNP), 
antes Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y atiende una 
demanda de estudiantes nacionales e internacionales, asimismo, de este 
programa han egresado alrededor de 150 profesionales altamente capa-
citados. 

Aunado a ello, la influencia que sobre los aspectos de la planificación, 
desarrollo y ordenamiento de un territorio dan sentido al plan de estu-
dios de la MDEL; es importante y necesario analizar con perspectiva 
de género el programa. Para ello, se consideraron los ODS, las pro-
puestas tanto de la CEPAL como del PNUD y otros organismos multi-
laterales, que de su lectura generó las siguientes interrogantes: ¿el plan 
de estudio considera y promueve la igualdad de género que enuncian 
los planteamientos de estos organismos?, ¿se encuentra presente la 
perspectiva de género en las unidades de aprendizaje y normativa (cu-
rriculum explicito)?, ¿hay proporción de hombres y mujeres gradua-
das?, las investigaciones realizadas tanto de estudiantes, ¿utilizan o 
utilizaron este enfoque?, ¿los programas retoman las propuestas (ac-
ciones, estrategias, planes y políticas) de estos organismos?. En este 
sentido, queda claro que entramar la perspectiva de género en los pro-
gramas de estudio implica interconectar una compleja red de interac-
ciones de orden natural y cultural que darán sentido a la transversali-
dad de la perspectiva de género. 

1.1. VISIBILIZANDO A LA MUJER EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

La última década del siglo XX y la primera del siglo XXI se realizaron 
varias conferencias para lograr la inclusión de las mujeres, entre otras 
se encuentra: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
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Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén Do Pará, 
1994, La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(2003), Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(2007).  

Así también, resaltan dos enfoques que surgen para visibilizar a la mu-
jer, estos nacen a finales del siglo XX: el MED y GED, el primero con 
tres puntos a desarrollar i) implementación de programas de compen-
sación social para intentar equilibrar la balanza del desarrollo mediante 
facilidades de servicio, crédito y tecnología dirigidos a la mujer, ii) 
integrar a la mujer a las iniciativas de desarrollo, iii) desarrollar el lado 
productivo en la economía de la mujer dejando a un lado la vida repro-
ductiva y privada de estas; el segundo con cinco ejes: i) Lograr una 
distribución equitativa entre hombres y mujeres en el ámbito social; ii) 
buscar modelos de desarrollo que sean integrales; iii) generar procesos 
de planificación y debates democráticos con diversos grupos; iv) res-
tructurar la jerarquía de poder; v) forjar procesos de transformación 
social.  

El primero enfocado a la mujer descuidando la construcción social del 
género, y el segundo incorpora la construcción social del género, así 
como la asignación de roles, responsabilidades y expectativas específi-
cas para la mujer y el hombre. 

Lo anterior muestra el impulso realizado en los últimos cincuenta años 
en incluir a mujeres, hombres, y otros grupos al desarrollo local a tra-
vés de proyectos y programas de inclusión, igualdad y equidad para 
tratar de reducir las brechas de género que se proponen el MED y el 
GED. 

1.2. PROPUESTAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PARTIR DE LOS ORGA-

NISMOS MULTILATERALES PARA EL DESARROLLO LOCAL 

El enfoque sobre el desarrollo económico local, se puede decir, es de 
reciente creación (década de los 50’s del siglo pasado) y surge a partir 
de la necesidad de promover el desarrollo; esto es, lograr que las po-
blaciones subdesarrolladas logren una transformación en sus econo-
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mías, perspectiva que ha ido cambiando con el devenir del tiempo, sin 
embargo, al igual que otras áreas del conocimiento, esta no consideró 
al sujeto femenino. 

No es, sino hasta la década de los noventa y a partir del movimiento 
feminista que empieza a ser considerada la mujer como sujeto del 
desarrollo. La fuerza de trabajo femenina, en América Latina, incre-
mentó su participación en actividades productivas; en México se mos-
traron los mayores niveles de incorporación, provocando el incremento 
de la oferta laboral femenina, misma que acrecentó la necesidad de 
servicios y productos que familias y empresas requerían ante dicho 
fenómeno (guarderías, apoyo en actividades domésticas entre otras). 
Es entonces que, la instauración del sujeto femenino en la vida econó-
mica implicó redefinir los límites que el sistema patriarcal impuso has-
ta la segunda mitad del siglo XX (Sánchez, et. al., 2015). 

Al incorporarse la mujer al sector productivo se hizo necesaria la rees-
tructuración del orden establecido y dominado por el patriarcado, por lo 
que, los organismos internacionales promueven cambios significativos 
en la búsqueda de disminuir o eliminar las brechas de género en distin-
tos frentes promotores del desarrollo humano. Esto es, la sujeto mujer 
empezó a participar en los movimientos a favor de la equidad de género 
en actividades económicas (productivas remuneradas) a finales de los 
noventa y a más de 20 años de iniciado el siglo XXI, es un tema de 
interés político, académico y social porque siguen sin resolver muchas 
problemáticas sentidas por las mujeres (Christenson. et. al., 1989).  

Diferenciar el entramado que imbuye la perspectiva de género sobre 
las dinámicas sociales, permite identificar los aspectos invisibles para 
el sistema y comparar información sobre planteamientos del fenómeno 
en distintas perspectivas, visibilizando la ceguera de género caracteri-
zada principalmente por su prevalencia en el tipo de trabajo que el 
mercado demanda para los hombres (Aguilar, 2008), éste último repre-
senta la figura del trabajador, en su carácter de sujeto universal (Hirata, 
1998), sin considerar las diferencias estructurales presentes en los mer-
cados de trabajo, en las regiones económicas y en la existencia de una 
división sexual del trabajo, además de ignorar las actividades repro-
ductivas (Elson, 2000).  
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Acorde al Banco Mundial (BM) la pandemia COVID-19 vino agravar 
las brechas de género, incidiendo en el desarrollo de las mujeres y ni-
ñas, esto es decayó visiblemente en lo económico, participación, toma 
de decisiones y empoderamiento; a partir de lo anterior es necesario 
desarrollar estrategias que atiendan a mejorar la situación de estas, 
como es: aumentar los financiamientos, contar con iniciativas empresa-
riales, un mejor y mayor ingreso de las niñas y mujeres a servicios 
educativos, de salud sexual y reproductiva, enfrentar la violencia de 
género.  

2. OBJETIVOS 

La última década del siglo XX y la primera del siglo XXI se llevaron a 
cabo varias conferencias para lograr la inclusión de las mujeres en dis-
tintos frentes de la sociedad. Así también, desde la academia surgen 
dos enfoques para visibilizar a la mujer en del desarrollo: el MED 
(Mujer en el Desarrollo) y GED (Género en el Desarrollo). El primero, 
enfocado a la mujer descuidando la construcción social del género y el 
segundo que responde por la deconstrucción social del género. Lo an-
terior, pone en evidencia las acciones realizadas en los últimos cin-
cuenta años para incluir a mujeres, hombres, y otros grupos al desarro-
llo local a través de proyectos y programas de inclusión, igualdad y 
equidad para tratar de reducir las brechas de género en distintos ámbi-
tos. El objetivo de la presente investigación es documentar y evaluar la 
transversalidad de la perspectiva de género en el curriculum académico 
de un posgrado en Desarrollo Económico Local. 

3. METODOLOGÍA 

El diseño de la presente investigación es de tipo no probabilístico en su 
modalidad de muestreo intencional, que, de acuerdo con Miles, Hu-
berman, y Saldaña (2013) las personas que serán intencionalmente y, 
de forma deliberada seleccionadas, pueden proporcionar una rica y 
profunda comprensión del problema en estudio. Por esta razón solo se 
integraron al estudio las y los egresados del Programa, con la intensión 



 

‒ 324 ‒ 

de que las preguntas que fueron elaboradas sean significativas y des-
pierten sensibilidad.  

Se aplicaron dos instrumentos, el primero de ellos se realizó con los 
egresados de la MDEL, principalmente de las últimas cinco generacio-
nes que ingresaron al programa desde el 2014 al 2018, y 2020. 

El primer instrumento fue un cuestionario que se dividió en cinco sec-
ciones: 1) datos personales, 2) situación laboral actual y si la labor 
tiene relación con los conocimientos adquiridos en el posgrado, 3) des-
tinada para aquellos estudiantes que se titularon al concluir la maestría 
y eligieron estudiar un doctorado, con lo que se pretende recabar in-
formación sobre las oportunidades de continuidad educativa que pre-
sentan los egresados con seis cuestiones, mientras que, 4) datos sobre 
las razones de aquellos que no obtuvieron el título al concluir la maes-
tría; a través de cuatro preguntas formuladas para tal fin, y 5) se hacen 
cuatro cuestiones con respuestas abiertas donde los egresados pueden 
manifestar lo que consideran que les hizo falta en el posgrado y que 
ahora necesitan para realizar su actividad laboral, así como para recibir 
sugerencias que permitan la mejora del programa académico.  

Para la recopilación de la información se utilizó un formulario a través 
de la plataforma de Google, con un total de 30 preguntas en el caso de 
que el egresado no se titulara y de 33, si el egresado realizó su proceso 
de titulación; el tiempo aproximado para contestar el instrumento se 
estimó en 10 minutos, dicho formulario fue distribuido a través de co-
rreo electrónico entre los meses de mayo y junio del 2021. 

El segundo instrumento corresponde a un cuestionario con perspectiva 
de género que se realizó con estudiantes (mujeres) y egresadas de la 
MDEL, y las dimensiones capturadas están relacionadas con la partici-
pación, experiencias y percepción referente al Programa y su vincula-
ción con el desarrollo local de su entorno.  

Así mismo, se consideró el uno de una matriz de análisis en la que se 
concentró información documental del Programa, como los planes y 
programas.  
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4. RESULTADOS 

Del total de los estudiantes matriculados en la MDEL, de las últimas 
trece generaciones se identifica una proporción mayor de estudiantes 
del género femenino, que representan el 63% del total de la matrícula, 
contra el 37% que corresponde al género masculino.  

GRÁFICO 1. Número de estudiantes de la MDEL por generación y sexo de 2008 a 2022 

 
Fuente: Elaboración propia 

Situación que guarda relación con la tendencia que muestra la educa-
ción superior a nivel nacional, que, actualmente se registra una mayor 
matriculación de mujeres (58%) que de hombres (42%) estudiando 
(ANUIES, 2022). Lo que demuestra que las condiciones para la incor-
poración de las mujeres a la educación formal es adecuada. 

4.1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA MDEL (PLANES Y PROGRAMAS) 

En la Universidad Autónoma de Nayarit, los planes de estudio presen-
tan propósitos, competencias, saberes (teóricos, metodológicos, forma-
tivos o axiológicos), estrategias didácticas y de aprendizaje, sistema de 
evaluación, campos de formación, perfiles de egreso, acervos de con-
sulta, elementos necesarios para la práctica educativa; de ahí entonces 
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que, un primer elemento que se revisa es, sí se considera la perspectiva 
de género en el programa de estudio de la maestría en Desarrollo Eco-
nómico Local (MDEL). En un segundo momento se analiza, sí los con-
tenidos de las asignaturas, tienen presente conceptos como mujer y 
trabajo, género y desarrollo, la mujer en la economía, empoderamiento 
femenino, mujeres empresarias entre otros (curriculum tácito).  

4.1.1. Planes y programas 

En la revisión del plan de estudios se encuentra que la maestría se inte-
gra por cuatro ejes de formación: teórico, metodológico, optativo y el 
integrador; con 4 unidades de aprendizaje (U. A), cada una; con un 
total de 16 U.A. Para el análisis de los contenidos, se retoman las 4 
U.A. del eje teórico: teorías del desarrollo en perspectiva histórica, el 
territorio en la perspectiva del desarrollo local (primer semestre) y 
teorías del desarrollo económico local y gestión del desarrollo local 
(segundo semestre).  

TABLA 1. Análisis de los contenidos (planes y programas) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se consideraron estas, toda vez que son las que permean e imbuyen el 
sentido de desarrollo económico local para ello se retoman cinco cate-
gorías enlistadas en las Tablas 1 y 2. Así también se revisó la biblio-
grafía propuesta para estas cuatro unidades académicas. 

TABLA 2. Análisis de los contenidos (planes y programas) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar los programas de estudios no consideran la 
perspectiva de género en ninguno de los programas de estudios revisa-
dos. Si bien, los contenidos son congruentes y pertinentes, al hacerlos 
neutros, invisibilizan la situación de las mujeres en el desarrollo eco-
nómico local, perdiendo un horizonte potencial de trabajo. Es necesario 
descolonizar y fomentar la integración de unidades de análisis que con-
sideren las teorías de género, sus problemáticas y en consecuencia con-
siderarlas como factor de producción y reproducción de cualquier eco-
nomía. 

Así también, el lenguaje es neutro, impecable, sin embargo, invisibiliza 
al género, se puede decir presenta la “ceguera de género” (ONU,2022) 
que limita la eficacia y calidad del actuar femenino y masculino; esto 
es, no toman en cuenta los roles o las necesidades particulares de cada 
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género. Este tipo de lenguaje neutro lo único que hace es conservar el 
estatus Quo que mantiene la estructura desigual de las relaciones de 
género (Brunet y Santamaría, 2016). 

4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A EGRESADOS 

Se obtuvieron 38 registros de respuestas, distribuidos por generación 
de ingreso tal como se presenta en la siguiente. 

TABLA 3. Porcentaje de respuestas obtenidas por generación 

Generación de ingreso Egresados 
Egresados que 
respondieron 

% de respuesta 

2014-2016 14 7 50 

2015-2017 10 9 90 

2016-2018 8 6 75 

2017-2019 7 7 100 

2018-2020 11 9 82 

  50 38 76 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a egresadas y egresados (2021) 

GRÁFICO 2. Entidades de procedencia de los egresados nacionales de la MDEL 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico anterior, se muestra las respuestas que se obtuvieron con 
relación a la procedencia de los egresados, se conoce que 76% de es-
tos, reportaron su residencia en el estado de Nayarit, mientras que el 
5% proviene de Jalisco, otro 5% de Sinaloa y con el 3% se encuentran 
las entidades de Sonora, San Luis Potosí, Baja California y CDMX, así 
mismo se encontró otro 3% de estudiantes con origen extranjero, lo 
que nos indica que el posgrado además de tener influencia en el estado, 
se posiciona a nivel regional como una opción para los interesados en 
estudiar un posgrado. 

Respecto con la proporción de género, la mayoría de los egresados se 
identifican con el género femenino, lo que representa el 58%, mientras 
que el 39% se identifica con el género masculino, así mismo el 3% 
restante prefirió no expresarlo.  

En lo referente al estado civil, el 50% manifestó que su estatus era 
casado; de este porcentaje el 38% son hombres y el 62% restante son 
mujeres. Por su parte el porcentaje de solteros alcanza el 34%; que a su 
vez representa un 53% a mujeres y a un 47% de hombres. El 3% se 
encuentra divorciado, mientras que el 13% restante considera encon-
trarse en una situación diferente a las antes mencionadas.  

En cuanto a los grupos de edad se refiere, el 58% de los egresados se 
encuentra en el rango de edad de los 31 y 40 años, siendo que para el 
caso de las mujeres el promedio de edad es de 33 años con un máximo 
de 47 y un mínimo de 26; el promedio de edad de los hombres es de 32 
años, con un máximo de 50 y un mínimo de 25. El dato de las mujeres 
es interesante porque generalmente las mujeres viven la etapa de crian-
za, misma que tiene peso en su vida académica. 

Referente a los motivos que tuvieron para ingresar el posgrado, 90% 
de las mujeres egresadas respondieron que fue para “Mejorar su prepa-
ración profesional y personal”, mientras que el 10% manifiesta haberlo 
hecho por “crecimiento laboral”.  

En cuanto al cumplimiento de las expectativas que tenían del posgrado 
al ingresar, el 42% de los egresados manifestó sentirse totalmente sa-
tisfecho, mientras que el 55% dijo sentirse muy satisfecho y el 3% 
manifestó neutralidad al respecto. Se desca que son las mujeres (32%) 
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se manifiestan muy satisfechas, mientras que los varones (38%) se 
encuentran satisfechos. 

FIGURA 4. Motivación, expectativa e impacto del posgrado en los egresados 

 
Fuente: Elaboración propia 

De los datos presentados, se tiene que la mayoría de los estudiantes 
inicia el posgrado motivado por mejorar la preparación profesional y al 
término de este, la mayoría expresa que se cumplió con la expectativa 
inicial, pero además de la mejora profesional que perciben, se obtiene 
que un porcentaje importante decide incursionar en el campo de la 
investigación, que al final, es uno de los objetivos formativos de los 
posgrados de calidad. 
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FIGURA 5. Sector laboral de los egresados 

 
Fuente: Elaboración propia 

De los egresados encuestados, el 84% reportó estar laborando, mien-
tras el 8% se encuentra cursando el doctorado actualmente y el otro 8% 
se encuentra sin empleo, de los que se encuentran empleados, el 9% se 
desempeña como empleado en el sector público, el 22% se desenvuel-
ve en el sector privado, mientras que el 56% se concentra en el sector 
educativo y el 13% están autoempleados o en otra situación; de los que 
se encuentran empleados, el 84% manifiesta necesitar los conocimien-
tos adquiridos en el posgrado para la realización de su trabajo. Cabe 
destacar, que el 11% de las mujeres egresadas continúan con un docto-
rado, en contraste con el 14% que corresponde a los hombres; siendo 
que la matricula es en mayor proporción de mujeres. De igual manera 
las mujeres se incorporan laboralmente en el sector educativo en mayor 
proporción, en comparación con sus compañeros varones, lo que Corne-
lio (2017) denomina como una desigualdad sustantiva en el derecho del 
trabajo.  

El 67% de los estudiantes de la MDEL, considera que la pertinencia y 
calidad de los cursos es excelente, el 27% lo considera bueno el resto 
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lo consideran regular, y en cuanto al desempeño de los profesores el 
95% lo considera excelente. 

De los egresados que ya desenvuelven en algún empleo recomiendan 
vincular las materias de la maestría con cuestiones más prácticas, tam-
bién incorporar la utilización de herramientas digitales y software para 
el desarrollo de las metodologías en los procesos de investigación, 
además externan la necesidad de cursos de redacción de textos científi-
cos, herramientas que facilitarían el ejercicio de su labor. 

5. DISCUSIÓN 

De acuerdo con lo analizado, encontramos que, partiendo del plan de 
estudios hay una ausencia de contenidos que incluya a la mujer, así 
como en la bibliografía que presentan. Esto es, la mujer como sujeto 
activo de una sociedad y economía no existe como tal, por lo que no se 
alinea con las propuestas que desde hace más de cincuenta años pro-
mueven los organismos multilaterales, llámese ONU, PNUD, BID, 
CEPAL y de los cuales México es un país miembro. 

Se reconoce que hay avances en relación con el impulso de la mujer en 
la fuerza laboral, y que los gobiernos han desarrollado e implementado 
políticas y reformas en relación con la igualdad de género, sin embar-
go, todavía persiste el hecho de que el género femenino solo cuenta 
con tres cuartos de los derechos legales otorgados a los hombres 
(ONU,2020).  

En el mismo sentido siguen existiendo leyes discriminatorias que no 
ayudan a que las mujeres ingresen al mundo laboral, a su crecimiento 
profesional y no tengan un equilibrio en su vida familiar y laboral, 
hechos que limitan la igualdad de oportunidades.  

Con la evidencia resultado del trabajo empírico, se aprecia que las 
egresadas o al menos en su mayoría, optan por actividades relaciona-
das con la docencia, y las que se van al sector gobierno y/o privado 
realmente no participan en la elaboración de proyectos, planes, o pues-
tos de toma de decisiones. Lo anterior, desde luego que es el resultado 
de la ceguera de género tanto en las etapas de formación, como en la 
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no incorporación del sujeto mujer en los planes y programas de estu-
dios, o en sus procesos de investigación. Es urgente revisar los planes 
y programas, así como el accionar docente. 

6. CONCLUSIONES  

Se considera que, si los programas de estudio no incorporan la transver-
salidad de género en las actividades de aprendizaje y en la bibliografía 
esto conduce a la nugatoria presencia del sujeto mujer, de ahí entonces 
que el estudiantado (matrícula mayoritariamente femenina 63% y con 
generaciones de casi 100% femenina) no la consideren como sujeto de 
estudio.  

Finalmente se encontraron tres hechos fundamentales en el análisis con 
perspectiva de género en la maestría: el primero en relación a los temas 
de investigación que desarrollan los estudiantes y objeto de su trabajo 
de titulación, al encontrar solo el 5% de los trabajos de tesis relaciona-
dos con la problemática de género, mostrando lo anterior la coloniali-
dad del tema, dejando en la subalternidad al género femenino; el se-
gundo hecho refiere que al ser el estudiantado mayoritariamente muje-
res (63% acorde a las estadísticas) en una maestría que forma para la 
actividad científica en el desarrollo económico local, la discriminación 
sentida muestra el ambiente patriarcal en el que se sigue viviendo y 
como las estudiantes al no contar con perspectiva de género siguen 
reproduciendo los roles y prejuicios de la sociedad patriarcal; tercero, 
la casi nula participación de las estudiantes en realizaciones de planes 
de desarrollo, aun cuando la maestría las dota de herramientas teórico-
metodológicas para realizar cualquier trabajo relacionado con el desa-
rrollo económico local, no sean consideradas para ello. No se cuenta 
con evidencia que suceda lo anterior por el simple hecho de ser mujer, 
pero se puede suponer.  

En relación con nuestro ámbito de competencia, que se refiere al pro-
grama de la maestría es recomendable que para eliminar la “ceguera de 
género” se tiene que transversalizar el programa de estudio y conside-
rar las propuestas de los organismos multilaterales que proponen polí-
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ticas, programas, planes, y acciones para colocar a la mujer en el punto 
de medio de la sociedad humana. 

El desarrollo económico local no puede ser estudiado, analizado, refle-
xionado si no se toma a la otra mitad de la población que presenta pro-
blemáticas sui generis de movilidad, acceso a la educación, al mercado 
laboral, al empresariado, a salud, a la remuneración económica, cuida-
do parental, jubilación y activos.  
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CAPÍTULO 21 

LAS PELÍCULAS EN LA CLASE DE CULTURA  
PARA ESTUDIANTES DE TRADUCCIÓN:  

LA REPRESENTACIÓN DE LAS MASCULINIDADES  
NEGRAS EN EL CINE ESTADOUNIDENSE 

ELISA SERNA MARTÍNEZ 
Universidad de Granada 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ENSEÑANDO CULTURA EN EL GRADO DE TRADUCCIÓN 

En febrero de 2019 la Universidad de Alcalá me encargó la docencia 
de la asignatura Culturas y Civilizaciones de los Países de Habla Ingle-
sa para el grado de Lenguas Modernas y Traducción. Entonces me 
encontré con que, cada vez que abría un libro destinado al estudio de la 
cultura en lengua inglesa, encontraba un alegre conjunto de datos, ca-
tegorizados bajo los títulos de historia, identidad, los medios, la vida 
política o la educación. Estos capítulos proyectaban la ilusión de que 
los fenómenos culturales se pueden entender por la asimilación de blo-
ques de contenido aparentemente independientes. Por otro lado, la ma-
yoría de los libros citados en la bibliografía hacían referencia exclusiva 
a la cultura británica, y en segundo lugar a la americana, seguida de la 
irlandesa. 

Los libros y manuales que en general se ofertan en las guías docentes 
de cultura pueden ser muy útiles a la hora de recoger datos. Sin embar-
go, carecen de tres cualidades que, a mi parecer, debe reunir cualquier 
enfoque cultural que quiera favorecer el ejercicio de la traducción: un 
acercamiento pragmático que estimule una interpretación crítica del 
discurso de los procesos de formación de la cultura (Williams, 1973), 
una visión diversificadora sobre la hibridez cultural del mundo anglo-
parlante (Hall, 1996) y una toma de conciencia del lenguaje visual. 
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Este último constituye una de las prácticas de representación más utili-
zadas en los medios de comunicación (Hall, 1997b), que tan rápida y 
eficazmente moldean las culturas del mundo globalizado, y que tanto 
material producen para el gremio de la traducción (Bielsa, 2022). 

La guía docente de la asignatura promovía el análisis crítico del discur-
so y la diversidad cultural, así que comencé a crear materiales para 
cumplir con las expectativas del programa. En aquellas clases realiza-
mos numerosos análisis de producciones culturales que relataban el 
devenir de la historia, la educación, la ciencia, la política, la literatura, 
la economía, los medios de comunicación y el cine en el mundo anglo-
sajón. Durante los ejercicios de interpretación de estos significados 
culturales, y tomando como base una perspectiva cultural marxista, mis 
estudiantes pudieron observar cómo varios de estos aspectos, como la 
economía, la educación, la diversidad étnica, la literatura y el cine, apa-
rentemente independientes en la mayoría de los manuales sobre cultura, 
podían confluir de manera coherente dentro de una única creación cul-
tural. Así pudieron comprobarlo al analizar películas de gran impacto 
mediático como Adivina quien viene esta noche (Kramer, 1967). 

En el año 2021, tuve la oportunidad de enseñar la asignatura de Cultura 
de la lengua B y C (Inglés) en la Universidad de Granada, el panorama 
bibliográfico era más o menos similar al citado previamente, con la 
añadidura de algunas obras sobre raza y cine en el contexto británico o 
sobre los procesos descolonizadores del mismo. Tuve, además, un ha-
llazgo alentador, a mitad de curso, escrito por mi compañera Miriam 
Fernández Santiago: Cultures in English (2022), un manual creado 
exclusivamente para la asignatura de cultura en el grado de traducción 
e interpretación, que ofrece un panorama con una clara predisposición 
pragmática y diversificadora. 

1.2. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

Como diría Castro Paniagua, mientras que quien escribe un texto ori-
ginal puede o no ser capaz de comprender otras culturas diferentes, 
quien traduce debe tener la capacidad de percibir otras realidades so-
ciales ajenas a la propia. Si le faltara esta capacidad, tarde o temprano 
llegarían las tergiversaciones de significado (1988 p. 6). Alentada por 



 

‒ 338 ‒ 

la existencia de propuestas que impulsan el conocimiento de la cultura 
de partida, y como docente de cultura, pero también de traducción es-
pecializada y de traducción audiovisual, me he dedicado a crear mate-
riales específicos para el estudio de la cultura. El objetivo es que el 
estudiantado de traducción aprenda a percibir otras culturas, conocien-
do la función semiótica (la capacidad de representación) de los textos a 
traducir. Siendo 6 créditos de docencia un espacio de tiempo limitado, 
tratamos de analizar representaciones literarias, mediáticas y científi-
cas que dan significado a la diversidad cultural existente en lengua 
inglesa.  

La propuesta didáctica que aquí expongo pretende, por un lado, llevar 
a la práctica las teorías sobre cultura y traducción ya existentes, y por 
otro, seguir innovando en la creación de materiales para la asignatura 
de cultura de la lengua inglesa en el grado de traducción e interpreta-
ción. Tanto la teoría como la práctica aquí desarrollada gira en torno a 
la representación de las masculinidades negras en el cine norteameri-
cano del siglo XX. El marco teórico desde el que se han abordado es-
tos materiales recorre algunas obras relevantes de Stuart Hall, teórico 
cultural de vertiente marxista, de origen jamaicano, especialmente co-
nocido por sus estudios semióticos de la cultura popular y mediática. 
Las obras de Hall utilizadas para estas sesiones analizan cuestiones 
sobre cine, etnicidad, cultura mediática y representación. Las obras 
imprescindibles para el desarrollo de estas sesiones son la conferencia 
Representation & the Media (1997b) y el libro Representation: Cultural 
representations and signifying practices (1997a).  

Por otro lado, es la rotunda pluma de James Baldwin, escritor y ensayis-
ta estadounidense cuya obra reflexiona sobre los procesos de aliena-
ción cultural que marcan a la población negra de EE. UU., la que nos 
permitirá ilustrar las teorías expuestas por Hall con mayor claridad. Me 
refiero al magistral ensayo The Devil Finds Work (1976), en el que el 
autor neoyorkino entrelaza su experiencia personal con el propio visio-
nado de películas que lo vieron crecer, y que determinaron el mapa 
conceptual a través del cual aprendió no solo a percibirse en tanto que 
ciudadano estadounidense, sino también a entender los paradigmas de 
la sociedad en la que vivía. Es gracias al documental del haitiano 
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Raoul Peck I am not your Negro (2016), que este ensayo, así como 
otras notas inéditas de Baldwin, cobran un significado de gran valor 
para ampliar nuestro entendimiento sobre las raíces del movimiento 
Black Lives Matter, entendidas como un continuo en la historia de 
EE.UU. Adicionalmente, para poder interpretar la parte visual, se han 
abordado aspectos sobre el lenguaje cinematográfico a través de la 
obra de Amy Villarejo, Film Studies: The Basics (2013) y de algunos 
vídeos ilustrativos (Studio Binder, 2019; Wolfcrow, 2019). 

2. OBJETIVOS 

La presente propuesta educativa desea tender un puente entre los estu-
dios culturales y los de traducción audiovisual. Este puente debe en-
tenderse como un lugar desde el cual se espera fomentar una compren-
sión crítica de la relación ya existente entre la cultura, la traducción y 
el cine. Como arguye Kapsaskis (2024), dado que la principal justifi-
cación de los estudios de traducción audiovisual hasta la fecha se ha 
centrado en legitimar la tecnocratización de la industria de la traduc-
ción de películas, es igualmente ineludible ahondar en dos importantes 
tareas sociales que se ejercen desde la traducción: “asegurar la transfe-
rencia y la transformación de significados”. 

En el ámbito de la traducción audiovisual nos encontramos ante una 
red multisemiótica de producción de significados, tejida con la imagen, 
el sonido, la puesta en escena, la edición y la narración. Es por esto por 
lo que la enseñanza de la cultura mediática, cuando se orienta a estu-
diantes de traducción, debería incluir la toma de conciencia de los me-
canismos que componen dichas textualidades.  

Tras años de dedicación a la planificación, creación y aplicación de 
experiencias de aprendizaje, he querido aumentar la alfabetización 
visual de mis estudiantes de cultura, acompañándola por supuesto de 
técnicas de análisis del discurso en lengua inglesa. Considero que esta 
es una propuesta innovadora a las prácticas ya existentes. Con esta 
propuesta, mi intención es poner en valor las habilidades de análisis 
del discurso y de hermenéutica multimodal como procedimientos pre-
vios al ejercicio de la transferencia y la transformación de significados 
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desde la cultura de origen hacia la cultura meta. En esta propuesta de-
seo mostrar cómo he utilizado en clase los productos de la cultura me-
diática cinematográfica, entendidos estos como sistemas de significa-
ción que construyen y sostienen ese mundo y esa vida en común que 
llamamos cultura (Hall, 1997b, p. 5).  

3. METODOLOGÍA 

3.1. MATERIALES Y MARCO TEÓRICO  

La mitad de los contenidos que utilizo para esta asignatura son produc-
ciones audiovisuales. En esta ocasión me centraré en el cine estadouni-
dense. En primer lugar, es imprescindible la visualización del ensayo 
fílmico de Raoul Peck I Am Not Your Negro (2016), que servirá de 
base para las películas y la propuesta de análisis iniciada por Baldwin. 
También deben visualizarse las películas cuyas escenas se analizarán: 
Fugitivos (1958) y Adivina quien viene esta noche (1967), ambas diri-
gidas por Stanley Krammer.  

El cine es un medio poderoso, con un peso importante en la economía 
global y en la industria de la creación cultural. También hay que tener en 
cuenta que la influencia del cine producido en EE. UU. traspasa las fron-
teras del mundo angloparlante a través de otra industria que lo traduce, 
transforma, adapta, subtitula, dobla, y, en definitiva, lo resignifica.  

El cine entretiene, inspira, desafía, informa y desinforma. Tiene un 
papel central a la hora de determinar cómo entendemos el mundo y 
cómo nos vemos en tanto que individuos, pero también cómo nos ven 
desde fuera de nuestra propia cultura. El papel de la traducción cobra, 
en este último caso, un papel clave. Por otro lado, hay que tener claro 
que lo que vemos en la pantalla es una imagen mediada de lo que 
realmente es. La imagen no es la realidad o acontecimiento que repre-
senta, de la misma manera que el mapa nunca será el territorio. Los 
estudios sobre representación mediática mencionados en la introduc-
ción, que nos servirán para analizar las obras escogidas, se ocupan de 
medir cuál es la distancia que separa un acontecimiento dado y su re-
presentación en pantalla. 
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Según diría Stuart Hall, el significado que le damos a la realidad se 
construye en los actos de representación de dichos acontecimientos, 
grupos o personas. En otras palabras, un acontecimiento puede existir 
antes de ser representado, pero solamente tendrá sentido una vez sea 
representado. La cultura es la herramienta que nos permite dar sentido a 
las cosas. Nos permite compartir mapas conceptuales con otras personas. 
El significado surge gracias a los mapas conceptuales que compartimos 
con los miembros de una determinada cultura. Darle visibilidad a la no-
ción de representación como creadora de significado coloca a la cultura 
en un lugar primordial. De este modo, la cultura deja de ser un conjunto 
de valores en cuyo seno nos ha tocado nacer, y pasa a ser un sistema sin 
el cual el mundo nos resultaría incomprensible (1997a, p. 9).  

3.2. HEGEMONÍA CULTURAL Y VOCES DISIDENTES 

Lo que pretendo abordar con esta serie de clases en torno a la represen-
tación de las masculinidades negras en el cine estadounidense son los 
mecanismos de la hegemonía cultural. Cuando la manera en la que los 
hombres negros son representados en el cine se repite hasta la sacie-
dad, y no existen representaciones alternativas a la dominante, natura-
lizamos la forma en la que se les representa. Se normaliza hasta tal 
punto que dejamos de cuestionarla. Siguiendo las pautas propuestas 
por Raymond Williams en Base and Superstructure in Marxist Cultu-
ral Theory (1973), podríamos decir que la representación cinematográ-
fica de los hombres negros, en tanto que intencionada y dominante, 
acaba conformando “los límites de [nuestro] sentido común”49. En 
términos de la hegemonía cultural según Gramsci, las prácticas de re-
presentación hegemónicas acaban saturando profundamente la con-
ciencia de toda una sociedad (Williams, 1973, p. 8). De este modo, las 
leyes, constituciones, teorías, instituciones, ideologías y otros elemen-
tos de lo que Marx llamaría superestructura, acaban siendo aceptadas 
como naturales, o de valor universal, cuando deberíamos verlas como 
expresiones de dominación por parte de un determinado grupo.  

 
49 Esta y otras citas de obras que en la bibliografía aparecen en inglés son traducciones pro-
pias. 
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En términos materialistas, el grupo que accede a la creación de la su-
perestructura de una sociedad viene determinado por la base económi-
ca, es decir, por quien posee los medios materiales de producción. Pero 
no siempre es la base económica la que determina la superestructura, 
sino que también puede suceder al revés, dando lugar a las voces 
emergentes que cuestionan el statu quo (Williams, 1973, p. 10-11). Por 
eso es importante, a la hora de entender un texto audiovisual, hacernos 
preguntas sobre quién tiene acceso a los micrófonos y a las cámaras, 
quién decide quién se va a subir al escenario, qué y cómo lo va a repre-
sentar. La visión de Williams sobre la posibilidad de cambiar los roles 
de la superestructura y la base económica nos permite considerar a las 
voces disidentes que, desde una base económica que les es a priori 
desfavorable, consiguen irrumpir y cuestionar el sistema socioeconó-
mico establecido.  

Éstas son las voces que, habiendo entendido los significados connota-
tivos y denotativos de la cultura dominante existentes en la superes-
tructura, rechazan el mensaje, se resisten a aceptar el significado pro-
ducido, a menudo creando otras formas de representación cuya inten-
ción es sensibilizar a los demás sobre el potencial ofensivo o deslegi-
timador de dichas políticas de significación. Así, las voces disidentes 
también pueden determinar e influir en la base económica de su socie-
dad. James Baldwin desentrañaría dichas políticas de significación en 
los siguientes términos:  

It is said that the camera cannot lie, but rarely do we allow it to do any-
thing else, since the camera sees what you point it at: the camera sees 
what you want it to see. The language of the camera is the language of 
our dreams. (1976, p. 36) 

Para entender esta afirmación, podemos utilizar las teorías materialis-
tas que sostienen que la base económica de una sociedad (las relacio-
nes sociales en los procesos de producción) determina la superestructu-
ra (las prácticas socioculturales) de dicho grupo humano. Dependiendo 
de quién utilice esa cámara, veremos la proyección de unas aspiracio-
nes o de otras. Pongamos sueños donde dije aspiraciones y entendere-
mos esos sueños de los que habla Baldwin como los principios, las 
intenciones sociales a través de las cuales se define una sociedad. In-
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tenciones que, tal y como lo dicta la experiencia, suelen estar bajo el 
dominio de una clase social determinada (Williams, 1973, p. 7). Bald-
win continua: 

The industry is compelled, given the way it is built, to present to the 
American people a self-perpetuating fantasy of the American life. 

Their concept of entertainment is difficult to distinguish from the use 
of narcotics. (2017, p.84) 

Todavía comentando la industria del entretenimiento, y sin desprender-
se de la noción de sueño, nos encontramos en los apuntes de Baldwin 
palabras como fantasía o narcóticos. Está claro que, para Baldwin, la 
industria americana del cine crea un mundo idealizado, el sueño ameri-
cano según Baldwin difiere mucho de la vida real, sobre todo la de la 
población negra. En un momento dado del documental de Peck,50 
Baldwin nos cuenta que apenas ha visto a hombres en la pantalla que 
se parezcan a su padre: 

There were, for example, Stepin Fetchit and Willie Best and Mantan 
Moreland, all of whom, rightly or wrongly, I loathed. It seemed to me 
that they lied about the world I knew and debased it, and certainly I did 
not know anybody like them— as far as I could tell; (2016, p.20) 

Baldwin fue un intelectual que vivió la época de la lucha por los dere-
chos civiles norteamericanos de los años 60, siendo esta una la princi-
pal causa que apremió su regreso de Francia. Allí, alejado de las ame-
nazas y las fobias propias de una sociedad racista, pudo conocerse a sí 
mismo y escribir sus principales obras. De vuelta en EE. UU., Baldwin 
fue testigo de los numerosos procesos históricos que acaecieron en 
aquella época de revoluciones y desobediencia civil, codeándose con 
muchos de los personajes que formaron parte del movimiento por los 
derechos civiles. Su libro inacabado, Remember This House, pretendía 
escribir la historia de América desde su propio ángulo, tomando como 
punto de partida los asesinatos de sus amigos Medgar Evers, Martin 
Luther King (Junior) y Malcolm X, que acaecieron durante su activis-
mo en esta época convulsa. El documental de Raoul Peck rescata tam-

 
50 Cada vez que cito la voz narrativa del ensayo fílmico I Am Not Your Negro (Peck, 2016), 
reconstruida a partir de escritos de James Baldwin, me refiero a la transcripción de la misma, 
publicada bajo el mismo título un año después (2017). 
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bién parte de estos fragmentos. James Baldwin estaba creando un dis-
curso que opondría resistencia y desafiaría la historia tal y como se 
estaba contando.  

En este documental también se recogen imágenes de archivo de dife-
rentes debates públicos en los que Baldwin participó. Estas interven-
ciones le valieron reconocimiento mediático como una voz enérgica y 
lúcida que cuestionaba los paradigmas de la cultura dominante. Peck 
recopila un extracto del programa televisado de Dick Cavett en 1968, 
en el que Paul Weiss, profesor de filosofía invitado, intenta deslegiti-
mar los argumentos de Baldwin sobre las dificultades de ser un hombre 
negro en América. Lo hace aludiendo que cualquier hombre americano 
encontraría obstáculos de diversa índole, ya sea de raza, religión, esta-
tura, o falta de habilidad, para llegar a ser un hombre. A lo que Bald-
win responde: 

[…] I was discussing the difficulties, the obstacles, the very real danger 
of death thrown up by society when a Negro, when a black man at-
tempts to become a man. (2017, p. 87)  

Weiss rechaza esa insistencia en unir a los grupos de personas por su 
color o su religión, ya que según él existen otros tipos de categorías 
que unen a la gente. Dice, por ejemplo, que él mismo, un hombre blan-
co, tiene más en común con un intelectual negro que con un hombre 
anti-intelectual blanco. A lo que Baldwin responde apelando su exilio 
en Francia, el cual le permitió huir del racismo sistémico de su país: 

[…] And it’s very hard to sit at a typewriter and concentrate on that if 
you are afraid of the world around you. The years I lived in Paris did 
one thing for me: they released me from that particular social terror, 
which was not the paranoia of my own mind, but a real social danger 
visible in the face of every cop, every boss, everybody. (88) 

Paul Weiss: Not all… 

Esta conversación es muy relevante, y demuestra la agudeza argumen-
tativa de Baldwin ante un tema que resulta invisible (y por tanto in-
cuestionable) a los ojos de la sociedad americana, incluso a los ojos de 
un intelectual de la talla de Paul Weiss: la existencia del racismo como 
un problema estructural.  
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Como hemos dicho al principio de esta sección, las formas de repre-
sentación dominantes saturan tanto nuestra conciencia que acabamos 
por creer que estas son la única realidad posible. Así lo revela la res-
puesta de Weiss cuando reacciona con ese ‘no todos’. Aquí, Weiss 
intenta desechar una metonimia tan embebida en la psique del ameri-
cano negro, ‘todos los americanos blancos son peligrosos para el hom-
bre negro” como la que invoca que ‘todos los ciudadanos americanos 
son blancos’51. Es ciertamente posible que ni todos los americanos 
sean racistas, ni todos los ciudadanos americanos sean blancos, pero si 
el paradigma cultural viene a privilegiar la ciudadanía de los blancos, 
bien podría dar por válida la afirmación de que no unos cuantos hom-
bres blancos, sino todos, son peligrosos para los negros. Tomar la parte 
por el todo, sinecdoquizar, en un proceso común de definir y concep-
tualizar, de dar significado a la realidad para poder gestionarla como 
sociedad y dialogar sobre ella. Perderse en los conceptos muestra poca 
voluntad para llegar a lo profundo de una conversación. Tener la vo-
luntad de entender que los conceptos son lo que son a causa de las 
prácticas sociales que los conforman, es mucho más viable para el diá-
logo. El papel de Baldwin en este tipo de debate es intentar no quedar-
se fuera de juego a causa de una pretenciosa modificación de los con-
ceptos. Baldwin acaba argumentando: 

I don’t know what most white people in this country feel. But I can on-
ly conclude what they feel by the state of their institutions. I don’t 
know if white Christians hate negroes or not, but I know we have a 
Christian church which is white and a Christian church which is black. 
[…] I don’t know if the board of education hates black people, but I 
know the textbooks they give my children to read and the schools we 
have to go to. Now, this is the evidence. You want me to make an act 
of faith, risking myself, my wife, my woman, my sister, my children 
on some idealism you assure me exists in America, which I have never 
seen. (88-89) 

 
51 Según explica Hayden White en Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism (1978), 
utilizamos los tropos del lenguaje para comprender todo aquello que nos es extraño, para 
convertirlo en algo familiar. Los tropos maestros, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la 
ironía están presentes en el lenguaje común y sirven para construir muchos de los conceptos 
que configuran nuestra comprensión del mundo (5). 
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Aquí podemos observar los mecanismos de una voz emergente y desa-
fiante que cuestiona la manera en la que se conforma la historia de 
América a partir de sus instituciones. Esta representación parcial de la 
sociedad parece más un delirio que un deseo de igualdad, libertad o 
felicidad para todos/as. 

3.3. DE HÉROES, VILLANOS Y VÍCTIMAS 

El sueño americano ha sido forjado a golpe de numerosas manifesta-
ciones y acontecimientos por parte de grupos emergentes que en un 
determinado momento lograron infiltrarse en el grupo dominante. Po-
demos afirmar que dicho sueño empezó con la declaración de la inde-
pendencia de EE. UU. en 1776. Esta declaración legal conformaría 
conceptos que son clave para entender la cultura norteamericana. Pala-
bras como libertad, ciudadanía y derecho al voto, comenzarían a crear 
los primeros mapas conceptuales del sueño americano. Este sueño se 
había estado forjando desde el primer ‘I have a dream’ de Thomas 
Jefferson, que reclamaba la igualdad entre todos los hombres, dotándo-
los de derechos como la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, 
hasta el memorable ‘I have a dream’ de Martin Luther King, apelando 
que la declaración de la independencia solamente tuvo en cuenta a los 
hombres blancos. 

Baldwin se cuestiona en su obra si realmente América es la tierra de 
los hombres libres o más bien de los hombres valientes. A través de 
varias escenas en las que John Wayne acomete contra los indios, 
Baldwin identifica que en su país para ser libre hay que ser valiente. 
Las personas racializadas, como ‘los indios’ de las películas de vaque-
ros, quedan relegadas al papel de víctimas. Los héroes blancos pueden 
matar a los indios legítimamente, pero los indios no parecen gozar de 
este derecho a ser valientes y violentos. Baldwin concluye, en relación 
con el género Western: 

I suspect that all these stories are designed to reassure us that no crime 
was committed. We’ve made a legend out of a massacre. (2017, p. 22) 
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Por otro lado, lo que parece que la cultura norteamericana espera de los 
hombres negros, es que estos sean dóciles e inofensivos, dignos de 
piedad y misericordia, a lo que Baldwin responde: 

I am not an object of missionary charity. I am one of the people who 
built the country […] there is scarcely any hope for the American 
dream, because people who are denied participation in it, by their very 
presence, will wreck it. (2017, p. 75) 

Si bien la polémica novela de Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom’s 
Cabin (1852), parece haber sido uno de los detonantes que aceleraron 
la guerra de secesión de EE. UU. que daría lugar a la abolición de la 
esclavitud, también ha sido fuente de numerosísimas críticas por parte 
de la población intelectual negra estadounidense. James Baldwin ar-
gumentaría: 

Because Uncle Tom would not take vengeance into his own hands, he 
was not a hero for me. Heroes, as far as I could then see, were white, 
and not merely because of the movies but because of the land in which 
I lived, of which movies were simply a reflection. (1976, p. 19) 

 
Fuente: The Library Company of Philadelphia 
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Es evidente que la figura del tío Tom es para Baldwin la antítesis de la 
figura del héroe, reservada únicamente a los hombres blancos en el 
imaginario colectivo creado por el cine norteamericano.  

I despised and feared those heroes because they did take vengeance in-
to their own hands. They thought vengeance was theirs to take. And 
yes. I understood that: My countrymen were my enemy. (2017, p. 22) 

Muchos anuncios publicitarios de la historia de EE. UU. representan a 
hombres negros dóciles. A estos estereotipos se les llama en la cultura 
popular tíos Tom. En la historia de la literatura y del cine americanos, 
a esta disposición automática de representar a las personas negras co-
mo seres inofensivos, infantiles, asexuados y serviles para con la po-
blación blanca se le conoce también como el ‘sueño de la América 
sureña’, ya que, en esta tierra de plantaciones y explotación esclavista, 
el miedo que provocaba tener a seres humanos sometidos se intentaba 
aliviar a través de representaciones idealizadas, y nada realistas, de la 
comunidad negra. 

De la misma manera en que el sueño americano insiste en representar a 
hombres negros piadosos, alegres e inofensivos, también rechaza la 
posibilidad de que estos hombres se rebelen contra una cultura opreso-
ra que los priva de su libertad y les niega derechos presuntamente uni-
versales. Baldwin afirma, una vez más, en el programa de Dick Cavett 
emitido en 1968: 

[…] if we had, in fact, in your mind a frame of reference our heroes 
would be your heroes too. Nat Turner would be a hero for you instead 
of a threat. Malcolm X might still be alive. […] But. you know, when 
the Israelis pick up guns, or the Poles, or the Irish, or any white man in 
the world says “give me liberty or give me death,” the entire white 
world applauds. When a black man says exactly the same thing, word 
for word, he is judged a criminal and treated like one and everything 
possible is done to make an example of this bad nigger, so there won’t 
be any more like him. (2017, p. 81-82) 

Ciertamente las representaciones de hombres negros en el papel de 
héroes son escasas en el cine norteamericano de la época. El caso de 
Nat Turner, el líder legendario que organizó la revuelta de esclavos de 
1831 en Virginia, viene a ilustrar que la industria cinematográfica lo 
había descartado como uno de los héroes de la nación. Si sus hazañas 
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no hubieran sido representadas como actos de delincuencia contra el 
estado, bien podría haber quedado a la altura de Thomas Jefferson, 
cuyo activismo político e inclinaciones revolucionarias se consideran 
un acto loable. La figura de Nat Turner, sumada a la de Malcolm X, 
nos viene a ilustrar la falacia sobre la libertad en EE. UU. y cuestiona 
el derecho universal al ejercicio del activismo político y la revolución. 

3.4. EL TÍO TOM: EPÍTOME DEL HOMBRE NEGRO EN EL SUEÑO AMERI-

CANO 

En películas contemporáneas a Baldwin, en las que la industria cine-
matográfica trataba de buscar alternativas a los preconceptos raciales 
forjados a lo largo y ancho de la historia norteamericana, observamos 
que los personajes negros siguen siendo calcos del estereotipo del tío 
Tom. Un buen ejemplo de ello puede verse en la película Fugitivos 
(1958) en la que dos presos encadenados, interpretados por Tony Cur-
tis y Sidney Poitier, están condenados a huir juntos.  

La escena en la que tratan de subir al tren, hacia el final de la película, 
ilustra el estereotipo del tío Tom. El personaje de Poitier sube primero 
al tren en marcha, Curtis lo sigue y corre para poder subir con la ayuda 
de Poitier, que finalmente le coge de la mano mientras Curtis sigue 
corriendo. Hay un momento decisivo en el que un primer plano nos 
muestra primero el rostro de Poitier haciendo grandes esfuerzos para 
sostener a Curtis de la mano, y otro primer plano con ambas manos 
separándose a causa de la velocidad del tren. Justo después de ese 
momento, un plano más largo nos muestra a ambos cayendo estrepito-
samente a la cuneta, primero Curtis y Poitier después. Sin embargo, 
hemos visto que Poitier podría haber seguido en ese tren pero ha deci-
dido no hacerlo. Baldwin comenta esta escena: 

When Sidney jumps off the train, the white liberal people downtown 
were much relieved and joyful. But when black people saw him jump 
off the train, they yelled, “Get back on the train, you fool”. The black 
man jumps off the train in order to reassure white people, to make 
them know that they are not hated; that, though they have made human 
errors, they’ve done nothing for which to be hated. (Baldwin 2017, p. 
60) 
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Tras caer del tren, el personaje de Poitier se muestra atento y cuidador 
con su compañero en la huida. En este plano medio corto podemos 
apreciar cómo, cual piedad de Miguel Ángel, el personaje negro recon-
forta y hasta enciende un cigarrillo al personaje blanco. Un acto de 
servidumbre y extrema bondad muy en la línea con el estereotipo del 
tío Tom.  

 
Fuente: Movieclips.com 

En Adivina quien viene esta noche (1967) Joanna Drayton, una chica 
blanca perteneciente a una familia liberal de San Francisco, interpreta-
da por Katherine Houghton, tiene un idilio romántico con un joven y 
prominente doctor negro, John Prentice, interpretado por Sidney Poi-
tier. Su plan es casarse y marcharse a vivir juntos a un país lejano, que 
es donde él trabaja. Así, Joanna lleva a su amado a la casa familiar 
para obtener el visto bueno de sus progenitores. En su candidez, la 
chica piensa que no habrá razón para que ellos se interpongan. Pero no 
será así. El hecho de que este impecable y exitoso médico, enviudado 
trágicamente, sea negro crea tensiones entre los padres, representados 
por Spencer Tracy y Katherine Hepburn, que se pasan la película na-
vegando la sobrevenida crisis de valores antes de dar su aprobación.  
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En una de las escenas, el doctor Prentice entra en la sala donde los 
padres están tratando de reponerse del shock. Allí les confirma algo 
que va a apaciguar sus temores. Con unos modales impecables, les 
confirma que, aunque Joanna cree poder llevar a cabo su propósito de 
matrimonio, con o sin el consentimiento de sus padres, él se niega a 
proseguir con el plan si no es contando con su total beneplácito: 

Mr Prentice: Joanna thinks she’s committed, and our future is settled, but 
there is no real commitment, and up to now nothing has settled at all. 

Mr Drayton: I don’t understand that. Joanna said you are going to be 
married no matter what we might think about it. 

Dr Prentice: Well, that’s not the case. Unless you two approve and 
without any reservations at all there won’t be any marriage. 

Los dos planos medios con los que se graba esta escena, de un lado el 
doctor Prentice y de otro uno doble con los padres de Joanna juntos, 
indican que existe una separación entre ellos. Los padres creen que 
Prentice se llevará a su hija con o sin su consentimiento, y que esto 
dividirá a su familia. Sin embargo, al ver que no es así, sus rostros co-
mienzan a relajarse. El tío Tom del imaginario norteamericano ha tran-
quilizado a la familia blanca, aterrorizada por la raza negra que amena-
za con mezclarse con su linaje. A partir de ese momento las tensiones 
se atenúan y los tres aparecen por primera vez en el mismo plano.  

 
Fuente: Movieclips.com 
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Primero vemos cómo en el plano medio que encuadra a John este se 
gira para alejarse de los padres, indicando así que la amenaza ha desa-
parecido. En el siguiente plano medio que antes enmarcaba solo a los 
padres, podemos ver al doctor Prentice en un primer plano. El plano 
nos muestra cómo se aleja unos pasos de la pareja para volver a colo-
carse frente a ellos en un plano medio que ahora lo integra en la escena 
de espaldas, mostrando por encima de su hombro a los padres. En len-
guaje cinematográfico este plano por encima del hombro significa que 
existe una conexión entre ambas partes (Studio Binder, 2019), despe-
jando en esta escena concreta cualquier sospecha de amenaza. Otros 
planos medios se suceden, mostrando al doctor Prentice de frente, en 
los que podemos ver que este sigue dando unos pasos hacia atrás, en 
una retirada pacificadora y sumisa. Después, el plano medio que en-
cuadra a los padres se aproxima un poco más a ellos. En sus rostros 
podemos observar cierto alivio y alegría tras apreciar la actitud pacifi-
cadora del joven pretendiente. 

Si tratamos de analizar esta escena buscando evidencias del estereotipo 
del tío Tom, podremos ver cómo dicho estereotipo es usado para, por 
un lado, reprimir el odio del joven negro hacia el matrimonio blanco y, 
por otro lado, ahuyentar cualquier sospecha de odio del matrimonio 
blanco hacia el joven doctor negro. Podemos así concluir que los per-
sonajes que evocan al tío Tom no hacen sino perpetuar el delirio ame-
ricano sobre el hombre negro, al cual desconoce tanto como teme.  

Esta película, arguye Baldwin, es una metáfora sobre el calvario que 
viven los blancos y los negros en América, un calvario que parece 
unirlos más de lo que quisieran (1976, p. 66). A ese estado de odio y 
desconfianza mútua que hunde sus raíces en el sueño americano, 
Baldwin lo llama “the white American nightmare” (64). 

4. RESULTADOS 

Con los fragmentos de las películas analizadas, hemos podido llevar a 
cabo un proceso de toma de conciencia de los mecanismos que subya-
cen a las formaciones de significado dentro de la industria cinemato-
gráfica. En concreto, hemos podido observar la formación de las iden-
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tidades negras masculinas, y como estas reproducen formas de repre-
sentación ya existentes, alimentando un mapa conceptual hegemónico 
que refuerza la idea naturalizada de lo que significa ser negro en EE. UU.  

5. DISCUSIÓN 

En esta exposición hemos visto como la economía, la educación, la 
diversidad étnica, la literatura y el cine, pueden confluir de manera 
coherente en una única producción cultural. La importancia de conocer 
el contexto cultural antes de traducir se ha puesto de relieve. Los refe-
rentes intertextuales implícitos, como es el impacto de La cabaña del 
tío Tom en las representaciones del hombre negro resultan clave para la 
interpretación de significados.  

Por otro lado, hemos sido capaces de investigar la voz disidente de 
James Baldwin. Sin perder de vista los mecanismos de la hegemonía 
cultural estadounidense, Baldwin consigue mostrarnos otra versión de 
la realidad que cuestiona la de la clase blanca dominante, ya que esta 
última es desfavorable para el hombre negro. Este nuevo paradigma 
nos permite tomar distancia ante los supuestos universales perpetuados 
por el cine, de manera que podemos entender el sistema socioeconómi-
co que los promueve. 

Este tipo de actividades de análisis del discurso audiovisual sirven para 
ejercitar la musculatura crítica. Se espera así preparar al alumnado para 
entender las diferentes concepciones de la realidad norteamericana tal 
y como es representada en formatos audiovisuales. Esta capacidad 
analítica les puede ser útil a la hora de interpretar productos mediáticos 
de más actualidad, como el primer Capitán América negro, que apare-
ce en la miniserie Falcón y el Soldado de Invierno (2021). 

6. CONCLUSIONES  

Considero que este tipo de acercamiento pragmático al estudio del cine 
estadounidense y la representación de sus personajes racializados po-
dría también aplicarse a estudios sobre la representación de las perso-
nas racializadas en otros países de lengua inglesa. Asimismo, también 



 

‒ 354 ‒ 

podría aplicarse un método similar, adaptando el enfoque teórico, al 
estudio de las representaciones de hombres y mujeres en diferentes 
puntos de la geografía angloparlante. De hecho, en los cursos que he 
diseñado para la asignatura de cultura, abarcamos también las repre-
sentaciones masculinas en el cine británico durante la época del That-
cherismo. Por otro lado, este tipo de acercamiento cultural podría ser 
muy útil como práctica preparatoria a ejercicios concretos para las 
clases de traducción audiovisual. 

Aunque el presente trabajo se centra exclusivamente en el análisis ci-
nematográfico, el análisis del texto visual se puede extender al lengua-
je de las viñetas, los juegos de mesa, los videojuegos, los cómics, los 
anuncios publicitarios, las noticias, las revistas, los documentales e 
incluso los memes, siempre y cuando estos vengan acompañados de un 
texto lingüístico potencialmente traducible. Al tratarse de estudiantes 
de traducción, es de esperar que se planteen también en clase cuestio-
nes de transferencia de significados hacia el español.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A la hora de pensar en la diversidad latinoamericana deben compren-
derse los múltiples entornos que rodean a sus pobladores, en este con-
texto es común observar dentro del ambiente rural y urbano la convi-
vencia entre grupos étnicos y mestizos. Por ello Madrigal et al. (2018), 
expresan que esa relación aumenta debido a la migración del sector 
indígena, como consecuencia en el ámbito educativo se desarrollan 
convivencias de diversidad lingüística, aunque hay estudiantes indíge-
nas que no emplean su lengua materna para no identificarse como tal. 
Este desuso idiomático se ha estudiado desde la perspectiva del some-
timiento con el idioma hegemónico, que por lo regular es el español, sin 
embargo, es importante poner atención a la conservación de tradiciones 
de orden multicultural, donde, precisamente por la supremacía lingüísti-
ca, están en riesgo aquellas que se identifican con las otras lenguas. 

Como ejemplo de la pérdida de idiomas nativos se encuentra el ralá-
muli, del grupo étnico nombrado con el mismo nombre o también lla-
mados como tarahumaras, quienes habitan mayormente en la cordillera 
o Sierra Madre Occidental del estado de Chihuahua, en México, cono-
cida como la Sierra Tarahumara (Pintado, 2020). La diversidad cultural 
es una característica del país mexicano, aparte del español cuenta con 
67 lenguas originarias, las más practicadas son la maya y la náhuatl 
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(Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI 2021), por desdicha 
el ralámuli no sobresale en los lugares de más habla. En el mundo se 
hablan poco más de 7,000 lenguas, sin embargo 6,700 tienen origen 
indígena, del cuál 40 % corren el riesgo de desaparecer (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, 2019). 

En la opinión de Barrientos (2017), el territorio latinoamericano se 
reconstruye con una red de resignificados desde lo visto, lo nombrado, 
el pasado o presente, mediante lo que se articula el pensamiento a sus 
raíces, saberes, memorias y significados. Por eso, desde tiempos post-
coloniales para Freire (1970), los pueblos indígenas han sido empuja-
dos hacia zonas gobernadas por el grupo dominante y desde allí se les 
acredita ser el ‘otro’. En tal sentido, no se reconocen el solapamiento o 
tiranía sometida por el disfraz de lógico imperante, a dondequiera que 
se mire, se encuentra la superposición opresora que inhabilita total-
mente su apreciación (Lugones, 2005). Debido a esto, moldean segrega-
ciones de desigualdad social naturalizada, por consiguiente “no es cierto 
que los pueblos indígenas vivan su vida normal ante una realidad que los 
oprime y los excluye cotidianamente” (Chririx y Sajbin, 2019, p. 17).  

Si reflexionamos a profundidad ¿Qué significa ser indígena? O ¿Qué 
implicaciones derivan de la imagen autóctona? En respuesta a ello hay 
mucha teoría pero poca acción frente a la conquista de la figura indí-
gena. En tiempos contemporáneos, es imposible no percibir el aumento 
de actos discriminatorios contra grupos indígenas (García, 2018). No 
obstante, como medida de apoyo décadas atrás se creó la escuela pen-
sada para los grupos nativos la cual es considerada como uno de los 
problemas más importantes de la educación, pues uno de sus objetivos 
ha sido adoctrinar a esta comunidad en español ignorando su lengua 
materna, como afirma Martín y Escalante (2017). Aun así, esta dispo-
sición intentó incluir a los idiomas aborígenes en la escuela y con ello 
fue el primer paso para intentar un diálogo entre la diversidad cultural 
(Corbetta et al., 2018). 

El capítulo presente expone diversas implicaciones del identitario indí-
gena, elaborado a partir de un extracto de otro estudio más amplio so-
bre la promoción y fortalecimiento de una lengua indígena desde la 
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educación primaria. Según Gomila (2020), imponer una lengua, en este 
caso el castellano, elimina cosmogonías construidas a partir de otras 
estructuras semánticas, ya que desde ese elemento lingüístico se fabri-
can y experimentan diferentes realidades que son ignoradas. Entonces 
¿Cómo reorientar la extinción de las lenguas? ¿Quiénes deberían orien-
tarse o bien ser orientados? Por lo anterior, el eje central de la investi-
gación es contribuir a la preservación del idioma autóctono ralámuli, 
con la enseñanza de conceptos populares y básicos desde educación 
regular, donde el colectivo estudiantil tenga convivencia mixta entre 
alumnado indígena y no indígena. Con el desarrollo de esa intercultu-
ralidad Mendoza (2018), afirma que se promueve y garantiza la convi-
vencia de esa pluralidad. Por lo cual, averiguar estrategias pedagógicas 
pertinentes, invita a reflexionar y ayudar a la cultura ralámuli a una 
transformación socializada desde la educación. El avance que en este 
capítulo se presenta, corresponde tan solo al soporte documental inicial. 

2. OBJETIVO 

La guía y enfoque de este estudio plantea identificar y/o evaluar estra-
tegias para promocionar el conocimiento cultural indígena desde la 
educación, promoviendo valores de juicio y aprecio de usos, costum-
bres y tradiciones a partir de la enseñanza de expresiones lingüísticas 
en la propia lengua ralámuli en escolares hispanohablantes. 

3. METODOLOGÍA 

El desarrollo de esta investigación fue realizado a través un análisis de 
la documentación bibliográfica proveniente del estudio a la promoción 
y fortalecimiento de una lengua indígena desde educación primaria ya 
mencionado. El aparato procedimental respecto a las fuentes documen-
tales se suscitó en torno a temas sobre la historia de los grupos indíge-
nas, problemas actuales de los pueblos originarios, criterios de identi-
dad para reconocer al sector nativo, construcción de un idioma, len-
guas nativas en la educación, cultura ralámuli, rescate de idiomas ver-
náculos y estrategias para enseñar un segundo idioma. 
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Mediante un enfoque cualitativo, se recolectan y analizan principal-
mente estudios contemporáneos más representativos de investigaciones 
previamente aplicadas en la recuperación y estrategias de idiomas abo-
rígenes que, aunque no se descartaron investigaciones sobre el desarro-
llo de otras lenguas, nuestro interés se centra en la indagación de las 
primeras. Así mismo, adquieren gran relevancia los aciertos o desacier-
tos de la interculturalidad mexicana, como una manera de atender a la 
niñez desde el ámbito educativo. De este modo, el estudio a que se 
hace referencia y del cuál se presenta aquí la parte de fundamentación 
documental, fue de carácter no experimental con una temporalidad 
transversal de octubre del 2022 hasta abril del 2023. 

4. INDAGACIONES PARA APOYAR LA PRESERVACIÓN DE 
UNA LENGUA INDÍGENA 

Esta sección busca dar soporte documental para desarrollar la enseñan-
za del lenguaje indígena, comienza con los atropellos históricos al gru-
po vernáculo, indicando los obstáculos de identidad. Además, se toman 
en cuenta estimaciones llevadas por la sociedad enraizadas en diversas 
formas de discriminación, de igual manera se considera la forma en 
que se ha dado por ‘romantizar’ o ‘folclorizar’ su figura icónica en 
beneficio de intereses mercantiles, llegando incluso al plagio de sus 
expresiones artísticas. Así, se observa la construcción social del len-
guaje influida por determinantes culturales hegemónicos, como tam-
bién el todavía tímido esfuerzo desde la educación, por último, se seña-
la una posible manera, entre otras muchas, para apuntalar y promover a 
la cultura ralámuli con posibles estrategias para implementar su idioma 
dentro del aula desde los primeros grados de la educación básica. 

4.1. MEMORIAS SOBRE EL PERCANCE DE LA IDENTIDAD INDÍGENA  

Para situar los marcos de este estudio se precisa hacer alusión al origen 
y contexto de los contratiempos del identitario autóctono. De acuerdo 
con Navarrete (2008), a partir de la época colonial los indígenas son 
percibidos como el otro inferior, distintos al tener características dife-
rentes frente el grupo dominante, son ellos quienes hablan y visten de 
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otra manera, inclusive poseen costumbres dispares para integrarse. Por 
este motivo van Dijk (2003) toma de Freire la denuncia sobre su cosi-
ficación al verlos como objetos. Además, también desde este período 
se subalterna la imagen femenina aborigen, para justificar incluso los 
abusos sexuales llevados por los conquistadores al considerarlas como 
seres inferiores e ilusos (Méndez, 2018).  

Se reconoce el término indígena para identificar a personas originarias 
del sitio o nativas del territorio, no obstante, también se vincula peyo-
rativamente a la palabra ‘indio’ resalta Skrobot (2014). Es importante 
acotar que los conquistadores al arribar al territorio que hoy conforma 
el continente americano creyeron llegar a India, por lo tanto identifica-
ron a los oriundos como indios y en la actualidad esa expresión tiene 
una connotación desfavorecedora. En pleno siglo XXI, es penoso notar 
que los individuos pertenecientes a múltiples etnias originarias son 
sujetos de discriminación, racismo, xenofobia, entre otras formas de 
segregación (García, 2018). Esta actividad se da en diferentes relacio-
nes y escenarios, además se manifiesta de modo consciente o incons-
ciente, fundamentada por prejuicios excluyentes (Ordóñez, 2018).  

Expresiones como ‘oveja negra’, ‘chango’, ‘negro’, ‘indito’ y ‘moreni-
to’ son advertidas como términos despectivos para identificar a indíge-
nas (Delbury, 2020). Por consiguiente, Faria y Lainne (2020) advierten 
que es necesario también poner atención en identificar el racismo lin-
güístico a fin de que su uso se comprenda y elimine. Desde la perspec-
tiva de Solís et al. (2019) y, Solís y Güemes (2021), pese a que la na-
ción mexicana no admite abiertamente ser racista, la verdad es, en los 
hechos, que personas nacidas con características físicas étnicas presen-
tan más inconvenientes para encontrar oportunidades educativas, eco-
nómicas, laborales y de integración social.  

Por otro lado, Bidaseca (2011) revela que el racismo, sexismo y la 
explotación son sistemas de dominación entrelazados que afectan a 
mujeres oriundas, y se ha llegado a sugerir, incluso, la promoción de la 
esterilización de mujeres indígenas, y un mal servicio de salud, porque 
los médicos no entienden ni las lenguas, ni las tradiciones curativas 
ancestrales (Dörr y Dietz, 2020). 
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Por si la discriminación no fuera suficiente, se encuentra el fenómeno 
llamado apropiación cultural, González, (2020) lo considera como la 
acción de apropiarse de elementos distintivos de una cultura minorita-
ria y usarlos con fines mercantiles y de lucro, sin reconocer autorías y 
desde luego, sin compartir beneficios. De ahí que, una de las industrias 
más plagiadas sea, por ejemplo, la textil, por ser el tejido vernáculo un 
legado patrimonial del memorial colectivo de distintos pueblos origi-
narios (Méndez, 2018). Más allá de esos discursos se debe recordar 
que quienes practican este arte son las mujeres indígenas y su impulso 
creativo radica en la necesidad señalada por la triple opresión de ser 
mujeres, pobres e indígenas (Garrido, 2017). 

Tal como expresa Ordóñez (2018), allí donde la discriminación se en-
trelaza con la pobreza, se da lugar al sesgo de oportunidades y al me-
nosprecio. A pesar de que México tiene una amplia población autócto-
na, todavía se advierten fuertes choques culturales y estigmas (Gracia y 
Horbath, 2019). Sobre todo, es necesario tener presentes problemas a 
los que se enfrentan, como el narcotráfico, la ocupación de grupos de-
lincuenciales o caciques de su territorio, poca protección del gobierno 
y su limitada formación educativa (Pintado-Cortina, 2021). Entonces 
¿Cómo desarrollar un identitario indígena ante una sociedad disimula-
damente racista?  

4.2. INTERACCIÓN DEL LENGUAJE SOCIAL 

La construcción social de la realidad planteada por Berger y Luckmann 
(1986), se basa en la interrelación del lenguaje y la comunicación co-
mo producto del entorno que las personas viven, tal interacción gra-
dualmente da lugar a distintas percepciones y a nuevos conocimientos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el idioma es el medio a través del cual 
se expresa la realidad de una persona, con el que expone sus pensa-
mientos y emociones. Para Anchondo (2020), el lenguaje además puede 
llegar a generar una relación autoritaria entre diferentes grupos sociales. 

De esta manera, se han aventurado hipótesis sobre la manera cómo el 
lenguaje afecta la forma de ver el mundo. Para realizar estudios cultu-
rales, primero -sugirió hace ya mucho tiempo Sapir (1929)-, se debe 
estudiar la lengua porque la comunidad se estructura en ella y por lo 
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tanto determina e influye al individuo. Así se origina El Relativismo 
Lingüístico de Whorf, señalado por Gomila (2020), si acaso es verdad 
que las lenguas brindan experiencias y sabiduría entre los pueblos, 
entonces es posible que cada hablante de diferente idioma experimenta 
y fabrica mundos distintos, o al menos con peculiaridades asentadas en 
los fundamentos fonéticos y semánticos de su lengua.  

Probablemente el aprendizaje de un idioma indígena fomentaría la 
apertura a diversos universos, bajo ese esquema Velásquez (2019) ar-
gumenta que la adquisición del lenguaje; aprender a hablar y sucesi-
vamente conseguir ampliar el repertorio lingüístico, estimula la capa-
cidad cognitiva infantil. Esta postura coincide con el planteamiento de 
Representaciones, Conceptos y Proposiciones de Ausubel (1983), que 
supone integrar gradualmente cada palabra al proporcionar informa-
ción más reciente, con la identificación y satisfacción de temas intere-
santes a sus necesidades. Vinculado a esto, los estudios reportados por 
Ruiz y Salvador (2022), concluyeron que si un niño convive en un 
ambiente bilingüe indígena, podrá mejorar su proceso neurocognitivo 
al concebir a lenguas nativas como esenciales dentro de su formación 
académica. 

No obstante, Navarrete (2008) ha enfatizado respecto al uso del las 
lenguas nativas, la existencia de muy pocos hispanohablantes que em-
plean algún idioma nativo, mientras los hablantes indígenas se ven 
obligados a aprender el castellano, dado que la expresión oral nativa 
suele ser de mal prestigio y con escasa estima por no reconocerlas co-
mo idioma, sino que peyorativamente se le denomina dialecto (Enrí-
quez y Ávila, 2020). No está por demás mencionar que los pensamien-
tos lingüísticos aparecen cuando: “1) son un conjunto de ideas o creen-
cias, 2) se refieren a las lenguas y su uso social, 3) tienen un carácter 
implícito o explícito, 4) conforman un sistema o conjunto interrelacio-
nado, y 5) su contenido se ve influido por el contexto en el que se sitúa 
el sujeto” (Irarrázabal y Vinet, 2020, p. 759). 

En la opinión de Guzmán (2021), incentivar el aprendizaje de otras 
lenguas a edad temprana dentro de las instituciones educativas, inclui-
das desde luego las lenguas indígenas, es una buena decisión, debido a 
que la comunicación oral es una de las habilidades sociales esenciales 
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en educación, por la gestión del uso de signos y símbolos durante la 
interacción comunicativa y cognitiva. Comúnmente el reconocimiento 
de un pueblo indígena se vincula y asume con el uso de la lengua por 
atarse a características culturales e indudablemente es sinónimo de 
pertenencia descriptiva étnica (Ibarra-López et al., 2020). Ahora bien, 
cuando existen imágenes nativas erróneas ¿Cómo fomentar el uso de 
lenguas aborígenes entre los individuos? y ¿Cómo crear inmersiones 
culturales proclives a señalamientos de su origen?  

4.3. REIVINDICACIÓN CULTURAL DESDE LA DIFICULTAD EDUCATIVA 

Como se mencionó anticipadamente, este trabajo es la parte de una 
investigación mayor enfocada en salvaguardar lenguas nativas, por ello 
se entiende que si no hay suficiente educación, no hay manera de hacer 
preguntas o tomar decisiones sobre ello. Desde el sistema educativo, 
Mendoza (2018) sugiere que deben ofrecerse recursos que promuevan 
la tolerancia y convivencia de la pluralidad vivida para dar garantía a 
una enseñanza pertinente. Visto desde la forma de Walsh y Monarca 
(2020), desarrollar una persona competente implica aprender a caminar 
desde y con sujetos de diferentes contextos, a fin de reaprender sobre 
diversas realidades.  

El esfuerzo por abrazar el multilingüismo internacional es una tarea de 
reforma en curso, la cual se ha abordado a través de varios planes de 
formación académica desarrollados más adelante. Por ello, recomien-
dan crear desde la infancia experiencias a favor de entidades no este-
reotipadas (Romero-Rodríguez et al., 2021). El rol entre la escuela y 
pares es un elemento fundamental del desarrollo emocional para com-
prender percepciones étnicas (Flores et al., 2021). Por ende, Urrejola 
(2021) toma de Maturana que conversar en propia u otra lengua, posi-
bilita el reconocer la existencia del otro. 

En búsqueda de mejores fuentes de ingreso, el grupo indígena ralámuli 
o tarahumara emigra constantemente y con ese desplazamiento los 
progenitores se llevan a sus hijos, dañando la formación y cultura del 
pupilo indígena, así la lengua nativa queda en desventaja frente al es-
pañol llevado en escuelas formales (Madrigal et al., 2018). Por este y 
otro tipo de sucesos, nace la educación inclusiva como producto de la 
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discriminación aplicada por la monocultura, esta enseñanza en apa-
riencia se centra en la creación de estrategias que propicien oportuni-
dades para dar calidad y evitar segregación a la diversidad estudiantil 
(Delbury, 2020). 

Citando a Walsh (2010), expertos en educación bilingüe se congrega-
ron en México durante 1982, donde se reveló el compromiso político 
público a condiciones multirraciales y multilingües, que dio lugar a 
oficializar las lenguas indígenas a nivel nacional, acordándose deno-
minar a la enseñanza para asuntos indígenas como: Educación Intercul-
tural Bilingüe (EIB). Así mismo, Rockwell y Briseño-Roa (2020) obje-
tan que para la existencia de una EIB es necesario conocer y practicar 
dos lenguas expuestas dentro de los espacios escolares, cosa que no 
sucede. 

La EIB suele llevarse a cabo, cuando ocurre, principalmente en el al-
gún o algunos grados de la educación primaria o bien en educación 
superior, a diferencia de las escuelas secundarias y media superior 
donde existe, por lo regular, el monolingüismo castellano y la ense-
ñanza del inglés como segunda lengua (De la Cruz y Rubio, 2019) y 
como consecuencia incide en el desempeño escolar. Aunado a esto, las 
universidades se enfocan por ayudar únicamente a los colegiales indí-
genas para matricularse con el ánimo de patrocinio que otorgan las 
facultades, en lugar de promover sistemas de conocimiento y progra-
mas culturales inclusivos (Silva et al., 2020).  

El escaso éxito que se ha evidenciado de la EIB radica posiblemente en 
su equivocada comprensión y empleo, porque no se entiende ni se tra-
baja desde el aula, según apuntan Rockwell et al., (2022). El objetivo 
de una enseñanza inclusiva es tener en cuenta las diferentes necesida-
des del alumnado y necesariamente gestionar su práctica educativa, 
donde las diferencias no creen un entorno discriminatorio, por consi-
guiente, aplicar diferentes técnicas y estrategias durante el manejo y 
gestión de lengua materna y la enseñanza de otra lengua (Ochoa, 
2019), para demostrar la riqueza comunicativa que el colectivo estu-
diantil puede alcanzar con su capacidad lingüística. 
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Rara vez los estudiantes indígenas en escuelas rurales o semirurales de 
México hacen uso de recursos didácticos sobre su lengua como juegos, 
canciones, teatro y otros componentes de carácter lúdico (Baronnet y 
Morales-González, 2018). Por otra parte, profesores de educación in-
dígena expresaron poseer un nivel de educación bajo, junto con peno-
sas condiciones económicas laborales (Pintado, 2020). En paralelo, 
estas escuelas tampoco cuentan con actividades extraescolares y a me-
nudo se encuentran saturadas, lo cual hace sus experiencias escolares 
pesadas y poco significativas (Ramos, 2021). 

Se han registrado incidentes de acoso escolar entre pedagogos y com-
pañeros y el conocido bullying contra estudiantes nativos, contribu-
yendo a la desigualdad de aprendizajes (Blanco, 2019), tales medidas 
pareciera que conducen a su desvalorización por más que el sistema 
educativo trate de reconocer y resaltar su diversidad. Inclusive De la 
Cruz y Rubio (2019), en su estudio advierten que los colegiales de la 
etnia evitan hablar y participar en clase hablando en español por temor 
a la burla de sus compañeros, debido a su baja exposición con el idio-
ma por provenir de familias con padres monolingües. 

Sin duda alguna, imponer un idioma afecta la diversidad lingüística y 
los constructos aborígenes, el déficit de acceso al uso diario es conse-
cuente a su desplazamiento. Según la investigación de Gómez-Retana 
(2019), hay dos contextos que favorecen emplear una lengua, por un 
lado se observan las facilidades compartidas (FC) manifestadas de 
manera automática entre dos o más personas en diálogos naturales. En 
cambio, dentro de comunidades multilingües emerge la máxima facili-
dad compartida (MFC) que es la manera más sencilla de comunicarse 
entre todos. Entonces, es factible que el indígena para poder relacio-
narse en entornos mestizos use en su MFC al idioma español. 

En la cotidianidad Baronnet y Morales-González (2018) describen que 
los hablantes nativos prefieren esconder su identidad e idioma dentro de 
la sociedad mestiza para evitar cualquier estigma. Como resultado de 
ello ocurre el ‘lingüícidio’ concepto empleado por Nascimento y Santos 
(2021), debido a la valoración negativa de estas lenguas, en consecuen-
cia, los hablantes prefieren evitarlas por estigmas sociales, raciales y 
filológicos, donde se excusa la normalización del idioma dominante, 
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reputándose la capacidad sobre su propia lengua. Eludir la práctica de 
un idioma endémico o bien no aprenderlo para anteponer el español es 
descrita como ‘desindianización’ según el estudio de Ramos (2021).  

Por otra parte, la mayoría del cuerpo estudiantil indígena que asisten a 
escuelas formales no estudia en su idioma materno. En consecuencia, 
cuando ese alumnado lee la lengua castellana, con frecuencia tartamu-
dean en sus lecciones de lectura (Baronnet y Velasco-Cruz, 2021). 
Además, hay sucesos registrados donde son los padres indígenas quie-
nes exigen a los docentes enseñarles a sus hijos a dominar el habla y la 
escritura en español, debido a que no ven necesario el uso del idioma 
nativo (Rockwell y Briseño-Roa, 2020). Estas actitudes sólo reflejan 
una preocupación genuina, ya que son conscientes del racismo que 
seguramente sufrirán por no hablar bien el castellano, o por evidenciar 
un acento que los exponga como hablantes no nativos. 

Durante el aprendizaje de una lengua vernácula para Guerrettaz et al. 
(2020), el principal problema durante la enseñanza sucede al abordarse 
planificaciones lingüísticas, es ahí donde los educadores son guiados a 
centrarse en la escritura y lectura en lugar de hablar la lengua, de tal 
manera, termina como una forma ineficaz del uso correcto del idioma 
materno y acorta su aprendizaje. A la hora de tratar de entender las 
lenguas indígenas, Navarrete (2018) plantea que es necesario participar 
en diálogos ‘cosmopolíticos’ para una interpretación étnica más pro-
funda a sus tradiciones orales, creencias, rituales, prácticas producti-
vas, arqueología y vida cotidiana.  

Desde la creación de los modelos interculturales/bilingües se suscita-
ron argumentos duros, donde se destacaban señales de discriminación 
implícita por atribuir que eran los indígenas quienes debían ser bilin-
gües, por lo tanto los no indígenas no debían aprender su lengua (Ro-
ckwell y Briseño-Roa, 2020). En búsqueda de mejorar la enseñanza 
intercultural, el estudio realizado por García (2018) propone buscar 
profesionales con entendimiento de los grupos nativos, e incluso que 
dominen la lengua originaria, también sugiere llevar contenidos acor-
des a cada cultura, brindando comprensión a los estudiantes y con esa 
interlocución contribuir a incrementar la participación estudiantil.  
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4.4. USOS Y ESTRATEGIAS PARA LEGADO RALÁMULI 

En el estado de Chihuahua, México, hay aproximadamente 110, 498 
hablantes indígenas y las cuatro lenguas más practicadas son: tarahu-
mara (ralámuli), tepehuano del norte, mixteco y chinanteco (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2020), pero las dos últi-
mas vienen de comunidades emigradas. Hay diversos estudios sobre 
los desplazamientos de idiomas originarios, no obstante según Gómez-
Retana et al. (2019), la mayoría apunta generalmente a cuestiones del 
aprendizaje lingüístico, en lugar de revisar el abandono. 

A pesar de que la lengua ralámuli no tiene tanta popularidad, tiene 
otros aspectos de sus usos y costumbres difundidos. Entusiastas en la 
cultura han hecho fama de su capacidad para correr, -ralámuli significa 
pies ligeros-, si bien un crédito merecido, conforme a Lieberman et al. 
(2020) existe una tradición folclórica por su naturaleza atlética. En 
cambio, la tradición del correr real es llevada con carreras con aros 
para las mujeres y de bola para los hombres descritas en Rodríguez 
(2019), no tanto en carreras maratónicas.  

Dentro del marco de tradiciones poco propagadas se encuentra su me-
dicina ancestral, así pues Escudero (2020) considera que en muchas 
ocasiones es subestimada por la enseñanza formal, pues se menospre-
cia las creencias y sistemas de valores referentes a la cultura. Por este 
tipo de cuestiones y más, los ralámulis en opinión de Pintado (2020), 
viven como “extranjeros en sus propias tierras”, dado que los mestizos 
al ocupar y sentirse dueños de su territorio con diferentes acciones los 
han hecho sentir ajenos a la región e incluso sus divertidas personali-
dades se ven alteradas al interactuar con ellos. 

Así pues, en cuestiones de la formación indígena ralámuli se ha desa-
rrollado mediante una EIB con distintos acercamientos a su cultura, 
pero un hecho importante de acuerdo con Mancera-Valencia et al. 
(2018), fue el plan para desarrollar su lengua ralámuli en 2016, para 
dar voz a la necesidad de leer y escribir de manera estandarizada el 
idioma con el respaldo y validez pedagógico de expertos en el área, un 
año después surge la primera guía y hasta el momento se encuentra 
vigente el Manual Ralámuli Escrito para todas y todos (2019). Cabe 
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señalar que tiempo atrás existieron gramáticas no oficializadas como la 
de 1683 (Rodríguez, 2019) y la de Matthäus Steffel en el año 1799 
descrita por Estrada (2021). 

En la contemporaneidad, hay más acciones fuera de la educación para 
dar difusión a la cultura, aunque siguen siendo insuficientes, Martínez 
(2021) los ilustra en poemas y videojuegos basados en mitos. Lo cierto 
es que hay más tolerancia acerca de visibilizar a los diferentes grupos 
multiétnicos en la región para darles el reconocimiento que merecen 
(Ortiz y Núñez, 2021). Entonces ¿Cómo generar espacios de conviven-
cia en la interculturalidad? ¿Qué y cómo aprender del idioma nativo? 

En un comienzo López-Castillo (2021), precisa que se debe averiguar 
el conocimiento sobre el idioma meta, la lengua madre y los saberes 
envueltos en ambas culturas. Desde el punto de vista científico de Pa-
redes (2020) se debe tomar en cuenta las marcas con su primera len-
gua, porque en algún momento influirá en la manera de hablar del se-
gundo idioma, aunque señala mayor flexibilidad del cerebro durante la 
niñez, y al mismo tiempo expone como infantes adoptados por diferen-
tes culturas, poseen más competencia y eficiencia asimilando lenguas.  

Otro punto relevante durante la enseñanza de un idioma para Palacios 
y Espejo (2019) es facilitar áreas de comunicación en contextos lo más 
reales posibles y naturales acordes a códigos culturales, para hacer más 
positivo y significativo su aprendizaje. El profesor en recomendación 
de Castellaro y Peralta (2020) tiene la tarea de ofrecer soluciones a 
través de estrategias que permitan una colaboración grupal. Así, desde 
el ángulo de Freire entendida por Cruz (2020) el estudiante deposita lo 
que sabe a quién no lo sabe, opuesto al deseo de sentirse supremo, sino 
como una manera de crecer en conjunto. 

Durante la interacción cooperativa del aula, más allá de sistemas gra-
maticales y memorísticos, Gabarrón (2019) agrega que el instructor 
tiene que aprender a despabilar sentimientos, comportamientos y acti-
tudes positivas con los estudiantes. Este filtro afectivo estipulado por 
Krashen se liga a la ansiedad, entre más alto sea ese filtro más compli-
cado será el aprendizaje o a la inversa, por ende, el profesor necesita 
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utilizar varios recursos para disminuir los niveles ansiosos del alumno 
de la forma más relajada y sencilla (Silva y Nascimento, 2022) 

El aprendizaje extramuros familiariza más a los estudiantes, por ser 
actividades llevadas más allá del aula, para Zhang et al. (2021) las 
principales son: ver videos, jugar videojuegos, escuchar audios, leer, 
sociabilización con tecnología, redacción de composiciones y sociabi-
lización cara a cara, pero si estas actividades se llevan de manera ex-
tracurricular, serán de desinterés por verse como carga extra. Tomando 
en cuenta lo anterior, los recursos educativos lúdicos según Vergara-
Pareja et al. (2021) son elementos óptimos que pueden usarse desde 
cualquier lugar, por mantener un interés verdadero por aprender. 

Concretamente para aprender otras lenguas en diferentes estudios se 
han expuesto varios métodos, por mencionar algunos en México está el 
maya con el “Ko’one’ex Kanik Maya” con al menos 20 años (Melgare-
jo, 2013), se añade el ayöök hablado en Oaxaca (Briseño-Roa, 2020), 
el Hñahñu de Hidalgo (Sánchez y Hernández, 2021), el P’urhépecha 
llevado hasta Washington (Moreno, 2022), entre otros. Fuera del país 
mexicano también se está reforzando el patrimonio cultural, como los 
idiomas quechua, mapuche, rapa nui y aymara en Chile (Huaiquilmi et 
al., 2019), el kichwa en Ecuador (Buitrón et al., 2020), inclusive en 
Europa la península ibérica está atendiendo a su multilingüismo (Mrva, 
2020). 

Hay una preocupación por encontrar estrategias para preservar el lega-
do cultural, para García (2018) es imprescindible conferir valor y espa-
cio al aprendizaje del argot presente en el aula, impulsando prácticas 
creativas e incrementar las reflexiones lingüísticas. No se puede pre-
tender formar una sociedad monolingüe aparente dentro de la educa-
ción mexicana, cuando alrededor del mundo es habitual convivir en 
entornos de pluralidad idiomática (Rockwell y Briseño-Roa, 2020). 
Por esa razón el estudio referido del que, como ya se ha repetido, esta 
revisión documental forma parte, precisa de encontrar maniobras de 
soporte hacia la lengua ralámuli, a través de la incorporación de se-
cuencias didácticas en la formación de niños de tercer grado de prima-
ria, que incluya el aprendizaje de términos y expresiones en dicha len-
gua, en opinión de Villarreal (2020) facultar el conocimiento de la 
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cosmovisión vernácula a través de su lengua enriquece el desarrollo 
colectivo, tan válido como cogniciones modernas. 

5. CONCLUSIONES  

Indudablemente las prácticas de los contratiempos del identitario indí-
gena, mencionadas a lo largo de este texto, implica generar estrategias 
para promocionar y fortalecer cualquier cultura, en este caso la ralámu-
li. En efecto, el rescate de su lengua involucra que no pierdan su iden-
tidad y posiblemente la estrategia de dominación monolingüe cause 
limitación de conocimiento frente a universos culturales escasamente 
difundidos, con el desconocimiento de los usos y costumbres de estas 
civilizaciones se corre el riesgo de invalidar o minimizar el derecho a 
utilizar su lengua y sabiduría.  

Así mismo, durante la praxis cotidiana para estos colectivos étnicos, 
expresarse en el idioma nativo lamentablemente da lugar, todavía a 
abusos y violencias solapadas. A lo largo del estudio se mencionó el 
constante menosprecio a estas culturas, aunque en la última década el 
racismo tiene más visibilidad, aún tiene áreas poco difundidas, las cua-
les deberían tener más eco. Por ello, es importante que desde la educa-
ción temprana en las nuevas generaciones se busque la revalidación de 
lenguas ancestrales. 

Producir estrategias para promocionar y fortalecer cualquier lengua 
vernácula no es tarea sencilla, se requiere una profunda implicación y 
compromiso por parte de la gestión escolar, los diseños pedagógicos, 
el soporte administrativo y desde luego, el apoyo comunitario. Por 
consiguiente estas estrategias deben contener información segura y uno 
de los recursos de apoyo indudablemente serían los adultos mayores, 
quienes por tradición son poseedores de esa sabiduría, sin olvidar a 
otros ejes de apoyo expertos en el área. 

Atendiendo a estas consideraciones, lo cierto es que para la generación 
y elaboración de estas estrategias en cuanto al fortalecimiento de la 
lengua ralámuli existe un largo camino hasta su ejecución, no obstante 
es desde la educación temprana donde se pueden generar conductas, 
sentimientos y posturas favorables a la interculturalidad esperada, que 
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desde el acceso al aula se enseñe a coexistir, a recuperar y respetar los 
usos, costumbres y tradiciones en un contexto que se comprenda multi-
cultural, de esta manera acompañar y fortalecer al futuro de la sociedad. 

6. POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El desenvolvimiento del estudio indica ser un buen momento para con-
tribuir al fortalecimiento de la lengua ralámuli dentro del sector aca-
démico, por lo tanto, se busca desarrollar e implementar recursos di-
dácticos que den soporte al conocimiento del idioma endémico, donde 
estudiantes mestizos aprendan de la cultura a través del diálogo. Es así 
como la continuidad del trabajo podrá encontrarse en el desarrollo de 
la tesis “Promoción y fortalecimiento de una lengua indígena en el 
tercer grado de educación primaria” del programa de Maestría en In-
novación Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Mé-
xico). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante la última década ha sido mayormente visible la preocupación 
por la estructura competencial de los docentes en el nivel superior. 
Específicamente el acercamiento del cuerpo académico a los espacios 
de la tecnología y la comunicación no habían sido de relevancia. Sin 
embargo, en los últimos años se han desarrollado investigaciones que 
promueven el uso de las competencias digitales y otras más que ponen 
en evidencia la situación actual del docente en ese campo.  

La creación de nuevos escenarios educativos hace que las TIC cobren 
importancia y que a su vez la competencia digital sea necesaria para 
que cualquier individuo pueda desarrollarse en la sociedad actual y 
futura. Esta competencia se entiende como el dominio de las mismas, 
así como la capacidad para la construcción, transformación y emisión 
de los mensajes mediáticos en contextos educativos.  

La relevancia de este estudio radica en que el presente capítulo emerge 
de una investigación realizada durante la pandemia COVID 19 que 
afectó al mundo entero en sus diversas estructuras sociales y que sin 
duda alguna trajo nuevos enfoques de investigación.  
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Dicha investigación tuvo como principal objetivo analizar el uso y 
adopción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
educacionales (acuñadas como medios digitales de educomunicación 
[MDE]) en la educación superior. 

 Para estos fines, se eligieron dos universidades como población: la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). Dentro de las mismas, se anali-
zaron dos facultades en cada una: Filosofía y Letras, e Ingeniería; con 
la idea de obtener la mayor amplitud y variedad en las respuestas de 
los participantes -en este caso, profesores de las universidades y facul-
tades ya mencionados-.  

Partiendo de un enfoque mixto secuencial explicativo, se envió una 
encuesta a través de Google Forms a los 177 profesores que conforma-
ron la muestra para este estudio. Una vez obtenidas las respuestas, se 
analizaron para conformar los ítems de las entrevistas a profundidad, 
dentro de los cuales, se trastocaron las opiniones de los profesores res-
pecto al aspecto estético-gráfico utilizado en sus clases; siendo 10 los 
candidatos seleccionados para las entrevistas.  

Dentro de los hallazgos, se resalta la importancia real que le dan los 
profesores al aspecto estético-gráfico dentro de sus clases, consideran-
do de importancia su capacitación en diseño gráfico, así sea con un 
contenido breve y para principiantes. También se evidenció la incerti-
dumbre de los profesores respecto a la incidencia del aspecto estético-
gráfico en el aprendizaje de sus alumnos. Finalmente, se resumieron 
diez propuestas para el uso de textos en electrónico y material multi-
media, extraídas de las aportaciones de los mismos participantes.  

Algunos de los resultados de este proceso de investigación se encuen-
tran en los apartados de este capítulo en el cual se abordan además 
diferentes referentes teóricos en cuanto a la educación y la comunica-
ción en el contexto educativo actual.  

1.1. EDUCOMUNICACIÓN EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

El concepto de educomunicación ha sido producto de estudio de con-
solidados investigadores alrededor de todo el mundo, nutriéndose de 
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paradigmas importantes en el ámbito de la comunicación y la educa-
ción. Este concepto existe desde principios del siglo XX, cuando se 
implementaron métodos educomunicativos en la enseñanza por parte 
de Frank Levis y Célestin Freinet -esto entre 1920 y 1930-. Fue Freinet 
quien ideó la realización de un periódico escolar, atestiguando la mejo-
ra en comunicación y redacción por parte de sus alumnos en una es-
cuela rural en Francia (Mendez et al., 2014). 

Respecto a Latinoamérica, fue Mario Kaplún quien creó un programa 
radiofónico llamado ‘Escuela de aire’ (Mendez et al., 2014) (conocido 
también como ‘Escuela del aire’). Esta idea novedosa fue precursora 
de la educomunicación en nuestro continente, integrando la relación 
entre desarrollo, educación y comunicación. Otro pionero de este con-
cepto fue el pedagogo brasileño Paulo Freire, el cual proponía a los 
medios de comunicación como un complemento clave para la elabora-
ción del diálogo (Martínez-Salanova, 2018). 

En la actualidad se destacan notables investigaciones que se acercan a 
este concepto y lo exponen de manera precisa. Una primera aproxima-
ción al concepto de educomunicación puede ser el de Barbas (2012), 
quien la define como “un campo de estudios interdisciplinar y trans-
disciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-
prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la 
comunicación” (p. 158). Y aunque en este trabajo hablamos específi-
camente del papel de las TIC en el ámbito educativo, es importante 
señalar un concepto más amplio presentado por Morsy (1984), el cual 
se basó en el concepto de educomunicación empleado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) previamente. Su aportación dice lo siguiente:  

[Educomunicación es] todas las maneras de estudiar, aprender y ense-
ñar a todos los niveles (primaria, secundaria, educación superior, para 
adultos y continua) y en todas las circunstancias la historia, creativi-
dad, uso y evaluación de los medios como artes prácticas y técnicas, 
así como el lugar que ocupan los medios en la sociedad: su impacto 
social, implicación de la comunicación mediática, participación, modi-
ficación del modo de percepción que producen, el rol del trabajo crea-
tivo y acceso a los medios (Morsy, 1984, p. 8). 
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Adentrándose en un entorno digital escolarizado, Berrío-Zapata y Ro-
jas (2014) reflexionan respecto a las propiedades de las TIC, asumien-
do que las mismas tienen la capacidad de actuar como contenido, con-
texto y medio. En contraste, Jarvis (2015) advierte que si bien son he-
rramientas valiosas al momento de enriquecer las clases, muchos 
maestros resienten a las TIC más como un requisito que como un apo-
yo.  

Díaz-Barriga (2008), por su parte, considera que las TIC en el ambiente 
escolar fomentan la participación de los estudiantes, permitiéndoles abor-
dar estudios de caso y conformación de diálogo desde otra perspectiva. 

De este modo, acuñamos el término de ‘medios digitales de educomu-
nicación’ para referirnos a las TIC educacionales que estén al alcance 
de los docentes y faciliten su labor educativa. 

1.2. ENFOQUES DIDÁCTICOS DE LAS IMÁGENES 

Hoy día, es difícil imaginar una clase -virtual o áulica- sin ningún tipo 
de apoyo visual. Este puede estar conformado por videos, imágenes, 
animaciones o algo tan sencillo y práctico como el pintarrón; lugar 
donde el catedrático apoyará sus ideas y explicaciones.  

Según el Currículum Alfamed de formación de profesores en educa-
ción mediática (2021), el aspecto común que comparten los diversos 
medios de comunicación, es la imagen: 

La retórica de la imagen y lo icónico implica considerar su polisemia, 
el punto de vista, el anclaje en el texto verbal. También el sonido es un 
código importante por su apoyo, complementariedad o ausencia. Las 
técnicas y retóricas de los códigos multimedia componen un lenguaje 
iconográfico en el que el movimiento, el vínculo, la superposición, el 
color, el sonido, las pautas de contacto visual, el aspecto, el encuadre 
de la imagen, la mecánica de la producción audiovisual que se traduce 
en una u otra puesta en escena, los marcos interpretativos… son algo 
más que meros acompañantes del texto escrito (p. 88). 

Es notorio el impacto que puede ocasionar una imagen y los colores 
que la conforman en el auditorio, así se trabaje individualmente en la 
elaboración de la misma (Heller, 2004) y, para nuestro caso, diversos 
grados escolares de educación superior. Araque-Hontangas (2009) 
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estipula que el buen uso de las imágenes y los recursos digitales facili-
tarán estimular la reflexión del alumnado, así como despertar su interés 
por algún tema en particular y motivarlos a compartir información y 
comunicar experiencias; fortaleciendo su aprendizaje. 

1.3. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN EL CONTEXTO ACTUAL. 

En un mundo cada vez más expuesto a la globalización, la aparición de 
los estudios entorno al uso de las TIC trae consigo la trascendencia del 
estudio de la alfabetización mediática. Este tema ha venido cobrando 
importancia en las investigaciones internacionales en los últimos años, 
pues se trata de visibilizar la aparición de nuevos medios que transfor-
man la comunicación y la práctica docente evidenciando las relaciones 
simbólicas entre los contenidos y los contextos. (Fernández, 2012) 
Además de identificarse como una herramienta entorno a la generación 
de conciencia sobre los múltiples mensajes que pueden difundirse en 
un ambiente escolar.  

La alfabetización mediática se considera pues como uno de los requisi-
tos fundamentales para lograr un proceso académico adecuado, pleno y 
activo en donde todos los involucrados logran identificar su papel y 
desempeñarlo adecuadamente. A través de ésta se logra la participa-
ción tanto de docentes como alumnado previniendo aquellos riesgos 
latentes actuales en cuanto a la formación de nivel superior.  

En el presente trabajo, abordaremos a la alfabetización mediática como 
una herramienta para desarrollar capacidades vinculadas al uso de los 
recursos tecnológicos y todo lo que involucre la participación en dis-
tintos ambientes digitales, haciendo frente a la educación tradicional 
que ha sido responsable de construir la representación de las prácticas 
educativas.  

Como se muestra en el presente estudio, la capacitación para enfrentar 
a la era de la información, se considera cada vez más necesaria (A. 
Gutiérrez & Tyner, 2012).  

de hecho la educación para la alfabetización digital en los medios ya es 
considerada una forma contemporánea de educación, a través de la 
cual los docentes adquieren no solamente entendimiento mediático, 
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sino la capacidad para comprender los contextos digitales actuales 
(Monroy-Hernandez & Dezuanni, 2012). 

Sin duda alguna, la presencia de las TIC aumenta día con día, y es im-
portante que no disminuya el tiempo dedicado a reflexionar su trascen-
dencia (Gutiérrez Martín & Torrego González, 2018),  

La alfabetización actual deber ser indudablemente mediática; pues la 
mayor cantidad de información que los individuos reciben en su día a 
día es digitalizada, en convergencia entre el texto, los sonidos, imagen 
o animación.  

Y aunque el término de alfabetización se encuentra vinculado al código 
verbal escrito, actualmente está considerada como una preparación bási-
ca para los elementos de la vida cotidiana y de la formación académica 
en el nivel superior, involucrando a los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información. Por ello, las nuevas competencias mediá-
ticas y tecnológicas vienen a redefinir las necesidades de las personas 
alfabetizadas (Fernández-villavicencio, 2012), pues toda la actividad 
social y académica está mediada por las nuevas tecnologías y la infor-
mación.  

Actualmente, esta vertiente se integra a los conceptos de las competen-
cias académicas que los docentes requieren para desenvolverse de for-
ma eficaz en los contextos educativos actuales, y por supuesto no so-
lamente tiene relación con la preparación para recibir de forma ade-
cuada la información, sino transmitirla de acuerdo a las necesidades 
latentes de las y los estudiantes que se han desarrollado en una socie-
dad altamente digitalizada.  

De tal manera que las prácticas educomunicativas y la nueva alfabeti-
zación se convierten en elementos determinantes en los sistemas edu-
cativos, pues a través de éstos se entienden los matices de los diálogos 
y se traspasan barreras sociales, culturales y geográficas que han per-
manecido inmóviles durante mucho tiempo.  

La alfabetización mediática planteada en este apartado contempla la 
aparición de nuevos medios utilizados en los contextos educativos, 
incluyendo la necesidad de fomentar las herramientas para fortalecer 
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las capacidades docentes ante las condiciones actuales en la educación, 
brindando nuevos espacios para los diálogos de un mundo globalmente 
conectado.  

Fomentar las herramientas y el uso de los MDE, promueve la aparición 
de nuevos grupos socialmente participativos que responden a las nece-
sidades actuales, apropiándose de los contenidos mediante nuevas al-
ternativas a través de las cuales se refuerza el entendimiento en el aula 
así como fortaleciendo y sobrepasando las limitantes.  

Sin duda alguna los procesos de alfabetización mediática se vuelven 
procesos complejos, pues además de concientizar sobre la información 
que se recibe en los medios digitales, también genera nuevas capacida-
des para difundir la información requerida en un aula de clases a través 
de los distintos medios digitales como lo es el uso de las TIC desde 
perspectivas que emergen directamente de los contextos educativos y 
de sus necesidades.  

Es importante señalar que para que estos procesos se lleven a cabo, es 
imprescindible direccionar en otros sentidos los enfoques de la educa-
ción mediática, en donde se incluya un análisis profundo de las impli-
caciones del acercamiento docente a las TIC como lo es este estudio, 
pues los medios de comunicación cada día más globales y móviles, 
tienden con mayor frecuencia a transformar las normas sociales, la 
interculturalidad e incluso la comunicación humana. 

 En casi todas las escuelas del mundo se presenta desde los primeros 
escolares la alfabetización analógica; en donde se enseña al alumno a 
leer y escribir, a saber diferenciar el sonido de las sílabas y aprender a 
“transcribir” el habla. La escritura por lo tanto se presenta como un 
sistema simbólico en vida en sociedad. Sin embargo, al comprender 
ese sistema simbólico del habla, el ser humano comienza a aprender 
nuevos sistemas simbólicos distintos al anterior, que sirven como mo-
delos de contraste para comprender la realidad y actuar en base a ello. 
(Marcos Ramos, 2010) Por lo tanto, a pesar la que dentro de los cu-
rrículos escolares la alfabetización mediática sea escasa, ésta se vuelve 
cada más más necesaria e imprescindible. (J. I. Aguaded-Gómez, 
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2011) Es decir, si se enseña a leer y a escribir, también es de gran impor-
tancia que se enseñe a reconocer la estructura de los sistemas actuales.  

2. OBJETIVOS 

2.1. EJEMPLO DE LISTADO DE FRASES O PÁRRAFOS 

‒ Indagar en las percepciones de los profesores de educación 
superior respecto al uso e importancia del aspecto estético-
gráfico dentro de sus clases.  

‒ Analizar la trascendencia e influencia del material de apoyo 
gráfico en los estudiantes de educación superior.  

‒ Acopiar la información más mencionada dentro de las entre-
vistas para estructurar un listado de buenos usos del material 
estético-gráfico en la educación superior.  

2.2. EJEMPLO DE LISTADO DE PALABRAS O FRASES CORTAS 

‒ TIC. 
‒ Educomunicación. 
‒ Aspecto estético-gráfico 
‒ Educación superior.  

3. METODOLOGÍA 

El enfoque mixto secuencial explicativo con el que se desenvolvió esta 
investigación implica la inicial aplicación de un instrumento cuantita-
tivo para, posteriormente, hacer acopio de información destacable y 
conformar así los ítems de las entrevistas a profundidad. Estas se reali-
zaron vía remota a través del programa Zoom y tuvieron un principio 
estructurado; esto es, no se sumaron más preguntas durante la realiza-
ción de las entrevistas, pues su objetivo se centraba en explicar, más 
que comprender (Ruiz-Olabuénaga, 2012).  

Los casos que se abordaron para su estudio presentaron las siguientes 
características. Resaltamos la disimilitud entre ellas, con el objetivo de 
obtener las respuestas más variadas posibles:  
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GRÁFICO 1. Características de los entrevistados. 

Entrevistado Sexo Edad Institución 
Grados donde 
imparte clases 

Experiencia 
docente 

Experiencia 
usando MDE 

Ent1 F 50 UACH-FFyL Licenciatura 33 29 

Ent2 M 37 UACH-FFyL 
Licenciatura, 

maestría, doctora-
do 

6 6 

Ent3 F 38 UNAM-FFyL Doctorado 7 7 

Ent4 M 62 UNAM-FFyL Licenciatura 2 1 

Ent5 M 69 UNAM-ING 
Licenciatura y 

maestría 
45 15 

Ent6 M 41 UNAM-FFyL 
Licenciatura, 

maestría, doctora-
do 

16 10 

Ent7 M 32 UNAM-ING Licenciatura 5 4 

Ent8 F 41 UACH-ING 
Licenciatura y 

maestría 
12 12 

Ent9 F 31 UACH-ING Licenciatura 8 5 

Ent10 M 49 UNAM-ING Licenciatura 27 12 

Nota: la experiencia docente y usando los MDE están representadas en años. ‘FFyL’ se 
refiere a la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que ‘Ing’, a Ingeniería. 

Una vez creados los ítems de las entrevistas a profundidad, se procedió 
a aplicarlas electrónicamente y a transcribirlas en el procesador de 
textos Word. Las tres preguntas centradas en el aspecto estético-
gráfico fueron las siguientes:  

a) Con base a su experiencia como docente, ¿qué importancia le 
otorga al aspecto estético-gráfico a la hora de diseñar sus mate-
riales didácticos empleando MDE? Explique brevemente.  

b) ¿De qué manera considera que incide el aspecto estético gráfi-
co de sus materiales didácticos en el aprendizaje de sus alum-
nos?  

c) ¿Cuál considera como el aspecto estético-gráfico más trascen-
dental al diseñar su apoyo gráfico en las clases?  

Así pues, se procede a darle respuesta a las presentes inquietudes en la 
siguiente sección, así como la presentación de hallazgos o datos de 
interés para el lector.  
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4. RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los tres ítems 
que formaron parte de las entrevistas a profundidad, centrándose en el 
aspecto estético-gráfico. La primera pregunta expone: ‘con base a su 
experiencia como docente, ¿qué importancia le otorga al aspecto esté-
tico-gráfico a la hora de diseñar sus materiales didácticos empleando 
MDE? Explique brevemente’. 

Al respecto, los profesores remarcaron la importancia del mismo, con-
siderando que en dicho aspecto se puede ver manifestada la personali-
dad del catedrático. Muestras de lo anterior quedan de manifiesto en 
los comentarios de varios profesores: “Mis presentaciones son un poco 
nostálgicas y meto mucho la naturaleza. Trato de exponer con menos 
palabras y que una sola imagen se pueda anclar el concepto para que 
este no sea tan abstracto” (Ent1); “Hay que contar historias” (Ent4); 
“Yo combino la parte estética con la parte del contenido. Soy más dado 
a dar la explicación gráfica que por escrito” (Ent5). 

La idea es, visualmente hablando, generar presentaciones de impacto; 
en especial al abordar temas abstractos o complicados: “Que sea visto-
so y agradable a la vista, porque el sentirse cómodo con los materiales 
didácticos, sería una de esas cosas básicas que nos llevarían a asegurar 
que el estudiante aprenda bien” (Ent2); “En investigación, cuando uno 
va a publicar un artículo, pues poner una figura muy bonita que haga 
muy legibles tus datos” (Ent7); “El hecho de que nuestro consumo de 
información a través de medios esté acostumbrado a una excelente 
calidad, nos orilla a no dejar caer la calidad en el aspecto educativo” 
(Ent9). 

Después de todo y acorde a lo que dijeron los entrevistados, la presen-
tación es lo primero que ven los alumnos una vez que da inicio la clase.  

Respecto a la segunda pregunta, ‘¿de qué manera considera que incide 
el aspecto estético gráfico de sus materiales didácticos en el aprendiza-
je de sus alumnos?’, los profesores confesaron que este es uno de los 
temas más olvidados por parte de ellos, dado que “Los muchachos 
nunca me han dicho si les sirven o no mis apoyos visuales” (Ent1). 



 

‒ 389 ‒ 

Aun así, los participantes estuvieron de acuerdo en que sí influye el 
material gráfico en el aprendizaje del alumnado, mas dependerá del 
grado de la audiencia la cantidad y calidad de imágenes a utilizar.  

Los profesores concurrieron en que actualmente, la tecnología funge 
un rol fundamental en la educación: “La cuestión gráfica va junto-con-
pegado de los medios digitales” (Ent5); “Yo trabajo con filósofos y 
pensadores; a veces encuentro videos que les ayudan a mis alumnos” 
(Ent6). El contenido multimedia puede servir para volver más sencillo 
explicar cuestiones y temas, mismos que de otra manera, serían muy 
aparatosos y tardados de enseñar.  

Se aclara, sin embargo, que nunca deben sustituir a una clase integral y 
que son solo un complemento: “Yo me dedico a enseñar matemáticas. 
Los dos recursos que más utilizo son videos y archivos escritos. La 
razón por las que los utilizo es porque vi a alumnos que al estarme 
escuchando y viendo, le entienden perfectamente” (Ent9); “Incide de 
una manera regular: no es lo principal, pero tampoco puedo soslayarlo. 
El aspecto estético-gráfico invita al alumno a estar atento, pero no es lo 
fundamental” (Ent10).  

Respecto a la tercera pregunta, misma que dice ‘¿cuál considera como 
el aspecto estético-gráfico más trascendental al diseñar su apoyo gráfico 
en las clases?’, los participantes comunicaron que la claridad y la armo-
nía entre texto e imagen son necesarios y deseables: “La limpieza y 
claridad. El hecho de que se pueda visualizar algo y se entienda sin que 
se vea muy cargado o muy rebuscado” (Ent9); “Uno pone sentimiento 
dentro de las figuras y es todo eso ligado con el pensamiento. Para mí, 
sí es un trabajo técnico, pero tiene un componente artístico” (Ent5).  

Dados comentarios como los anteriores, se pudieron resumir diez pun-
tos de consideración al diseñar el apoyo estético-gráfico como recurso 
didáctico: 

1. Se debe evitar saturar de contenido gráfico todo documento en 
formato electrónico.  

2. En contrapunto, se debe hacer lo posible por no abarrotar de 
texto los apoyos visuales y ante todo, alejarse de la lectura en 
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voz alta al momento de las presentaciones y demás contenido 
que incluya textos.  

3. Respecto al fondo, este debe ser lo más simple y limpio posi-
ble, pues lo esperable es facilitar la concentración del estudian-
te en el contenido literario.  

4. Respecto a la tipografía, apegarse a las más usuales y evitar las 
más caricaturizadas o de diseño extravagante.  

5. Para temas complejos o demasiado técnicos, acudir al apoyo de 
videos es lo ideal.  

6. Los videos en general deben ser claros y breves. Se debe plani-
ficar el momento de usarlos en clase, pues será una experiencia 
educativa usarlos al principio, durante o al final de la clase.  

7. Gifs y animaciones deben ser evitados, pues le roban la aten-
ción a los alumnos.  

8. La suite de Google resulta ser una herramienta amigable y de 
fácil uso para los estudiantes. También son recomendables 
programas de videollamada como Zoom o Meet, mismos que 
por las condiciones de la pandemia, fueron adoptados rápida-
mente por alumnos y profesores.  

9. No es necesario ni deseable el brindarles a los alumnos todo el 
contenido educativo en formato multimedia. La idea base es 
invitarles a leer y que aprendan a analizar.  

10. A nivel posgrado, se recomienda obviar el apoyo visual.  

5. DISCUSIÓN 

En la actualidad sigue siendo un reto incluir el acercamiento a las TIC 
en la formación del docente, aunque muchos países ya se encuentran 
fortaleciendo el desarrollo de las competencias mediáticas y digitales, 
todavía queda un largo camino por recorrer.  

Es importante señalar que el interés progresivo por investigadores en 
todo el mundo por la educomunicación en las TIC han permitido que 
organismos internacionales promuevan recomendaciones concretas 
para resolver la necesidad de un sistema educativo adecuado para pro-
mover la alfabetización mediática en el entorno educativo y que las 
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investigaciones prioricen el diagnóstico de problemáticas como las que 
se exponen en este estudio.  

6. CONCLUSIONES  

Sin duda, nos encontramos con un nicho y una necesidad en todos los 
niveles de educación superior: el conocimiento elemental del aspecto 
estético-gráfico para enriquecer las clases. Fueron los mismos profeso-
res de todos los niveles, edades y experiencias quienes plasmaron esta 
latente necesidad, la cual actualmente exige más atención, dada la cali-
dad de contenido y la producción del mismo al cual los jóvenes estu-
diantes están acostumbrados por las redes sociales.  

El profesorado necesita crear y rehacer sus apoyos visuales de acuerdo 
a los estándares actuales y para ello, necesita de todo el apoyo y capa-
citación que su institución o algún particular pueda brindarles.  

A fin de cuentas, una imagen vale más que mil palabras.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno artístico global conocido como arte urbano surge y/o se 
desarrolla simultáneamente en numerosas ciudades de todo el mundo 
desde finales de los ochenta, pero sobre todo en los noventa del s.XX. 
Desde entonces ha ido proliferando y dando como resultado una gran 
riqueza artística. El caso concreto de la ciudad de Madrid presenta una 
gran variedad de corrientes artísticas, muchas de ellas relacionadas con 
movimientos de vanguardia.  

Mediante la presente investigación se han podido documentar decenas 
de artistas que han actuado en esta metrópolis y que han desarrollado 
un lenguaje único que en la mayoría de los casos entronca con relevan-
tes corrientes artísticas del siglo XX, como el Expresionismo, la Abs-
tracción, el Pop Art, el Surrealismo, el Situacionismo o el Op-Art. Uno 
de los pioneros en la ciudad, SpY, ha experimentado además con el 
Land Art. Este artista fue el primero en desarrollar una corriente cerca-
na al Arte Conceptual y a la Internacional Situacionista, que ha sido 
seguida por otros creadores, que han destacado en la creación de lo que 
se ha denominado acciones contextuales.  
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La influencia del Expresionismo figurativo se ha podido encontrar en 
intervenciones de artistas que se centran especialmente en la figura 
humana como Borondo, Jimena AT o Ze Carrión. La abstracción ha 
contado con excelentes representantes; por un lado, las formas orgáni-
cas de Rosh333 o Son3k y, por otro, la abstracción geométrica de Sue 
975 u Okuda. Este artista, además de sus composiciones abstractas, 
recrea mundos surrealistas con un colorido Pop y juegos visuales, con-
siguiendo un lenguaje innovador, que le ha hecho famoso en la esfera 
internacional. También El Rey de la Ruina ha recurrido al vibrante 
colorido para desarrollar su propia estética, que él denomina Acid Pop. 
Muchos de estos artistas cuentan con un reconocimiento mundial.  

Por otro lado, el Surrealismo ha podido documentarse entre las inter-
venciones en esta ciudad, recreándose mundos oníricos con gran capa-
cidad evocadora. La estética propia de la ilustración infantil ha sido 
otro de los lenguajes que se ha podido apreciar en artistas como Julieta 
XLF o Animalitoland. Esta riqueza estética está unida a la formación 
en Bellas Artes y Diseño/Ilustración de los artistas de las nuevas gene-
raciones del panorama madrileño. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo primordial de la presente investigación ha sido el análisis 
de los lenguajes artísticos del arte urbano en la ciudad de Madrid y su 
relación con los corrientes de la historia del arte. Esta idea se encuadra 
dentro de otros objetivos más generales: 

‒ Profundizar en el estudio del fenómeno del street art a través 
del caso de Madrid. 

‒ Contribuir al conocimiento de este fenómeno artístico que toda-
vía cuenta con escasos estudios debido a su reciente desarrollo. 

3. METODOLOGÍA 

Para esta investigación se ha llevado a cabo un estudio cualitativo que 
ha combinado la investigación documental con el trabajo de campo y 
la entrevista. Dadas las escasas publicaciones académicas sobre el te-
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ma, la investigación documental se ha centrado en la búsqueda de in-
formación a través de webs, blogs, noticias de prensa y redes sociales 
de artistas y otros agentes interesados. La información obtenida a tra-
vés de la red social Instagram ha resultado ser la más completa.  

Por otro lado, el trabajo de campo ha consistido en la documentación 
in situ de intervenciones artísticas para conocer de primera mano la 
obra, su contexto y su relación con el entorno urbano. También se ha 
recurrido a la entrevista de artistas y otros organizadores de eventos de 
arte urbano que se realizaron con motivo de la tesis doctoral de la que 
se extrae el presente trabajo.  

4. RESULTADOS 

Desde finales de los ochenta, pero sobre todo en los noventa, surge y/o 
se desarrolla simultáneamente en numerosas ciudades de todo el mun-
do el arte urbano. En esos primeros años la mayoría de los artistas pro-
venían del ámbito del grafiti, pero decidieron dejar atrás el mundo de 
las firmas para hacer algo nuevo. Así comenzaron a utilizar otras téc-
nicas además del espray: plantillas, carteles, pegatinas, rotuladores, 
mosaicos, esculturas…  

Las técnicas se multiplicaron con gran rapidez. Además se multiplica-
ron los estilos a la vez que ampliaron sus límites y ya no se centraban 
en la firma como el grafiti, sino que mostraban un deseo de comunica-
ción con el ciudadano y de propagar todo tipo de mensajes. En España, 
como en tantos lugares del planeta, el fenómeno se desarrolló simultá-
neamente en distintas ciudades: tenemos el caso del Dr. Hoffman en 
León o de Escif en Valencia, por ejemplo. 

4.1. LOS ARTISTAS URBANOS PIONEROS EN MADRID 

En el caso de Madrid, se ha podido documentar una primera genera-
ción de artistas urbanos, todos ellos nacidos en en la década de los 
setenta del s.XX. Estos artistas, en su mayoría, comenzaron en el ámbi-
to del grafiti haciendo firmas, pero fueron desarrollando una nueva 
línea de actuación que sentaría las bases para los artistas venideros. 
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Entre estos pioneros, destacan las figuras de Suso33, SpY, Nuria Mora 
y Eltono.  

Suso33 desarrolló en un primer momento un grafiti iconográfico que 
fue dejando de lado para volcarse hacia el expresionismo figurativo 
centrado fundamentalmente en la presencia humana (IMAGEN 1). Con 
líneas muy fluidas representaba formas humanas que reflexionan sobre 
la presencia o la ausencia de los seres humanos en la ciudad. Estas 
sombras humanas están realizadas con aerosol y no presentan interés 
en el dibujo minucioso, en los detalles o en la individualización del 
retratado. El arte de Suso33 es un arte de acción que se encuadra en la 
estela del Action Painting de Jackson Pollock, otorgando mayor rele-
vancia al proceso que al resultado. Dicho resultado son sombras huma-
nas que evocan una presencia que no está, concepto que ha sido una 
constante en el arte urbano desde sus inicios. 

IMAGEN 1. Ausencias. Suso33. Barrio de Las Letras, Madrid. 2018. 

 
Fuente propia 

Su compañero SpY, también iniciado en el grafiti, dejó igualmente las 
firmas para desarrollar unas intervenciones muy en línea con las ideas 
situacionistas. La tónica general es la ironía, que no solo hace sonreir 
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al receptor, sino que también le invita a reflexionar. Como él comenta 
en una entrevista: 

“Me gusta generar algún tipo de reacción con mi trabajo, procuro des-
pertar y crear una conciencia más lúcida con mis intervenciones. La 
ironía y el humor es una manera de hacer cómplice al receptor, crea un 
dialogo y hace pensar que la obra comunica algo con lo que se puede 
sentir identificado, son pequeños pellizcos de intención que hacen que 
la persona que lo recibe vea eclosionada su rutina de urbanita” 
(Casillas Sánchez, 2015). 

SpY evolucionó de forma que sus intervenciones que ya se acercaban 
al arte conceptual, desarrollaron además características propias del 
Surrealismo y el Land Art. De este último ha tomado los grandes for-
matos a medio camino entre la escultura, la arquitectura y el paisajis-
mo, que intervienen en el paisaje para generar emociones en el espec-
tador. A destacar la intervención de 2017 que realizó con motivo de la 
celebración del 400 aniversario de la Plaza Mayor, el Ayuntamiento le 
contrató para llevar a cabo una acción relacionada con la efemérides. La 
intervención consistió en cubrir la mayor parte de la plaza con un gran 
círculo de césped natural para que transformara la relación del ciuda-
dano con el lugar. 

Eltono se caracterizó por propagar la imagen de un diapasón, icono 
que le servía de firma. Si tenemos en cuenta que en estos primeros 
momentos lo que hizo es sustituir su firma por una imagen, sería más 
correcto hablar de un grafiti iconográfico que de arte urbano propia-
mente dicho. decidió dejar el espray para buscar una nueva solución 
que le permitiera actuar con mayor rapidez. Así comenzó a utilizar la 
pintura plástica y la cinta adhesiva de carrocero para delimitar las for-
mas. El diapasón se representa desde este momento con sus líneas 
esenciales, que se adaptan al marco y tienden a la abstracción geomé-
trica. Estas composiciones se han caracterizado desde entonces por su 
sencillez y la pureza de su geometría, encuadrándose en una estética 
cercana a la vertiente heredada de artistas de la abstracción geométrica, 
como Piet Mondrian. 
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IMAGEN 2. Nuria Mora y Eltono. Lavapiés. Madrid. 

 
Fuente: www.nuriamora.com 

Nuria Mora optó por una línea de abstracción decorativa de gran belle-
za (fue la única de los artistas mencionados que no se inició en el 
mundo del grafiti). En 1999 comenzó a intervenir el espacio público en 
compañía de Eltono. Al igual que este artista, en sus inicios reproducía 
un mismo icono que le servía de identidad, en su caso: una llave.  

Una peculiaridad de Nuria Mora es que hacía sus propias mezclas de 
colores para que fueran únicas; así, sus vibrantes verdes, alegres rosas 
y brillantes azules turquesa se convierten, como su icono, en una seña 
de identidad. Por otro lado, sus llaves se alargan, se doblan, aumentan 
o disminuyen su tamaño para adaptarse al lugar que las acoge. En una 
entrevista con la Plataforma de Arte Contemporáneo, ante la pregunta 
de por qué es la abstracción geométrica la base de sus composiciones, 
la artista responde: “Empiezo a pintar en la calle y es el resultado de un 
diálogo con el soporte que es la ciudad y con la geometría del mismo” 
(García García, 2013). Las elegantes llaves se fueron sofisticando, 
incorporando decoraciones geométricas y vegetales. Estas decoracio-
nes recuerdan a fragmentos de los papeles pintados propios de la deco-
ración palaciega y las casas aristocráticas. Aportan un elemento de 
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belleza decorativa que ahonda en el interés estético de las obras de esta 
artista.  

Otros artistas como Nano 8414 y Sixe Paredes desarrollaron un imagi-
nario propio con un lenguaje estético único. Todos ellos abrieron nue-
vos caminos a artistas que siguieron su estela. Hoy en día, la mayoría 
de estos artistas pioneros son reconocidos en los circuitos artísticos 
comerciales y sus obras pueden verse en galerías y grandes ferias de 
arte. Los lenguajes que inauguraron con sus intervenciones en la ciu-
dad han tenido una continuidad en el street art madrileño. 

4.2. LA VARIEDAD ESTILÍSTICA DEL ARTE URBANO EN MADRID 

La siguiente generación de artistas urbanos en la ciudad siguió la estela 
de estos pioneros y amplió las propuestas estéticas. La presente inves-
tigación ha podido constatar que el arte urbano más significativo de la 
ciudad sigue unos supuestos de índole artística en los que se desarro-
llan piezas únicas con un lenguaje estético propio de las grandes obras 
de arte. Estas nuevas generaciones de artistas presentan una caracterís-
tica común: la inmensa mayoría cuentan con formación Bellas Artes, 
Diseño y/o Ilustración.  

4.2.1. Situacionismo y Arte Conceptual 

La gran relevancia del juego con el entorno urbano ha propiciado que 
una de las principales líneas de actuación sea la que utiliza el contexto 
como elemento semántico, tomando del Situacionismo y del Arte Con-
ceptual sus principales premisas; ya que, por un lado, utilizan elemen-
tos del mobiliario urbano para subvertir el mensaje y, por otro, la espe-
culación intelectual es un elemento primordial de la obra. Spy fue el 
primero en desarrollar una corriente cercana al Arte Conceptual y a la 
Internacional Situacionista, que ha sido seguida por otros creadores, 
como Dos Jotas (Madrid), que destaca por su ingenioso hackeo de se-
ñales y de variado mobiliario urbano. Una de sus primeras campañas 
fue la de Sombras Humanas (IMAGEN 3). Dos Jotas, mediante planti-
llas, pintó con espray sombras con forma humana a los bolardos de 
varias calles de Madrid. El artista describió la intervención en su web 
de la siguiente manera:  
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“Sombras suelo: con esta acción se realiza una comparación entre el 
hombre y el objeto, se llama a la persona semáforo, farola o bolardo. 
Con estas comparaciones se intenta hacer reflexionar a las personas, 
cómo su presencia es tan insignificante y poco preciada como la de 
unos de estos objetos, los cuales tienen su función, pero en el fondo no 
son más que mobiliario urbano puesto en ese lugar por el Ayuntamien-
to” (Dos Jotas, s. f.). 

IMAGEN 1. Sombras. Dos Jotas. Madrid. 2007. 

 
Fuente: dosjotas.org 

Con esta campaña, Dos Jotas recoge el testigo de dos grandes temas en 
el arte urbano. Por un lado, la sombra como la huella de la presencia 
humana, tema ya tratado por artistas pioneros como Ernst Pignon-Ernst 
e incluso por otros artistas madrileños como Suso 33. Y, por otro, el 
tema de la deshumanización en las grandes ciudades. Finalmente intro-
duce otro matiz en la descripción del proyecto que hace en su web: una 
crítica velada al Ayuntamiento. En una entrevista con RTVE lo descri-
be así: 

“La sombra lo que hace es establecer una relación entre la persona y el 
mobiliario urbano. En realidad lo que está diciendo es que no eres más 
que un bolardo, una farola, un semáforo… tienes tu función en la so-
ciedad, haces tu trabajito, te vas a tu casa y la verdad es que no impor-
tas demasiado más que eso” («Con visado de calle RTVE», 2014). 



 

‒ 401 ‒ 

Otros artistas destacados en esta línea son: Jonipunto, Yipi Yipi Yeah 
o Ampparito. Muchos de los mensajes están en línea con las corrientes 
artísticas contemporáneas, buscando la reflexión sobre el género, la 
invasión de las nuevas tecnologías y la crítica política. 

4.2.2. Expresionismo Figurativo 

El Expresionismo figurativo sigue una de las principales corrientes 
artísticas del arte contemporáneo. Además de a Suso33, se podrían 
encuadrar en esta línea los artistas: C215, Borondo, Jimena AT, Casas-
sola, Ze Carrion y Taquen. No es de extrañar que esta corriente tenga 
una especial relevancia ya que, por un lado, sigue una de las principa-
les tendencias del arte más actual (indagación por el cuerpo humano) 
y, por otro, responde a una de las principales preocupaciones del arte 
urbano desde su origen: la presencia humana en la ciudad.  

IMAGEN 4. Trata de blancas. Ze Carrion. Madrid. 2015.  

 
Fuente: @Ze Carrion (Instagram) 
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Los artistas urbanos que ha actuado en Madrid se han servido de la 
representación del cuerpo, en la mayoría de los casos, como reflejo de 
las emociones y la psique humana. Buen ejemplo de todo esto es el 
artista Ze Carrión (IMAGEN 4) que utiliza un expresionismo heredero 
directo del grupo de Die Bruck del Expresionismo Alemán para hacer 
crítica política y social, como puede apreciarse en su serie Trata de 
Blancas. 

4.2.3. Abstracción 

La abstracción es otra de las corrientes artísticas que ha tenido presen-
cia en la ciudad desde los inicios de este fenómeno. Eltono hizo mutar 
el diapasón que utilizaba como icono identitario hasta transformarlo en 
unas bellas geometrías herederas de la abstracción geométrica de Piet 
Mondrian. Por su parte, Nuria Mora combinaba la pureza de la geome-
tría con decoraciones florales.  

IMAGEN 5. Son3k. Lavapiés, Madrid. 2019.  

 

Fuente: madridstreetartproject.com 
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Otros artistas siguieron este gusto por el arte no figurativo, como 
Rosh333, quien ha desarrollado un arte abstracto alejado de la geometría 
y más centrado en las formas orgánicas con una paleta de color muy 
singular. En el gusto por el fluir de la línea, otra figura destacada es 
Son3k (IMAGEN 5), quien, como Suso33, concibe la creación de la 
obra como una performance, donde el proceso es más relevante que la 
obra final y el resultado solo tiene un fin: el del disfrute estético.  

Otros artistas han experimentado con el arte abstracto, aunque no haya 
sido la línea más habitual de su trabajo. Okuda, por ejemplo, además 
de sus mundos surrealistas de estética Pop, ha realizado unas interesan-
tes composiciones geométricas siguiendo unos juegos ópticos herede-
ros del Op-Art. E1000 no solo ha explorado las mil y una maneras de 
poner su nombre sobre todo tipo de soportes, también tiene una línea 
en la que el color y la forma son los únicos protagonistas. 

4.2.4. Pop Art y Neopop 

La influencia del Pop Art puede verse tanto en la iconosfera elegida 
como en la estética. Por un lado, los artistas que utilizan iconos propios 
de los medios de comunicación de masas como Yipi Yipi Yeah, Seven 
o Por Favor. Entre los iconos elegidos el cine y la televisión son las 
principales fuentes de inspiración: Darth Vader, los Picapiedra o el 
niño de La Naranja Mecánica han decorado las calles de la ciudad, 
aportando un sentido complementario a la obra en cuestión.  

“Conviene recalcar el citado influjo de la televisión, porque un cuarto 
factor de importancia para la comprensión de la reciente evolución de 
la cultura española radica en el rápido tránsito hacia lo audiovisual (…) 
La atracción de lo audiovisual debe ponerse en relación también con la 
realidad de una ruptura de los géneros o de los campos creativos como 
fenómeno más general y característico del último cuarto de siglo” 
(Jover Zamora, 2003, p. 672). 

Algunos artistas, como Okuda, han desarrollado un lenguaje basado en 
la estética pop con tintas planas y fuertes contrastes de color que tienen 
un gran impacto visual. Este artista destaca la influencia de otros mo-
vimientos artísticos, en su web define su estilo como Surrealismo Pop 
y lo describe de la siguiente manera: “Las estructuras geométricas y 
estampados multicolores se unen con cuerpos grises y formas orgáni-
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cas en piezas artísticas que podrían catalogarse como Surrealismo Pop 
con una clara esencia de la calle” (Okudart.es, s. f.).  

En el año 2013 realizó un mural de apoyo al proyecto Movember en el 
que se aprecian todas las singularidades de su estilo. Hizo esta inter-
vención (IMAGEN 6) en Villaverde, sobre la fachada de una nave 
industrial que pertenece a Palibex, empresa de mensajería. Movember 
es una iniciativa en la que se animó a los hombres a dejarse crecer el 
bigote durante el mes de noviembre de 2013 con el objetivo de con-
cienciar a la población sobre las enfermedades masculinas y la impor-
tancia de la prevención. Para esta intervención, el artista recurre a la 
imagen de tres de los bigotes más conocidos de la historia. Así repro-
duce los rostros de Charles Chaplin, Gandhi y Salvador Dalí en gran-
des dimensiones (Palibex cede un muro de su nave a Okuda para 
apoyar «Movember» - Palibex, 2013). 

IMAGEN 6. Okuda. Movember. Villaverde, Madrid.  

 
Fuente: www.palibex.com 

Por otro lado, El Rey de la Ruina ha recurrido al vibrante colorido para 
desarrollar su propia estética, que él denomina Acid Pop. El artista 
considera que hay obras pictóricas que tienen el poder de conectar con 
otros sentidos, además del visual. Pone de ejemplo la relación de la 
pintura matérica de Tàpies con el sentido del tacto o de las obras de 
Kandinsky con composiciones musicales y en el caso de sus interven-
ciones, considera que tienen sabor ácido. Define sus obras de la si-
guiente manera:  
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“Su combinación de colores vibrantes tiene un efecto Acid-Pop, utilizo 
un gancho de seducción con el color para luego golpearte en la cara 
con un mensaje. Una especie de Pop-Punk que te da esa sensación áci-
da que te hace salivar” (Desatados - 26 El Rey De la Ruina - 02/03/18 - 
RTVE.es, 2018). 

Son numerosas las intervenciones de Ruina que reivindican la igualdad 
entre hombres y mujeres, pero la más conocida de la ciudad es un 
enorme mural del barrio de Lavapiés, realizada con su inconfundible 
estilo Pop ácido. En diciembre de 2015, Madrid Street Art Project co-
misarió un proyecto patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid como 
apoyo a las ideas de igualdad de género, en el que participó, entre 
otros, el Rey de la Ruina. Este eligió como lema para su obra un men-
saje de una frase de la pensadora, escritora y política Rosa de Luxem-
burgo: “Socialmente iguales. Humanamente diferentes. Totalmente 
libres”. 

IMAGEN 7. El Rey de la Ruina. Lavapiés, Madrid. 2015.  

 

Fuente: madridstreetartproject.com 

El artista describe la intervención así: 
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“Inspirado en esta frase de Rosa Luxemburgo (pensadora, escritora y 
política) y a petición de la concejalía del distrito centro del Ayunta-
miento de Madrid este es mi particular homenaje a todas las mujeres 
que lucharon y luchan por hacer de nuestra sociedad un lugar igualita-
rio y libre. Además del lema y la figura central está compuesto por va-
rios elementos laterales cargados de simbolismo, el puñal roto simboli-
za la derrota del orden patriarcal y el corazón la fuerza de los valores y 
la belleza de la lucha por un mundo más humano” (El Rey de la Ruina 
– LOS ARTISTAS DEL BARRIO, s. f.). 

4.2.5. Surrealismo 

Otros artistas han preferido la estética del Surrealismo, recreando luga-
res de seres extraños en atmósferas oníricas. El ejemplo mas conocido 
es el caso de Okuda que, como se mencionaba en este artículo, combi-
na su estética Pop con mundos mágicos extraídos del subconsciente. A 
destacar también el caso de Chylo, que, en una entrevista con la revista 
DUENDEMAD, describió de la siguiente manera lo que desea trans-
mitir con sus obras:  

IMAGEN 8. Chylo. Lavapiés, Madrid. 2011 

 
Fuente: www.escritoenlapared.com 
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“Pura fascinación de tránsito entre el mundo real e ilusión. Quiero 
construir una mezcla entre ambos mundos, algo que tiene su narración, 
pero que tenemos que traducir a nuestra propia lengua. Despertar la 
imaginación'” (Muñoz, s. f.). 

4.2.6. Ilustración y otros lenguajes 

En esa línea de recreación de mundos mágicos, son varios los creado-
res que utilizan un estilo cercano a la ilustración de libros, centrada en 
la línea de dibujo, como Alice Pasquini, o con marcadas áreas de color, 
como Sabek. Destacan artistas como Julieta XLF o Animalitoland, que 
han desarrollado una carrera en la ilustración de literatura infantil. Sus 
personajes de aire naif se mueven en mundos alegres e inspiradores, 
puede apreciarse en el mural que Animalitoland (Buenos Aires, 1984), 
pintó en 2015 en la iniciativa MM15, un proyecto colaborativo organi-
zado por la asociación de comerciantes del Mercado de Moratalaz para 
promover el embellecimiento del lugar convocando a diversos artistas 
urbanos para pintar los muros exteriores. Aquí la artista argentina pintó 
dos bellas criaturas, que, en vez de tener aspecto infantil como la ma-
yoría de sus personajes, eran de avanzada edad y conversaban compar-
tiendo música y recuerdos, acompañados de detalles mágicos como un 
pez que parece flotar en el aire. La dulzura de los rasgos de los perso-
najes y la alegría del color muestran, como es característico de esta 
artista, su deseo de sacar una sonrisa al espectador. 

IMAGEN 9. Animalitoland. Moratalaz, Madrid. 2015 

 

Fuente: duendemad.com 
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Algunos artistas no pueden encuadrarse dentro de estos estilos, ya que 
en su arte ha primado la experimentación con materiales y técnicas. 
Tal es el caso de 3ttman, que pinta sobre cemento fresco; Tejelaaraña, 
que realiza intervenciones con lana y ganchillo; Isaac Cordal que des-
pliega sus interesantes estatuas de pequeño tamaño para hacernos re-
flexionar sobre la sociedad actual y el cambio climático; o el caso de 
Nean que ha intervenido en la ciudad desde 2018 para invadirla con 
sus pequeños mosaicos inspirados en Space Invader.  

5. CONCLUSIONES 

La ciudad de Madrid ha sido escenario de un rico y variado arte urbano 
desde finales de la década de los noventa hasta nuestros días. Las nu-
merosas intervenciones que se han desarrollado en la ciudad se carac-
terizan por la riqueza en cuanto a estilos artísticos. Se ha podido cons-
tatar que Muchos de estos estilos tienen antecedentes directos en la 
historia del arte universal.  

Algunas de estas líneas estilísticas fueron ya inauguradas por los pri-
meros artistas urbanos en Madrid como el Expresionismo figurativo de 
la mano de Suso33, el Arte situacionista/conceptual destacando la figu-
ra de SpY y la Abstracción Geométrica con Nuria Mora y Eltono. En 
las dos décadas del siglo XXI se han desarrollado otras corrientes tam-
bién destacadas en el arte urbano madrileño como el Neopop urbano 
con artistas de fama internacional como Okuda ofiguras relevantes del 
panorama madrileño como El Rey de la Ruina; el Surrealismo con los 
mundos mágicos de creadores como Chylo o la Ilustración con artistas 
como Animalitoland. Además, se han podido documentar intervencio-
nes en las que se recurre a originales técnicas como el cemento fresco, 
el mosaico o la escultura. 

El estudio de la biografía de los artistas demuestra que la mayoría de 
los artistas que han intervenido en Madrid cuentan con formación en 
Bellas Artes, Diseño y/o Ilustración, y han orientado su trayectoria 
profesional hacia el ámbito artístico. La investigación ha confirmado la 
hipótesis inicial sobre la conexión de las obras del street art madrileño 
con grandes corrientes artísticas del pasado especialmente con el pe-
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ríodo de vanguardias, quedando abiertas otras líneas de investigación 
para analizar si en otras ciudades también podría confirmarse dicha 
hipótesis. 

Otra de las líneas que queda abierta respecto a la relación arte urbano-
ámbito artístico mas convencional está relacionada con el desarrollo de 
este fenómeno en la última década. Ya que a partir de 2012 se ha podi-
do apreciar un mayor interés de las instituciones y el mercado artístico 
hacia el street art, y algunos de los creadores han iniciado una trayecto-
ria que les ha llevado a recibir encargos en todas partes del mundo. 
Uno de los mejores ejemplos es Okuda, que cuenta con un estudio con 
catorce personas trabajando. Queda abierta por tanto la investigación 
sobre esta evolución del arte urbano donde se están desarrollando nue-
vos géneros como el Neomuralismo y otros géneros híbridos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Muchos docentes, hoy en día, muestran inseguridad a la hora de en-
frentarse a la educación artística y no tienen clara cual es su función 
(Garvis & Tekin, 2016; Hui et al., 2015) A lo largo de la historia, en-
contramos recomendaciones sobre el rol docente en la educación artís-
tica diversas, e incluso contradictorias entre ellas (Efland, 2002). La 
presente investigación se propone indagar cómo se posicionan los ar-
tículos contemporáneos ante las competencias docentes necesarias para 
desarrollar la Educación Artística en la Primera Infancia.  

1.1. MODELOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ROL DOCENTE 

En el ámbito de la educación artística, a lo largo de las diferentes épo-
cas el rol docente incluido en los currículums se ha planteado desde 
múltiples enfoques. Diversos autores han analizado los modelos curri-
culares presentes en la historia de la educación artística (Acaso, 2009; 
Acaso & Megías, 2017; Aguirre, 2005; Bamford, 2009; Efland, 2002; 
Efland et al., 2003; Marín Viadel, 1997). A partir de las ideas de estos 
autores, a continuación se presentarán los cuatro modelos predominan-
tes: académico, disciplinar, expresivo o socio-constructivista. 
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1.1.1. Modelo curricular Académico  

Desde la Edad Media y la formación gremial se encuentra un modelo 
muy claro en la educación artística, que durante muchos siglos fue 
prácticamente el único modelo existente. Se denomina Académico en 
referencia a las academias de formación de artistas, aunque también 
cuenta con otras denominaciones como: logocéntrico, de instrucción 
artística o de educación de artistas. En este, el principal objetivo era la 
búsqueda de la belleza objetiva a través de unas normas, unos cánones 
que se debían seguir con precisión. Se consideraba que los productos 
artísticos se podían valorar a través de unas reglas racionales y univer-
sales, y que a través del proceso de formación artística se tenían que 
aprender estas reglas. El aprendiz debía ser capaz de imitar o incluso 
mejorar la realidad. En este contexto, el rol del docente era transmitir 
los saberes artísticos legitimados y conseguir a través de ejercicios de 
copia y repetición que los estudiantes adquirieran unas habilidades 
concretas siguiendo unas reglas.  

Autores como Jan Amós Comenio, Alberti o Leonardo da Vinci refle-
xionaron sobre este modelo didáctico y la importancia de adquirir estos 
conocimientos para mantener la grandeza del Arte.  

1.1.2. Modelo curricular Expresionista  

En los siglos XVIII y XIX aparecen las teorías del modelo curricular 
expresionista, aunque los proyectos pedagógicos cristalizan sobre todo 
en el s.XX. El también denominado modelo de expresión creativa de-
fiende que el arte es un medio para cultivar la dimensión emocional y 
la expresión libre creadora. Se rechaza la mirada del arte como algo 
objetivamente valorable, y se declara su subjetividad. En este modelo 
el docente debe tener confianza en la creatividad innata, debe dar liber-
tad de realización y ofrecer prácticas basadas en la espontaneidad. Se 
rompe con el método clásico de observación y copia, y con el rol de 
autoridad del proceso formativo.  

Las ideas principales de esta corriente se basan en teorías de Pestaloz-
zi, Fröbel o Freinet, y también podemos encontrar autores como 
Lowenfel, H. Read o A. Stern que la desarrollan.  
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1.1.3. Modelo curricular Disciplinar  

Desde principios del s.XX, con una fuerte presencia en la educación 
artística escolar a finales de siglo, se desarrolla el modelo curricular 
Disciplinar, que engloba líneas más concretar como la DBAE (Disci-
pline Based Art Education), el Formalismo o el Arte como lenguaje. Se 
pueden encontrar dos concepciones a la hora de entender el arte:  

‒ Arte entendido como lenguaje, como un sistema de comuni-
cación no verbal, con todo lo que ello implica sobre su estruc-
tura y funcionamiento.  

‒ Arte entendido como experiencia, de manera que tanto el pro-
ceso como el resultado son partes de un mismo hecho. En esta 
línea se intenta equilibrar la importancia de la razón y de la 
emoción, aunque con predominancia de la primera. Se de-
fiende que el Arte es una forma de conocer, y que la parte 
subjetiva también es necesaria.  

En este modelo los estudiantes necesitaran conocer el lenguaje artístico 
y todas sus herramientas, tanto para transmitir aquello que desean ("es-
cribir") como para entender las imágenes de su cultura ("leer"). Por 
tanto, el objetivo principal de la educación artística es adquirir unos 
conocimientos básicos, evaluables y observables; es necesario alfabeti-
zar artísticamente a la población. Esta concepción se aleja claramente 
de la expresión creativa, y el maestro deberá ser un especialista capaz 
de diseñar un aprendizaje organizado y sistemático. Se intentará que el 
aprendizaje sea análogo al de otras disciplinas científicas, y se dará 
más importancia a ser capaz de comunicar y entender a través del len-
guaje artístico que a otras competencias vinculadas con la estética o la 
emoción.  

Este modelo fue llevado a la práctica por diversos profesores de la 
Bauhaus, y fue defendido por autores como E. Eisner o R. Arnheim.  

1.1.4. Modelo curricular Socioconstructivista  

Los orígenes de este modelo se podrían situar en la década de 1960, 
con las aportaciones de la teoría crítica curricular (Freire, Bourdieu, 
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Passeron…), pero es a finales del s.XX cuando se consolida en la dis-
ciplina. Esta visión curricular resulta particularmente ecléctica y está 
relacionada especialmente con la pedagogía crítica, con el movimiento 
posmoderno, con las teorías multiculturales o interculturales y con la 
mirada de arte como experiencia. A pesar de la pluralidad dentro de 
este ámbito, podríamos considerar bastante característico tres elemen-
tos: 1. el rechazo a los límites y definiciones tradicionales de Arte y a 
su supuesto desarrollo lineal y progresivo. 2. la imposibilidad de deli-
mitar todas las experiencias y prácticas que tienen cabida bajo el tér-
mino Arte. 3. Se enfatiza la importancia de la interpretación y surgen 
definiciones del arte como: "una producción cultural destinada a crear 
símbolos de una realidad común" (Efland et al., 2003, p. 126) o "un 
sistema simbólico en interacción con la cultura" (Aguirre, 2005, p. 
266). Por tanto, se enfatiza la importancia de estas producciones cultu-
rales en la construcción de la sociedad y su estructura, y por tanto en su 
capacidad para contribuir a la manutención o modificación del statu 
quo. Al eliminar los límites tradicionales de arte también se difuminan 
los de artista: cualquier persona puede realizar producciones culturales 
susceptibles de interaccionar con la cultura. Será importante enfatizar 
la responsabilidad que esto implica en la construcción de la sociedad. 

En este modelo, el propósito de la educación artística será mejorar la 
capacidad para comprender y analizar de manera crítica el contexto 
cultural y social. Los ciudadanos del mañana necesitan entender la 
responsabilidad de las producciones culturales en la construcción de la 
sociedad. Para conseguir estos objetivos no hay una metodología úni-
ca, aunque se señalan algunas ideas: es necesario dar importancia a las 
pequeñas narrativas, conocer lo concreto y las comunidades discrimi-
nadas; se debe aprender a reflexionar de manera crítica sobre la rela-
ción entre el poder y el lenguaje audiovisual a través de ejemplos; se 
debe fomentar la transversalidad entre disciplinas para ser capaces de 
aprender a pensar de manera global.  

Múltiples autores han contribuido a generar reflexiones en esta direc-
ción, desde P. Freire, H. Giroux, J. Kincheloe, D. Haraway, J. Butler, 
entre muchos otros. Autores como A. Efland, K. Freedman, P. Stuhr, 
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F. Hernández, Hargreaves y P. Duncum han desarrollado este para-
digma durante las últimas décadas.  

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de la presente búsqueda de la literatura es identi-
ficar las principales teorías y modelos propuestos en la literatura cientí-
fica de los últimos años para describir el rol del docente de educación 
artística en la etapa de Educación Infantil.  

3. METODOLOGÍA 

En esta revisión sistemática, se ha realizado una búsqueda exhaustiva 
de la literatura científica publicada en los últimos doce años (2011-
2023) que aborde las temáticas de educación infantil, educación artísti-
ca y modelo curricular en relación con los roles docentes. Para ello, se 
han utilizado palabras clave y sus variantes, tales como "educación in-
fantil", "primera infancia", "educación artística", "currículum" y "roles 
docentes". 

La búsqueda se ha llevado a cabo en bases de datos especializadas en 
educación y arte ERIC y SCOPUS, con el objetivo de obtener una am-
plia cobertura de la literatura relevante. Además, se han revisado las 
listas de referencias de los artículos seleccionados para identificar po-
sibles estudios adicionales. 

Para asegurar la calidad de la revisión sistemática, se han seguido las 
directrices establecidas en la metodología PRISMA (Preferred Repor-
ting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Page et al., 
2021) y se ha utilizado el software Mendeley, una herramienta de ges-
tión de referencias, para organizar los estudios identificados. 

Para seleccionar los artículos que cumplen con los criterios de inclu-
sión, se ha realizado una revisión inicial de los títulos y resúmenes, 
seguida de una revisión de los textos completos. Los criterios de selec-
ción incluyen: que sean artículos de investigación empírica, publicados 
en revistas científicas revisadas por pares, que aborden específicamen-
te las temáticas de educación infantil, educación artística, modelo cu-
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rricular y los roles docentes, y que hayan sido publicados en los últi-
mos doce años. 

Después del cribaje a partir de los criterios de inclusión y exclusión, 
quince artículos fueron seleccionados. A continuación, se ha procedido 
a realizar un análisis de estos utilizando el software de análisis de datos 
cualitativos NVivo. Este software se ha utilizado para facilitar la orga-
nización y la codificación de los datos de manera más eficiente y sis-
temática. Para llevar a cabo el análisis, se ha utilizado una estrategia de 
análisis temático que permitió identificar y explorar las categorías 
emergentes. Las categorías emergentes se elaboraron a partir de una 
lectura cuidadosa y sistemática de los artículos incluidos, y se basaron 
en la identificación de patrones, temas y conceptos clave que surgieron 
de los datos. 

A medida que se identificaron las categorías emergentes, se procedió a 
codificar los fragmentos relevantes de los textos utilizando etiquetas 
descriptivas. Se utilizaron códigos abiertos para permitir que las cate-
gorías emergentes evolucionaran y se ajustaran a medida que se avan-
zaba en el análisis. 

En resumen, esta revisión sistemática busca identificar y analizar la 
literatura científica más relevante de los últimos doce años que aborde 
las temáticas de educación infantil, educación artística, modelo curri-
cular y los roles docentes, y que cumpla con los criterios de inclusión 
mencionados. La revisión sistemática ha seguido un enfoque riguroso 
y transparente para asegurar la calidad de los resultados y su validez 
científica. 

4. RESULTADOS 

Durante el análisis de los artículos seleccionados, se identificaron tres 
categorías principales relacionadas con el rol del docente de educación 
artística en la educación infantil: el rol docente, docentes y artistas 
colaboradores en el aula, y las diferencias entre docente especialista o 
generalista. Cada una de estas categorías se relaciona de manera diver-
sa con la enseñanza y el aprendizaje de la educación artística en la 
educación infantil. En las siguientes secciones, se explicarán en detalle 
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cada una de estas categorías, incluyendo los hallazgos más relevantes 
de los estudios incluidos y las implicaciones para la planificación y la 
implementación de programas de educación artística en la educación 
infantil. 

4.1. ROL DOCENTE 

Encontramos 13 publicaciones vinculadas de manera explícita con las 
funciones del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
Educación Artística.  

Eckhoff (2011) y Nutbrown (2013) proponen un marco de referencia 
teórico para estructurar las vías de aprendizaje y desarrollo en las artes, 
y en ambos casos podemos ver una intención de parametrizar el rol del 
adulto en la EA. Eckhoff (2011) indica que el docente debe fomentar la 
experimentación creativa, animar y colaborar con los estudiantes en la 
creación artística, y proporcionar un modelo a imitar a través de su 
propia práctica artística. Por su parte, Nutbrow (2016) propone que el 
docente debe ofrecer oportunidades para la exploración creativa, reco-
nocer y valorar el trabajo artístico de los niños, interactuar con ellos 
durante el proceso creativo y proporcionar un modelo a imitar a través 
de su propia práctica artística. Aunque la terminología y el enfoque de 
ambos autores difieren ligeramente, es evidente que existe un parale-
lismo significativo en las funciones que proponen para el rol docente. 
En ambos casos, se enfatiza la importancia de que el docente tenga un 
rol activo en el proceso y proporcione una guía y un apoyo significati-
vos para que los niños puedan desarrollar su práctica artística.  

Se observan múltiples experiencias en el aula que también inciden en 
la importancia del adulto como acompañante, que participa pero de 
manera no intrusiva y no autoritaria (W. Boyd & Cutcher, 2015; 
Cutcher & Boyd, 2016, 2018; Hartle et al., 2015; Sharapan, 2012; 
Shulsky & Kirkwood, 2015).  

Craw (2015) señala que la educación artística en la primera infancia no 
se trata solo de enseñar habilidades artísticas específicas, sino también 
de fomentar la creatividad, la expresión y la exploración en los niños. 
Además, se destaca la importancia de involucrar a los niños en el pro-
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ceso de creación artística, lo que les brinda la oportunidad de experi-
mentar y explorar de manera auténtica. También defiende que está bien 
abrir espacios del arte para expresarse, pero que no es suficiente y hay 
que ir más allá, hay que convertirlos también en espacio de reflexión y 
diálogo con la comunidad.  

Fernandez-Santín y Feliu-Toruella (2020) se suman a la idea de Craw 
(2015) y argumentan que el papel del docente es fundamental para 
fomentar la reflexión crítica y la discusión, a través de provocaciones y 
preguntas abiertas. Gracias a ello, los niños y niñas desarrollan nuevos 
conceptos y habilidades. El contexto y las propuestas deben permitir 
explorar diferentes medios y materiales para crear sus propias obras de 
arte y expresar sus pensamientos y emociones, pero el docente debe 
tener un papel de facilitador del aprendizaje.  

Otro tema recurrente es que según el rol del docente, la educación ar-
tística permite dar respuesta a la diversidad étnica y cultural del alum-
nado, promoviendo la inclusión y valorando la diversidad (Smith et al., 
2018). En Nueva Zelanda los docentes utilizan múltiples enfoques 
pedagógicos, como los proyectos de arte colaborativos y actividades 
que fomentan el diálogo intercultural. También se señala que los do-
centes trabajan en colaboración con comunidades locales para incluir 
sus perspectivas culturales y sus producciones artísticas en el aula.  

Otro aspecto en el que el docente tiene un rol clave es en la transversa-
lidad. Según diversas investigaciones (Öztürk & Erden, 2011; Öztürk 
Yılmaztekin & Erden, 2017) los docentes tienen un papel fundamental 
en la integración de las artes con otras áreas del currículum, y muchos 
docentes consideren que debería abordarse de manera transversal. 
También se enfatiza la importancia de la formación docente en esta 
área para poder llevar a cabo propuestas más integrales y menos disci-
plinares.  

En relación a la práctica docente que se realiza en las aulas, Buldu y 
Shaban (2010), Garvis y Tekin (2016) y Leung (2018; 2020) exponen 
que se han encontrado un amplio grupo de formadores que, a pesar de 
ser conscientes de que no es la manera más pertinente, recurren a un 
modelo curricular académico, basado en la copia y en la repetición, y 
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de manera aislada de otras áreas curriculares. Esto se atribuye a la falta 
de formación necesaria en esta área y se recomienda potenciar la edu-
cación artística tanto en la formación inicial como continua.  

En definitiva, muchos artículos recomiendan potenciar la formación 
inicial docente en educación artística para poder llevar a la práctica los 
retos contemporáneos de la educación artística.  

A partir de los artículos comentados, se puede extraer que el rol del 
docente en la educación artística debe encontrar un equilibrio entre ser 
un facilitador y un guía en el proceso de los niños y niñas, y a la vez 
permitir su experimentación y autonomía. Sin embargo, también es 
importante destacar que el papel del docente no debe ser excesivamen-
te autoritario, ni las actividades excesivamente cerradas, sino que debe 
permitir un ambiente de reflexión y participación con la comunidad, y 
fomentar la exploración. Es decir, el rol del docente debe ser activo, 
pero también flexible y adaptable. También se ha visto como el docen-
te tiene un papel fundamental en la transformación de la educación 
artística en un espacio de reflexión sobre los valores, la diversidad y la 
justicia social. A través de la educación artística el docente puede fo-
mentar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos y todas. 
Además, el docente es clave para integrar la educación artística en el 
currículo de manera transversal y no aislada de las otras áreas curricu-
lares. Todo ello son aspectos que requieren una profunda capacitación 
docente.  

4.2. DOCENTES Y ARTISTAS COLABORADORES  

Existe un amplio consenso en la importancia de incorporar un artista 
residente en el aula de educación infantil. Diversos estudios han mos-
trado resultados positivos en las experiencias donde el artista trabaja 
juntamente con el maestro en el aula (Craw, 2015; Nutbrown, 2013; 
Sharapan, 2012). Tanto Eckhoff (2011) como Hui, He y Ye (2015) 
destacan que la colaboración entre el maestro y un artista profesional 
contribuye significativamente al desarrollo de la creatividad en los 
niños y niñas. 
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En este sentido, se ha evidenciado que los procesos colaborativos entre 
maestros y artistas son altamente beneficiosos, ya que los maestros se 
sienten inspirados por los artistas para incorporar más estrategias basa-
das en las artes en su práctica diaria, lo que tiene un impacto a largo 
plazo en la residencia realizada (Hancock y Wright, 2018). Además, 
los artistas se sienten valorados por los maestros y perciben su contri-
bución como valiosa en las aulas. 

En resumen, la incorporación de artistas residentes en el aula de edu-
cación infantil es una estrategia altamente recomendada y valorada por 
la comunidad educativa. La colaboración entre artistas y maestros con-
tribuye al desarrollo de las competencias artísticas de los niños y niñas, 
y los procesos colaborativos entre ambos profesionales generan un 
impacto positivo a largo plazo. 

4.3. DOCENTES GENERALISTAS VS. DOCENTES ESPECIALISTAS  

Buldu y Shaban (2010) y Smith et al. (2018) exploran las ventajas y 
desventajas que existen en la educación artística impartida por docen-
tes generalistas en comparación con docentes especialistas en la disci-
plina. 

En cuanto a los docentes generalistas, cuentan con la ventaja de tener 
una formación y capacitación general en diversos campos de conoci-
miento, lo que les permite tener una visión más amplia de la educación 
y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, pueden integrar las 
artes en su enseñanza de manera transversal, lo que permite a los estu-
diantes ver la conexión entre las diferentes áreas del conocimiento y 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo. También, los 
docentes generalistas pueden proporcionar una enseñanza más equili-
brada y completa en cuanto a la educación artística, ya que no se limi-
tan a una sola disciplina como las artes visuales o la música. Cabe se-
ñalar, que estos docentes suelen ser tutores de aula, y que por tanto 
cuentan con un profundo conocimiento de los niños y niñas y suelen 
haber forjado un vínculo. Por otro lado, las desventajas de los docentes 
generalistas en la educación artística son que, en ocasiones, pueden no 
tener los conocimientos técnicos especializados necesarios para ense-
ñar ciertos aspectos artísticos. Además, los estudios indican que pue-
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den sentirse menos seguros en su enseñanza de esta área, lo que puede 
afectar su capacidad para motivar y guiar a los estudiantes en esta área. 

En cuanto a los docentes especialistas en educación artística, las venta-
jas son que su formación y capacitación se centran específicamente en 
las artes visuales, lo que les permite tener un conocimiento más pro-
fundo y técnico de la materia. Sin embargo, las desventajas de los es-
pecialistas en educación artística son que pueden tener una visión más 
limitada de los procesos educativos que están realizando los y las estu-
diantes en el aula, lo que puede limitar su capacidad para integrar las 
artes visuales de manera transversal. También, su enfoque puede ser 
más técnico que creativo, lo que puede limitar la exploración y la expe-
rimentación artística en los estudiantes. 

5. DISCUSIÓN 

Contrastando los resultados con la literatura, se observa como la mayo-
ría de resultados son coherentes con un modelo curricular sociocons-
tructivista, aunque algunos de ellos también incluyen características 
del modelo disciplinar. (Efland, 2002; Efland et al., 2003)  

Muchas de las propuestas representan experiencias complejas, proce-
sos largos en donde se dedica tiempo para conectar con el mundo y la 
sociedad de manera recíproca: el mundo entra en la escuela, pero noso-
tros también podemos transformar el mundo. De esta manera, se des-
carta el producto final o la técnica como centro, y se sustituye por un 
conocimiento situado, que contribuya a presentar un contrarrelato a 
aquello de la sociedad que consideramos está impactando negativa-
mente a los niños y niñas (Acaso & Megías, 2017; Haraway, 1995).  

Se observa como en las investigaciones presentada también se incluyen 
todo tipo de referentes artísticos, ampliando el marco de selección ca-
nónico, a través de artistas locales, de grupos minoritarios o cultural-
mente diversos.  
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6. CONCLUSIONES 

Hoy en día, los estudios señalan que ante la diversidad de paradigmas 
curriculares existentes los docentes presentan una cierta inseguridad 
ante cuál debe ser su rol en la educación artística. Una vez analizados 
los artículos seleccionados sobre este tema en la etapa de educación 
infantil, se pueden extraer las conclusiones que se presentan a conti-
nuación.  

La mayoría de los artículos enfoca la educación artística en un modelo 
curricular que la entiende como un área en donde desarrollar valores y 
contribuir a la creación de una sociedad más justa. Si se parte de este 
paradigma, el docente tiene un papel fundamental en la generación de 
un espacio de reflexión y participación social. Cabe destacar que nin-
gún estudio recomienda un rol pasivo no-intervencionista, a pesar de 
que todavía está presente en el imaginario de parte del colectivo docen-
te. También resulta notorio destacar un rechazo unánime a las propues-
tas artísticas cerradas, basadas en la copia o imitación y con un único 
producto final posible, y se relacionan este tipo de prácticas con una 
falta de formación docente.  

En este sentido, las funciones del docente de educación artística identi-
ficadas en los artículos abarcan las siguientes competencias:  

‒ Observar los intereses y problemáticas presentes en el aula, 
seleccionando aquellos aspectos adecuados para tratar a tra-
vés de la educación artística y así propiciar la reflexión en el 
aula para una mejor convivencia en igualdad.  

‒ Diseñar un espacio de reflexión y participación social que, a 
través de la educación artística, permita cuestionar las propias 
construcciones sociales y la mirada hacia la alteridad.  

‒ Ofrecer un entorno rico en oportunidades de experimentación 
y creación artística, variadas y pertinentes a los intereses y las 
necesidades del alumnado.  
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‒ Reconocer, fomentar y animar las producciones artísticas y 
las reflexiones de los niñas y niñas sobre las situaciones y te-
máticas propuestas o surgidas espontáneamente.  

‒ Interactuar y colaborar con el alumnado en los diferentes pro-
yectos artísticos, conversando sobre lo que están haciendo y 
planteándoles nuevos retos y preguntas  

‒ Actuar como modelo de manera consciente y en los momen-
tos en los que se considere pertinente. Resulta fundamental 
encontrar el equilibrio entre mantenerse a la espera confiando 
en las capacidades infantiles e intervenir.  

Se observa cómo es fundamental que el docente de educación artística 
cuente con un amplio y profundo conocimiento del alumnado, sus in-
tereses y sus necesidades, por lo que este paradigma de la educación 
artística demanda una mayor formación de este campo en los docentes 
generalistas. Los tutores y tutoras son los docentes que cuentan con 
más oportunidades de realizar una aproximación transversal en donde 
se vinculen múltiples áreas y se realice un aprendizaje holístico.  

Paralelamente a la necesidad de una mayor formación en didáctica de 
las artes por parte del cuerpo docente de educación infantil, se reco-
mienda la inclusión de artistas colaboradores en las aulas, por los re-
sultados positivos manifiestos en las diversas investigaciones.  

En conclusión, se observa como el modelo curricular socioconstructi-
vista requiere de un docente con una formación competencial específi-
ca sobre la educación artística, centrada en el acompañamiento respe-
tuoso y la creación de entornos posibilitadores. Ello presenta un desa-
fío a los programas de formación inicial y continua de maestros.  

Se considera necesario señalar que los estudios incluidos abarcan una 
amplia diversidad cultural, por lo que, a pesar de haberse tomado me-
didas para garantizar una clasificación sistemática, resulta imposible 
afirmar la inexistencia de sesgos culturales. También cabe destacar 
como limitación la baja muestra de artículos encontrados de esta temá-
tica, lo cual también nos indica una necesaria línea de futuro en la in-
vestigación empírica. Para avanzar hacia una educación infantil y artís-
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tica de calidad resulta imprescindible seguir indagando en el rol del 
docente capaz de dar respuesta a los desafíos curriculares que nos pre-
senta la sociedad contemporánea.  
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

En marzo 2006, el Frankfurter Allgemeine Zeitung publicaba un ar-
tículo titulado “la conspiración de los que escuchan”. El popular perió-
dico alemán glosaba en términos elogiosos la película recién entrenada 
La vida de los otros, dirigida por el joven director Florian Henckel von 
Donnersmarck. La cinta era una producción de alto presupuesto para 
los estándares europeos que abordaba la vigilancia estatal en la antigua 
República Democrática Alemana durante los años ochenta, cuando aún 
el muro de Berlín separaba familias y Alemania estaba partida en dos 
Estados con ideologías opuestas. El artículo del Frankfurter concluía 
de forma muy significativa con las siguientes palabras: 

en películas anteriores sobre la RDA (República Democrática Alema-
na), la Stasi desempeñaba un papel secundario; en este sorprendente 
debut cinematográfico, ocupa el centro del escenario. Una película que 
excava la RDA y la entierra al mismo tiempo. ¿Sólo un alemán occi-
dental podía hacer La vida de los otros?” (Kilb, 2006).  

Esta sentencia condensa todos los elementos de la película que concita-
ron interés. ¿Cuál fue el rol de la Stasi? ¿Por qué hasta entonces había 
desempeñado un rol secundario y qué significaba ponerla en un primer 
plano? ¿Qué hacer con la historia de la RDA, excavarla o enterrarla? 
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¿Cuál era la mirada histórica y la relación sociológica sobre la divi-
sión, pasada y presente, de los alemanes del Este respecto de los del 
Oeste? En este texto proponemos repasar estas preguntas a través de la 
película La vida de los otros, para así intentar responder a una pregun-
ta, quizás más grande y fundamental, ¿cómo representar y recordar 
pasados problemáticos? Para ello volcaremos un análisis que pretende 
poner a dialogar tres líneas temporales distintas. En primer lugar, el 
pasado al que la película refiere, esto es, la República Democrática 
Alemana; en segundo lugar, el contexto en el que la película se realizó, 
la Alemania Federal unificada de mediados de los dos mil; por último, 
una mirada desde la recepción del presente, en la que las otras dos lí-
neas temporales interaccionan con los intereses, la cultura histórica y la 
memoria pública de la Europa actual.  

Nuestro texto tiene como objetivo reconstruir el contexto en el que se 
estrenó la película, para analizar sus implicaciones históricas, sociales 
y políticas. Para ello haremos uso del análisis de forma y contenido de 
los elementos clave de la película, que pondremos a dialogar con ele-
mentos contextuales y con la manera, implícita y explícita, que la pelí-
cula retrata el pasado de la República Democrática Alemana. Para todo 
ello nos servirán como apoyo tanto referencias historiográficas como 
fuentes de época que reflejaron la recepción de la película en el espa-
cio público. La pertinencia de analizar esta película reside en su éxito, 
tanto dentro como fuera de Alemania. Ganadora del Bafta, del César y 
del Oscar a mejor película extranjera, entre otros premios, la cinta se 
ha convertido en uno de los productos culturales de más éxito en la 
historia de Alemania reciente. Además, la forma en la que narra la 
RDA se ha convertido en una de las representaciones más conocidas y 
populares de la vida en un sistema comunista. Por ello es un film idó-
neo para reflexionar sobre la representación del pasado y sus múltiples 
interacciones con el presente (Cooke, 2013).  
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2. DISCUSIÓN 

2.1. EL COMUNISMO VISTO DESDE LA ALEMANIA DE 2006 

La vida de los otros llegó en un momento en que Alemania basculaba 
entre tres narrativas sobre el pasado que se entrelazaban y para las cua-
les la película ejercía casi como punto de fuga en el que confluir: el 
ajuste de cuentas con el pasado comunista, la memoria del nazismo y 
un cierto relato triunfal de la historia moderna alemana tras la Reunifi-
cación de 1990, una Alemania que había vuelto a Europa tras un “largo 
camino”. En primer lugar, el ajuste de cuentas con el pasado comunista 
había comenzado muy pronto, pero La vida de los otros daba la impre-
sión de colocar el último clavo en el ataúd. El Muro de Berlín cayó en 
noviembre de 1989, y menos de un año después se producía la Reuni-
ficación de Alemania. Este proceso es peculiar en el contexto de las 
transiciones del socialismo a la democracia en Europa del Este, pues, a 
diferencia de otros países, la República Democrática Alemana dejó de 
existir. Ello posibilitó un reemplazo de élites más acelerado que en 
otros antiguos estados comunistas y, a su vez, un ajuste de cuentas con 
el pasado comunista más severo y crudo.  

El antiguo ministerio de Seguridad del Estado, que tenía su sede en un 
edificio funcional, gris y anodino de la Frankfurter Allee en Berlín, fue 
rápidamente tomado por las nuevas autoridades. Los millones de do-
cumentos sobre la vigilancia de la Stasi fueron adquiridos por el nuevo 
parlamento democrático unificado, que pronto elaboró comisiones 
especiales para decidir qué hacer con el legado de una institución como 
la Stasi. En noviembre de 1990, se encargó al pastor protestante 
Joachim Gauck encabezar el proceso. El pastor, quien había sido un 
disidente en la RDA, dio nombre a la “Comisión Gauck”, que desde 
entonces y hasta la actualidad ha clasificado, ordenado y puesto a dis-
posición pública el material de la Stasi (Robers, 2012, 11-13).  

La “Comisión Gauck” se encargó de facilitar el acceso a todos los ciu-
dadanos que tuvieran un informe de vigilancia de la antigua autoridad 
comunista. Dicho proceso llevó a aparejada una construcción de me-
moria pública en la que la Stasi parecía representar la esencia de la 
República Democrática Alemana. Una vez se conoció la cantidad de 
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material, los ciudadanos tomaron conciencia de que la vigilancia esta-
tal había estado incluso más extendida de lo que ellos habían creído. 
Centenares de alemanes del Este acudieron a consultar su fichero para 
descubrir que amigos, amantes, familiares o incluso cónyuges habían 
reportado información sobre ellos a la Stasi. Las nuevas autoridades 
alemanas retiraron símbolos y estatuaria del espacio público y borraron 
los restos de la antigua RDA. Sin embargo, por más que la Stasi ejer-
ciera como una sombra en negativo de la significación del socialismo, 
la situación económica y política de los años noventa frenó en cierto 
sentido el ajuste de cuentas con el pasado socialista. Con la Reunifica-
ción de 1990, las empresas y el capital de Alemania occidental entra-
ron de lleno en la economía de Alemania del Este, que sufrió una rees-
tructuración rápida y sin precedentes. Las bases de la vida cotidiana y 
el trabajo de los antiguos alemanes orientales, llamados Ossis, frente a 
los Wessis del oeste, se alteraron en cuestión de meses. Al cambio ver-
tiginoso pronto se le sumó la crisis económica de comienzos de los 
noventa. Los Ossis, que durante la RDA habían tenido trabajo, estabi-
lidad y certezas sobre su futuro, de repente se encontraban con escasez 
material y altas tasas de desempleo. Quizás la RDA no era el paraíso 
que los comunistas habían transmitido a través de la propaganda, pero 
parecía que la nueva situación no era mejor en absoluto (Pates y Scho-
chow, 2013).  

En este contexto, comenzó a surgir cierta nostalgia por el pasado de la 
República Democrática Alemana, en lo que en el espacio público se 
comenzó a llamar Ostalgie, un juego de palabras que unía el Este (Ost) 
y la nostalgia (Nostalgie). Como se ha estudiado, esta Ostalgie no indi-
ca que el sentimiento nostálgico sobre la RDA implicase un deseo real 
de volver al socialismo. Muchas encuestas indicaban que, a pesar de 
sentir cierta nostalgia, los ciudadanos no anhelaban una vuelta del so-
cialismo. Más bien la Ostalgie era una mezcla de elementos de memo-
ria, aderezados con un rechazo por un presente poco alentador, que 
resultan en una nostalgia que recuerda aspectos cotidianos y familiares, 
también mediados por la dimensión generacional: el recuerdo de la 
RDA también era el recuerdo de ser jóvenes (Neller, 2006, 43-45).  
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Todas estas dimensiones se filtraron en la representación cultural de 
los años noventa sobre la RDA, que incidía más en aspectos concretos 
que en poner de manifiesto lo que la “comisión Gauck” había revelado 
sobre la Stasi. Los dos casos más paradigmáticos de este tipo de expre-
sión fueron Sonnenalle, (Leander Haussmann, 1999) y Good Bye, Le-
nin (Wolfgang Becker, 2003). Ambos fueron recibidos como filmes 
nostálgicos. En el caso de Good Bye, Lenin, la dimensión de lo mate-
rial y el consumo, de las prácticas cotidianas en la extinta República 
Democrática Alemana, levantaron un espíritu melancólico representa-
do por la canción Nuestra Patria (Unsere Heimat). La canción, que 
suena en varias ocasiones, era una de las consignas oficiales de la or-
ganización juvenil de la RDA, la FDJ, de manera que la película se 
leyó en esa clave nostálgica de recuerdo a la niñez, que se representa 
de forma colorida, algo que va a contrastar mucho con los tonos grises 
y apagados de La vida de los otros. En el caso de Sonnenalle, es de 
nuevo una representación de la juventud, en tono irónico pero que re-
salta un espíritu de cierto inconformismo y rebeldía.  

Aunque en ambas cintas se apunta de manera más o menos directa a la 
presencia de la Stasi, ésta ocupa un lugar mucho menor y el tono có-
mico general permite que, en la visión de conjunto, la Stasi, junto con 
las demás restricciones de la RDA, se difuminen frente a otros elemen-
tos que muestran una forma “normalizada” de vida en el estado socia-
lista alemán. Por el contrario, en la vida de los otros, incluso los mo-
mentos en que se atisba un rasgo de comedia están narrados con una 
tensión que da a entender que aquel no fue un estado en que el humor 
tuviera su lugar. En una escena de la película se ve cómo, durante una 
comida rutinaria, un joven funcionario pronuncia una broma inocente 
sobre Erich Honecker, el líder comunista de Alemania del Este. Un 
funcionario de mayor rango parece incitarle a que continúe pero, poco 
después, le pide el nombre de forma amenazante. Aunque la escena da 
la impresión de concluir sin consecuencias, el miedo sobrevuela y 
marca el ambiente. En Sonnenalle y Good Bye, Lenin el tono general 
es casi el contrario. Aunque hubo ciertas acusaciones de que estas pelí-
culas blanqueaban a la RDA, el modelo de representación que propo-
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nen, y que contrasta con la vida de los otros, es objeto de un debate 
historiográfico y político (Lindenberger, 2008).  

De manera que, en torno a 2006, el espacio público estuvo dividido 
respecto de las formas en las que representar a la RDA; por ello la 
irrupción de la vida de los otros causó un impacto tan profundo, pues 
venía a proponer un modelo de representación y recuerdo del comu-
nismo que emparejaba a este con la segunda narrativa sobre el pasado 
importante entonces: el recuerdo y la memoria del nacionalsocialismo. 
A pesar de lo que se sostiene en ocasiones, el ajuste de cuentas con el 
pasado Nazi fue en Alemania más bien tardío; no es hasta los años 
ochenta cuando el debate sobre el nazismo, y en especial el Holocaus-
to, ocupó el espacio público y fue discutido más allá de la academia. 
Otro producto cultural prendió la mecha: la serie de televisión ameri-
cana Holocausto (1979), donde por primera vez se mostraba de forma 
palmaria y para una audiencia masiva la política genocida sobre el 
pueblo judío (Bösch, 2019, 363-395).  

Si entonces el nazismo se discutió de forma abierta como una sombra 
profunda en el pasado alemán, hacia finales de los ochenta las narrati-
vas sobre el pasado incómodo volvieron a encontrarse con el comu-
nismo. En 1986, el historiador conservador Ernst Nolte, escribió un 
artículo titulado El pasado que no quiere pasar, en el que relativizaba 
la significación de los crímenes nazis y los ponía frente al espejo de los 
crímenes del comunismo. El sistema de Gulag soviético no solo era 
comparable a los campos de concentración nazis, sino que además le 
había precedido en el tiempo. Nolte sugería que la política concentra-
cionaria y exterminacionista de Hitler era una reacción a lo que los 
soviéticos hacían más de una década antes. El artículo suscitó un deba-
te sin precedentes, conocido como la disputa de los historiadores (His-
torikerstreit) que se prolongó por varios meses. Unos años después, 
con la caída del Muro y del socialismo Real en Europa del Este, los 
argumentos que comparaban en plano de igualdad al nazismo y al co-
munismo volvían a estar de actualidad en la academia y en el espacio 
público. El socialismo de la RDA había sucumbido y entonces era el 
momento de ajustar cuentas con el pasado alemán en su conjunto. Se-
gún las llamadas teorías del totalitarismo, nazismo y comunismo ha-
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bían sido hermanos gemelos cuya intención histórica había sido la de 
someter a pueblos enteros mediante tácticas de vigilancia, represión y 
control (Morina, 2020, 249-275).  

La vida de los otros parecía poner cara al totalitarismo de la RDA casi 
de forma perfecta. La discusión que provocó la película quedó enmar-
cada en el debate sobre el totalitarismo. Unos meses antes de su es-
treno, en 2005, se inauguró en Berlín, a unos metros de la puerta de 
Brandemburgo, el Monumento a los Judíos Europeos Asesinados. El 
monumento levantó expectación y polémica. Los conservadores ale-
manes criticaban el exceso de celo en el reconocimiento de la culpa, 
que además solo refería a una de las dos caras del totalitarismo. En ese 
contexto, La vida de los otros parecía responder a una necesidad con-
servadora por representar los horrores del comunismo. Del mismo mo-
do, una parte de la izquierda moderada sintió que la película podía 
incidir en una falsa equiparación de culpas, ahistórica y a su vez justi-
ficadora, en la estela de Nolte, que concibiera el pasado nazi solamente 
como un ejemplo más en la larga lista de atrocidades de la historia 
Europea. En ese sentido, cierta izquierda se planteó la discusión públi-
ca casi como un juego de suma cero: si dedicamos una atención exce-
siva en el espacio público a filmes como la vida de los otros estaremos 
detrayéndolo de discutir sobre el aún problemático pasado nazi o, en el 
mejor de los casos, equiparando ambos (Gieseke, 2008).  

Más allá del debate académico sobre el totalitarismo, la comparación 
entre comunismo y nazismo o el espacio público que ambos debieran 
ocupar, había una tercera línea sobre la representación del pasado que 
es casi más decisiva para entender lo que propone la película y en qué 
clave se leyó. En 2006 Alemania atravesaba un momento histórico de 
euforia. Tras las estrecheces de la década de los noventa, el país pare-
cía volver a remontar a nivel económico hasta auparse a la cabeza de 
Europa. A nivel político, Alemania volvía a tener un peso específico 
decisivo en la política continental; unos meses antes se produjo un 
relevo en la cancillería que mostraba la “normalidad” que la política 
alemana había alcanzado. El socialdemócrata Gerhard Schröder dio 
paso a la canciller conservadora Angela Merkel, que en los años poste-
riores incidiría en esa narrativa de la modernidad alemana. Además, a 
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nivel simbólico el año 2006 fue el de la organización del mundial de 
fútbol en Alemania. La celebración se produjo entre fastos grandilo-
cuentes que mostraban la pujanza alemana. Actos de patriotismo banal, 
entre banderas nacionales y cantos patrióticos, se mezclaron con una 
reivindicación directa de la cultura y la ciencia alemana. En la plaza 
frente a la biblioteca de la Universidad Humboldt de Berlín, aquella en 
la que los nazis quemaron libros escritos por judíos en 1933, se levantó 
un monumento a la cultura alemana. Este era una escultura formada 
por libros de gran tamaño que se elevaba unos veinte metros. En las 
solapas de los libros los grandes nombres de las letras y la filosofía 
alemana: Goethe, Hegel, Mann, Grass o Brecht. Un claro nacionalismo 
cultural que completaba el círculo de la modernidad que había alcan-
zado Alemania tras la caída del Muro de Berlín. La unificación era la 
culminación de lo que el historiador Heinrich August Winkler llamó 
“el largo camino a occidente”. Winkler se erigió como el representante 
autoconsciente de la nueva Alemania unificada. En su interpretación 
de la historia, Alemania había sido un país con una historia desgracia-
da, marcada por el militarismo, el colonialismo, el fascismo y el co-
munismo. Sin embargo, tras la reunificación por fin Alemania parecía 
despejarse de los problemas del pasado y culminar aquel arduo y traba-
joso camino que había conducido a la nación de un pasado oscuro a la 
modernidad occidental, democrática y próspera (Winkler, 2000).  

En este sentido, da la impresión de que la vida de los otros es una re-
presentación cultural que incide en el relato de Heinrich August Win-
kler. La película acaba en un cierto final feliz, tras la Reunificación, en 
la que da la impresión de que los problemas se han resuelto y se puede 
por fin mirar hacia el futuro. El protagonista de la Stasi, el funcionario 
que renuncia a espiar a los actores, se encuentra con el libro que uno de 
los actores le ha dedicado, como homenaje y aunque de forma anóni-
ma. Una especie de reencuentro en la Alemania próspera y democráti-
ca que cierra una etapa y abre otra. Es en cierto sentido de esta forma 
como se autopercibía la Alemania de 2006, deudora de esta narrativa 
optimista y que miraba al futuro. Existían pasados incómodos y trau-
máticos, como el nazismo y el comunismo, pero afortunadamente se 
habían dejado atrás. La forma de recordarlos era levantando un monu-
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mento a los judíos asesinados con el Holocausto, y estrenando pelícu-
las como la vida de los otros que mostraban a las claras el funciona-
miento totalitario e inhumano de la República Democrática Alemana 
(Berger, 2010, 426-452). 

2.2. ¿EXHUMAR O ENTERRAR EL PASADO? 

Esto es interesante, sobre todo si se compara con otras sociedades que 
no han hecho un ejercicio de memoria sobre los pasados traumáticos. 
Pero cabe preguntarse si es la única, o acaso la mejor, forma de recor-
dar y pensar sobre el pasado. En ese sentido, quizás la vida de los otros 
sea una representación necesaria, pero no suficiente, del pasado comu-
nista, y arrastra algunos problemas, que se señalaron durante el debate 
sobre su significado en 2006, y que aún hoy siguen siendo aspectos 
problemáticos. Quizás el aspecto más decisivo, es que la película, y la 
narrativa que la acompañó, incidía en un enterramiento del pasado, tal 
y como decía el artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung con el que 
abríamos estes texto. La vida de los otros parecía poner las cosas en su 
sitio, dejar claro qué tipo de sistema era el socialismo de Estado y, a su 
vez, cerrar las puertas a la nostalgia, ya fuera pública o académica, 
sobre el pasado comunista. En ese sentido, la película provocó un 
vuelco en el espacio público que neutralizaba el efecto de Sonnenalle o 
Good Bye, Lenin. Sin embargo, la construcción de la película cae en 
algunos esquematismos que dificultan un acercamiento algo más com-
plejo al estudio del pasado problemático.  

Esto no supone, en modo alguno, relativizar la acción de la Stasi. El 
servicio de seguridad de la Alemania Oriental fue en términos relativos 
el mayor de todos los regímenes comunistas. La policía de la RDA se 
empleaba de forma brutal y su régimen fue uno de los más represivos y 
opresivos del siglo XX, entre otras cosas porque, a diferencia de otros 
estados, en la RDA no hubo una “desestalinización” propiamente di-
cha. Dicho esto, una representación en clave totalitaria como la que la 
película propone, resulta problemática al menos en dos aspectos: el del 
conocimiento y el pensamiento sobre el pasado y el del cuestionamien-
to, entre político y público, de todos los ciudadanos que vivieron bajo 
ese régimen. Respecto de lo primero, es desde el ámbito historiográfi-
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co desde donde han surgido nuevas perspectivas que relativizan la 
imagen que propone la película. Renunciar a la categoría del totalita-
rismo para pensar las dictaduras, tanto la RDA como, si se quiere, el 
propio franquismo, no se hace desde un punto de vista político, sino 
epistemológico. Como han señalado los críticos de la teoría del totali-
tarismo, esta explicación omnicomprensiva es tan abstracta y poco 
empírica que parte de, y llega a, unas conclusiones prestablecidas. Al 
partir de una concepción del poder omnímodo del estado, el totalita-
rismo se enfoca de manera unilateral en la acción de éste (Maier, 2002, 
362-366). 

 Sin embargo, como nuevos enfoques, como la historia de la vida coti-
diana (Alltagsgeschichte) han puesto de manifiesto, el armazón totali-
tario de las dictaduras del siglo XX tenía más grietas de las que la teo-
ría del totalitarismo suponía. El control absoluto era imposible en la 
práctica y, siempre quedaban espacios de libertad en los que los indi-
viduos podían llevar a cabo sus vidas. Es a partir de estos resquicios 
donde el control estatal se difuminaba a partir de los cuales entender 
mejor el funcionamiento real de estos estados (Zorn, 2005, 325-344).  

La película habla en exclusiva de una disidencia individual, la de un 
funcionario de la Stasi, por la que se diluye ese control omnímodo; 
pero lo presenta como un caso excepcional. Esto incide en la represen-
tación general en el que el estado, la Stasi, y la sociedad están delinea-
dos de forma clara. Sabemos que en la práctica esto fue algo más com-
plejo; no hubo tal separación entre “víctimas” y “verdugos”, sino una 
amplia gama de grises por la cual. Un individuo podía colaborar con la 
Stasi, pero dando información falsa, para así asegurarse un mayor es-
pacio de libertad; otro podía figurar como colaborador de la Stasi pero 
de forma involuntaria, es decir, dando un dato sobre alguien de forma 
incidental sin ser consciente de que el destinatario del mensaje era un 
colaborador de la Stasi. La película no aborda casos limítrofes que 
quizás hubieran sido más productivos a la hora de ver la porosidad del 
poder.  

Como decíamos más arriba, el segundo aspecto problemático a nivel 
social y político que se desprende de la vida de los otros, refiere al 
lugar en el que deja a los ciudadanos que vivieron en la antigua Repú-
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blica Democrática Alemana. Con un patrón de vigilancia tan extendido 
como el que muestra la película proyecta una imagen en que la vida en 
un estado como aquel nunca podía alcanzar un estatus de normalidad. 
Esta fue, y es aún hoy día, una imagen que ha calado en el espacio 
público. La película, de manera bienintencionada, otorga el papel de 
víctimas a los ciudadanos alemanes del Este. El problema es que, tal y 
como muchos adujeron, muchos ciudadanos de la RDA que descubrie-
ron en los noventa su ficha de vigilancia en los cuarteles de la Stasi no 
se veían como víctimas; y tampoco querían aparecer como tales. Aquí 
se produjo una disociación entre el discurso de la República Federal 
Unificada, que buscaba enterrar el pasado comunista, y las percepcio-
nes de muchos de sus protagonistas. La categoría de víctima era incó-
moda porque, aunque reconocía el sufrimiento o, en el mejor de los 
casos, la presencia de una situación anómala ponía en cuestión la 
“normalidad” de las vidas de los antiguos alemanes del Este. En el 
reino de la Stasi no había lugar para llevar una vida plena; aunque este 
discurso público chocó, por un lado, con las tendencias historiográficas 
a las que referíamos, y por otro con las propias percepciones de los 
ciudadanos, que aun conscientes de haber sido ciudadanos de una dic-
tadura, no renunciaban a resaltar la normalidad, e incluso felicidad de 
sus vidas anteriores a 1989 (Fulbrook, 2009, 1-29).  

A medio camino entre lo teórico y lo público, para referir a los ciuda-
danos bajo un régimen como la RDA se utilizó el concepto alemán de 
Eigensinn. De difícil traducción, -de manera literal sería tozudez- Ei-
gensinn refería a la capacidad de los individuos para moldear sus cir-
cunstancias y generar un espacio propio, que en este caso suponía sor-
tear las estrecheces de la RDA, aprovechar sus resquicios, y construir 
una existencia normal. En la vida de los otros, no hay espacio para el 
Eigensinn y ello resulta en una presentación algo plana, que renuncia a 
pensar el pasado en términos menos estereotipados (Lüdtke, 1993).  

Por ello, aunque se haya convertido en un producto cultural ineludible, 
con gran presencia, por ejemplo, en los institutos alemanes, a muchos 
ciudadanos alemanes no les satisfizo ver sus vidas reducidas a una 
perpetua vigilancia por parte de la Stasi. Si Sonnenalle, y Good Bye, 
Lenin caían en una representación amable y algo kitsch de la vida en la 
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República Democrática Alemana, en la vida de los otros nos encon-
tramos todo lo contrario, no hay espacio para alivios cómicos. Quizás 
sea necesario ver estas tres películas en su conjunto, ya que tomando 
ciertos elementos de ellas podemos entender mejor lo que suponía la 
vida en un sistema como el de la RDA.  

3. CONCLUSIONES 

La película de 2006 la vida de los otros apareció en un contexto en el 
que confluían varias formas distintas de pensar y representar el pasado 
alemán. En este texto sostenemos que la película es una representación 
necesaria, pero no suficiente. Es necesaria porque por primera vez 
muestra de forma directa el funcionamiento del ministerio para la se-
guridad del estado de la República Democrática Alemana. Algo que se 
conocía, entre otras cosas por programas públicos como la Comisión 
Gauck, pero que no había tenido hasta entonces una representación 
para un público masivo. La película refleja una realidad, la de la vigi-
lancia de la Stasi, que fue una de las señas de identidad del sistema 
socialista alemán. En segundo lugar, a pesar de que algunos comenta-
ristas señalaron que corría el riesgo de realizarse una equiparación, 
totalitarismo mediante, de comunismo y nazismo, el legado oscuro del 
socialismo realmente existente debe ocupar un lugar en el espacio pú-
blico. Si bien es cierto que hay que rehuir explicaciones simples, la 
Stasi ocupa por derecho propio un lugar en la Europa Negra del siglo 
XX, en términos del historiador Mark Mazower (1998).  

La vida de los otros, sin embargo, es una representación no suficiente 
por varios motivos. En primer lugar, en el momento en el que se estre-
nó y de la forma en la que se recibió, daba la impresión de tener la 
voluntad de “enterrar” la reflexión sobre el pasado. La triunfante Ale-
mania de 2006 parecía querer sepultar bajo tierra sus dos regímenes 
totalitarios para mirar por fin a un futuro de prosperidad. La caída del 
Muro fue un antes y un después en muchos aspectos, pero los proble-
mas sociales, políticos y memorísticos no han dejado de existir. En 
segundo lugar, es una representación de la RDA que cae demasiado en 
blancos y negros. Aunque la película refleja una realidad, la de la vigi-
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lancia de la Stasi, no refleja toda la realidad. Esta crítica, lejos de que-
rer ser una justificación de la RDA, pretende alinearse con tendencias 
historiográficas recientes que han apuntado cómo el control, ni siquiera 
el ejercido por la Stasi, podía ser omnímodo y permanente. Más bien 
existieron espacios más abiertos de los que la película refleja en los 
que los individuos desarrollaban sus vidas. Esto implica una reflexión 
más compleja sobre el pasado, que nos ayuda a pensar la historia en 
términos más complejos: no existía una dicotomía entre ser colabora-
dor de la Stasi o ser víctima de ella, sin espacios limítrofes en los que 
los individuos se movían aprovechando las grietas en la estructura de 
poder. Por último, la representación que la película hace sobre la RDA, 
de forma implícita, despoja de sentido las vidas de los antiguos ciuda-
danos del Este: no hay lugar en un régimen como aquél para llevar y 
desarrollar una existencia feliz. Esta recepción influyó a nivel socioló-
gico en un cierto rechazo por parte de los Ossis a identificarse como 
víctimas, incluso a pesar de haber sido vigilados por la Stasi.  

Por recapitular, la película la vida de los otros es una representación 
histórica de gran calidad, buen acabado y bella factura estética que 
proporcionó, y aun lo sigue haciendo, muchos elementos para pensar 
históricamente. Aunque no todos ellos sean positivos, tanto lo presente 
como lo ausente, en la vida de los otros hacen de la cinta un material 
cultural indispensable a través del cual pensar la historia de la Repúbli-
ca Democrática Alemana, la de la Alemania unificada de 2006, y la de 
nuestro presente, donde aún están muy vivos los debates sobre la re-
presentación del pasado, el totalitarismo y las memorias de las dictadu-
ras en el siglo XX. 
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CAPÍTULO 27 

AGENDA 2030 Y FACTORES MIGRATORIOS  
DE LAS MUJERES SAHELIANAS: CASO DE MALI 
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1. INTRODUCCIÓN 

La movilidad humana es una expresión genérica que alude a todos los 
desplazamientos de personas. Este fenómeno comprende el desplaza-
miento forzoso interno y transfronterizo de poblaciones, la migración 
voluntaria interna y transfronteriza, y la reubicación planificada y con-
sentida (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2012, 
p. 17-21). Esta movilidad es tanto un medio que posibilita la mejora de 
condiciones de vida, como un fin que permite el desarrollo de las acti-
vidades sociales del ser humano (Peña y Ausín, 2015, p. 10). La región 
del Sahel registra varios tipos de desplazamientos humanos.  

Entre ellos se pueden citar la trashumancia interna y transfronteriza de 
los grupos étnicos nómadas, la migración de las poblaciones rurales al 
entorno urbano dentro del mismo país o en otros Estados de la región, 
los desplazamientos forzados provocados por conflictos o catástrofes 
naturales, y la migración voluntaria regular e irregular por diversos 
motivos52. Históricamente, desde 1000 a. C., esta zona se ha caracteri-
zado por su carácter transitorio, como lugar de circulación de todo tipo 
de mercancías, ideas, valores, así como de personas desde el África 
subsahariana hacia el norte (Insoll, 1996). En el actual milenio, la 
Unión Europea (UE) ha reconocido la posición estratégica del Sahel en 
el control de los flujos migratorios hacia sus Estados miembros (Casas-
Cortes et ál., 2016). 

 
52 Entrevistas con mujeres. 
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Los factores de la migración femenina en el Sahel no son muy ajenos a 
los que intervienen en la movilidad de las mujeres de otros países en 
desarrollo con culturas tradicionales y sociedades tribales. Con todo, 
las sociedades cambian constantemente, al igual que los intereses de 
las mujeres migrantes en esta región donde existen dos tipos de migra-
ción que tienden a acrecentarse en el tiempo (Potts et ál., 2013). Por un 
lado, la movilidad voluntaria por diversos factores y, por otro, el des-
plazamiento forzado a causa de conflictos, persecuciones o catástrofes 
naturales.  

Estos flujos migratorios influyen positivamente en una serie de diná-
micas socioeconómicas de las comunidades de origen y de acogida. En 
efecto, las remesas enviadas por las mujeres migrantes a sus localida-
des y familias de origen actúan como estrategia de adaptación, fomen-
tando el desarrollo económico y el progreso del bienestar social (Vinke 
et ál., 2022). A su regreso, tanto la mujer migrante como su familia 
pueden beneficiarse de un reconocimiento social y un mayor empode-
ramiento que le convierten en un agente de cambio social con voz y 
decisión en la vida pública. Igualmente, se produce un intercambio de 
conocimientos, culturas y habilidades que impulsa el desarrollo de las 
mujeres tanto en la comunidad de destino como en la de origen a su 
regreso53. La solidaridad entre personas de distintos lugares y etnias 
refuerza la cohesión social, reduciendo así la violencia tan visible en el 
Sahel. 

Empero, siempre y cuando altere las buenas dinámicas socioeconómi-
cas preexistentes, el efecto de la migración femenina puede ser negati-
vo. A modo de ilustración, las grandes oleadas incontroladas que se 
desplazan cíclicamente a un mismo destino en un corto periodo de 
tiempo agudizan la presión sobre los recursos naturales y los servicios 
básicos, propiciando disputas entre las mujeres desplazadas y la pobla-
ción de acogida54. En estos casos, se acentúan los conflictos interco-
munitarios y el ciclo de violencia. Por ello, es esencial preparar y pro-
porcionar apoyo a las comunidades de acogida del Sahel que serán las 

 
53 Entrevistas con mujeres. 
54 Entrevistas con mujeres. 
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primeras para prestar ayuda a los desplazados internos (Fomekong, 
2021).  

En el Sahel, el fuerte éxodo rural hacia el medio urbano ha desencade-
nado una escasez de mano de obra en el sector agropecuario, sector 
que absorbe la mayor parte del producto interior bruto de estos países 
(Mertz et ál., 2009). En las comunidades de origen, la ruptura de las 
lógicas predominantes puede provocar el rechazo de los líderes tradi-
cionales y espirituales, forzando a las mujeres y a sus familias a un 
traslado indefinido. En algunas ocasiones, la envidia quiebra los nexos 
familiares y los vínculos con las personas de las localidades de origen, 
causando a la mujer falta de apoyo en su retorno55. 

Por último, reviste especial atención la vulnerabilidad de las mujeres 
migrantes, tanto a lo largo de las rutas de los viajes migratorios como 
en los puntos de destino. Efectivamente, en estos lugares la violencia 
de género está muy extendida, las enfermedades y el daño de las capa-
cidades psicosociales de las mujeres son permanentes. Una gestión 
adecuada de la movilidad humana es primordial para potenciar los 
impactos positivos y disminuir los negativos. En última instancia, esto 
repercutirá en la consecución de la Agenda 2030, el Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial 
sobre los Refugiados. 

2. OBJETIVOS 

La presente investigación tiene como principal objetivo examinar los 
factores de empuje y atracción de la migración de las mujeres en el 
Sahel. A tal fin, se utiliza el caso de Mali. Se indaga en los intereses 
reales de estas mujeres en sus diferentes migraciones y en el impacto 
de esta migración femenina en la UE. 

La línea de investigación se compone a su vez de un objetivo secunda-
rio. Se pretende evaluar si la movilidad de las mujeres sahelianas es 
ascendente con respecto al pasado. Además, se plantea un objetivo 
transversal consistente en hallar las interconexiones de este tipo de 

 
55 Entrevistas con mujeres. 
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fenómeno migratorio con la consecución de la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, se abordará si la migra-
ción femenina desde países como Mali, ya sea a nivel interno o ex-
terno, es un proceso que ayuda a la consecución de la Agenda 2030 y 
qué limitaciones se deben contemplar. 

3. METODOLOGÍA 

El ámbito temporal de la investigación se proyectó de 1970 a 2022, ya 
que el origen de los desplazamientos de mujeres subsaharianas emerge 
con todo su esplendor durante la década de 1970, tras los años de colo-
nización. El 2022 se eligió por ser el año en que el autor estuvo traba-
jando en Mali para una organización no gubernamental internacional 
(ONGI) pudiendo recoger los testimonios de las mujeres malienses. 
Estos más de cincuenta años sirven para apreciar la evolución de los 
motores de la movilidad de las mujeres. Además, la Agenda 2030 se 
adopta en 2015, por lo que hasta 2022 hay un lapso de tiempo propicio 
para la reflexión sobre las interrelaciones entre los 17 ODS y la migra-
ción femenina en el Sahel. 

La metodología utilizada es fundamentalmente cualitativa entre la que 
se encuentra un análisis de más de 20 documentos asociados con la 
migración femenina en el Sahel, la Agenda 2030 y otros temas cone-
xos. Durante 2022, el autor llevó a cabo una ronda de entrevistas semi-
estructuradas en la capital maliense, Bamako. En total se entrevistó a 
150 mujeres malienses que residían en la capital pero que habían mi-
grado al menos una vez.  

Estas entrevistas se realizaron en la lengua local más hablada y predo-
minante en la capital, el bambara. Así pues, se recurrió a una traducto-
ra y transcriptora para crear un clima de total confianza. En este senti-
do, no fueron las barreras lingüísticas y culturales las que restringieron 
el trabajo de campo, sino la inseguridad que experimenta un occidental 
cuando accede a los pueblos rurales. Por este motivo, no fue posible 
realizar entrevistas a mujeres migrantes retornadas a sus localidades 
rurales de origen. 
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Las preguntas se centraron en la edad, el destino y los factores de la 
primera y posteriores migraciones. Asimismo, resultó de gran interés 
conocer las características individuales de las entrevistadas para averi-
guar la conexión entre la migración y el nivel educativo, las personas a 
su cargo, el estado civil y el grupo étnico. También se indagó sobre la 
percepción que cada entrevistada tenía de su experiencia migratoria y 
si volvería a hacerlo. Por último, se preguntó quién contribuyó a los 
gastos del viaje, quién motivó la migración, las lecciones aprendidas, 
el recibimiento de la comunidad local a su regreso y algunos consejos 
que ofrecerían a otras mujeres. 

Este estudio se enfoca en las mujeres que residen en la franja sahelia-
na, Se escogió Mali como caso único de estudio. Esto puede suponer 
una limitación al no existir otros contextos sobre los que comparar. Sin 
embargo, la similitud cultural de la mayoría de los países sahelianos 
posibilita extrapolar algunos resultados. En cualquier caso, es preciso 
constatar que las circunstancias de cada migrante cambian considera-
blemente conforme al grupo étnico. Por ejemplo, una mujer peul de 
Mali tiene costumbres y tradiciones muy similares a las de una mujer 
peul de Níger. Ahora bien, el modo de vida de una mujer peul de Mali 
difiere notablemente del de una mujer maliense de etnia malinké. 

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

4.1. FACTORES MIGRATORIOS DE LAS MUJERES EN EL SAHEL 

Resulta complicado atribuir un único motivo a la migración voluntaria 
femenina en el Sahel. Numerosas mujeres citan varios factores de 
atracción y expulsión como factores desencadenantes. Dentro de los 
factores socioculturales, predomina la reagrupación familiar como 
consecuencia de la migración masculina.  

En estas sociedades patriarcales, la migración como estrategia de su-
pervivencia se ha practicado desde tiempos inmemoriales. De hecho, 
en épocas de hambrunas, las remesas masculinas eran incluso más im-
portante que la ayuda de emergencia alimentaria y las formas de adap-
tación y mitigación locales (Grolle, 2015). El cabeza de familia o los 
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jóvenes inician el viaje migratorio para proveer de bienes básicos a la 
unidad familiar.  

Del mismo modo, las presiones sociales ejercidas sobre las mujeres 
motivan su desplazamiento para obtener el estatus social deseado o 
para huir del estigma social de la comunidad. Una mujer divorciada, 
violada, soltera o sin ingresos suele ser objeto del rechazo de su comu-
nidad. La migración representa una excelente oportunidad para cam-
biar su posición social56.  

Asimismo, otras mujeres más jóvenes emigran a las grandes ciudades 
para trabajar y obtener así el ajuar nupcial (Hertrich y Lesclingand, 
2012). Es más, en estas sociedades el viaje migratorio simboliza un 
ritual de emancipación e individualización de los jóvenes (Tîmera, 
2001). Actualmente, también ocurre en el caso de las jóvenes y adoles-
centes en su transición a la edad adulta, aunque son víctimas de abusos 
en destino (Lesclingand, 2011). Por otro lado, las nuevas tecnologías 
facilitan el contacto entre migrantes y mujeres en las comunidades 
locales. Así, las propias historias propias transmitidas en el retorno 
alientan a otras en la búsqueda de aventuras57.  

En Estados frágiles sin libertades sociales y económicas para las muje-
res, los factores socioeconómicos son los predominantes en las migra-
ciones femeninas. Mali puntúa 60,6/100 en el ranking Women, Busi-
ness and the Law 2022, por debajo de la nota media 71,5 de la región 
de África subsahariana (Grupo del Banco Mundial, 2023). En Mali, la 
desigualdad entre géneros es alarmante en los índices de empleo, el 
acceso a la educación, la sanidad y otros servicios básicos. A esto se 
añade una pobreza multidimensional agravada por el sexo, la edad y el 
estado civil de las mujeres.  

Adicionalmente, se observa una fuerte cultura comercial transfronteri-
za fomentada por la creación de organizaciones multilaterales como la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CE-
DEAO). Mientras que en el pasado este comercio estaba protagonizado 

 
56 Entrevistas con mujeres. 
57 Entrevistas con mujeres. 
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esencialmente por hombres, hoy en día muchas mujeres encuentran en 
el intercambio transfronterizo una forma de complementar los ingresos 
familiares58. En consecuencia, la búsqueda de mejores oportunidades 
socioeconómicas son los elementos que más influyen en las mujeres 
migrantes del Sahel. 

En cuanto a los factores sociopolíticos, se destacan la falta de perte-
nencia, participación y confianza de las mujeres en la esfera pública y 
las instituciones locales, regionales y nacionales. Esto motiva a muchas 
de ellas para iniciar la migración de las mujeres cultas y formadas a 
países con mayor igualdad de género en los asuntos públicos59. Así 
mismo, la escasa presencia del Estado en ciertas regiones remotas 
permite la impunidad de las violaciones de los derechos humanos de la 
mujer, forzando su desplazamiento. 

Respecto a los factores medioambientales, es de mención especial la 
resiliencia que han mostrado las sociedades sahelianas, habitando desde 
hace siglos esta zona de condiciones extremas. Sin embargo, la vulnera-
bilidad y la exposición se multiplican por los problemas de gobernanza, 
de cohesión social y de los efectos del cambio climático (Larémont, 
2021). En estos países, los recursos naturales se están agotando como 
resultado de una deficiente gestión y el rápido crecimiento de la pobla-
ción.  

Las actividades agrícolas se tornan ineficaces sin acceso al agua. Por 
esto, la escasez de este recurso únicamente se toma en verdadera con-
sideración durante la época seca. En Mali, esto induce a no preparar 
estrategias de autoprotección contra la falta de agua afectando más 
severamente a las mujeres (Becerra et ál., 2016). Igualmente, el agua 
polucionada y el saneamiento inadecuado están estrechamente asocia-
dos a la transmisión de enfermedades mortales en el Sahel, como el 
cólera, diarreas, la disentería, la hepatitis y la fiebre tifoidea.  

De este modo, las mujeres no tienen más alternativa que emigrar a las 
circunscripciones cultivables para alimentar a sus familias y protegerse 

 
58 Entrevistas con mujeres. 
59 Entrevistas con mujeres. 
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de las enfermedades. Otras incertidumbres climáticas, como el aumen-
to de las plagas, las sequías y la variabilidad de las lluvias generan un 
enorme estrés en las familias, que optan por trasladarse a provincias 
con mejor clima para evitar sufrir malnutrición. En el Sahel, los efectos 
negativos del cambio climático representan una amenaza para la segu-
ridad de los Estados, ya que son catalizadores que pueden exacerbar 
los conflictos entre grupos étnicos (Raleigh, 2010; Benjaminsen et ál., 
2012).  

Al hilo de lo anterior, en la inmensa mayoría de los países del Sahel 
son recurrentes los golpes de Estado, las guerras y los conflictos inter-
étnicos e intercomunitarios. En estos escenarios, las mujeres son utili-
zadas como arma de guerra y la violación de las esposas del enemigo 
es un acto de denigración moral. La violencia y el riesgo de recaída en 
la fase posconflicto son enormes. Las mujeres migran con sus familias 
por miedo a revivir el sufrimiento de la guerra60. La única salida a esta 
violencia de género es la huida y, en muchas ocasiones, sin retorno.  

Las mujeres son el principal objetivo de la violencia generalizada. Ro-
bos, abusos y otros tipos de violencia minan las capacidades psicológi-
cas y psicosociales de las mujeres, que ante un sentimiento permanente 
de inseguridad prefieren desplazarse a zonas más seguras. Asimismo, 
el trabajo de las mujeres en el campo o las tareas domésticas, como ir a 
buscar agua al pozo o hacer sus necesidades fuera del hogar familiar, 
suponen oportunidad para los agresores que sorprenden solas e inde-
fensas a sus víctimas. 

4.2. EVOLUCIÓN DE LA MIGRACIÓN FEMENINA EN EL SAHEL  

La migración en el Sahel se distingue en el sistema tradicional o preco-
lonial, en el colonial y en el poscolonial. En el sistema tradicional, las 
sociedades sahelianas practicaban la migración como forma cultural y 
socioeconómica en torno a los desplazamientos estacionales, la tras-
humancia, el comercio y el mantenimiento de redes sociales (Niang, 
2014). Las mujeres sólo acompañaban a sus maridos encargándose de 
tareas puramente domésticas como la alimentación y el cuidado de los 

 
60 Entrevistas con mujeres. 



 

‒ 448 ‒ 

y las menores. Las innumerables contiendas bélicas que tuvieron lugar 
en estos territorios guardaban una estrecha relación con la conquista de 
tierras ricas en recursos naturales.  

En el siglo XIX, algunos países europeos colonizaron el continente 
africano, culminando el proceso con la Conferencia de Berlín de 1885, 
en la que los países europeos se repartieron toda África excepto Liberia 
y Etiopía. Hasta finales del siglo XX, con el periodo de descoloniza-
ción, el sistema migratorio en el Sahel era de tipo colonial. En este 
sistema sobresalían las migraciones de mano de obra forzada masculi-
na para la edificación de infraestructuras en los países costeros que se 
interconectaban con las potencias coloniales. En este sentido, muchos 
hombres de países del Sahel occidental como Mali, Chad, Níger y 
Burkina Faso fueron enviados a trabajar en la construcción de puertos 
y ferrocarriles en territorios costeros tales como Camerún, Senegal y 
Costa de Marfil (Arthur, 1991). En este sistema colonial las mujeres 
apenas migraron. 

Con respecto al sistema migratorio poscolonial, se destaca la etapa del 
modelo de dependencia de desarrollo económico en la primera fase de 
la poscolonización. En plena industrialización, la migración fue en su 
mayoría masculina de países sahelianos hacia otras naciones de la re-
gión con industrias mineras o agricultura de exportación. Básicamente, 
esta etapa es muy similar a la mencionada en el sistema colonial.  

No obstante, los flujos internos del medio rural al urbano se intensifi-
can considerablemente debido a los planes de industrialización y desa-
rrollo urbanístico de las grandes ciudades. En cuanto a la migración 
internacional, los Estados europeos necesitaban mano de obra econó-
mica para trabajos poco cualificados en el sector industrial, siendo para 
muchos africanos una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. 

En la década de 1970 surgió el fenómeno migratorio femenino, ausente 
en épocas anteriores. En los albores de los años 1980, las rutas migra-
torias del entorno rural al urbano y a los países transfronterizos pasaron 
progresivamente a registrar presencia de mujeres en busca de mejorar 
sus niveles de vida (Sauvain-Dugerdil, 2013). Otra tendencia que pasa 
desapercibida es el retorno de las personas migrantes a sus lugares de 
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origen. En general, aquellas primeras migraciones fueron temporales, 
ya que entre sus principales objetivos estaba el regreso a sus comuni-
dades.  

A principios del siglo XXI, la proporción de mujeres migrantes en el 
Sahel se está acelerando debido a dos causas fundamentales. Una de 
ellas es el cambio en las percepciones culturales, influidas por la glo-
balización del mundo, de las mujeres en las sociedades tradicionales. 
Igualmente, el empoderamiento de algunas mujeres convertidas en 
agentes de transformación social está modificando el rol femenino en 
las costumbres del Sahel61. Con esto no se pretende afirmar que las 
culturas sahelianas sean justas e igualitarias en materia de género, sino 
que también han evolucionado en este ámbito, aunque a un ritmo dis-
tinto.  

En segundo lugar, el sistema económico de los países sahelianos es 
excluyente, de forma que el crecimiento socioeconómico y el desarrollo 
de los países no repercuten directamente en el bienestar de, uno de los 
colectivos más vulnerables, las mujeres. Las restricciones de género en 
las finanzas, la herencia, la propiedad y la creación de empresas exacer-
ban esta delicada realidad. Además, la inestabilidad política y la insegu-
ridad acrecientan los flujos migratorios femeninos en búsqueda de refu-
gio. Por el contrario, la migración hacia la UE aumenta en una propor-
ción menor que a otras partes al interior de cada país o a países vecinos 
de la región. 

4.3. DESTINOS PREFERIDOS Y AGENDA 2030  

En lo referente a los destinos de la migración, conviene saber que de-
penden sobre todo de los grupos étnicos, de los lugares de origen a 
nivel local y del género (de Haan et ál., 2002). Por lo tanto, los desti-
nos pueden variar de un pueblo a otro, de una provincia a otra y de una 
región a otra. Por lo general, el mayor porcentaje de migración de mu-
jeres es interno, en particular del medio rural al urbano dentro de una 
región del mismo país.  

 
61 Entrevistas con mujeres. 
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Luego se sitúa la migración regional consistente en el desplazamiento 
de las mujeres de una región a otra dentro del mismo Estado. En tercer 
lugar, la más representada corresponde a la migración transfronteriza62. 
Las mujeres se desplazan a países colindantes o cercanos con los que 
comparten lazos culturales e históricos. Y, por último, a pesar de estar 
en alza, se halla la migración internacional hacia la Unión Europea.  

En efecto, la ruta del desierto del Sahara y la ruta hacia las Islas Cana-
rias son extremadamente peligrosas para las mujeres, que sufren todo 
tipo de abusos y violaciones de sus derechos. Pese a ello, son cada vez 
más las mujeres que emprenden la travesía hacia la UE por estas rutas 
o por otras más seguras como la aérea, con la financiación del grupo 
familiar o de la comunidad. A la postre, esto representa una inversión 
que se amortiza a través de las remesas enviadas por la migrante. 

Las diferencias en la selección del destino obedecen principalmente a 
tres razones63. Está el factor de la pertenencia socio étnica de cada mu-
jer. Determinados grupos étnicos son más propensos a migrar y, en 
función de cada etnia o clan, los tipos y las formas de migración son 
disímiles. Así, los destinos varían sustancialmente de una etnia a otra 
dentro de un mismo país saheliano.  

Además, está el factor de la localización geográfica de los lugares de 
origen. Los puntos cercanos al mar tendrán más probabilidades de em-
prender el viaje migratorio hacia la UE, ya que la ruta mediterránea se 
percibe mucho menos arriesgada. Similarmente, las mujeres que se 
encuentran en pueblos remotos con difícil acceso están más asoladas y 
sus probabilidades de migrar disminuyen.  

Finalmente, está el factor histórico y cultural de los asentamientos y de 
las comunidades locales. En ciertos territorios, la migración es una 
práctica ancestral que constituye la dinámica social y económica de la 
sociedad. A lo largo del tiempo se han establecido redes de contactos y 
familiares perpetuadas como motor de la migración hacia estos desti-

 
62 Entrevistas con mujeres. 
63 Entrevistas con mujeres. 
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nos. Los casos de migrantes exitosas ha impulsado la comunidad a 
desplazarse repetitivamente. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada en 2015 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se establecen 
17 ODS y 169 metas que cubren esferas como las personas, la prospe-
ridad y el bienestar, el planeta, la paz y la colaboración entre las partes 
interesadas. Precisamente, este plan de acción postula la migración, sea 
cual sea su tipo y forma, como pieza clave para el crecimiento inclusi-
vo y el desarrollo socioeconómico sostenible. Así mismo, reconoce a 
los migrantes como agentes del desarrollo y vela por el pleno respeto 
de sus derechos humanos (Naciones Unidas [NNUU], 2015).  

Al considerarse una cuestión transversal e intersectorial en la Agenda 
2030, la migración está indirectamente relacionada con prácticamente 
todos los ODS. Empero, está directa y expresamente vinculada al ODS 
10 referente a la reducción de las desigualdades dentro de los países y 
entre ellos. La meta 10.7 subraya la necesidad de facilitar la migración 
y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las per-
sonas, inclusive a través de políticas migratorias planificadas.  

5. CONCLUSIONES 

La migración femenina en el Sahel está en pleno auge. A pesar de que 
sus primeras manifestaciones visibles se remontan a la década de 1970, 
en los albores del siglo XXI está experimentando una expansión sin 
precedentes. Las motivaciones fundamentales que inducen a iniciar 
este viaje migratorio se agrupan en socioculturales, socioeconómicas, 
sociopolíticas y las derivadas de los conflictos violentos y la vulnerabi-
lidad medioambiental. La capacidad de resiliencia de las sociedades 
sahelianas a lo largo de la historia se encuentra íntimamente unida a la 
movilidad humana. 

En el periodo precolonial y colonial, la migración en esta región fue 
una práctica habitual, mas si las mujeres emigraban era exclusivamente 
para acompañar a sus maridos y familias. Este hecho obedecía al papel 
social y moral que entonces desempeñaba la mujer y a las exigencias 
laborales de las naciones colonizadoras. El proceso de migración fe-
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menina tiene lugar a partir de 1970, y es perfectamente visible en los 
años 80.  

El origen de esta migración se explica principalmente por el cambio en 
la percepción tradicional de la mujer, así como por las crecientes aspi-
raciones de las mujeres. Éstas se encuentran coartadas y restringidas 
por una economía y un sistema social excluyentes por razón de género. 
En menor medida, la inseguridad también provoca flujos migratorios 
femeninos hacia otras regiones o países más estables. 

Los destinos migratorios de las mujeres sahelianas son mayoritaria-
mente del medio rural al urbano dentro de la misma región o país. 
Otras mujeres con más apoyos económicos se embarcan en el viaje 
migratorio hacia otros Estados de la región del Sahel donde disponen 
de contactos para establecerse y obtener oportunidades de empleo. La 
migración internacional a otras partes del mundo, especialmente a la 
UE, constituye un porcentaje mucho menor.  

Sin embargo, esta migración femenina hacia la UE está en crecimiento 
dado que las rutas son cada vez más seguras, y el mayor poder econó-
mico de familiares y vecinos permite asegurar otras vías más seguras 
para las mujeres hacia la UE. De todos modos, la progresión de la mi-
gración internacional avanza a un ritmo más lento que la migración 
interna o regional en el Sahel. Por otra parte, la elección de los destinos 
no depende de la opinión de las mujeres, sino del factor socio étnico, 
geográfico e histórico-cultural de las comunidades locales. 

La Agenda 2030 integra la migración por primera vez, pues su predece-
sora, la Declaración del Milenio y sus 8 Objetivos, la omitían por com-
pleto. Con todo, se hacen pocas referencias a la migración y a los mi-
grantes. Tan solo se aborda directamente en la meta 10.7 del ODS 10. 
Sea como fuere, la importancia de la migración se refleja en otros do-
cumentos de las Naciones Unidas, como el Pacto Mundial para una Mi-
gración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre los Refu-
giados.  

Es necesario aprovechar la brillante oportunidad que presenta la co-
rrecta implementación de la Agenda 2030 y sus 17 ODS para potenciar 
la resiliencia y el desarrollo de las mujeres migrantes y desplazadas. La 
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migración es una cuestión transversal e intersectorial de la Agenda 
2030 que interesa a las personas, las comunidades y los Estados de 
todo el planeta. Además, la migración transforma mujeres en lideresas 
del cambio social. 
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CAPÍTULO 28 

ANTÍGONA.  
EL RETORNO DE LA MUJER DEL EXILIO. 

DESDE LA FICCIÓN POÉTICA A  
LA REALIDAD CORPORAL 

EMILIO GINÉS MORALES CAÑAVATE 
SEFE / HERCRITIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Platón desdeña la poética por considerar que se ocupa de las subjetivi-
dades individuales que se plasman en las acciones de los diferentes 
caracteres de las obras trágicas. Para él son meras conjeturas (eikasia) o 
creencias (pistis). Platón desvalorizó la experiencia al separar las ideas 
del mundo sensible como si fueran enemigos. Heidegger, siguiendo a 
Aristóteles, planteó la vuelta a la poética, que el pensamiento platónico 
había clausurado, como modo de conocimiento y de educación de la ciudad. 

La escenificación del mito de Antígona promueve un nuevo espacio-
tiempo que conduce del mundo bárbaro al mundo civilizado, cuyo des-
cubrimiento se encuentra todavía en período de construcción. La tra-
gedia poética abre un nuevo escenario al pensamiento donde el reco-
nocimiento es la finalidad principal del conflicto planteado en la obra 
trágica. (Aristóteles, 2018. pp. 163-165). 

El mito de Antígona nació de la mente de un hombre, Sófocles, poeta 
trágico, nació en Colono en el año 496 a. C. y murió en el 406 antes de 
Cristo. En el momento de su estreno, la obra fue un auténtico hito en el 
mundo griego clásico. 

La trama de la obra se resume en que después de la muerte de Edipo, 
rey de Tebas, sus hijos Polinices y Eteocles se disputan el reino mu-
riendo ambos en la contienda y pasando la corona a manos de su tío, 
Creonte, el cual prohíbe enterrar el cadáver de Polinices, su adversario. 
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Antígona, la hermana de ambos, se sabe en el deber moral de sepultar a 
Polinices y desobedecer a Creonte, por lo que es encarcelada en una 
cueva hasta que ella misma acaba con su vida. La ley de Antígona di-
ferencia el mundo civilizado del bárbaro al defender lo bueno para las 
leyes que facilitan la convivencia comunitaria frente a la soberbia y 
omnipotencia individualista del tirano. 

El arte trágico-poético abre la acción a la posibilidad y con ello crea un 
espacio-tiempo diferentes, donde, por ejemplo, en Antígona la mujer 
tiene lenguaje propio frente al hombre con un pensar singular en el que 
desea tanto ser madre y esposa, como agente del bien común. 

Este espacio-tiempo creado por el arte poético es, ante todo de recono-
cimiento, de agnición, en donde la mujer es descubierta por sus accio-
nes como favorecedora del bien de la ciudad, lo cual no era considerado 
hasta entonces, manteniéndose en la ignorancia cualquier acción políti-
ca que esta pudiera realizar. Este espacio-tiempo se abre en un escena-
rio en donde lo racional y lo irracional puede ser pensado, requiere, por 
lo tanto, por parte de los espectadores y de los actores, de un gran es-
fuerzo para encontrar una comunicación compartida que les permita 
vivir la trama y llegar hasta el acto final (εντελεκια), que es un acto de 
comprensión. 

Retornamos así, pues, a la heroicidad homérica de palabra ágil y va-
liente, pero esta vez encarnada en la mujer, en la heroína que no per-
manece como el resto de los ciudadanos «mordiéndose la lengua», 
sino que utiliza un lenguaje, expuesto ahí para ser escuchado por toda 
la ciudad, un decir con el que expresar sus deseos y actuar de acuerdo a 
ellos. 

Sófocles emplea el logos trágico para expresar una realidad que no es 
de justicia. Es un lenguaje el trágico que no es como la historia, no 
precisa nombres propios reales para existir, porque vive en el ser que 
se adentra en el alma de los sujetos. Pone un límite a la omnipotencia 
del hombre a su hibris. La tragedia es, por lo tanto, palabra hablante, 
física, que muerde, mata o denuncia porque tiene alma, vida en su tota-
lidad, es un elemento intermediario entre «ser y pensar». 



 

‒ 457 ‒ 

2. OBJETIVOS 

‒ Seguir la huella fenomenológica de Antígona desde su pre-
sentación como ficción literaria en la Grecia de Sófocles has-
ta su encarnación en el pensamiento para desembocar en una 
realidad ética, política y filosófica donde la mujer se muestra 
como dueña de su destino. 

‒ Descubrir las diversas interpretaciones de Antígona realizadas 
por las filósofas que nos acercan a la trasformación a través 
del tiempo de un mito literario cuya realidad se va haciendo 
cada vez más presente. 

‒ Estudiar la feminidad como fenómeno que parte de un «yo 
puedo», una fuerza que va desde la ficción de Antígona, a un 
cuerpo hecho «carne» tal y como la define Merleau-Ponty.  

3. METODOLOGÍA 

Para seguir estos objetivos hemos recurrido al estudio de la poética 
griega centrándonos en la obra de Sófocles Antígona, y a partir de esta 
investigación se ha ido estableciendo un enlace «amoroso» entre la 
filosofía de María Zambrano y los estudios sobre esta realizados por la 
fenomenóloga López Saénz. 

Se han establecido las claves de la tragedia poética y la relación entre 
literatura y filosofía con el feminismo y la fenomenología desde la 
perspectiva de Merleau-Ponty. 

Toda la investigación busca como finalidad última la encarnación de la 
mujer en una realidad corporal que integre los opuestos y las diferen-
cias en los diversos modos de pensamiento tanto privados como éticos 
o políticos, no separándolas en extremos, sino tejiendo relaciones inter-
textuales entre ellos. 
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4. DISCUSIÓN 

El arte poético es para Aristóteles no sólo un procedimiento mental, 
sino también un proceso físico que compromete los sentidos, no es por 
tanto escribir o declamar una narración, sino que es poner en acto una 
acción intensiva cuyo contenido y lenguaje conmueve a la vez que 
trasforma.  

No se trata de relatar, sino de encontrar en los personajes su «verdad». 
La poética incita a la imitación y al pensamiento, pues la mimesis bus-
ca la identificación, no la copia, y la acción no es mera representación, 
sino que es organicidad que se articula en un lenguaje donde la piedad 
y el aprendizaje van unidos en la búsqueda de lo mejor para el bien 
común. En la obra encontramos tres confrontaciones diferentes ante el 
modelo patriarcal.  

La primera es la del déspota, que considera como una ofensa a su 
«hombría» la actitud de Antígona. Creonte acusa a Antígona de ser un 
hombre por tener el valor de no contradecir al tirano y por no acatar 
sus prohibiciones. 

Creonte: Esta, insolente ha sabido andar al violar leyes decretadas, y 
después de hacerlo, aún es mayor esta su segunda insolencia de jactar-
se de ello y reírse de haberlo hecho. pues hace que no sea yo hombre y 
sea hombre esta chiquilla, si esta victoria ha de quedar por ella y sin 
castigo (Sófocles, 1991, p. 53). 

La segunda actitud ante el modelo patriarcal es la de la mujer sumisa 
representada por Ismene, la hermana de Antígona, que se niega a cola-
borar con ella en su deseo de enterrar a su hermano Polinices por mie-
do al abuso de poder por parte del tirano Creonte. 

Ismene: Hay que acordarse, Antígona, que hemos nacido mujeres y 
que no podemos luchar contra hombres; además que estamos sujetas a 
gente más fuerte, y que hay que obedecer estos mandatos y otros más 
duros todavía.  

Yo, hoy, al menos pediré a los muertos que me lo dispensen, porque lo 
hago a más no poder, y acataré la autoridad constituida. Entrometerse 
demasiado es falta de juicio. (Sófocles, 1991, p. 34). 
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Después de describir las posiciones de estos dos caracteres como el de 
Creonte y el de Ismene, resalta con más intensidad esta tercera actitud 
que es la de Antígona, la cual se basa en el amor y no en el odio, en la 
unión frente a la separación, en la síntesis frente al análisis, en la con-
tinuidad frente a la fragmentación.  

Creonte: Ciertamente que el enemigo no ha de ser amigo ni aún des-
pués de muerto. 

Antígona: mi carácter no es para compartir odios, sino para compartir 
amor. 

Creonte: pues sí hay que amar, allá abajo irás y ama a los de allá, que a 
mí, mientras yo viva, no me domina una mujer. (Sófocles, 1991, p. 55). 

He aquí tres posiciones contrarias que pueden ser resumidas en dos: la 
sumisión al poder patriarcal o la rebelión ante él. Ante estas dos posi-
ciones solo la fuerza de un «yo puedo» consciente de sus derechos 
como el de Antígona puede hacer que se dirija a la caza de cosas apa-
rentemente imposibles. Sófocles actúa valientemente mostrándonos 
dos mujeres y dos modos de confrontarse al mundo patriarcal: el silen-
cio o el grito.  

Margarite Yourcenar en su obra El grito de Antígona plantea el lengua-
je originario como un clamor ante el exilio, ante la maldición de tener 
que cuidar del padre ciego y ser considerada irrisión para los locos y 
escándalo para los cuerdos, así como la de tener que soportar la impo-
sición de hermanos que son enemigos entre sí.  

Al igual que en Zambrano, el desgarramiento de Antígona no se tradu-
ce para la literata francesa en rencor u odio, sino en deseo de transfor-
mar la sangre vertida por el varón en agua purificadora procedente 
de… «el país de las fuentes, del agua» (cfr. Yourcenar, 2005, p. 53). 

El arte trágico-poético abre la acción a la posibilidad, y con ello nos 
impulsa a pensar sensiblemente, no solo sobre el valor de la justicia y 
el derecho, sino en la fuerza del ánima, del poder de lo femenino para 
recomponer lo ya destrozado por la sangre vertida. 

En la lectura histórica de obras literarias tan arquetípicas como Antí-
gona, la palabra, el logos, en su significado originario, es recolector e 
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integrador de sentidos, lo que implica que el ser se va sedimentando 
epocalmente de acuerdo a los distintos contextos culturales y a la expe-
riencia acumulada que ensancha el alma de la propia obra, su vitalidad 
y capacidad creadora de sentidos. 

El ser se dice de plurales maneras: se da en perspectiva y es o acontece 
en lugar del lenguaje. Se da de diferentes modos y formas, de acuerdo a 
diferentes géneros literarios y modos de comunicación. desde los gestua-
les y rituales hasta los conceptuales y simbólicos. (Oñate, 2022, p.15). 

El ser, por tanto, se va conformando en el mundo griego a través tanto 
del lenguaje filosófico como poético y podemos decir que a través de 
las percepciones que la obra provoca en nosotros se crean ideas que se 
unen a sentimientos, como la piedad o la misericordia, pero también 
como la emulación e identificación con el personaje que se enfrenta al 
patriarcado. Entre actores y público se construyen así «Ideas que son 
sublimaciones encarnadas». (López Saénz. 2008, p. 28.). 

La literatura no es tan solo narrar hechos, sino impulsar a quien los lee 
o escucha a pensar sobre el conflicto que se plantea y el distinto modo 
de resolverlo por parte de los protagonistas y de aquellos que se en-
cuentran en el entorno de estos. Sin embargo, a lo largo de la historia, la 
literatura ha aportado determinados personajes femeninos que podemos 
considerar arquetípicos por presentar tipos originarios que han atrave-
sado todas las épocas dando lugar a una reflexión continua sobre ella.  

Estos tipos, por ejemplo para Edith Stein, no son meramente simbóli-
cos, sino reales; podríamos decir que aparecen como auténticos fenó-
menos que dan la mano a «la cosa misma», por lo que no dejan de 
producir pensamiento. Son intertextos de nuestra cultura los cuales, en 
este caso Antígona, nos hacen pensar no solo sobre el valor de la justi-
cia y el derecho, sino que cristalizan de forma objetiva la fuerza del 
ánima, del Elán vital de lo femenino para enfrentarse al hombre como 
representante del poder. 

Los personajes de las obras de Sófocles no son modelos superficiales, 
sino que al ser escuchados impulsan a pensar en su profundidad, esa 
densidad que se encarna en los espectadores o lectores de la obra. El 
carácter que asiste a las representaciones de las tragedias no solo se 
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convierten entonces en meros personajes de ficción, sino en espejos 
verdaderos del ser humano. 

Su fuerza a través de la historia encarna una verdad la cual trasciende 
la época histórica en la que se gestaron para ir transformándose y ha-
ciéndose históricamente como verdad cada vez más sedimentada y 
profunda. Este poder para hacerse y rehacerse de modo virtual está 
ligado al valor de la filosofía poética en donde se gestaron, cuyo carác-
ter ceremonial en búsqueda del ser eterno, es decir, aquel que se man-
tiene durando, invita no solo a construir un mundo anecdótico, sino a 
desentrañar las verdades que encierran en él. 

En la investigación sobre el mito de Antígona, éste se nos aparece co-
mo acontecer fenomenológico que ha atravesado la historia adquirien-
do distintos sentidos según quien la interpretara. 

En efecto, fue denostada por Hegel que entendía la feminidad como 
propia de la familia y el ámbito privado. Antígona era alteradora, me-
diante intrigas, de una comunidad de derecho universal, la cual, para 
subsistir, ha de reprimir toda singularidad de manera que no pierda su 
vida espiritual basada en la esencia ética. 

Desde una perspectiva contraria fue exaltada por Hölderlin y su tra-
ducción de Antígona fue considerada «poesía suprema». Simone de 
Beuvoir criticó Antígona, pues no entendía el sexo como un destino al 
modo de una maldición, sino como un devenir atento a las influencias 
culturales y la opresión histórica. 

Especialmente positiva en su crítica fue, como afirma el filósofo Geor-
ge Steiner, la interpretación en las representaciones teatrales de grupos 
del mayo del 68, como el Living Theatre, que de la mano de su direc-
tora Judith Malina abrieron una puerta a la figura de Antígona como la 
encarnación de la mujer ofendida, sometida y excluida del poder y el 
saber durante milenios.  

Ningún hombre podría emprender la misión de Antígona o igualar su 
lúcida desesperación. La ceguera y la barbarie masculinas condujeron a 
la humanidad al borde de la destrucción. es hora de que las mujeres 
obren, que impongan una vida anárquica a las convenciones de muerte 
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traducidas en guerras, capitalismo y «principios de realidad» domina-
dos por el hombre. (Steiner, 2013, pp. 87-169). 

Siguiendo esta perspectiva, Judith Butler retoma en su obra El grito de 
Antígona la figura de Sófocles como un personaje que habla, por una 
parte desde el lenguaje del derecho estando excluida de él; por otra 
parte desde el lenguaje de la reivindicación sin tener un espacio ciuda-
dano legitimado. Por lo tanto, el personaje nos abre a la crítica de lo 
político y también a la pregunta sobre el papel soterrado de las perso-
nas excluidas del lenguaje público. (Butler, 2001, pp. 108-109)  

En esta atmósfera, María Zambrano plantea en su obra La tumba de 
Antígona el símbolo de la tumba no como cámara, sino como el símbo-
lo de la tumba donde el rey, el padre, el juez o el hermano encierra a la 
mujer en su ansia de muerte malentendida como amor. 

Creen que matando van a ser los Señores de la muerte. El rey no lo es 
si no ha matado, si no mata, si no sigue matando. Y luego el Juez que 
no mata… pero él no manda a matar porque él está allá en el Reino de 
la razón pura, la ley. Y no basta. Hay que matarse por el poder, por el 
amor. Hay que matarse entre hermanos por amor, por el bien de todos. 
Por todo. hay que matar matarse en uno mismo y en otro. Suicidarse en 
otro y en sí con la esperanza de ser perdonado por tanto crimen, por 
tanta muerte expandida. (Zambrano, 1986, p.246). 

El destino en la obra de Sófocles y Zambrano no se presenta como un 
padecer definitivo, totalmente cerrado, sino que es planteado como 
método, camino de síntesis de padecer, pensar y actuar. Una acción 
que trastoque la muerte en vida, cambiando el reino de la guerra que 
impera en el mundo de los vivos por el reino del amor en donde se 
encuentran las personas que han amado alguna vez.  

El reino que ansía Antígona está constituido por la filiación, un sistema 
formado por la comunidad como una familia donde gobierna la piedad, 
la cual es reconocimiento del otro. Pasamos, como afirma la filósofa 
Oñate, de… 

Una temporalidad hipercinética que padecemos: opresiva, reduccionis-
ta y repetitiva a una temporalidad habitable […] de la cual tenemos ex-
periencia en el arte, el amor, la amistad, la comunidad y en la poesía. 
(Oñate, 2022, p. 17). 
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También desde esta orientación, Zambrano plantea la gruta donde An-
tígona es encerrada como un nido, una casa-cuerpo en la que se habita, 
una cuna desde la que se puede emprender un camino de crecimiento a 
partir del cual formular una pregunta: ¿qué podrían aportarse la feno-
menología y la poética, reflejada en Antígona, entre sí?  

Desconocido segundo: «Antígona: ven, ven, vamos, vamos». 

Antígona: «Ah, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, Amor, Amor, tierra prometi-
da». (Zambrano, 1986, p. 265). 

Zambrano invita a volver a la razón poética para hacer posible esta 
relación activa entre pensamiento y sensibilidad. En su obra Antígona, 
como ya hiciera Sófocles, el amor es la tierra prometida, la fuerza que 
resuelve metódicamente, es decir, de forma sedimentada la tensión 
entre los opuestos sujeto y objeto en una verdad razonada sensible y 
sintiente que los enlaza en un cuerpo simbólico originario, de manera 
similar a como planteara la fenomenología de Merleau-Ponty. Esta 
fisicidad propia de la poética es producto de un lenguaje que, como el 
amor, abraza y envuelve:  

Tú te paseas sobre el ponto y entras en las cabañas rústicas del campo, 
y nadie puede evadir tu poder, ni de los inmortales ni de los hombres 
efímeros. (Antígona, 1991, p. 67).  

María Zambrano, al igual que Sófocles en Antígona, nos confronta a 
una búsqueda del amor como ordo amoris, el amor como orden no es 
un tópico meramente enunciativo, sino que se haya unido a un lenguaje 
que hace nacer un «apeiron aun sin nombrar», un orden que no se da 
nunca por entero. (Zambrano, 1991, p. 206). 

Por el contrario, el tirano Creonte representa en la obra de Sófocles la 
preeminencia de la muerte frente al amor que abandera Antígona. Para 
la filósofa malagueña es la muerte la insignia que defienden la estirpe 
patriarcal como si estuviera en su naturaleza.  

El amor se presenta como una verdad hacia la que hay que ir, es una 
verdad que nos guía, como Antígona guiaba al ciego Edipo, se forja 
con las experiencias como también anunciaba Merleau-Ponty. (López 
Saénz, 2013, p. 112). El lazo amoroso establece un puente entre los 
opuestos que tanto Merleau-Ponty como María Zambrano pensaron al 
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unir sujeto y objeto (ibidem, p. 110). Por lo tanto, se puede decir que el 
carácter integrador propio del amor abre a un proceso de sentido cogni-
tivo que opera entre reflexión y sentir. (Gadamer, 2003, p. 157). 

Amor es, por tanto, no solo pensamiento, sino acción que liga los 
opuestos en su diverso aparecer: la encontramos en la contraposición 
de la sangre de muerte por la del agua (Zambrano. 1986, p. 229); del 
canto frente al silencio (ibidem, p. 235). De la madre de vida frente al 
padre colérico (ibidem, p. 239). La tierra de amor frente a la del terror 
(ibidem, p. 242). El tiempo continuo de la vida frente a lo dividido 
propio de la muerte (ibidem, p. 246). La victoria con alas que posee 
lenguaje, voz y corazón frente al de la derrota que endurece el corazón 
y las entrañas (ibidem, p. 247). La ciudad de los hermanos frente a la 
de los enemigos (ibidem, p. 252). De la impotencia del lenguaje, del 
poder y de la razón del déspota patriarcal frente a la potencia de un 
«yo puedo» que avanza constantemente (ibidem, pp. 255-257). Del 
exilio oscuro al país de la luz que da claridad a lo todavía invisible. 
(ibidem, p. 261). 

Para Zambrano es el amor el que descubre el ser en su diversidad, 
fuerza que aspira a ir más allá de todo proyecto, deshaciendo toda con-
sistencia, la razón poética lleva el alma a la vida y la engendra como 
totalidad amorosa que une toda polarización (cfr. Zambrano, 1991, pp. 
255-258).  

En Merleau Ponty la carne, la chair, es este estilo de ser vital y exis-
tente en todos los cuerpos que une de forma reversible interior y exte-
rior; es también, siguiendo a Husserl, una densidad sensible que es el 
subsuelo de la conciencia, del alma como vida animada. (cfr. Sanmar-
tín, 2002, p. 162).  

Esta fuerza encarnada es, también, tal y como lo define Bergson, una 
organicidad propia de toda fuerza evolutiva y creadora, poder vital que 
acoge las direcciones divergentes. Reúne la importancia de cada una de 
ellas, su naturaleza y su dosificación, así como a las sinuosidades que 
toda diferencia incluye. En definitiva, un «yo puedo» que investiga 
aquellas ideas que permitan comprender la naturaleza de lo divergente 
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y encontrar un lenguaje que faculte su expresión identitaria sin escindir 
una de otra. (cfr. Butler, 2001, p. 581-582). 

El hombre acalla esta fuerza natural en la mujer y, anegado en la so-
berbia y los beneficios del poder, ha acabado por desvalorizar esta 
fuerza natural que hombres y mujeres comparten; en este sentido el 
logos ha de encontrar una nueva resignificación, y volviendo a la sabi-
duría presocrática heraclitea, decir: «Es necesario sofocar la desmesura 
más que un incendio». (Oñate, 2004, p. 209). 

Husserl, con Merleau-Ponty, plantean un sujeto que necesariamente ha 
de forjarse en la interrelación, es en la intersubjetividad donde se cons-
truyen las relaciones con el otro. De modo reversible habrá que consi-
derar las relaciones entre hombre y mujer, incluyendo sus diferencias. 
(cfr. López Saénz, 2014, p. 48). 

La acción trágica emana de un logos filosófico y poético compartido 
en donde se refleja lo diferente, palabra operante acompañada de acti-
tudes corporales y verbales en un «lenguaje de los gestos y del tono 
que contiene ya siempre un momento de comprensión inmediata de 
estas diferencias». (cfr. Gadamer, 2003, p. 216). Comprensión instan-
tánea de la que Merleau-Ponty también se ha hecho cargo al definir la 
acción corporal como practognosia, que comprende el mundo en el 
que vive sin tener que representarlo. (cfr. Merleau-Ponty, 2000, pp. 
157-158). 

María Zambrano, al igual que hiciera Merleau-Ponty, basa la metodo-
logía de su pensamiento en no quedarse apresados en el concepto, ni en 
las ideas como fijación de estereotipos, sino como amplitud del pen-
samiento hacia lo diferente inscrito en la vida. 

No es una filosofía la de Merleau-Ponty ni la de Zambrano en donde la 
razón se despegue de los diferentes estilos vitales conquistando el 
mundo de la abstracción, sino que la poesía se une al conocimiento y al 
concepto como cosa viva, propia de la carne y de las entrañas. (cfr. 
Zambrano, 1986. p.193). La poesía engendra en sus metáforas el tráfi-
co oculto de un pensamiento que se apoya en las relaciones laterales 
propias de un lenguaje abierto… «El nacimiento de la palabra como 
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una burbuja en el fondo de la experiencia muda». (Merleau-Ponty, 
2010, p. 115).  

Hablamos de un lenguaje que no se encuentra constituido por la cons-
ciencia, sino que subyace a la consciencia, la sostiene, animando y 
dirigiendo todas las operaciones expresivas que amplían la razón enri-
queciéndola con todo aquello que le precede y le sigue, lo racional y lo 
irracional. (cfr. López Saénz, 2007, p. 16). «Dicha razón ayuda a la 
filosofía a ver de otro modo, a “volver a las cosas mismas” (Husserl), a 
la “raíz” de lo humano (Merleau-Ponty), al “corazón” (Zambrano)». 
(cfr. López Saénz, 2007, p. 22). 

La razón poética es, por lo tanto, pensamiento que incluye la diferen-
cia. Se encuentra ligada a un cogito tácito que circunda la esencia de 
las cosas, dirigiéndose a lo originario que se encuentra en lo más denso 
y profundo del ser corporal y espiritual. Es un pensar que delata ele-
mentos diferenciales, pero también unificadores, que habitan en las 
entrañas mismas de los fenómenos, en el corazón mismo que late 
uniendo toda experiencia. (cfr. Merleau-Ponty, 2000, p.411). 

Tal y como plantea Merleau-Ponty, el logos encarnado en el mundo 
percibido es desvelamiento del ser de cualidad salvaje e inagotable que 
encuentra un lugar en el que significarse. La expresión trágica, con un 
logos similar, conmueve, violenta, tensa y eleva el espíritu, pero su fin 
último es pensar en cómo llegar al sosiego; la palabra filosófica le pro-
porciona el orden necesario. El verdadero lenguaje no toca la concien-
cia en su objetividad desnuda, sino que su fuente se encuentra en el ser 
invisible e inaprensible de uno mismo. (cfr. Heidegger, 2005, 52). 

Es en esta fuerza del lenguaje que enlaza lo diverso donde encontra-
mos la clave para analizar en este texto el aparecer de lo femenino co-
mo fenómeno que ha de enfrentarse a una cultura en donde la guerra, 
la división y la discontinuidad tecnológica han hecho desaparecer el 
amor como guía que incluye las diferencias, tan bien representado en 
Antígona y como enlace de opuestos en María Zambrano, al igual que 
en la concepción de Merleau-Ponty del pensamiento entendido como 
evocación, como existencia misma. (Merleau-Ponty, 2000, p. 413). 
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5. RESULTADOS 

La tragedia poética abre un nuevo escenario al pensamiento donde el 
reconocimiento, la agnosis, es la finalidad principal del conflicto plan-
teado. La escenificación del mito de Antígona promueve un nuevo 
espacio-tiempo que conduce del mundo bárbaro al mundo civilizado 
que se encuentra todavía en período de construcción. Es un logos con-
trapuesto a la barbarie que, como afirma la filósofa Oñate, es similar a 
la obra de arte. La tragedia no se agota en sus interpretaciones ya efec-
tuadas y se mantiene abierta a futuras aventuras espirituales mediante 
la mediación de la cualidad transhistórica que permite retornar al pasa-
do clásico para darle nuevos sentidos. 

La literatura nos ofrece la posibilidad de acercarnos a la «cosa misma» 
desde perspectivas diferentes a través del tiempo que va dotando de 
densidad, algo que en un primer momento parece tan solo ficción.  

El «yo puedo» del personaje de Antígona se revela como esencia, es 
decir, como contenido sobre el que pensar eternamente abriéndose a un 
logos en el que pueda ser reconocida como sujeto no literario, sino 
existente. Este camino no se puede recorrer sin una gran fuerza que, a 
lo largo de la historia, vaya sedimentando de sentido la diferencia se-
xual, no como extremos opuestos que se resuelven en la separación 
objeto-sujeto, sino en un diálogo carnal entre ambos.  

El cuerpo objetivado de la mujer ha sido desposeído, aculturado y pri-
vado de memoria histórica por un modelo patriarcal que, como afirma 
López Saénz, ha informado a través de la mirada del varón el cuerpo 
de la mujer. Es preciso, por lo tanto, volver la mirada hacia una verdad, 
no meramente teórica, sino vital.  

Zambrano invita a volver a la poética para hacer posible esta relación 
activa entre pensamiento y sensibilidad. En su obra Antígona, como ya 
hiciera Sófocles, el amor es la tierra prometida, la fuerza que resuelve 
metódicamente, es decir, de forma sedimentada la tensión entre los 
opuestos sujeto y objeto en una verdad razonada sensible y sintiente 
que los enlaza. 
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La razón poética no es romanticismo apoyado en la belleza estética y 
distante, sino que es pensar metódico, cuya finalidad es guiarnos hacia 
el descubrimiento de una razón encarnada en los cuerpos que sirva de 
comprensión instantánea, practognosia que enlaza el pensamiento a las 
entrañas. 

Siguiendo la estela de esta fuerza de la razón poética originaria, María 
Zambrano sitúa el amor como fuerza de ordenación, como ordo amo-
ris. Lo que nos enseña la unión entre razón y poesía es que la filosofía 
no es, por lo tanto, conceptualización encerrada en lo abstracto, sino 
ordenación amorosa, es decir, enlace encarnado entre los opuestos su-
jeto-objeto.  

El cuerpo como «carne», tal y como la definió Merleau-Ponty, es este 
elemento global y unificador que gesta en su seno un nuevo lenguaje 
operante de cuerpos hablantes, no ya en la ficción, sino en la plena 
existencia, y que, por lo tanto, nos ancla al mundo, nos devuelve a él si 
hemos sido condenados, de algún modo, al exilio.  

El exilio no permite vivir en un ecosistema ético ni político, roba la 
dignidad y fuerza a vivir fuera del tiempo, en el miedo, entre una mul-
titud sin nombre, a ser «vencidos que no han muerto, que no han teni-
do la discreción de morirse». (Zambrano, 1989, p.238). La mujer que 
retorna del exilio de siglos, condenada, como Antígona, a cuidar de los 
hombres ciegos, se siente en vías de nacer de nuevo a un cuerpo que 
existe en la realidad y que tiene el poder de guiarse a sí misma sin pa-
ternalismos. Ser mujer ya no es narración, sino pensamiento fuera de la 
ficción, lo que le permite no tener que «vivir muriendo».  
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la duración media de los conflictos ha experimen-
tado un aumento significativo al igual que los fondos destinados a la 
ayuda humanitaria. A partir de 2016, la comunidad internacional insis-
tió en una mayor conexión entre lo humanitario, el desarrollo y la paz 
para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de toda la humanidad. 
En este marco nace el triple nexo que fue planteado por el actual secre-
tario general de las Naciones Unidas (NNUU). En 2016, António Gu-
terres señaló en su discurso de investidura que al doble nexo previo 
entre lo humanitario y el desarrollo era preciso agregar la paz (Nacio-
nes Unidas [NNUU], 2016.a). 

En concreto, la primera aparición del enfoque nexo se remonta a la 
década de 1970, cuando se vinculó la exposición acentuada de las per-
sonas más vulnerables con el impacto de las catástrofes naturales 
(Thant, 1971; Shusterman, 2021). En la Cumbre Mundial para la Hu-
manidad de 2016 se proclama una Nueva Forma de Trabajar, enalte-
ciendo la oportunidad del nexo para superar las tradicionales fronteras 
estructurales, institucionales y de financiación entre sectores (NNUU, 
2016.b). Todo ello se resume en un trabajo plurianual basado en la 
ventaja comparativa de un extenso espectro de actores para alcanzar 
resultados colectivos. 

Esta Cumbre supuso un punto de inflexión que culminó con la adop-
ción de la Agenda para la Humanidad, en la que se destacan cinco res-
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ponsabilidades individuales y compartidas entre los Estados, que están 
estrechamente ligadas con la perspectiva de género. Asimismo, se es-
tablecen una serie de compromisos directos en favor de la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Estos inclu-
yen el empoderamiento de las mujeres y las niñas como agentes de 
cambio y lideresas, la garantía del derecho al acceso universal a la sa-
lud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género y la 
participación de las mujeres y las niñas en puestos de liderazgo 
(NNUU, 2016.c). 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible entrelaza también los 
ejes sociales, económicos, medioambientales, de paz y de colaboración 
para avanzar en resultados colectivos (NNUU, 2015). Por su parte, el 
triple nexo pretende reducir los riesgos, las vulnerabilidades y las ne-
cesidades de todas las personas para cumplir con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). La capacidad de resiliencia en las comu-
nidades locales constituye un pilar fundamental para la aplicación del 
enfoque nexo. No obstante, el peligro de politización de la ayuda en 
Mali es muy elevado, así como el riesgo de infringir los cuatro princi-
pios humanitarios relativos a la humanidad, la imparcialidad, la inde-
pendencia y la neutralidad64. Por lo tanto, se requiere un análisis espe-
cífico del contexto y la adopción de decisiones pragmáticas para cada 
lugar e intervención. 

Además, Mali ocupa los últimos puestos del mundo en las listas que 
reflejan la desigualdad de género entre países, inter alia, el Índice de 
Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Índice de De-
sigualdad de Género del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). El país sufre desde 2012 un conflicto armado que 
parece agravarse tras la firma de los acuerdos de paz en 2015. Por ello, 
miles de refugiados y desplazados internos huyen del centro y del norte 
para evitar el sufrimiento derivado por la guerra.  

El acuerdo de paz ha cedido ante la ausencia de voluntad política local 
y las discrepancias entre los grupos armados, a excepción de los yiha-

 
64 Entrevista con un agente de la Delegación de la Unión Europea (DUE). 
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distas que fueron excluidos desde el principio65. En un futuro próximo 
no se vislumbra una paz sostenible. Probablemente, será sobre la po-
blación más vulnerable que recaiga la carga de las decisiones de una 
reducida élite política y económica.  

Por otra parte, la integración de la perspectiva de género en los acuer-
dos de paz posee la capacidad de transformar los patrones tradicional-
mente excluyentes que frenan el progreso de cualquier sociedad. Sin 
embargo, las mujeres y la sociedad civil, consideradas un pilar funda-
mental en los procesos de paz, quedaron completamente ignoradas en 
Mali. Por ende, se anteponieron los intereses de la paz a corto plazo 
frente a un Estado de derecho firme66. 

Por último, conviene subrayar que el cambio climático perjudica a 
mujeres, hombres, niños y niñas de forma diferente. La existencia de 
distintas formas de dominación masculina agrava aún más la vulnera-
bilidad de algunas mujeres y niñas al cambio climático. Asimismo, la 
falta de inclusión de las mujeres en las esferas públicas y en la toma de 
decisiones relativas a la lucha contra el cambio climático inhibe la 
efectividad de las mismas y exacerba el impacto negativo de las ame-
nazas climáticas. De hecho, la discriminación arraigada y sistémica 
genera sufrimiento en función del género en áreas como la salud, la 
educación, la protección, la seguridad alimentaria, los medios de sub-
sistencia y la movilidad humana.  

2. OBJETIVOS 

La investigación aborda principalmente el análisis de los factores de-
terminantes del género como componente esencial del triple nexo entre 
la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz. Además, se evalúa si el 
género está efectivamente incluido en la aplicación práctica del triple 
nexo en contextos frágiles. Asimismo, se examinan las interrelaciones 
del género con otros elementos transversales y su articulación con el 
medio ambiente. 

 
65 Entrevista con un miembro de la misión de paz de las NNUU (MINUSMA). 
66 Entrevista con un presidente de una ONG maliense. 
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El objetivo secundario gira en torno a la cuestión de la relevancia del 
género en los procesos de paz. Para ello, se investiga cuál es el papel 
de la mujer en estos procesos y qué factores relacionados con el género 
comprometen su efectividad. Finalmente, se indaga en la conexión de 
la igualdad y la equidad de género con los valores liberales que subya-
cen en el triple nexo y los acuerdos de paz. 

3. METODOLOGÍA 

La investigación se sustenta en una metodología cualitativa consistente 
en una amplia y detallada revisión documental asociada al género y al 
triple nexo. Se han estudiado más de 20 textos en inglés, francés y es-
pañol. Esta revisión incluye resoluciones e informes de organizaciones 
multilaterales internacionales, artículos científicos, informes de estruc-
turas internacionales del sector, artículos de grupos de reflexión y re-
portajes de prensa. 

El ámbito temporal se extiende desde 2015 hasta 2022. En 2015 se 
firmaron los acuerdos de paz en Mali y en 2022 el autor estuvo traba-
jando en Mali a cargo de la misión de una organización no guberna-
mental internacional (ONGI). El autor ha sido el responsable de la 
identificación, planificación, ejecución y evaluación de proyectos con 
un enfoque de triple nexo con perspectiva de género. Así, se llevaron a 
cabo 5 grupos de discusión compuestos por un total 10 hombres y de 
15 mujeres beneficiarias de algún proyecto de la cooperación con en-
foque triple nexo. 

Adicionalmente, se concertaron un total de 25 entrevistas semiestructu-
radas que reunieron a 3 antiguos funcionarios del gobierno maliense, a 
3 miembros de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), a 3 agentes de la Dele-
gación de la Unión Europea, a 3 directores de ONGI, a 3 presidentes 
de ONG nacionales y 10 profesionales locales de ONG nacionales e 
internacionales. Por motivos de seguridad no se revelan datos sobre los 
entrevistados. Todo esto se diseñó con la finalidad de conocer la per-
cepción real del triple nexo en los proyectos, el grado de integración de 
género, las proyecciones de futuro y las eventuales alternativas. 
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El contexto de Mali se ajusta a los objetivos de la investigación dado 
que existe una enorme desigualdad de género y un conflicto prolonga-
do con una crisis de desplazamiento forzado en curso. Igualmente, en 
2015 se firmaron los acuerdos de paz de Argel que han resultado inefi-
caces. Además, Mali es uno de los países del mundo que más fondos 
atrae para la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz. Sin embargo, se 
enfrenta a numerosos retos que impiden una correcta aplicación del 
triple nexo con perspectiva de género. La limitación de la metodología 
elegida radica en el estudio de caso único y en la inseguridad que asola 
las zonas rurales de Mali, imposibilitando el desplazamiento de un 
caucásico a las mismas. 

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

4.1. IMPORTANCIA DEL GÉNERO EN EL TRIPLE NEXO  

En cualquier escenario de conflicto o catástrofe, las repercusiones so-
bre el conjunto de la población no son uniformes. Es más, al prolon-
garse la duración de un conflicto, las mujeres y niñas sufren las conse-
cuencias con mayor intensidad que los hombres. Por ejemplo, resulta 
más complejo, problemático y mortal el aumento de las violencias de 
género o encontrar alimentos y agua potable para las familias67. 

En épocas de fragilidad, las mujeres y las niñas son aún más victimiza-
das, siendo frecuente su exclusión social en las propias comunidades68. 
Ahora bien, el enfoque nexo promueve un cambio transformador cen-
trado en el género gracias a un análisis social exhaustivo del contexto 
local donde las voces de las mujeres sean integradas (Brown y Mena, 
2021, p. 23; Kittaneh y Stolk, 2018, p. 9). Precisamente, el propósito 
fundamental de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás describe la 
magnitud de las cuestiones de género en las situaciones de conflicto. 

En otro sentido, los efectos de las hostilidades varían según el lugar, de 
modo que los pueblos rurales podrían verse menos afectados por las 
bombas y los ataques yihadistas que los núcleos urbanos como la capi-

 
67 Entrevista con un trabajador de una ONG maliense. 
68 Entrevista con un trabajador de una ONG internacional. 
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tal69. Por el contrario, las comunidades rurales quizá se resientan más a 
causa de la perturbación de los mercados y de la economía local, es 
decir, de las dinámicas sociales70. La correcta aplicación del triple nexo 
con la integración de la perspectiva de género promueve la justicia 
igualitaria entre géneros. Las organizaciones de derechos de la mujer 
son esenciales para incidir en la necesidad de incluir el efectivamente 
el componente de género en el triple nexo (Fanning y Fullwood-
Thomas, 2019, p. 3). 

Así, las mujeres se convierten en las principales lideresas de un cambio 
sostenible, adecuado, transformador e innovador. Una inclusión efecti-
va del género en el triple nexo entraña la ampliación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, así como el desarrollo de sis-
temas nacionales y locales para prestar satisfactoriamente servicios 
sociales básicos a las personas más vulnerables71. Del mismo modo, el 
empoderamiento de las mujeres a través del nexo abre una nueva vía 
para cambiar antiguos modelos y tradiciones con vistas a forjar alian-
zas pioneras y una transformación duradera en la que participen los 
grupos sociales más desfavorecidos72. 

Un análisis exhaustivo de una crisis local o de un escenario determina-
do arranca con una conceptualización de los factores desestabilizado-
res y de las dimensiones de inestabilidad del entorno. Esto implica 
estudiar las características específicas del contexto local en todas sus 
variantes (Grundy y Zingg, 2020). En otras palabras, un estudio riguro-
so del conflicto únicamente puede lograrse a través del estudio de las 
normas sociales y la realidad de la situación de género en la contienda. 
Para ello reviste capital relevancia percibir quiénes son las personali-
dades influyentes, las etnias, cómo se estructura el acceso a los medios 
de subsistencia y qué papel social desempeñan elementos tales como el 
género, la edad o el estatus social. 

 
69 Entrevista con un antiguo funcionario del gobierno maliense. 
70 Entrevista con un trabajador de una ONG internacional. 
71 Entrevista con un director de una ONG internacional. 
72 Entrevista con un agente de la DUE. 
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Concretamente, estos componentes precisan ser abordados desde una 
perspectiva integral y holística, tomando en consideración las necesi-
dades humanitarias de los más vulnerables, en particular las mujeres y 
las niñas73. De esta manera, se cristalizarán nuevas oportunidades de 
desarrollo destinadas a mejorar el sistema local y la paz en beneficio 
de las partes en conflicto y de la sociedad en general. Concretamente, 
una evaluación coherente de los factores de una crisis debe iniciarse a 
nivel local y comunitario, integrando un análisis de género y edad para 
mejorar la eficacia de las intervenciones en todas las fases del conflicto 
(Comité Permanente entre Organismos [CPO], 2020).  

En este sentido, la sensibilidad al género y a la edad resulta crucial 
para comprender la multidimensionalidad y complejidad de las crisis 
prolongadas como la iniciada en Mali en 201274. Del mismo modo, el 
enfoque de género y edad garantizan que las respuestas que incluyen el 
triple nexo construyan acuerdos de paz eficaces y duraderos75. Asi-
mismo, en la Agenda para la Humanidad se establece como prioridad 
la aplicación de una perspectiva de género en la recopilación y el aná-
lisis de datos (NNUU, 2016.c).  

Básicamente, un exhaustivo examen en esta etapa de identificación 
será imprescindible para la planificación y programación de los pro-
yectos, con el fin de garantizar su sensibilidad y capacidad de respues-
ta. En todo caso, los datos sensibles al género deben revisarse a lo lar-
go de todo el ciclo del proyecto para ser efectivos76. Así, se contribuye 
a mejorar la colaboración intersectorial y la calidad de las intervencio-
nes. 

Por consiguiente, el género es un activo inherente y decisivo, así como 
un elemento transversal y fundamental en el triple nexo que permite su 
adecuada implementación en cualquier escenario (CPO, 2021). Es más, 
un diagnóstico de género aporta más coherencia y mejores resultados 
finales a los proyectos, todo ello cumpliendo con el principio de no 

 
73 Entrevista con un presidente de una ONG maliense. 
74 Entrevista con un director de una ONG internacional. 
75 Entrevista con un antiguo funcionario del gobierno maliense. 
76 Entrevista con un trabajador de una ONG internacional. 
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hacer daño. Igualmente, el análisis de las relaciones de género, las de 
poder y las causas profundas requieren una evaluación conjunta de 
todas las circunstancias para incrementar la eficacia de las respuestas y 
disminuir el riesgo de quebrar el principio de no hacer daño (Kittaneh 
y Stolk, 2018, p. 19).  

A modo ilustrativo, se destaca la utilidad del enfoque de género en 
situaciones de emergencia y de las evaluaciones rápidas de género para 
diseñar programas de emergencia en países como Mali. En estos luga-
res, la no inclusión de la perspectiva de género contribuye a prolongar 
el conflicto debido a la inseguridad, las violaciones de derechos huma-
nos y la omisión del principio de no hacer daño.  

4.2. ROL DEL GÉNERO EN LOS PROCESOS DE PAZ 

La igualdad de género y la participación de la mujer en los procesos 
sociopolíticos y económicos adquirieron un extraordinario protago-
nismo en 1999. Las conclusiones de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, así como de la sesión especial de la Asamblea General 
de las NNUU sobre la mujer en el año 2000 subrayaron una de las 
preocupaciones más acuciantes sobre el rol de la mujer en la paz. Pre-
cisamente, la estrategia versa sobre la pertinencia de velar por la inte-
gración de la perspectiva de género en todas las actividades operativas 
en términos políticos, y por la plena participación de las mujeres en 
todos los niveles de decisión y ejecución (NNUU, 2000.a).  

Dicho de otro modo, el objetivo es incorporar la perspectiva de género 
en todos los procesos y programas de planificación política y socio-
económica. No obstante, en el proceso de consolidación de paz y reso-
lución de conflictos en Mali, las mujeres fueron excluidas completa-
mente (Goetz y Jenkins, 2016). La negación de su participación en 
estas iniciativas de paz se materializó mediante diversas formas, exem-
pli gratia, actos implícitos de todo tipo, como el sabotaje y la inacción 
(Lorentzen, 2020). 

Ulteriormente, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
NNUU afirmó esa creciente trascendencia de la participación plena e 
igualitaria de la mujer. Asimismo, en ella se resaltaba el valor de la 
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mujer como agente activo en la prevención y resolución de conflictos, 
la consolidación de la paz y el mantenimiento de la paz (NNUU, 
2000.b). Esta Resolución 1325 marcó la conexión entre las experien-
cias y adversidades de las mujeres en los conflictos y la búsqueda de la 
paz y la seguridad, evidenciando el peso de la guerra en las mujeres y 
la inequívoca aportación de éstas a la paz y la seguridad.  

En efecto, este momento constituye un marco político de referencia 
que pone de relieve el carácter crucial de la concepción de un enfoque 
holístico en relación con la mujer. La resolución 1325 conjuntamente 
con otras resoluciones que se han dictado hasta ahora componen la 
Agenda sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. Así mismo, se pronuncia 
sobre el aspecto inescindible de la perspectiva de género en la negocia-
ción de acuerdos de paz y en la materialización de los resultados pre-
vistos. 

En otro orden de ideas, una paz duradera se alcanza gracias a la parti-
cipación y la inclusión equitativa de las mujeres en los procesos de 
consolidación de la paz. En algunos casos, se incrementan en un 20% 
las posibilidades de que los acuerdos de paz superen los dos años de 
duración y en un 35% las relativas a que duren más de 15 años 
(O’Reilly et ál., 2015, p. 12). Empero, no existe una única vía para que 
las mujeres y las niñas participen en estos procesos. La influencia de 
las mujeres en los acuerdos de paz puede surgir con una participación 
formal, informal, directa o indirecta (Porter, 2003). 

De hecho, la participación de las mujeres en las misiones de manteni-
miento y consolidación de la paz se está convirtiendo progresivamente 
en una realidad y una exigencia. Las NNUU ha multiplicado el des-
pliegue de mujeres en contingencias militares y policiales en sus mi-
siones internacionales de mantenimiento de la paz. Se busca un doble 
efecto, a saber, mejorar la eficacia de las respuestas y reforzar la acep-
tación de las misiones sobre el terreno77. 

En consecuencia, la exclusión femenina de cualquier actividad de con-
solidación, mantenimiento o establecimiento de la paz restringe signi-

 
77 Entrevista con un miembro de la MINUSMA. 
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ficativamente las capacidades de evaluación de los conflictos y del 
impacto positivo de las intervenciones internacionales. Las mujeres y 
las niñas pueden disponer de un acceso privilegiado a poblaciones es-
pecíficas en situaciones de necesidad humanitaria, desarrollo o paz 
(Adjei, 2019). De este modo, obtienen información sobre la seguridad 
y un diagnóstico de fondo certero sumamente difícil de recabar para 
los extranjeros o los hombres del lugar. 

4.3. GÉNERO Y CLIMA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Agenda 2030 contempla directamente el género y el clima en los 
ODS 5 sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y 
en el ODS 13 sobre la lucha contra el cambio climático y sus efectos 
(NNUU, 2015). Ambos se consideran temas transversales en las estra-
tegias y discursos de los principales actores internacionales, regionales 
y nacionales involucrados en el sector desde el siglo XX (Levy, 1992). 
Adicionalmente, tanto la desigualdad de género como los riesgos cli-
máticos son motores de crisis violentas. 

Por ello, el género y el medio ambiente protagonizan el activismo de 
numerosos movimientos sociales nacidos a partir del ecofeminismo. 
Éste es iniciado en los años setenta y surge principalmente a través de 
la deconstrucción de la opresión latente en las economías de mercado. 
Su corriente más popular pivota en torno a la afinidad natural de las 
mujeres con el mundo natural y las víctimas de un modelo androcéntri-
co y patriarcal (Klemmer y McNamara, 2019). Ciertamente, los eco-
feminismos se erigen como corrientes críticas de pensamiento y al 
mismo tiempo como activismo político.  

En la década de 1980 se concibió el enfoque de género y desarrollo. 
Éste consiste en una perspectiva y un proceso de desarrollo participati-
vo y empoderador, equitativo, sostenible, libre de violencia, respetuoso 
con los derechos humanos, conducente a la autodeterminación y a la 
realización del potencial humano. La integración de la perspectiva de 
género se perfila, además, como una estrategia que busca reforzar la 
igualdad de mujeres y hombres en la sociedad. Todo ello se fomenta 
mediante la inclusión de la dimensión de género en el diseño de las 
políticas públicas internacionales, regionales y nacionales. 
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No obstante, el enfoque de género no fue visible en las políticas inter-
nacionales, los proyectos del sector del desarrollo y la financiación de 
la cooperación multilateral hasta bien entrada la década del 2000. A 
pesar de que en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992 se 
afirmó la transversalidad tanto de los retos climáticos como de los re-
lacionados con el género, no se profundizó en esta conexión hasta la 
Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Lima en 2014.  

En ella se debatieron dos puntos que marcaron un hito en el curso de la 
evolución de este nexo entre género y clima. En primer lugar, se desta-
có la participación e inclusión de las mujeres en el avance y desarrollo 
de las políticas de lucha contra el cambio climático y sus efectos. Y, en 
segundo lugar, se enfatizó la importancia de la contribución de las mu-
jeres a la mitigación del cambio climático, a la adaptación y a la resi-
liencia (NNUU, 2014). A la postre, en el marco de la COP en Paris en 
2015, se subrayó la importancia de una justicia climática con perspec-
tiva de género basada en los derechos humanos.  

En definitiva, los múltiples efectos del cambio climático respecto a la 
gestión de sus riesgos inciden directamente en la dimensión de género 
a varios niveles. En este sentido, las mujeres son pilares trascendenta-
les de la movilidad humana, los conflictos y las transformaciones so-
cioeconómicas derivadas del clima. Indudablemente, las corrientes de 
pensamiento y crítica ecofeministas estimulan la acción de cambio 
social para acotar el impacto negativo del cambio climático sobre el 
género78. 

Del mismo modo que en los conflictos, la vulnerabilidad de las muje-
res y las niñas al cambio climático es aún más acusada. Ellas son tam-
bién actores clave en la búsqueda de soluciones para adaptarse y miti-
gar los efectos del cambio climático. En la sociedad maliense, las rela-
ciones de poder entre géneros agudizan la desigualdad en el espacio 
cívico público y en el acceso a los servicios básicos y a los recursos 
naturales, acentuando la exposición de las mujeres79. 

 
78 Entrevista con un director de una ONG internacional. 
79 Entrevista con agente de la DUE. 
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En cuanto al cometido de las mujeres en Mali, es preciso señalar su 
influencia como agentes económicos sin suficiente reconocimiento 
social y financiero, dado que se encuadran básicamente en el sector 
informal y en la agricultura de subsistencia. Tal circunstancia ahonda 
la relación entre género y clima, fundamentada en un reparto desigual 
de los recursos naturales y una discriminación en el disfrute de los 
derechos80. El empoderamiento de la mujer a través de la plena auto-
nomía es un proceso complejo en las sociedades tradicionales y pa-
triarcales.  

En resumen, las mujeres sufren un acceso notablemente desigual a la 
educación, así como mayores tasas de abandono escolar y una edad 
media de escolarización más baja. Igualmente, las restricciones a la 
propiedad de la tierra, la herencia, el establecimiento comercial y la 
participación política marginalizan la voz y la toma de decisiones de 
las mujeres en cuestiones socioeconómicas y políticas climáticas. Co-
mo resultado, su escasa autosuficiencia financiera, social y política 
constriñen su capacidad de resiliencia, adaptación y mitigación de los 
efectos nocivos del cambio climático.  

5. CONCLUSIONES 

Los conflictos y la fragilidad del entorno repercuten especialmente en 
las mujeres y las niñas. Sus derechos humanos son vulnerados constan-
temente. En ocasiones, experimentan incluso la exclusión social en sus 
propias comunidades. Por consiguiente, el enfoque del triple nexo re-
quiere la integración de una perspectiva de género para lograr un cam-
bio transformador de las actitudes patriarcales y alcanzar la Agenda 
2030 sin dejar a nadie atrás.  

Asimismo, la estrategia del nexo se orienta a empoderar a las organi-
zaciones de base lideradas por minorías y personas vulnerables como 
las mujeres. En el medio y largo plazo, esto redundará en un avance de 
la justicia equitativa y la igualdad de género en las sociedades. Las 
organizaciones de la sociedad civil conformadas y encabezadas por 

 
80 Entrevista con un presidente de una ONG maliense. 
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mujeres son cruciales para una transformación social integral y soste-
nible que permita lograr los resultados deseados de la Agenda 2030. 

Las necesidades y aspiraciones de las mujeres y las niñas deberán con-
templarse desde el principio de una crisis, independientemente de si es 
por un conflicto o una catástrofe natural. A falta de un análisis comple-
to de las cuestiones de género en un contexto específico, los factores 
desencadenantes de esa situación difícilmente pueden evaluarse de 
forma eficaz. En consecuencia, como se afirma en el planteamiento del 
triple nexo, es deseable una visión holística e integral que incorpore la 
sensibilidad de género en todo el ciclo del proyecto. Este aspecto es 
imprescindible para no quebrantar el principio de no hacer daño. De 
hecho, la puesta en práctica y la coherencia apropiadas del triple nexo 
en los Estados fallidos dependen del papel transversal que se otorgue al 
género. 

Desde el año 2000, las NNUU y la comunidad internacional en general 
han destacado la pertinencia del vínculo entre la igualdad de género, el 
desarrollo y la paz. En el marco de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, 
la Resolución 1325 acentúa el rol de la mujer en la prevención y reso-
lución de conflictos, la consolidación de la paz y el mantenimiento de 
la paz. Así, se sitúa a la mujer en el centro de los procesos de paz para 
dotarlos de eficacia y abogar por una paz duradera. Por lo tanto, el 
objetivo de la política internacional es la inclusión igualitaria de la 
mujer en los procesos políticos. 

La relación entre género y clima es similar a la que guarda el género 
con los conflictos. Ciertamente, tanto la desigualdad de género como la 
vulnerabilidad climática acrecientan el riesgo de crisis sociopolíticas y 
de seguridad. A partir de los años setenta, han surgido varios movi-
mientos sociales ecofeministas que aúnan género y medio ambiente. El 
enfoque de género y desarrollo, así como la perspectiva de género sur-
gieron con fuerza en la década de 1980. No obstante, habrá que esperar 
hasta la COP de Lima de 2014 para apreciar el esfuerzo de la comuni-
dad internacional por maximizar las interacciones entre género y clima. 

La ausencia de una perspectiva de género en las políticas climáticas y 
en las cuestiones socioeconómicas socava la capacidad de recupera-
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ción, mitigación y resiliencia a los conflictos y al cambio climático. 
Del mismo modo, las mujeres tienen un enorme potencial para trans-
formar las normas sociales incentivando soluciones que limiten las 
incertidumbres climáticas. Parece, sin embargo, que aún falta mucho 
para que los Estados fallidos y en vías de desarrollo materialicen la 
igualdad de género en el reparto de los bienes comunes, los recursos 
naturales y los derechos conexos. Tal y como en el caso de los proce-
sos de paz, la voz y la toma de decisiones de las mujeres malienses en 
cuestiones del clima necesitan una mayor reivindicación por parte de 
los diferentes poderes políticos y sociales. 
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1. INTRODUCTION 

In most contemporary societies, breastfeeding is seen as a natural and 
necessary maternal activity for the benefit of newborns. Indeed, breast-
feeding during the first six months of life is accepted mainly due to its 
nutritional, immunological, psychological, and financial benefits to the 
mother and her child. (Asociación Española de Pediatría, 2008; World 
Health Organization (WHO), 2012; World Health Organization 
(WHO) & UNICEF, 2017). Nevertheless, breastfeeding rates during 
the first six months of life are far from those desired (Bonnet et al., 
2019; Bovbjerg et al., 2018). 

Many variations exist in breastfeeding practices and their meanings. 
These depend on the historical and socio-cultural context experienced 
by the mothers and the symbolic constructions present in each group, 
moment, or place. The social changes in the Modern era, during the 
19th and 20th centuries, led to a decline in breastfeeding practices. 
After the Second World War, the fabrication of powdered milk began. 
Confidence in scientific developments caused a general acceptance of 
artificial milk, even by the health authorities, to the detriment of natu-
ral milk.  
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Owing to the concern about the health and nourishment of children, in 
1974, the 27th World Health Assembly (WHA) denounced the low 
breastfeeding rates in several countries. Furthermore, it urged the insti-
tutions to apply promotional strategies to address the indiscriminate 
promotion of imitation milk. The “Policy Paper on Breastfeeding” 
written by the Nutrition Department for Health and Development of 
the World Health Organization (WHO) strengthens this idea. They 
highlighted many factors, such as the false belief that the infant may 
have to swallow other liquids and solids before six months, which en-
couraged mixed feeding and the ignorance of the risks associated with 
the non-exclusive use of breastfeeding.  

They also emphasise factors associated with the health system, such as 
hospital and health policies that do not support breastfeeding, the 
shortage of skilled personnel, the lack of legal permits, and labour pol-
icies protecting breastfeeding after the mother returns to work (Vehling 
et al., 2018) without forgetting the aggressive promotional marketing 
of baby formula, powdered milk, and other imitations of the mother’s 
milk. 

Nowadays, humanistic analysis number about breastfeeding is very 
marginal in Spain. Often, it targets its health benefits without thor-
oughly studying the mother’s experiences with exclusive breastfeeding 
(Calero, 2014; Marin & Gutiérrez, 2017; Müller & Silva, 2009). This 
study explores this field to understand women’s interpretation of 
breastfeeding based on their experiences and social and cultural con-
texts (Hjälmhult; Lomborg, 2012). The positive or negative view will 
be defined by the meanings attributed to breastfeeding: the perception 
of their health and that of their children, and the support received by 
the relatives, the professionals and health institutions. 

2. METHOD 

This study aims to describe the social representation of breastfeeding 
by a postpartum women group from the “Hospital La Salud” in Valen-
cia, Spain, that have chosen exclusive breastfeeding. We have chosen a 
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crosscutting and descriptive approach based on the qualitative method-
ology of in-depth interviews and semi-structured questionnaires.  

We considered some essential topics, which included the mothers’ 
emotional fallout resulting from breastfeeding, their ongoing health 
status, and their social, economic, and occupational context. Besides, 
we focused on the provenance of the information and the relationship 
between the mother’s well-being and the support from people around 
them, such as their relatives, partners, institutions, and employers. 

2.1. SAMPLE 

The study took place between September 2017 and April 2018. We 
interviewed nine puerperal women admitted to that hospital, aged be-
tween 25 and 40, who chose to breastfeed exclusively. 

The sampling method was intentional. The criteria included: 

‒ her puerperal condition  

‒ the will to breastfeed as a first option. 

‒ the written consent to the interview 

‒ have had a natural birth without complications. 

‒ not have discomfort or extreme tiredness after delivery. 

‒ the absence of behavioural changes or language disorders that 
could interfere with communication during the interview. 

Six out of nine mothers were married, only one lived with her partner, 
and two were single mothers, all paid workers. There were no re-
strictions on the number of previous births, the choice of other feeding 
options with the first children, their socio-economic conditions or eth-
nic group.  

2.2. DATA COLLECTION 

After obtaining the Hospital’s permission, we started to identify the 
mothers who had decided to breastfeed and meet the inclusion criteria 
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in the register of births. Once we had this data, we went to their rooms 
and informed them about the study and its goals.  

After an initial chat with the mothers, in which we explained the legal 
frame of the interview, their rights and any doubt that arose from them, 
we agreed on anonymously doing the interviews. We, nevertheless, 
obtained their consent to record the dialogues for a better analysis. We 
interviewed the mothers in their rooms. 

During the interview, we sought a friendly conversation in a pressure-
free environment to gain the confidence and intimacy needed for the 
mothers to express their opinions better. We aimed to keep an ongoing 
conversation based on logic, avoiding any disruption due to personal 
opinions or displays of acceptance or rejection from the interviewer. 
Furthermore, through the comfort offered to the mothers, we strived to 
minimise insecurity and fear that could influence their answers. The 
interview ended when the interviewee and the interviewer agreed that 
the subject was exhausted.  

2.3. DATA ANALYSIS 

In the transcripts of the interview recordings, we adhered strictly to the 
forms and previously established linguistic structures. After reading 
and understanding the mothers’ various points of view, we started to 
draw emerging categories from the information collected. As the cate-
gorisation of the results proceeded, we identified new symbolic forms 
and cognitive elements with evidence related to the defined question. 

From each category, patterns were extracted, and each one was com-
pared with all the discursive production. As a result, it was possible to 
identify the convergences and divergences between the models and the 
individual narrative of each interviewee. 

2.4. ETHICAL PRINCIPLES 

The present investigation builds on the ethical principles of the 1964 
Declaration of Helsinki (modified on 5 May 2015) 
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After they were duly informed, all participants signed the Informed 
Consent for personal data protection, according to the Organic Act 
15/1999 of 13 December. 

3. FINDINGS 

The information about the multiple benefits of breastfeeding received 
during pregnancy by the interviewed mothers was the reason that per-
suaded them to choose to breastfeed over another kind of lactation. 

Mothers who had experienced breastfeeding with their firstborns were 
looking forward to repeating the experience; the rest of them followed 
the advice of their relatives, friends, and health professionals (especial-
ly midwives), journal articles and the web, books that positively de-
scribed breastfeeding and the information received during classes 
preparation of childbirth. The last one was the most valuable resource 
for most of them. They highlighted the emphasis on breastfeeding dur-
ing the lessons and the helpful advice they received. 

Interestingly, they noted the lack of information from their gynaecol-
ogist, although they considered their input unnecessary, given the de-
tailed instructions they received during classes preparation for child-
birth. 

3.1. BREASTFEEDING VALUE 

During all the interviews, mothers reported their perceived value of 
breastfeeding based on their different experiences. Through our analy-
sis, we found two poles – one positive and one negative, through 
which the conversation about the types of lactation flows (Graphic 1).  
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GRAPHIC 1. Social representations of breastfeeding. Value axes. 

 

3.1.1. Positive value of breastfeeding and negative of the other forms 
of lactation.  

Their goal was to satisfy the needs of their infants with better nutrition. 
Most of them defined breastfeeding as “giving the best to their chil-
dren”, showing their conviction from the beginning of the pregnancy “I 
had this all figured out from the beginning”. 

Also, to consider it the perfect nutrient impacting their children’s 
health, they discuss this feeding as a unique experience to create an 
intimate bond with them. This connection will establish the basis of the 
children’s future personality and pass on their affection and protection, 
which is impossible with the other types of lactation. 

The mothers feel that breastfeeding allows them to be a “good mother” 
and offers them the most natural and best quality feed for their infants, 
with an optimal temperature and composition adapted to the infant’s 
needs during the first months of life. In addition, the mothers recognise 
breastfeeding as the more natural and more comfortable option, which 
at the same time, they note, represents a significant economic ad-
vantage. 
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"I'm going to give my child the best I can… while I can, I'll try it (…). 
What benefits would I've earned? The baby’s protection, of course, the 
first colostrum, which is highly beneficial for his health, his defenc-
es… and for me, cause I've been reading that I can lose some weight 
with, recover me, to protect myself from the chest and ovarian diseas-
es… but, above all, the baby health" (E1) 

3.1.2. Breastfeeding’s Negative and positive value of other lactations 

Several testimonies explain how the process of establishing lactation is 
challenging and distressing. In other words, they say they feel lost even 
if they pass nine months preparing their bodies for breastfeeding when 
push comes to shove. 

The most critical problem interviewed mothers reported was difficulty 
putting the baby in the correct position while breastfeeding. They state 
that it is not easy to implement the position as shown in the practice 
classes. In these cases, the baby refuses to breastfeed or does not latch 
on well, which leads to a painful suction for mothers and even, in some 
cases, cracks in the nipple.  

“The beginning is hard. The first days, when you don't have the milk 
coming yet, you’ve got a lot of breast discomfort, cracks… The hor-
monal question affects, you are down (…) is tired, you need help” (E5) 

It's a pain that makes you wonder about the way forward, but at the be-
ginning, you were pretty sure”. (E9) 

Separating a mother and child within the neonatal period, caused by 
the newborn’s or the mother’s problems, makes the breastfeeding pro-
cess difficult. So, it is the opinion of one of the mothers of twins ad-
mitted to the maternity ward because of prematurity problems. In tears 
and distress, the woman describes an arrhythmic pattern in which they 
just have compressed without pumping milk out of her breast. This fact 
made breastfeeding, which she always wanted, virtually impossible. 

Other mothers remember their children’s first months as an exhausting 
period. Schedules change because of the requirement of on-demand 
breastfeeding, the sleep hours are sharply reduced, and the responsibil-
ity of being available at any time of the day causes them to feel de-
pendent and lonely. By adopting bottle-feeding, they think they can 
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share the task of feeding their children with their partners or relatives 
so that they can rest or sleep sometime. 

 “It's true that there are moments you feel weak, and you say to your-
self: you can give the baby the bottle-feeding so you can share it with 
your couple, and you don’t have to do it alone, but for the good of the 
baby you don’t it”. (E4) 

3.2. BREASTFEEDING AND BODY 

Following the model of the three sizes that make up the Heath Social 
Representations (Robledo, 2014), we can adapt the notion of health-as-
a-state to compose the iconography imagery that interviewed mothers 
had about breastfeeding in the matter of body and mind. (Graphic 2). 

GRAPHIC 2. Social representations of breastfeeding. Health-as-a-state axes. 

 
The positive and negative states of the body may be observed in the 
lower quadrant of the schema. In both of them, we may distinguish two 
notions, the one of the useful-body, represented as a positive state, and 
the perception of pain, rerouting the axis, almost wholly, to an unfa-
vourable view. 
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‒ Useful-body notion: The mothers emphasised that the ability 
to nurse is one of the positive qualities of their bodies. They 
are the direct nutrition providers for their children, an issue 
that reinforces their notion of usefulness. Because of that, 
their body is evaluated in correspondence with the highly 
productive value of breastfeeding despite decreased physical 
performance in other tasks. On the other hand, mothers with 
low milk production during the first days give a negative 
connotation of their useful-body notion. 

“I think nobody gives you anything, you have an opportunity, and you 
must catch it”. (E2) 

‒ Pain notion: Within the analysis of the results, we have noted 
different perceptions of breastfeeding discomfort (Graphic 3). 
The mothers refer to the damages caused by suction, the 
breast congestion and the unlike body reactions, positive and 
negative, arising from this process. Nonetheless, one of these 
women describes a contrasting view of pain: She says it is 
valid and defines it as perfect. 

“I am breastfeeding. Actually, it's terrible to feel it shrinks, but it's per-
fect; it's very natural (…). There are two types of pain, one of them is 
when the baby has no idea how to suck, and the other one is when you 
note contractions. However, it's a lovely moment, your connection with 
the baby… you may feel calm, connection….” (E6) 

GRAPHIC 3. Social representations of breastfeeding. Pain notion. 
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With pleasure and love words and the happiness of giving the best 
food to their children, those women complete the positive interpreta-
tion of the pain. The bodily sensations that breastfeeding provides 
them make them forget the discomfort, thanks to a general feeling of 
well-being. 

3.3. BREASTFEEDING AND THE MIND 

If we observe the top quadrants of the scheme (Figure 2), we may no-
tice the opposing representations mothers give about the mind state 
during lactation. The satisfaction of being responsible part for the 
healthy growth of their children can be blurred, at times, by the feeling 
of guilt when things do not unfold as expected or by the sense of sacri-
fice due to the physical exhaustion some mothers experience. 

From a psychosocial view, the lactation period lived by interviewed 
mothers is interpreted as a complex female experience where women 
are subjected to several changes, whose focus is their children’s nutri-
tion. Furthermore, in actual practice, breastfeeding was conceived as 
the moment they would achieve their innermost wishes of providing 
the best maternal care for their offspring. In most cases, this seemed to 
reinforce their will to breastfeed. Nevertheless, the mothers also admit-
ted that they still needed inner preparation to reach the state of mind 
required to deal with this new. 

The connection between mother and child is, undoubtedly, the high-
light of a positive experience because they express how they live this 
process. Both parties, the newborn and mother, need mutual care. 
Breastfeeding satisfies the baby’s hunger and puts the baby in contact 
with the mother’s skin, exchanging actions and bodily feelings for 
both. Most mothers described with satisfaction and joy how gratifying 
it was seeing their babies sucking, swallowing, and even smiling dur-
ing breastfeeding. The feeling that they are giving their baby food, 
protection and warmth is enough for mothers to choose breastfeeding 
as a first option. 

“The experience is indescribable… [she starts crying], you have had 
them inside for a long time and can continue with your own body 
without needing nothing and nobody”. (E8) 
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However, as we have explained before, there were not only positive 
feelings when they expressed their emotional and physical wellness. 
That can divert us to the negative axis of the scheme. Words such as 
“frustrating”, “hard”, “fear”, and “pain” went with the testimonies of 
the mothers that could not breastfeed. They felt lost and disappointed 
because they could not live the experience they had heard about many 
times.  

The advantages of breastfeeding, such as offering health guarantees to 
their infant and helping their growth and development, are enough to 
make the mother feel compelled to carry out the pressure of “being a 
good mother” because they are responsible for the development con-
trol, morbidity and mortality of their infants. This responsibility will 
balance the positive and negative aspects of satisfaction and blame. 

When breastfeeding is not possible due to the mother’s health or the 
child’s problems, like a lack of milk production or the impossibility of 
reaching efficient breastfeeding, even if there are no secondary prob-
lems, making it difficult, a guilty feeling appears. A vicious circle of 
sadness and liability for not feeding their infants as they wished would 
offset the happiness they should feel because of their baby’s birth.  

Again, the dependency that breastfeeding entails creates anxious mo-
ments and doubts about whether the mother can continue the practice 
for an extended period. They express that they sometimes see them-
selves as a helpful person only when they are feeding their children.  

“It's tough at the beginning, but it's like other sacrifices you do for 
many other things (…). There are moments when you feel exclusively 
like a milk cow”. (E6) 

3.4. BREASTFEEDING’S SOCIAL DIMENSION 

What disadvantages do they think they will find during their re-entry 
into the workforce? What importance do they give to intergenerational 
advice on nursing or the care received from their partners and family? 
What is their perception of the support of health professionals? What 
do they think about educational tools or social and institutional help 
related to breastfeeding? (Graphic 4) 
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3.4.1. Family and community context versus institutional context 

The interviewed mothers agree that their family is essential to the 
breastfeeding practice. They tell us that in this phase, they highly value 
the advice and help of their dear ones. They refer to this interaction as 
a new revealing experience, and the received recommendations help 
find the way forward.  

The father’s, or the partner’s role, is vital in the stories of these wom-
en. They say that their presence and help is an essential pillar that 
makes breastfeeding possible, and without them, they would be forced 
to reduce the duration. Furthermore, mothers express that they would 
very much like to share the breastfeeding experience with them; they 
feel sad because they know their husband or partner may not sense in 
their skin all the sensations mothers are feeling now.  

“My husband is always by my side. With the first one, he used to help 
me too. He changed her, he bathed her, and he prepared her when I had 
to breastfeed. He tries to participate as best as he can”. (E2) 

GRAPHIC 4. Social representations of breastfeeding. Social dimension. 

 
  



 

‒ 498 ‒ 

Unlike those two great foundations, family and partner, the perception 
of support by friends is different. Although some friends have had an 
efficient breastfeeding experience and support, others have chosen the 
bottle-feeding strategy or discontinued breastfeeding early. They dis-
pute the importance of preferring one form of feeding over the other 
and cite several negative aspects of breastfeeding. Comments such as, 
“Don’t act strong, and if you see you can’t do it, drop it”, or “don’t be 
so sure it will be something that good” make the mothers feel insecure 
when the group of friends were their reference and example to follow 
during this uncertain phase.  

Mothers point out that many friends discontinued breastfeeding after a 
minor problem. Due to their bad experience, they tried to persuade 
them to quit, stating that breastfeeding does not compensate for the 
loss of freedom and the pain it contributes to.  

“On the part of my friends, it's a little different. Women expect to be 
too comfortable sometimes; they say, "I don't want to hurt" or "My 
breast will droop and will be saggy”. (E1) 

Cultural and social problems are the new barriers women encounter 
when breastfeeding in public. They have denounced that people are not 
used to seeing a mother breastfeeding in public and judge them be-
cause they think it is inappropriate outside their homes.  

They consider this idea counterproductive for the struggle of women to 
gain acceptance in a public and active environment, relegating them to 
their homes. They think it is crucial to assert that it is not obscene to 
expose their breast to feed their children publicly and that they have no 
reason to hide when performing such a natural act.  

On the opposite, several mothers have acknowledged being demure 
about this question. They have recognised that they will try to adapt 
their hours with the aim of not breastfeeding in public. Women with 
these opinions were first-time mothers, inexperienced in breastfeeding 
and unsure about it. They have admitted they do not know how to 
solve this modesty. In the same way, they have argued that they have 
no problems seeing other women breastfeeding in stores, buses, and 
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restaurants: they considered each woman’s personal decision and re-
spected it, above all. 

“Many mothers appear to shy away from dealing with breastfeeding in 
public and, sometimes, when you are going to breastfeed, they look at 
you as a weirdo. It's not standard, so I think the educational factor is 
quite important in this (…). People need to be made aware that it is 
normal [to breastfeed in public], that we are the same, that we all have 
different opinions and that feeding your child in public should not be a 
problem for others”. (E5) 

In the scope of the institutional dimension that influences breastfeed-
ing, the educational measures and health care, the mass media adver-
tisements, the aggressive marketing of bottle products, and the policies 
to safeguard breastfeeding all emerge as important topics. 

In the same way, these women do not consider that the mass media 
have influenced their decisions, except by some articles they have 
read. They think that nowadays, mass advertisement promotes bottle-
feeding and not breastfeeding. Furthermore, they argue that the variety 
of manufactured products in grocery stores and drugstores does not 
attract them. Therefore, the mothers are not moved by swayed into 
offering this type of diet to their children, despite the advertised sup-
plemental additives and beneficial properties.  

Most interviewed mothers feel distressed about the lack of support at 
work and know they need to assert their rights in the workplace. Work 
permits or precarious employment conditions that do not consider their 
rights and needs as mothers and force women to abandon breastfeeding 
prematurely. They say society does not support women who breastfeed 
while continuing to work, and, as if that were not enough, the pressure 
in the work environment increases at this stage. It significantly ham-
pers the chances of staying breastfeeding. They argue that the only 
relief their employer gives them is shorter working hours, such as un-
paid leave. Likewise, they can claim a few days of paternity leave be-
cause, in their opinion, the father figure is the central pillar for continu-
ing breastfeeding. 

“I've special arrangements to work part-time, but there is no financial 
reconciliation... it means giving up part of your salary.” (E7) 
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3.4.2. Traditional context versus modern context 

Without a doubt, the role of female relatives has weighed the most in 
the respondents’ testimonies. They often mentioned their mothers, 
grandmothers and mothers-in-law as advisors who encouraged them to 
breastfeed based on their experience with breastfeeding. Mothers de-
fine their relatives as models of motherhood. 

Considering the social importance of this practice for mothers and 
concerning the history of breastfeeding, some statements such as, 
“We’ve always breastfed” or “If it has always been done this way, it’s 
because it works well” show the strong cultural and traditional influ-
ence of breastfeeding in their families. 

“My mother and my mother-in-law nursed so they can help. You gen-
erally trust a mother or a mother-in-law more.”. (E2) 

In the same way, there were also claims of women who, despite not 
having been breastfed by their mothers and not having a similar expe-
rience, decided to begin to breastfeed because they appreciated its ben-
eficial effects on the health of themselves and the baby.  

As mentioned before, when they have to clarify the origin of the in-
formation, most of the respondents cite several forums. These groups 
support breastfeeding, and books, articles and videos from multiple 
websites where they have been able to find breastfeeding advice. The 
sources of information vary considerably from those used in the past. 
They state that the internet has become the fountainhead of advice. 
This breaks with traditional advice and recommendations from rela-
tives or health professionals, and the means through which breastfeed-
ing was promoted were television and advertising. 

4. CONCLUSIONS 

The progress of civilisation in women’s social integration may mini-
mise the role in the child’s bearing, accepting bottle-feeding as the 
fastest way to resume healthy social and professional activities. More-
over, the push for equal rights and responsibilities for women and men 
leads to a context in which the father’s participation in the children’s 
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care in the same way as mothers do, reduces breastfeeding time in fa-
vour of the introduction of bottle-feeding (Grau i Muñoz, 2018; 
Tadesse et al., 2018). 

Body and health representations are linked with the multiple ways of 
noticing, symbolising, and acting according to the social group to 
which the subject belongs. Despite the ongoing integration of women 
into public life, one can still observe the traditional social construct 
that primarily links the function of a woman’s body to motherhood 
(Toledo & Cianelli, 2018). Therefore, breastfeeding is seen as a female 
function that affects women socially. 

The mothers who participated in this study consider the ability to 
breastfeed as a prerogative they possess as women. That affords values 
and symbols to their bodies, developing the idea of a functional body. 
However, these connections may create a certain amount of depend-
ence and responsibility on the mothers when their bodies are valued 
less than their children’s and their personal needs become secondary. 

In cases where breastfeeding was rejected, we can identify several rea-
sons the mothers prefer not to comment, making it a challenging and 
unamenable topic for the health team. An example is the fear of body 
changes related to breastfeeding. However, when asked about it, the 
mothers who participated in this study denied being worried about 
their body changes. Besides, they denied being unhappy with their 
bodies’ appearance or function. 

During breastfeeding, women’s physical feelings (symptoms) may be 
described from different points of view and using visible manifesta-
tions (signs). However, all women in this study think that a healthy 
body condition consists of adequate function and has to meet the 
breastfeeding needs in terms of milk production, providing feelings of 
happiness and pleasure and getting back their baseline condition 
through physiological mechanisms.  

For most of them, imbalance and normalcy were associated with con-
stant pain, milk scarcity, daily fatigue, general discomfort, functional 
limitations, and any negative feeling they generally perceived. Never-
theless, other women argue that pain is functional; they see it as some-
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thing positive and necessary for their recovery. This different assess-
ment explains the importance of each idea and the power to redirect 
the different perceptions of breastfeeding towards the positive axis. 

A good experience with breastfeeding will positively influence the 
mother’s body and mind functions, increasing the quality of life of the 
mothers who have accomplished their maternity wishes of giving a 
better future to their infants (Gerhardsson et al., 2018). On the other 
hand, mothers who lived a negative experience may feel disenchanted 
and, sometimes, guilty. 

This feeling of guilt is due to the challenging process of defining their 
gender identity, which imposes significant responsibility on women: 
providing the best nourishment for their children.  

The goal of being “a perfect mother” will become a woman’s sole eth-
ical and moral focus, accepting praise and blames for her breastfeeding 
performance. A woman could become the author of her self-inflicted 
oppression, which could generate feelings of insecurity and self-
sacrifice in front of a society that does not spare women from guilt 
when they neglect nursing to meet and satisfy their needs. 
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CAPÍTULO 31 

MUJERES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
DESDE LA FIGURA ARTISTA-DOCENTE 

MARÍA ENFEDAQUE-SANCHO 
Universidad de Zaragoza 

1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO 

Últimos estudios de la OECD en 2019 plantean que en España, el por-
centaje de maestras en la educación primaria es del 77 %, mientras que 
en la educación secundaria el porcentaje de profesoras alcanza el 56 %. 
Datos que nos llevan a una visión de las enseñanzas primarias femeni-
na, por lo tanto al análisis de la figura de la artista-docente tras entre-
vistas y visitas a los centros en los que trabajan.  

De media en los países de la OCDE, el 70 % del profesorado es feme-
nino, con diferencias notables entre los distintos niveles educativos. El 
porcentaje de docentes mujeres es más alto en la etapa de educación 
primaria y disminuye a medida que aumenta el nivel de educación. En 
esa línea, la proporción de mujeres es ligeramente inferior a la de los 
hombres entre el profesorado únicamente en la educación superior. En 
2019, el 84 % del profesorado de educación primaria eran mujeres, sien-
do el 64 % en educación secundaria y el 44 % en educación superior. 

GRÁFICO 1. Porcentaje de mujeres docentes 2019 en España.  

 
Nota: Adaptado desde datos de estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

Fuente: https://bit.ly/41U53Wt 
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1.1. LA FIGURA DE ARTISTA-DOCENTE DE WALLIS 

La figura del artista docente que Wallis comenzó a definir en el siglo 
XIX desde la mirada de la mujer.  

1.2. DE LA BAUHAUS A LA BLACK MOUNTAIN COLLEGE 

Este concepto de docente-artista se desarrolló en profundidad en el 
siglo XX, en la escuela de la Bauhaus en Alemania pero también años 
más tarde en Estados Unidos en la Black Mountain College.  

Como Hervás y Heras plantea en su libro Sin las mujeres la Bauhaus no 
habría sido Bauhaus, afirmando que las estudiantes demostraron que 
tenían capacidad suficiente para desarrollar cualquier actividad intelec-
tual. 

Aunque el Black Mountain College no fue una escuela de arquitectura, 
como si lo fue la Bauhaus, lo que sí que es que enseño sino desbordarla 
a través de la imaginación, la crítica y la experimentación, tal como 
recogían sus principios fundacionales, aspectos que nos resultan esen-
ciales también para la educación actual artística. 

1.3. LA PEDAGOGÍA DE LO DISRUPTIVO. LORIS MALAGUZZI 

Por otro lado encontramos la figura de ese elemento “disruptivo” que 
Loris Malaguzzi la introdujo, la figura del atelierista, es decir aquel 
agente externo y con formación artística que entraba en la escuela, 
redefiniendo el rol docente en materias artísticas. El arte es un aspecto 
muy importante en las Escuelas Reggio Emilia aunque no se trata de 
sólo una educación artística. Por ello, el taller es el lugar donde se en-
cuentra los elementos vitales para asegurar la atención al arte, a la in-
vestigación visual y a la estética y el atelierista es una persona con 
conocimientos de arte y que trabaja coordinadamente con los otros 
maestros. 

Estaríamos ante una escuela más flexible en la que la transmisión de 
ideas es bidireccional entre el alumnado y el equipo docente. (Hoyue-
los, 2009). Hoyuelos en uno de sus artículos escritos dentro de la Re-
vista Infancia “Soñar la belleza de lo insólito” (2005)nos habla del 
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papel del profesor, este debe ser indirecto, un investigador que favo-
rezca contextos de aprendizaje, evitando ser un mero transmisor de 
aprendizaje, sino el creador de situaciones, en las cuales los niños, 
puedan enriquecerse y nutrirse a través de su experimentación, adqui-
riendo un papel activo en su propio proceso de aprendizaje. 

Trataremos pues de definir los conceptos, tanto de artista-docente, co-
mo de atelierista, apoyándonos en la mirada de mujeres artistas, su-
mando a ello, la mirada de la artista-docente, convertida en facilitadora 
de experiencias artísticas. Ya que las dos figuras se imbrican en una 
única figura de maestra-tallerista-guía-investigadora. 

El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el 
punto. Cuando haga clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para 
insertar del vídeo que desea agregar. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

‒ El principal objetivo de este estudio es reflexionar sobre la 
importancia en los procesos de aprendizaje de la educación 
artística en las enseñanzas regladas desde los enfoques de 
mujeres artistas que trabajan en el aula como maestras gene-
ralistas, en algún caso, o como docentes específicas de la ma-
teria de Educación Plástica. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Analizar cómo sus propuestas metodológicas fomentan la ex-
ploración de las capacidades creativas en la Educación Primaria 

‒ El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a de-
mostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo en línea, puede 
pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. 

‒ También puede escribir una palabra clave para buscar en lí-
nea el vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otor-
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gar a su documento un aspecto profesional. Para otorgar a su 
documento un aspecto profesional. 

3. METODOLOGÍA 

‒ Búsqueda de información para confeccionar el contexto histó-
rico y artístico. 

‒ Trazar las conexiones entre esas mujeres referentes en la do-
cencia que realiza actualmente. 

‒ Entrevistar y realizar trabajo de campo, visitando los centros 
en los que la artista-docente imparte docencia. 

Desde la revisitación de dos de las primeras escuelas de diseño que 
incluyeron de forma incipiente, a la mujer en su esfera docente, que nos 
llevará a poder analizar cómo sus propuestas metodológicas ofrecen 
una exploración en el mundo del taller artístico y empodera al alumna-
do hacia la investigación para llegar una reflexión de su aprendizaje.  

4. RESULTADOS 

Una de las primeras en incorporarse fue la artista y diseñadora Anni 
Albers, quien llegó junto a su marido Josef Albers en 1933, tras su 
marcha de la Bauhaus. Pionera en el ámbito del diseño textil, sus apor-
taciones y legado durante su estancia se consideran innumerables. En 
un primer momento, a pesar de tener una carrera profesional reconoci-
da, participó como asistente de su marido puesto que era ella la que 
dominaba el idioma e intervino como traductora de Josef Albers, pero 
consiguió́ reconocimiento y que, en consecuencia, la contrataran como 
profesora a tiempo completo en las condiciones laborales en las que se 
encontraba su marido.  
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Fuente: https://bit.ly/3LonjQD 

 

Fuente: https://bit.ly/3Hv4quh 

Experta en diseño textil que ejerció́ de docente en el Black Montain 
college fue Trude Guermonprez, hija mayor de Heinrich Jalowetz, 
músico austriaco que fue docente en el BMC Trude Guermonprez ejer-
ció de profesora y fue miembro de la corporación durante los dos años 
en los que estuvo contratada, desde 1947 hasta 1949.  
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Fuente: https://bit.ly/3nkzJkK 

Marianne Brandt fue la primera mujer en dirigir el Taller de Metal de 
la Escuela de la Bauhaus, a pesar de las reticencias de sus compañe-
ros. 

 
Fuente: https://bit.ly/40TM9Oh 

Como Daichendt (2009) afirma es en las artistas observadas y analiza-
das donde podemos comprobar como a docencia es una prolongación 
de la práctica del arte de sus maestras, reflejándose en la configuración 
del espacio en las aulas o ambientes, transformando el proceso de en-
señanza-aprendizaje en un proceso estético. 

Maestras y docentes que aportan un enfoque, con métodos, técnicas y 
procedimientos propios de artista combinado con sus capacidades di-
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dácticas, que supone un perfil muy valioso para la revitalización y 
puesta en valor de la educación artística. Según Malaguzzi, (1999) el 
taller parte de un diseño complejo, lugar añadido en el que deben pro-
fundizar y ejercitarse la mano y la mente, afinar la vista, la aplicación 
gráfica y pictórica, sensibilizar el buen gusto y el sentido estético, rea-
lizar proyectos complementarios de las actividades disciplinarias de la 
clase, buscar motivaciones y teorías de los niños bajo la simulación, 
ofrecer una variada gama de instrumentos, técnicas y materiales de 
trabajo. 

Como García Hudiobro (2016) plantea nos encontramos ante una prác-
tica transformadora y de compromiso soci 

al ya que el acto de enseñar desde la propia actividad artística ofrece 
una mirada transgresora y una experiencia artística nueva. Transfor-
mando al alumnado en artista y a la docente en investigadora. La eter-
na cuestión sobre la creatividad, la necesidad o no de los manuales, o 
la aplicación de metodologías activas generadoras de conocimiento nos 
devuelve a ese punto nuclear, la necesidad de mantener un cuerpo do-
cente creador y creativo. Un cuerpo docente, cuyo número de mujeres 
es mucho mayor que el de hombres, de ahí la necesidad de reivindicar 
la figura de mujer, artista y docente. 

 
Fuente: https://bit.ly/3NoSIFt 
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Desde la esfera de lo local de una ciudad como Zaragoza Hablaríamos 
pues de artistas como Helena Santolaya, como o agitadora cultural de 
la ciudad, Sarah Sakcleton, artista visual y docente de primaria y ense-
ñanzas medias, Sofía Basterra, pintora y maestra, Ana Lobez o Sara 
Chueca, ilustradoras y docentes o Silvia Castell docente en enseñanzas 
medias. 

 
Fuente: Cortesía de Marta Sánchez Marco 
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Fuente: https://bit.ly/3LIvtET 

5. DISCUSIÓN 

En concreto Sara Sackleton que trabaja desde la investigación desde 
los propios trabajos, del alumnado haciendo hincapié en el autocono-
cimiento y reflexión por medio del portfolio, a modo del cuaderno de 
artista. 

Por otro lado sara chueca, ilustradora de cuentos infantiles crea desde 
su centro una serie de espacios y ambiente desde el planteamiento de la 
escuela reggiana, diseñando una serie de talleres dentro del programa 
tiempos escolares, además desarrolla un proyecto inteerdisciplinar 
desde el cncepto de cuerpo y espacio, trabajamndolo a modo de capas. 

Marta Marco, docente y artista visual considera que de alguna manera 
sus obras se ven reflejadas en su manera de educar, de enseñar el arte 
ya que, no trabaja con ningún libro, y diseña sus propias actividades.  

De esta forma, también puedo cambiarlas a lo largo de los años y no 
comprometerme siempre a hacer lo mismo. Intento aplicar mi creativi-
dad en el diseño de estas actividades, desde luego que también porque 
de esta forma yo me siento más cómoda en el aula y tengo más control 
sobre los conocimientos que transmito. 
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Por ello, algunas de las actividades se nota que me interesa mucho la 
Naturaleza y propongo actividades en conexión con la misma. Tam-
bién actividades en las que la Geometría está especialmente presente. 

De una manera más general, intento transmitir formas de trabajar que 
tienen que ver con mi práctica personal, por ejemplo: atención al deta-
lle, limpieza y precisión, desarrollo e la psicomotricidad, pasos en el 
proceso creativo, etc. 

¿Cómo calificarías la importancia, o no, de que artistas estén en las 
aulas? 

Me parece muy importante, ya que los artistas son ejemplos reales de 
lo que sucede en el mundo del arte, con los que los alumnos se pueden 
sentir más identificados y cercanos a la hora de poder plantear dudas. 

Además, de esta forma, la calidad en principio es mayor, por la 
maestría y especialización. Que los artistas estén en el aula significa 
que hay una persona con una formación especializada y una práctica 
real que no está caduca. Esto es un ejemplo de "modelo de docente" 
para los alumnos, que son conscientes de que les está enseñando al-
guien que está activo en el mundo del Arte. No presenta una visión 
idealista, sino más bien realista. Por lo que los alumnos se pueden sen-
tir más identificados. Y esto está más acorde con el concepto de docen-
te como modelo para el alumno. 

Además, los artistas de la actualidad son lo que están conectados con 
lo que sucede actualmente en el mundo, por lo que las propuestas son 
contemporáneas y pueden conectar también por esto con el alumno. 

En general, en la educación siempre se ponen ejemplos de personali-
dades que ya han pasado a la Historia, sobre todo incluidas en el arte 
de pasado muy lejano o bien figuras claves de las Vanguardias Artísti-
cas. Además, suelen ser figuras que no se han revisado, cambiado, no 
se han incorporado nuevas, etc. Hablo en un sentido general, por su-
puesto que habrá libros en los que esto se cambie, pero suele ser la 
norma.  

Creo que el hecho de que el artista contemporáneo esté en el aula, no 
significa que desechemos a los artistas que figuran en los libros de 
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Historia del Arte, y a otros referentes que el docente ponga de 
ejemplo. Estos son igualmente importantes en el planteamiento de las 
actividades. Así la visión de estos modelos es más global para el 
alumno y por lo tanto podemos llegar a más alumnos en su diversi-
dad. 

¿Hasta qué punto eso influye en el alumnado, para bien o para 
mal? 

Aspectos positivos: 

‒ Sentirse más identificados con la figura del docente como 
modelo real.  

‒ Percibir el arte como algo cercano y real.  

‒ Calidad de los contenidos y procesos, que el docente con-
trola. 

‒ Trabajar en actividades contemporáneas que reflejan situa-
ciones actuales del mundo.  

‒ Transmisión más eficaz de conocimientos, por el control 
del artista de los mismos.  

‒ Bienestar y comodidad del propio docente en su práctica de 
enseñanza. 

Aspectos negativos:  

‒ Posibilidad de desconexión con los modelos de la Historia 
del Arte, si el docente no los pone de ejemplo.  

‒ Falta de la práctica artística que no esté conectada con el 
docente. Por ejemplo, si como artista a mí no me interesa el 
grafiti, probablemente en el aula mi práctica en el aula no 
tendrá que ver con este arte. 

‒ Hay que tener cuidado al poner como modelo tu propia 
práctica, intentar que, aunque esto sea el punto de partida o 
influya de alguna manera, como profesor no te presentes co-
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mo un modelo evidente para los alumnos. Ya que a veces 
pueden sentir los alumnos que no son los protagonistas ellos o 
que muestras una actitud "prepotente" (?). Esta es una cues-
tión que siempre me hago, y por eso a veces hago actividades 
que conectan con mi práctica, pero no se lo digo a los alum-
nos, no me pongo como ejemplo. Lo hago porque pienso que 
les va a enseñar una experiencia concreta, pero no me quiero 
poner como protagonista. Soy consciente de que puedo mejo-
rar, ya que esto genera una distancia con el alumno, puedo 
perder la parte positiva de esto. Creo que hay que encontrar 
un punto medio en el que ellos vean que están trabajando con 
un artista, pero también vean que hay otros artistas y que so-
bre todo la asignatura está para que ellos se desarrollen como 
artistas. 

¿Has realizado trabajos con alumnado en los que una de tus obras, 
o tu proceso de trabajo se ve reflejado? 

Tanto mi proceso de trabajo como alguna de mis obras sí que las he 
planteado como práctica en el aula. 

No obstante, mi obra la he tenido en cuenta en alguna actividad, pero 
no en todas. 

Al tener que impartir otras muchos contenidos y buscar que los alum-
nos experimenten también con otro tipos de técnicas, modelos de prác-
tica artística, etc. 

Si es así, ¿podrías poner un ejemplo de ello? 

Proceso de trabajo: Cuando los trabajos son "libres" o "creativos", 
trabajos en los que el alumnado puede buscar el qué quiere hacer y no 
hay un modelo concreto que todos repetimos... Siempre trabajo en una 
fase inicial de Inpsiración, investigación, búsqueda de ideas, brai-
nstorming. Una 2ª fase de pruebas o bocetos. Una 3ª fase de concre-
ción del trabajo, con su proceso y su acabado final. Veo que este pro-
ceso de trabajo, que es el mismo que practico yo al realizar mis obras, 
le sirve mucho al alumnado para poder concretar sus trabajos. Aunque 
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soy consciente de que a veces dejo un poco de lado el proceso más 
"intuitivo". 

Práctica artística: Tengo mi trabajo Herbario Imperfecto, un conjunto 
de láminas con ejemplares botánicos catalogados. El curso pasado rea-
lizamos, en paralelo a la enseñanza de la Botánica en la asignatura de 
Biología de 1º ESO, un Herbario entre todos, que después lo tomamos 
como punto de partida para la realización del dibujo de una Lámina 
Botánica.  

Para terminar ¿tienes alguna evidencia de aprendizaje de tu 
alumnado en el que se vea ese proceso artístico? 

Sí tengo imágenes de dibujos realizados por ellos en los que se ve có-
mo han aprendido todos los objetivos que he planteado en una activi-
dad en concreto. 

Por ejemplo, algunas imágenes del Herbario que realizamos en clase. 
Los resultados son muy buenos, ya que pienso que como artista les he 
podido ayudar "muy de cerca", la manufactura final de la obra estaba 
muy bien hecha porque yo tenía control sobre las posibilidades plásti-
cas de las mismas.Creo que también fue inspirador para ellos encontrar 
que esto conectaba con una práctica artística contemporánea.  

6. CONCLUSIONES 

La prolongación del taller de la artista al espacio aula. 

La búsqueda de artefactos educativos, de ambientes, y de acciones 
educativas que ofrecen una mirada más poliédrica y compleja de la 
actividad artística en enseñanzas formales. 

Corroborar que la eterna cuestión sobre la creatividad, la necesidad o 
no de los manuales, o la aplicación de metodologías activas generado-
ras de conocimiento nos devuelve a ese punto nuclear: la necesidad de 
mantener un cuerpo docente creador y creativo. Un cuerpo docente, 
cuyo número de mujeres es mucho mayor que el de hombres, de ahí la 
necesidad de reivindicar la figura de mujer, artista y docente. 
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CAPÍTULO 32 

EL SER HUMANO MODERNO TARDÍO. UN CASO 
ANALÍTICO EN LAS FRONTERAS DE LAS NACIONES 

SIN ESTADO. ESTUDIO DEL CASO VASCO 

IÑAKI ZALDUA-CALLEJA 
Investigador de la UPV/EHU 

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo representa el anticipo de lo que estructurará el 
marco teórico de la Tesis Doctoral que estoy desarrollando, en la Uni-
versidad del País Vasco (UPV/EHU). Es por ello, que lo que expondré 
a continuación servirá como excusa para plantear el debate expuesto en 
la misma.  

En consecuencia, si bien admitimos que el ser humano se halla inmer-
so en un momento histórico complejo, en el cual las estructuras socia-
les se están tambaleando, problematizaremos el concepto de estructura 
nacional para estudiarlo desde la perspectiva de los nacionalismos sin 
estado.  

Para ello, nos valdremos del paradigma que nos expone la modernidad 
tardía, donde comprenderemos al ser humano como un sujeto domesti-
cado moderno tardío; ya que, si bien, estructurará tanto su cosmovisión 
del mundo, como su sentido común, dentro de las lógicas disciplinarias 
impuestas por el estado (Foucault, 2018) y dependiendo en parte de su 
habitus (Bourdieu, 2011); este, tendrá capacidad de decidir que blo-
ques identitários son los más afines a sus intereses (Lipovetsky, 2007). 

Pasamos pues a escenificar el caso vasco, un marco conceptual en el 
que el nacionalismo sin estado defiende un ethos intervenido por dos 
estados-nación, el Francés y el Español. En este conflicto dialéctico, 
intentaremos complejizar el debate para demostrar que los bloques 
nacionales no están compuestos por poblaciones homogéneas, obli-
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gando, especialmente a los nacionalismos sin estado, a reconfigurar sus 
discursos y, dependiendo el contexto sociológico, a adecuarlos a las 
periferias nacionales. 

2 ¿UN PUEBLO UNA NACIÓN? NACIONES DIVERSAS EN EL 
MISMO ETHOS. 

Heredamos del sistema social moderno una forma concreta de interpre-
tar el mundo. Esto es, y a consecuencia de la secularización acometida 
desde la ilustración y por medio de sistemas cada vez más óptimos 
para la persuasión e influencia en el ser humano (Foucault, 1992), así 
como la imprenta en su momento, los estados han sido capaces de soli-
dificar una imagen rígida del mundo (Anderson, 2021; Fromm, 1990). 
Esta imagen, no sirve solo de puertas para dentro, sino que se estructu-
ra dentro de un marco global, mediante el cual, existe un consenso 
implícito entre los diferentes actores (estados) del mundo. 

Esta conceptualización concreta no se efectúa de un momento a otro, 
sino que se va estructurando a medida que los estados van monopoli-
zando la violencia legítima para coaccionar a la población que reside 
dentro de sus fronteras nacionales (Tilly, 1992). 

Dicho marco constituye la forma de entender una comunidad imagina-
da, medio la cual, el ser humano moderno, se siente parte de un grupo 
de personas más amplia a su rango comunitario (Anderson, 2021). Es 
Benedict Anderson (2021 [1983]) quien estudiando el origen de los 
nacionalismos y de las naciones acuña este término para definir a ese 
grupo de personas que, sin conocerse, comparten un mismo imagina-
rio, el cual se compone de ciertos componentes, tales como: historia, 
ritos, cultura, lengua… etc (Anderson, 2021). 

Gracias a estos marcos cerrados, el ser humano domesticado81 moderno 
tardío, puede situarse categóricamente dentro de un bloque identitario, 

 
81 El ser humano domesticado es una traducción de <<giza aberea>> término empleado por el 
filósofo Joxe Azurmendi a lo largo de su obra. Viene a recordarnos que, el ser humano  en 
esencia, sigue siendo un ser biológico que forma parte del reino animal. Y es debido a su 
capacidad de socialización qué se disciplina de la misma forma que se domestica a los anima-
les de granja. 
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reproduciendo de forma inconsciente lo que su habitus nacional define 
(Billig, 2014). Estas estructuraciones identitarias se desarrollan, como 
el autor Michel Billig (2014) en su obra, banal nationalism define, de 
forma banal.  

Para Billig, el nacionalismo se desarrolla de forma banal cuando, te-
niendo estructuras estatales, esta identidad es capaz de trasmitirse in-
conscientemente y complementar sutilmente el ADN social de los ciu-
dadanos que conforman ese estado. El investigador, atestigua una serie 
de conceptos mediante los cuales el estado reproduce su identidad na-
cional para consolidar cierta cohesión interna (Smith, 2000). Festivi-
dades nacionales, deixis en las frases, canciones populares, ejercito, 
administración pública, equipo de futbol nacional… son instrumentos 
eficaces para configurar esa comunidad imaginada en el inconsciente 
del ser humano domesticado moderno tardío. 

Esta configuración del espectro nacional se desarrolla con el objetivo, 
principalmente, de garantizar una homogeneidad nacional, que dote de 
estabilidad política al estado (Mira, 1985, p. 160). 

Dicho esto, deberíamos de entender lo siguiente: (1) Los estados-
nación no son espacios homogéneos en términos nacionales. Y (2), las 
naciones no son espacios homogéneos en términos culturales, políti-
cos, económicos, históricos y/o sociales. Por lo que en las mismas se 
desarrollan dinámicas de centro periferia en términos tanto económicos 
como cognitivos, y estos últimos son los que generan interés para 
nuestra investigación. 

En consecuencia, estamos obligados a entender y a estudiar la realidad 
desde una perspectiva epistemológica más compleja (Innerarity, 2020); 
superando en cierta forma el paradigma de la modernidad, donde los 
márgenes entre a y b son evidentes. 

2.1. DIFERENCIAS DE LOS NACIONALISMOS SIN ESTADO Y DE LOS NACIO-

NALISMOS DE ESTADO. 

Si bien en el último siglo la literatura e investigación sobre el naciona-
lismo ha sido prolífica, el marco que nos ocupa, el de las fronteras de 
los nacionalismos sin estado y la configuración de la identidad en los 
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colectivos que defienden una identidad nacional diferente a la estatal, 
no ha sido tan desarrollada.  

Nos encontramos pues frente a dos escenarios. Los cuales no están 
simplemente contrapuestos, sino que coexisten en un cosmos que los 
enfrenta y a la vez se nutren del mismo. Tenemos que entender este 
conflicto en términos de inteseccionalidad, ya que el espectro a explo-
rar está atravesado por muchas variables. 

El objetivo del nacionalismo es consolidar un discurso nacional que 
opere como paraguas teórico y práctico para configurar la vida de un 
estado (Mira, 1985). Es por ello, que dependiendo de si el nacionalis-
mo tiene estructuras estatales o no, este, se configurará de formas dife-
rentes, desarrollando objetivos distintos y, en consecuencia, mecanis-
mos sociológicos diferentes (Mira, 1985, p. 160).  

Entendemos, por lo tanto, que las estructuras estatales buscan consoli-
dar, ante todo, su proyecto nacional. Esto es, que la población, el de-
mos, conviva dentro del mismo marco teórico nacional. El objetivo por 
lo tanto, sería asegurarse de que la identidad nacional dentro de sus 
fronteras es la misma, intentando por todos los medios disciplinarios 
posibles consolidar su proyecto (Mira, 1985, p. 163). 

Por otra parte, los nacionalismos que no tienen estructuras estatales 
buscan, ante todo, desarrollar estas mismas estructuras, para poder así 
consolidarse como proyecto nacional (Mira, 1985, p. 167). En conse-
cuencia, y ante la carencia de mecanismos coercitivos para incidir en el 
sentido común de su población, los nacionalismos sin estructuras esta-
tales tienden a ser más integradores que los que tienen estados. Este 
axioma fue una de las conclusiones a las que llego el investigador Iker 
Iraola Arretxe en su Tesis Doctoral; donde especifica que, cara a la 
inmigración, el nacionalismo vasco es más inclusivo por este mismo 
echo (Iraola Arretxe, 2012, p. 305).  

En consecuencia, disponemos de dos estilos configuradores de identi-
dad diferentes (Bourdieu, 2011), la estructura estatal y la de la nación 
sin estado. Los dos reivindican el mismo territorio, pero uno forma 
parte del otro, por lo que no tiene el monopolio de la violencia legítima 
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y en consecuencia tiene más problemas para desarrollar su proyecto 
nacional. 

No obstante; el objeto que nos atañe aquí, el del nacionalismo vasco, 
nos vislumbra una dificultad mayor a la hora del análisis. Nos encon-
tramos con un ethos dividido en tres zonas administrativas diferentes: 
La Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra y 
Communauté Pays Basque, este último dentro de la comunidad de los 
Pirineos Atlánticos Franceses. De facto, la nación vasca se sitúa dentro 
de dos estados, pero, además, las diferentes estrategias administrativas 
de estos organismos han decido diluir el territorio nacional en más de 
tres espacios diferentes (Calvo Mendizabal, 2015). 

Henos aquí ante otro conflicto. Si los nacionalismos sin estado cons-
truyen su identidad nacional frente a, y en oposición a, la identidad 
nacional del estado que les coacciona (Letamendia, 1997), la nación 
vasca tendría mínimamente dos formas de estructurar su identidad na-
cional. La articulada frente a la nación francesa y la articulada frente a 
la española. Esto, per se, vendría a desmontar el imaginario moderno 
de que las naciones son construcciones imaginadas homogéneas, ya 
que, en esta nación, por lo menos, existirían dos formas de articular la 
identidad.  

Además de lo concluido en el párrafo anterior, es interesante añadir a 
la ecuación del análisis lo demostrado por el investigador Jon Azkune 
en su Tesis Doctoral. Una de sus conclusiones fue que la nación no 
necesita de un Estado para sobrevivir, no obstante, el Estado si necesita 
a la nación para poder ejercer como estructura legitima sobre su pobla-
ción (Azkune, 2018, p. 32). En consecuencia, el estado, con su praxis 
democrática construye la nación a medida que construye el demos 
(Azkune, 2018). En este caso, como la nación vasca se estructura fren-
te a dos estados diferentes y en, mínimo, tres estructuras administrati-
vas, tendría no una forma de construir la nación sino tres o más. 

La forma que adopta el demos en nuestro contexto es el de la nación, y 
el Estado se imbrica de forma compleja con lo que hemos denominado 
sociedad. Podríamos decir que nación, demos y Estado son instancias 
determinantes y determinadas (Azkune, 2021, p. 111) 
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Dicho esto, parece lógico fulminar el marco moderno desde el que 
concluimos que la identidad nacional la conforma una población ho-
mogénea cultural, histórica, política y/o sociológicamente. No obstan-
te, esto no nos lleva a un marco postmoderno, como desarrollaremos 
más adelante, el ser humano domesticado moderno tardío sigue necesi-
tando del suelo ético y moral que garantiza la modernidad para desen-
volverse seguro en el mundo. 

2.2 LA VELOCIDAD DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES EN LOS CAM-

BIOS DE ÉPOCA: 

Como Peter Mair resume al inicio de su libro, Gobernando el vacío, el 
sistema político contemporáneo está obsoleto, la época de los partidos 
políticos clásicos ha terminado (Mair, 2019, p. 11). Mair, comprende 
que las estructuras políticas heredadas de la modernidad están en crisis, 
en una crisis de legitimidad. No obstante, el tiempo de cambio para 
consolidar otras estructuras legitimas todavía está por pasar. 

Erich Fromm (1990) en su ensayo fear of freedom, entre otros, nos 
explica de forma muy clara el salto del feudalismo a la modernidad. 
Fromm, aunque desde una perspectiva Eurocéntrica, nos instruye cómo 
en el feudalismo, por decisión divina, los individuos se situaban en el 
organigrama social en función a su linaje; por lo que sus respectivos 
estamentos sociales eran inamovibles. Esto, al parecer, no respondía a 
una responsabilidad individual, sino a una decisión derivada del des-
tino del dios cristiano. Así las cosas, naturalmente se admitía que los 
hijos del zapatero serían zapateros, lo mismo los del labrador, pues en 
el camino divino no había posibilidad ni razón para escapar del des-
tino. 

Con el dogma protestante, sin embargo, empezaría a abrirse una pers-
pectiva diferente. Apoyados por la burguesía, y basándose en los bene-
ficios derivados del comercio, así como en los cambios burocráticos y 
estructurales que se dieron para garantizar la seguridad de sus despla-
zamientos (Godoy, 2011; Kropotkin, 2018), se abrieron resquicios para 
la movilidad social (Fromm, 1990), para que cada cual construyera su 
vida, ahora desde su individualidad. 
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Por otra parte, estos cambios cognitivos, como nos explica Fromm, no 
se produjeron de forma inmediata y llamaríamos modernidad al nuevo 
marco normativo consolidado en el transcurso de varios siglos. 

En consecuencia, el proceso de secularización, como señala Anderson, 
estará muy relacionado con el proceso de creación de los estados mo-
dernos, donde el poder de la religión en la cognición del ser humano 
domesticado será traspasado al esquema del nacionalismo (entendido 
este como la exaltación de la nación) (Anderson, 2021). 

Y en el uso descuidado del ``nuestro´´ (que se convierte en el ``su´´), y 
en la descripción de la fe de los cristianos como la ``más verdadera´´, 
en lugar de la ``verdadera´´, podemos detectar las semillas de una terri-
torialización de las creencias que anuncia el lenguaje de muchos na-
cionalistas (``nuestra´´ nación es ``la mejor´´, en un campo comparati-
vo, competitivo) (Anderson 2021, p. 38). 

2.3. LA EVOLUCIÓN DISCURSIVA DEL NACIONALISMO VASCO 

En relación al nacionalismo vasco (entre otros, Corcuera, 1979; de la 
Granja, 2009; Perez-Agote, 1984), desde finales del siglo XIX y duran-
te todo el siglo XX, se han dado varios cambios en la forma de enten-
der la nacionalidad vasca.  

Con sus orígenes en Sabino Arana, la raza marcó en un principio el 
discurso sobre la nación. Debemos contextualizar este punto en las 
lógicas contemporáneas del siglo XIX, ya que, como menciona Dou-
glass, Sabino Arana exponía el concepto de la raza en términos más 
complejos (Douglass, 2004). Para Arana, el vasco nacía como una he-
rencia divina proveniente del linaje familiar. En consecuencia, y como 
algo a preservar, construía la identidad nacional contra los españoles o 
maquetos como el los denominaba (Douglass, 2004).  

Esto, no impedía que sintiese hermandad con los pueblos latinoameri-
canos o africanos, ya que mostro su solidaridad a varias poblaciones 
sublevadas contra el imperialismo Europeo. En consecuencia, y de for-
ma muy resumida, el nacer dentro del territorio vasco y los apellidos 
eran las variables que configuraban el sentir vasco (Douglass, 2004). 

Este discurso se mantuvo, con grandes transformaciones, hasta media-
dos del siglo XX, donde pasada la segunda guerra mundial, y tras los 
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horrores acometidos por el nacismo, se aparta el rasgo centrado en la 
raza, enfocándolo está vez en la cultura y el idioma vasco. Herencia de 
la tradición alemana, el idioma y la cultura forman parte del centro del 
nuevo discurso.  

Es decir, la socialización en la lengua vasca, el euskara, y el apoyo a su 
cultura son los que determinan la identidad del nacionalismo vasco 
(Odriozola, 2016). En consecuencia, tendríamos abierto el camino de 
la lengua nacional. En este sentido, investigadores como Humboldt, 
Herder o Goethe fueron claros referentes para autores como Txillar-
degi; ya que basarán en el lenguaje, en gran parte, el alma del pueblo, 
el Volksgeist; es decir, el alma de la nación (Iturrioz, 2010). 

Esta vertiente fundamentada en el sentir cultural y lingüístico sigue 
hasta nuestros días, aunque tal y como concluyen Zabalo y Odriozola 
(2017), parece que la población vasca razona cada vez más su sentir 
nacional, en relación a la capacidad de decisión democrática, sin dejar 
de lado aún la vertiente cultural y lingüística (Zabalo y Odriozola, 
2017). 

3. OBJETIVOS 

Habiendo indicios de que se está produciendo un cambio de paradigma 
en el nacionalismo vasco en general, nuestro estudio plantea la siguiente 
cuestión a problematizar: ¿Cómo viven el nacionalismo vasco las perso-
nas cuya identidad se aleja del tipo ideal defendido por este nacionalis-
mo? 

En consecuencia, planteamos la siguiente hipótesis: El discurso central 
que el nacionalismo vasco construye sobre la nación se ha basado pre-
dominantemente en las últimas décadas en la lengua y cultura vascas; 
no obstante, no todos los que se adhieren a este nacionalismo compar-
ten ese estándar identitario, especialmente en lo que denominaremos 
periferia nacionalista, lo cual, no significa que el nacionalismo vasco 
no obtenga también éxito en esta periferia. Es decir, el nacionalismo 
vasco se vive de forma diferente en el centro y en la periferia. En con-
secuencia, el arraigo cultural o lingüístico no es componente inexcusa-
ble a la hora de determinar un posicionamiento o éxito nacionalista. 
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Unida a esta hipótesis, proponemos los siguientes objetivos: (1) Estu-
diar a fondo las zonas que definiremos como periféricas: Su historia, 
sus movimientos demográficos, estructuras económicas, así como, las 
relaciones de poder político y social. (2) Conocer las características 
principales del discurso actual sobre la nación en el nacionalismo vas-
co normativo y en qué forma se diferencia de él el nacionalismo perifé-
rico. Y (3) estudiar el discurso territorial de los diferentes posibles 
tipos de nacionalismo vasco periférico. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA TESIS DOCTO-

RAL: 

‒ Demostrar que las naciones no son áreas geográficas con en-
tornos sociológicos homogéneos. 

‒ Confirmar que el nacionalismo vasco se construye de forma 
diferente en las zonas periféricas con relación a su centro dis-
cursivo. 

‒ El idioma no es un ente vertebrador del discurso nacionalista 
en las periferias donde no se practica. 

4. METODOLOGÍA 

Planteamos el desarrollo de la investigación en un intervalo de tres 
años. Dentro de este plazo enunciaremos un estudio acorde al método 
científico por medio del cual realizaremos búsqueda de bibliografía, 
desarrollo del marco teórico, trabajo de campo, estancias internaciona-
les y un proceso de evaluación continua (Juaristi, 2003). Para la ejecu-
ción de la tesis, proponemos fusionar las epistemologías positivista y la 
hermenéutica, utilizando como referencia para ello, la propuesta meto-
dológica diseñada por Ibáñez (1986). Las entrevistas en profundidad y 
los grupos de discusión (Cyr, 2019) serán las herramientas principales 
para la obtención de datos en nuestro análisis. 

Concederemos especial importancia a la búsqueda de bibliografía rele-
vante para estructurar el marco de la investigación. Entre otras fuentes, 
nos basaremos en macro datos facilitados por herramientas estadísticas 
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tales como Eustat, Naziometroa o INSEE. Como primera cuestión, 
planteamos ¿Qué es el nacionalismo vasco? Siendo el principal factor 
a entender y poder aclarar los tipos ideales de un nacionalismo vasco 
normativo en el contexto descrito en los apartados anteriores. 

Después, teniendo en cuenta las bases de datos estadísticas antes men-
cionadas, pasaremos a interpretar por áreas geográficas las periferias 
de este nacionalismo. Este estudio basado en datos y macro datos de 
segundo nivel, nos facilitará la construcción del marco a interpretar; 
para, a continuación, dar inicio la siguiente parte del proceso. 

De las diferentes zonas con peculiaridades periféricas, para nuestro 
estudio eligiremos tres, por considerar que ejemplifican bien tres dife-
rentes formas de desarrollo del nacionalismo vasco periférico. Estás 
áreas que comprenden características diferentes entre sí, formaran par-
te de nuestro análisis. 

1. Encartaciones y zona Minera (Bizkaia). Zona donde no se 
cumplen las características del discurso central del naciona-
lismo vasco, pero que políticamente ha tenido un importante 
desarrollo. 

2. La Ribera (Navarra). Zona donde no se cumplen las caracte-
rísticas del discurso central del nacionalismo vasco y que po-
líticamente ha tenido un desarrollo mínimo. 

3. Comunidad del País Vasco (Communauté Pays Basque). Zo-
na donde se cumplen buena parte de las características del 
discurso central del nacionalismo vasco, pero que política-
mente ha tenido un escaso desarrollo. 

Una vez definido el primer apartado, comenzamos el proceso para con-
tactar con los diferentes colectivos y personas de referencia dentro del 
marco del nacionalismo vasco, en las zonas definidas como naciona-
lismo periférico. El principal objetivo de esta temprana fase de contac-
tación es conocer de primera mano, y con contactos que ya poseemos, 
el marco en el que nos movemos, así como aumentar la muestra a es-
tudiar. El perfil que se busca en esta primera toma de contacto es el de 
técnico o profesional; por lo que nos pondremos en contacto con el 
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área de cultura-euskera de los ayuntamientos para así encauzar la línea 
de investigación. 

Tras un breve diagnóstico sobre la dirección del proyecto y la relevan-
cia de las muestras obtenidas, procederemos a diseñar la estrategia 
metodológica para plantear entrevistas y grupos de discusión con los 
sujetos definidos en el punto anterior. Debemos recordar que el objeti-
vo de dichas prácticas es conseguir, a partir de sus emociones, discur-
sos y/o sensaciones, interpretar una serie de características comunes 
que definan el nacionalismo vasco periférico. 

Para realizar el listado, tanto de entrevistas en profundidad como de 
grupos de discusión, realizaremos durante el primer año un proceso de 
observación in situ, en torno a dinámicas culturales, políticas o sociales 
que se den en el territorio asignado como muestra. Esto nos dará la 
posibilidad de conseguir una mayor red de contactación, además de 
poder especificar mejor las preguntas o temas a tratar en los grupos de 
discusión y entrevistas. 

En la persona entrevistada buscamos un perfil activo, organizado, que 
comprenda y viva las discrepancias de lo que denominaremos naciona-
lismo periférico, ya que mediante esta técnica queremos extrapolar el 
discurso general, junto a sus emociones y sentimientos, de la sociedad 
a la que va a representar el sujeto. De la misma forma, los participantes 
del grupo de discusión se formarán con base a los ejes asignados en el 
marco teórico para asegurar tanto la heterogeneidad, así como la ho-
mogeneidad adecuada de los participantes para posibilitar el debate y 
que este sea rico en contenido. 

Para el segundo curso, optaríamos por concluir el marco teórico de la 
tesis y su propuesta metodológica, para así comenzar con las entrevis-
tas. La cantidad de entrevistas previstas para la realización de la tesis 
será de 12-13 entrevistas por territorio definido como muestra, aunque 
solo demos por concluido este apartado una vez consigamos la satura-
ción del discurso. Para grupos de discusión, planteamos 5 mesas de 
debate por territorio definido, aunque la cantidad final la definirá, como  

Una vez estemos finalizando el trabajo de campo, el tercer año comen-
zaremos con la redacción final del proyecto. Momento en el que la 
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evaluación tiene mayor relevancia, ya que este será el objeto final del 
trabajo realizado, los conocimientos recogidos y las conclusiones obte-
nidas durante los tres años de investigación. 

5. DISCUSIÓN 

Una vez expuesto el marco sobre el que trazaremos nuestro análisis 
podemos apreciar que, aunque los nacionalismos proclamen cierta ho-
mogeneidad nacional, reconoceremos que las naciones no son ámbitos 
homogéneos y que, por tanto, pueden representar funciones diferentes 
en función de intereses políticos (Zabalo Bilbao y Odriozola Irizar, 
2017). 

En la misma línea, Zabalo (2006) nos adelanta el sentido de la Tesis 
Doctoral, ya que, entre otros muchos argumentos, nos advierte de que 
frente a las trabas sociológicas (es decir, en el ámbito en el que el dis-
curso normativo no puede cumplirse) las élites nacionalistas pueden 
introducir cambios en su discurso nacionalista, convirtiendo en diná-
mico el discurso rígido en el inicio de la nación (Zabalo Bilbao, 2006). 

Por lo tanto, el diseño del marco a debatir es claro. ¿Son los colectivos 
pertenecientes a la misma nación una comunidad imaginada homogé-
nea? Como ya hemos argumentado, nuestra hipótesis es de que no. Por 
ello, habrá que definir territorios centro periferia dentro del mismo 
ethos nacional.  

Debemos tener en cuenta que, el espacio físico sobre el que impera el 
sistema nacional, no es un espacio neutro, sino que es terreno sobre el 
que se ha construido teniendo en cuenta las lógicas capitalistas (Be-
nach y Delgado, 2022); dividiendo y organizando a la población con 
base en el capital económico acumulado (Benach y Delgado, 2022, p. 
43). Esto, inevitablemente conlleva a generar diferencias centro-
periferia con la población migrante, jóvenes, acianos, etc. 

En consecuencia, ¿de qué forma se construye una identidad política en 
un territorio colonizado, en términos nacionales, sin base material para 
potenciar dicha identidad de forma banal? 
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6. CONCLUSIONES 

Si bien es pronto para sacar conclusiones, la revisión bibliográfica nos 
brinda la oportunidad de mostrar ciertas reflexiones a tener en cuenta 
sobre algunos apartados imprescindibles, a nuestro entender, para el 
análisis de los colectivos periféricos en el nacionalismo vasco. Ven-
drían a ser los siguientes: 

1. Debemos entender la nación como el espacio que reivindica 
una comunidad imaginada concreta, la cual puede tener es-
tructuras estatales, o no (Zaldua-Calleja, 2023).  

2. Estableceremos una lucha dialéctica entre el nacionalismo 
militante (Letamendia, 1997) y el banal (Billig, 2014), los 
cuales competirán por la hegemonía dentro de las fronteras de 
la nación sin estado; ya que el objetivo de todo nacionalismo 
es conseguir estructuras estatales legitimas (Mira, 1985). 

3. Esta configuración se comprenderá dentro de la sutileza del 
enjambre, el que conectara una red inconscientemente coor-
dinada de sujetos (Berardi, 2017), los cuales desarrollaran 
percepciones distintas de la realidad, dependiendo su habitus 
comunitario (Bourdieu, 2011). Dentro de este enjambre debe-
remos diferenciar a los nacionalistas militantes (Letamendia, 
1997), los ciudadanos red (Berardi, 2017), la multitud (Hardt 
y Negri, 2002) y el demos. 

4. Además, deberíamos tener en cuenta que, en el caso vasco, 
existen comunidades autónomas que desarrollan políticas 
concretas para un demos definido. Por lo que, como recalca 
Jon Azkune en su tesis (2018) estaríamos hablando, más que 
de naciones sin estado, de estatalidades subalternas (Azkune, 
2018). Estas estructuras sub estatales poseen legitimidad limi-
tada, pero suficiente para desarrollar en su demos una estruc-
turación nacional concreta (Azkune, 2021, p. 77).  

Finalmente, tras la revisión bibliográfica, hemos concluido que el con-
flicto contemporáneo sobre la reestructuración del significado de la 
nación en el caso vasco, es consecuencia de las propuestas y resisten-
cias de la época moderno tardía. Esto es, lo viejo y lo nuevo ejercen un 
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conflicto dialectico medio el cual surgirá una nueva verdad; mientras, 
el ser humano domesticado seguirá necesitando la rigidez de los mar-
cos modernos sobre los que sentirse seguro. De esta forma, este ser 
humano, empezará a vislumbrar nuevas grietas  
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1. INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos ante un entorno volátil, variable y, en algunos casos, 
poco claro, lo que dificulta la implementación de los estilos de ense-
ñanza. En este contexto, parece que resulta básico conocer qué esperan 
los estudiantes para saber aprovechar más y mejor los recursos institu-
cionales, disponer de información más clara y precisa que nos permita 
llegar más y mejor a los estudiantes, mejorando así su calidad educati-
va. Entendemos por expectativas académicas todo aquello que los es-
tudiantes desean hacer a lo largo de su trayectoria académica (Alfonso 
et al., 2013). Las expectativas académicas son básicas en la motivación 
de los estudiantes y, tal como indican Alfonso et al. (2013), están de-
terminadas por componentes personales y sociales y son decisivas en 
su conducta académica. En resumidas cuentas, las expectativas son 
fundamentales para conseguir que los estudiantes se involucren en el 
ambiente académico (Kuh, Gonyea & Williams, 2005; Soares, Guisan-
de, Diniz & Almeida, 2006). 

Tal como apuntan algunos autores (Almeida et al., 2012, Alfonso et 
al., 2013) las universidades deberían concentrar sus esfuerzos para 
conocer las expectativas de los estudiantes e intentar adaptarse a las 
mismas, con el propósito de lograr un mayor éxito académico. Ade-
más, las expectativas impulsan el proceso de integración (Tinto, 1987) 
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y compromiso de los estudiantes, tanto con la institución como con su 
entorno (Conde et al., 2017). Todo esto parece que adquiera un mayor 
sentido el análisis detallado de las expectativas académicas. 

En este sentido, si se logra conocer qué esperan los estudiantes, resul-
tará más fácil su integración social e institucional. Por consiguiente, a 
grandes rasgos podríamos decir que las expectativas son mediadoras 
entre los objetivos vitales y las tareas que realizan los estudiantes (Das 
& Georgiou, 2016; Papadopoulos, Panayiotou, Spanoudis, & Natso-
poulos, 2005). En esta misma línea podríamos destacar el trabajo de 
Martín et al. (2003), quienes impulsaron un estudio en un contexto de 
enseñanza más básico y demostraron el impacto que tienen las expec-
tativas académicas en la productividad estudiantil. Tal como se refleja 
en este trabajo, tanto las expectativas personales como las creencias 
que consideran que tienen otras personas relevantes son determinantes 
en el rendimiento de los estudiantes. Es más, tal como demuestran es-
tos autores existe una influencia estadísticamente significativa de las 
expectativas sobre el rendimiento académico. Por lo que resulta nece-
sario no sólo conocerlas, sino también analizar los factores que las 
determinan (Martín & Romero, 2003). 

FIGURA 1. Modelo teórico de cognición-motivación. 

 

Fuente: Retomado de Cardozo (2008), p. 213. 
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Pintrich & Scharauben (1992) plantean un modelo teórico donde se 
ofrece información detallada sobre los aspectos que afectan al rendi-
miento de los estudiantes. A grandes rasgos, según relatan estos auto-
res, los factores cognitivos y motivacionales son determinantes. Aún 
más, tal como muestran estos autores, dentro de los factores motiva-
cionales, las expectativas desempeñan un papel fundamental (ver figu-
ra 1).  

En resumidas cuentas, las expectativas académicas parecen ser una 
pieza clave en el éxito académico de los estudiantes. Tal como hemos 
citado previamente, se necesita conocer cuáles son las expectativas de 
los estudiantes universitarios, si existe algún común denominador en 
las expectativas estudiantiles en función del grado que cursan. Dispo-
ner de esta información podría ofrecer pistas o claves para organizar 
las sesiones teóricas/prácticas docentes de manera que puedan resultar 
más eficaces y efectivas. 

2. OBJETIVOS 

Dado todo lo expuesto previamente, donde se refleja la importancia 
que parece tener las expectativas, y, también, dado el escaso número 
de trabajos existentes en el contexto universitario, impulsamos nuestra 
investigación. En este sentido, planteamos este trabajo con los siguien-
tes objetivos generales: primero, conocer las expectativas de los es-
tudiantes universitarios; y, segundo, averiguar si hay diferencias es-
tadísticamente significativas por titulación.  

3. METODOLOGÍA 

3.1. MUESTRA 

Realizamos un estudio descriptivo transversal compuesto por una 
muestra de 158 estudiantes de grados (Psicología, Trabajo Social, Tu-
rismo y otros grados), siendo un 18% hombres y un 82% mujeres. Los 
participantes tienen edades comprendidas entre los 18 y 28 años 
(96%).  
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3.2. INSTRUMENTO.  

Para realizar este trabajo aplicamos la escala de Pérez y cols. (2015) de 
expectativas académicas. Estos autores, realizaron un proceso de vali-
dación, con estudiantes de medicina, de una escala de expectativas aca-
démicas propuesta inicialmente por Soares et al. (2006). En concreto, el 
cuestionario de Implicación Académica en la forma A (CIA-A) que se 
detiene en el análisis de las expectativas. Inicialmente, el cuestionario 
CIA-A de auto-respuesta estaba integrado por un total de 38 preguntas 
tipo Likert de 5 alternativas de respuesta (1= Totalmente en desacuerdo 
y 5=Totalmente de acuerdo). No obstante, en la versión final, validada 
por Pérez et al. (2015), se queda un total de 35 preguntas, en concreto, 
las preguntas 6, 15 y 16 de la escala original no obtuvieron propiedades 
psicométricas por lo que fueron excluidas. Estas 35 preguntas se orga-
nizan en un total de cinco factores, siendo un poco más precisas seña-
lamos: implicación vocacional, implicación institucional, implicación 
social, utilización de los recursos y la participación estudiantil. La di-
mensión de implicación vocacional hace referencia a buscar acciones 
que sean positivas y favorezcan en conseguir las metas y alcanzar el 
desarrollo de la carrera. Por su parte, la implicación institucional, se 
basa en el acceso que los estudiantes tienen a los recursos y apoyos 
institucionales. En lo que respecta a la implicación social, se trata del 
interés reside en establecer relaciones con los compañeros/as para esta-
blecer vínculos personales, poder compartir experiencias y reflexionar 
sobre temas de interés social. Cuando nos detenemos en la utilización 
de recursos, hacemos alusión al acercamiento y utilización de los espa-
cios y recursos (técnicos y recreativos) que están disponibles en la uni-
versidad. Por último, la participación estudiantil, se centra en el valor 
que los estudiantes conceden a su implicación en asociaciones y otras 
organizaciones. La puntuación de consistencia interna general de la 
escala, obtenida con el análisis alfa de Cronbach, es de .934. 

3.3. PROCEDIMIENTO 

La escala se aplicó por las investigadoras a los estudiantes de diferen-
tes grados y cursos académicos. La aplicación de la misma se realizó 
en las instalaciones de la universidad, es decir, en el aula, previo con-
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sentimiento por parte de los estudiantes. Los estudiantes participaron 
de manera totalmente voluntaria y se aseguró la confidencialidad de 
los datos. 

3.4. ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos se codificaron en el programa SPSS versión 28. Una vez 
depurada la matriz, se realizaron análisis descriptivos, análisis de va-
rianza de las variables objeto de estudio. 

4. RESULTADOS 

Dentro de este apartado, presentamos los hallazgos organizados en dos 
bloques, cada uno de los cuales se corresponde con los objetivos espe-
cíficos de trabajo. En este sentido, en el bloque I, nos detendremos en 
el análisis de las expectativas de los estudiantes. Para ello mostramos 
los datos correspondientes a las puntuaciones medias de cada dimen-
sión. Seguidamente, mostraremos el análisis más detallado de las pre-
guntas que integran la dimensión que obtenga una puntuación media 
más elevada. En el bloque II, presentemos los datos correspondientes 
al análisis de diferencias estadísticamente significativas (si las hubiera) 
por grado (Análisis de varianza, ANOVA). Además, en el caso de en-
contrar dichas diferencias, lo que haremos será profundizar en el estu-
dio de las mismas, con el propósito de conocer en qué grado/s se valo-
ran más determinadas dimensiones. 

Bloque I. Análisis descriptivos de las dimensiones que conforman las 
expectativas de los estudiantes universitarios. 

Según muestran los datos (ver datos Tabla 1), todas las dimensiones se 
valoran con puntuaciones altas, siendo las más valoradas “utilización 
de recursos” (Media de 3.4 y deviación típica de .70), seguido de “im-
plicación vocacional” (media de 3.14 y desviación típica de .65) y 
“participación estudiantil” (media de 3.14 y desviación típica .89).  
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TABLA 1. Análisis descriptivos de las variables 

 Media Desv. estándar 

Implicación vocacional 3.14 .65 

Implicación institucional 2.48 .86 

Implicación social 2.69 .79 

Utilización de los recursos 3.42 .70 

Participación estudiantil 3.14 .89 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, dado que la dimensión de utilización de recursos es la 
que obtiene una puntuación más elevada, nos detenemos en el análisis 
detallado, es decir, por preguntas del cuestionario (en concreto, 5, 11, 
12, 13, 18 y 25). Así, pues, según indican los resultados (ver desde 
gráfica 1 hasta Gráfica 6), los estudiantes utilizan los espacios recreati-
vos disponibles de la universidad (27.8%), usan la biblioteca como 
lugar de estudio o investigar (40.5%), aplican los conocimientos adqui-
ridos a otras áreas de su vida (22.2%), toman notas durante las clases 
(39.3%) y mantienen conversaciones con personas con opiniones dife-
rentes a las suyas (13.3%) y con los profesores sobre los planes, pro-
yectos, etc. (6.8%).  

GRÁFICA 1. Utilización de espacios recreativos (cafeterías, gimnasios, recintos deporti-
vos, etc.) en la Universidad 

 
Fuente: Pregunta número 5 del cuestionario 

En el análisis concreto de la gráfica 1, apreciamos que muchos estu-
diantes (34.8% indica estar de acuerdo y un 27.8% señala estar total-
mente de acuerdo), aunque no todos, usan bastante los espacios recrea-
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tivos de la UAL. A nuestro entender, convendría destacar que hay es-
tudiantes que indican usar poco (12.7%) o nada (3.2%) dichos espa-
cios. 

En lo que respecta a la gráfica 2, relacionada con la toma de nota du-
rante las clases, quisiéramos destacar que un elevado porcentaje de 
estudiantes (39.9%) señala que se dedica a tomar apuntes, siendo un 
porcentaje muy bajo (6.3%) los que indican que no realizan esta tarea.  

GRÁFICA 2. Tomar notas o apuntes durante las clases 

 
Fuente: Pregunta número 11 del cuestionario 

En el gráfico 3 mostramos los datos relacionados con el uso de la bi-
blioteca que hacen los estudiantes universitarios. De manera general, 
convendría destacar que un 40.5% indica que hace un uso de la misma. 
Sin embargo, encontramos personas que no hacen uso de la misma 
(10.1%) o la utilizan muy poco (11.4%). 

GRÁFICA 3. Usar la biblioteca como espacio para leer, estudiar o investigar 

 
Fuente: Pregunta número 12 del cuestionario 
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Cuando nos detenemos en la gráfica 4, relacionada con la comunica-
ción docente-estudiante, apreciamos que los resultados son poco rele-
vantes. Tal como indican los estudiantes, la mayoría señala que man-
tiene pocas conversaciones con los profesores relacionadas con sus 
intereses educativos y/o profesionales (34.2%). Incluso encontramos 
un porcentaje bastante alto de estudiantes que indican que nunca han 
mantenido este tipo de conversaciones (27.2%). En el extremo opues-
to, descubrimos que un número bastante reducido de estudiantes 
(6.3%) indica que ha mantenido conversaciones relacionadas con sus 
intereses profesionales con sus docentes.  

GRÁFICA 4. Conversar con los profesores sobre los planes e intereses educativos y/o 
profesionales 

 
Fuente: Pregunta número 13 del cuestionario 

GRÁFICA 5. Aplicar los conocimientos aprendidos en las asignaturas en otras áreas de 
su vida (amigos, familia, etc.). 

 
Fuente: Pregunta número 18 del cuestionario 
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Los datos obtenidos en la gráfica 5, muestran que los estudiantes en su 
mayoría aplican todos los conocimientos adquiridos en el aula 
(22.2%). De igual forma, hay un porcentaje bastante elevado de estu-
diantes que indican que aplican bastantes de los conocimientos adqui-
ridos (42.4%).  

Por último, en lo que respecta a las interacciones estudiantiles, encon-
tramos que un 34.2% indica que no suele mantener conversaciones se-
rias con otros estudiantes que piensen, opinen o se comporten de manera 
diferente a ellos/as. En esta línea, hay un 9.5% que señala que nunca ha 
intercambiado información con personas así y un porcentaje bajo 
(13.3%) que indica que en muchas ocasiones entabla estas conversacio-
nes.  

GRÁFICA 6. Tener conversaciones serias con estudiantes cuyas creencias y valores 
sean diferencias a las personales. 

 
Fuente: Pregunta número 25 del cuestionario 

Resumiendo, los resultados muestran que los estudiantes utilizan los 
recursos, sin embargo, parece que hay determinados aspectos relacio-
nados con la comunicación interpersonal (docente-estudiante y estu-
diante-estudiante) que deberían atenderse. 

Bloque II. Análisis de varianza de las dimensiones que conforman las 
expectativas de los estudiantes. 

Con el propósito de conocer si existían diferencias estadísticamente 
significativas en las distintas dimensiones del cuestionario de expecta-
tivas, en relación al grado al que pertenecen los estudiantes, realizamos 
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un análisis de varianza (ver resultados presentados en la Tabla 2). En 
lo que respecta al análisis de las expectativas académicas por titulacio-
nes, encontramos diferencias estadísticamente significativas en impli-
cación social y participación estudiantil. Con el propósito de conocer 
en qué grados se presentaban datos más elevados, exponemos los re-
sultados correspondientes a las gráficas 7 y 8. 

TABLA 2. Análisis de Varianza de las dimensiones de expectativas académicas 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Implicación vocacional 

Entre grupos 2.947 3 .982 2.346 .075 

Dentro de 
grupos 

64.484 154 .419   

Total 67.431 157    

Implicación institucional 

Entre grupos 3.377 3 1.126 1.511 .214 

Dentro de 
grupos 

114.765 154 .745   

Total 118.142 157    

Implicación social 

Entre grupos 5.860 3 1.953 3.243 .024 

Dentro de 
grupos 

92.753 154 .602   

Total 98.614 157    

Utilización de los recursos 

Entre grupos .002 3 .001 .001 1.000 

Dentro de 
grupos 

77.976 154 .506   

Total 77.977 157    

Participación estudiantil 

Entre grupos 6.579 3 2.193 2.851 .039 

Dentro de 
grupos 

118.432 154 .769   

Total 125.011 157    

 

En concreto, tal como se muestra en la gráfica 7, descubrimos que los 
estudiantes que muestran una mayor implicación social son los estu-
diantes del grado en Trabajo Social. En lo que respecta a la participa-
ción estudiantil (gráfica 8), los hallazgos reflejan el elevado dato que 
se obtienen en el grado en trabajo social. Aún más, cuando nos dete-
nemos en la comparativa de ambas gráficas (7 y 8) apreciamos que, 
aunque se valora con una puntuación muy elevada la implicación so-
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cial y la participación estudiantil, los estudiantes del grado en trabajo 
social valoran más (puntuación más alta) la participación estudiantil 
que la implicación social. 

GRÁFICA 7. Diferencias por grados en la implicación social. 

 

GRÁFICA 8. Diferencias por grados en la participación estudiantil 
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Resumiendo, los datos obtenidos en el bloque dos indican que los es-
tudiantes de distintos grados sopesan de manera diferente las distintas 
dimensiones de las expectativas académicas, encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas en la implicación social y participación 
estudiantil. Además, estos datos reflejan que los estudiantes que más 
valoran ambas dimensiones son los estudiantes correspondientes al 
grado en trabajo social. 

5. CONCLUSIONES 

En relación al objetivo primero marcado en el presente trabajo, donde 
estábamos interesadas en conocer la valoración que hacen los estudian-
tes de las expectativas académicas, podríamos decir que todas las di-
mensiones se valoran positivamente, siendo el factor correspondiente a 
utilización de recursos el que desprende una puntuación mayor. En este 
sentido, cuando nos centramos en el análisis detallado de esa dimen-
sión, es decir, estudio de cada una de las preguntas que conforman este 
factor, descubrimos algunos aspectos que nos gustaría destacar. Así, 
pues, primero, el hecho de que haya estudiantes que no usan los espa-
cios disponibles, debería hacernos reflexionar sobre qué se hace para 
aproximar o acercar al estudiante a las instalaciones de la universidad. 
Quizás convendría impulsar acciones institucionales para promover la 
implicación o participación de los estudiantes, es decir, que los estu-
diantes conozcan más y mejor su institución. 

Segundo, en lo que respecta a la toma de notas, esta información es 
contraria a lo que se espera del nuevo sistema de enseñanza. En cierto 
sentido, parece que seguimos con el método tradicional, cuando ten-
dríamos que haber avanzado, según se nos solicita el plan de estudios 
de Bolonia (1999). Tal como recoge Pález-Agullós et al. (2010)  

“Los docentes deberán seguir siendo expertos en ‘conocimiento’, pero 
deberán desarrollar sus capacidades para ampliar esta función actual e 
incorporar otras nuevas, como mentores de apoyo al proceso de apren-
dizaje y modelos de comportamiento profesional” (p.134). 

Tercero, cuando nos detenemos en el uso de la biblioteca. Estos datos 
vuelven a hacernos replantearnos la situación. Quizás hay que empren-
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der acciones para aproximar a los estudiantes a los recursos disponi-
bles, especialmente esto adquiere mayor relevancia porque los estu-
diantes tienen que realizar un trabajo de fin de grado (TFG) y necesitan 
saber cómo moverse en la biblioteca, dicho con otras palabras, tienen 
que conocer la biblioteca para saber qué recursos hay para poder inves-
tigar y desarrollar su labor de realizar el trabajo de fin de estudios. 

Cuarto, en lo relacionado con la comunicación docente-estudiante, 
estos datos deberían llevarnos a recapacitar sobre nuestra labor como 
docentes, ya que, todo parece apuntar a que, en primer lugar, existe 
una necesidad de que los profesores mantengan una buena comunica-
ción con los estudiantes; en segundo lugar, sobre la necesidad de que 
los profesores orienten a los estudiantes; y, en tercer lugar, sobre la 
necesidad de que los profesores se interesen por aspectos más trascen-
dentales que los contenidos académicos (Touriñan, 2020). 

Quinto, cuando nos detenemos en la utilidad de los conocimientos ad-
quiridos, estos resultados indican la utilidad de los contenidos que se 
enseñan en las aulas y la transferencia de lo aprendido. En este sentido, 
parece que se está atendiendo uno de los grandes retos que tienen las 
instituciones de Enseñanza Superiores. Según apunta Bueno (2007), la 
tercera misión de la Universidad consiste en la transferencia del cono-
cimiento adquirido. En este sentido, esta misión debe orientarse en tres 
ejes fundamentales, que son emprendimiento, innovación y compromi-
so social (Bueno, 2007). En esta misma línea, Touriñan (2020) destaca 
la responsabilidad social institucional de la Universidad y el compro-
miso de transformar el conocimiento. 

Sexto, al detenernos en las interacciones estudiantiles con valores o 
creencias diferentes, obtenemos hallazgos interesantes. En concreto, 
estos hallazgos nos llevan a destacar la importancia que parece tener la 
Educación en Valores (Parra, 2003) en la Enseñanza Superior. Tal 
como recoge Parra (2003) “un ideal social de la educación para el 
futuro dónde se afirma con rotundidad que estaremos al servicio de la 
paz y de la compresión mutuas entre los hombres si valoramos la edu-
cación como espíritu de concordia, surgido de la voluntad de vivir 
juntos como miembros activos de nuestra aldea global, que piensan y 
se organizan por el bien de las generaciones futuras, contribuyendo 
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así a una cultura de la paz” (p.74). En cierto sentido, estos datos deben 
hacernos reflexionar sobre el tipo de clases que se imparten. Esto ad-
quiere mayor relevancia si tenemos presente que vivimos en una so-
ciedad global, donde las personas tienen que ser tolerantes y respetuo-
sas con valores y las creencias diferentes, en resumidas cuentas, hay 
que aprender a convivir. En este sentido, tendrían que impulsarse más 
actividades en clase que propicien estos encuentros. Además, los estu-
diantes tienen que aprender a enriquecerse de la variedad o hetereoge-
neidad. De igual forma, el fenómeno de la globalización podría ser 
considerado como un catalizador para impulsar acciones orientadas en 
el respeto, comprensión y tolerancia ante la diversidad. 

Por otro lado, cuando nos centramos en el segundo objetivo general, 
donde estábamos interesadas en conocer si había expectativas acadé-
micas diferentes según los grados que se cursan, los datos indican que 
efectivamente esto ocurre. Dicho con otras palabras, encontramos dife-
rencias estadísticamente significativas en las expectativas académicas 
de los estudiantes en función del grado que cursan. Las diferencias se 
hallan en la participación estudiantil y la implicación social, siendo los 
datos más elevados los obtenidos en los estudiantes correspondientes al 
grado en trabajo social. En este sentido, tendríamos que destacar que 
los estudiantes, especialmente, los del grado en trabajo social valoran 
mucho la implicación social, es decir, establecer relaciones con los 
compañeros/as para establecer vínculos personales, poder compartir 
experiencias y reflexionar sobre temas de interés social. Por consi-
guiente, en el aula debería aplicarse estrategias que promuevan o im-
pulsen estas acciones, más que en la toma de notas. Sin embargo, tal 
como muestran los datos correspondientes al objetivo anterior, los es-
tudiantes en el aula se dedican a tomar notas. Parece que se necesita 
reconsiderar la situación de los estudiantes universitarios, especialmen-
te en los grados estudiados, y ofrecer acciones, actividades y/o estrate-
gias que se ajusten más a sus intereses. 

Limitaciones. Este trabajo presenta algunas limitaciones, en primer 
lugar, el tipo de estudio es transversal, se requieren investigaciones 
longitudinales para poder llegar a generalizar los resultados. Además, 
la muestra utilizada ha sido por conveniencia, lo que podría ser un fac-
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tor limitante a la hora de extraer interpretaciones globales. Otro aspec-
to a considerar es la herramienta, que tiene un perfil cuantitativo, con-
vendría usar métodos mixtos (por ejemplo, usar un diario de investiga-
ción como herramienta cualitativa), para conocer la opinión más deta-
llada de los estudiantes. 

Implicaciones prácticas del presente trabajo. Estos datos nos indican, 
primero, que la metodología de enseñanza no puede ser la misma en 
todos los grados; segundo, que hay que impulsar actividades de debate; 
tercero, que utilizan poco o muy poco los recursos institucionales; 
cuarto, que la toma de notas sigue siendo la herramienta más utilizada, 
mucho más que los debates o la participación en clase; quinto, el im-
portante papel que parece tener la participación estudiantil y la impli-
cación social. Estos hallazgos deberían hacernos reflexionar sobre có-
mo impartimos las clases y qué deberíamos hacer para que fueran más 
productivas, en resumidas cuentas, todo parece apuntar a la necesidad 
de promover actividades dinámicas y participativas, donde el estudian-
te sea un agente activo y que se valore positivamente el diálogo (dis-
curso) abierto, reflexivo y sensible a las necesidades sociales. Resu-
miendo, este trabajo debería suponer una llamada de atención para los 
docentes, los cuales deberían buscar estrategias más orientadas a la 
competencia de “aprender a aprender” y, también, centradas en esta-
blecer comunicaciones interpersonales positivas y constructivas. 
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CAPÍTULO 34 

EL LIDERAZGO, MOTIVACIONES Y LA CREACIÓN  
DE VALOR FUTURO 

DIEGO IGNACIO MONTENEGRO GÁLVEZ 
IDE Business School - Universidad Hemisferios 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuando el cambio se convierte en una constante, donde las máquinas 
todavía son inferiores a los seres humanos, pero con una cercana posi-
bilidad de que puedan existir intelectos que excedan en gran medida el 
desempeño cognitivo de las personas (Bostrom, 2016), “el líder es 
clave, y su función es ver el camino, mostrarlo, movilizar a la gente, 
alinearla y guiarla” (Kotter, 1990, p. 75 ). Para Rodríguez (1999), el 
liderazgo es una forma y base de poder; pero, en esta constante trans-
formación, “a las personas se las dirige aceptando sus características 
propias, no exigiéndoles que posean otras que parecen más adecuadas” 
(Stein et al., 2016, p. 1); por lo tanto, “los líderes tienen que lograr un 
cambio rápido, dramático y duradero con recursos limitados (…) moti-
vando a las personas dentro de la estructura organizativa” (Chan Kim y 
Mauborgne, 2003, p. 60). 

Pérez-López (1985) menciona que: 

Si se le pregunta a cualquier persona por qué trabaja en una empresa, 
con gran probabilidad la respuesta será: ganar dinero. Si a esa persona 
se le hace pensar un poco, probablemente se le hará descubrir que ha 
dicho la verdad, pero no toda la verdad (…) así, una persona que traba-
ja en una empresa puede fijarse tan sólo en lo que va a ganar por ese 
trabajo (motivo extrínseco), y prescindir de lo que le vaya a gustar ha-
cer esa tarea o de lo que vaya a aprender haciéndola (motivos intrínse-
cos) y de lo que para otras personas suponga el que él haga ese trabajo 
o deje de hacerlo (motivos trascendentes). (p. 9) 

Maner (2016) complementa lo anterior explicando que “los líderes 
dominantes logran sus metas afirmando su posición de jefes, motivan-
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do a las personas con bonos y amenazándolos con castigos” (p. ), es lo 
que Goleman (2000) llama “el estilo coercitivo, haciendo lo que el jefe 
diga” (p. 1); esto está relacionado con los motivos extrínsecos. 

Por otra parte, Maner (2016) habla también del liderazgo de prestigio 
generando confianza sin la necesidad de una autoridad formal o tener 
poder. Para Goleman (2000), este tipo de estilo tiene más relación con 
el liderazgo a través de un proceso de coaching que se enfoca en el 
desarrollo de la persona. Este último concepto se acerca más a los mo-
tivos intrínsecos y trascendentes, o lo que Kofman (2008) describe 
como “liderazgo consciente”.  

El liderazgo y sus características son parte de la cultura empresarial. 
Walsh (2019) define a la cultura organizacional como “el real sistema 
operativo que requiere identificar y hacer crecer el correcto conjunto 
de principios de las personas, en lugar de intentar controlarlas a través 
de los procesos empresariales” (p. 119). En este contexto es importante 
plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre los distintos 
estilos de liderazgo y las motivaciones usadas en las empresas ecuato-
rianas, y la influencia que pueden tener los componentes de un lideraz-
go trascendente sobre el diseño de la propuesta de valor de las organi-
zaciones? 

El objetivo general del estudio es identificar la relación del tipo de 
liderazgo en organizaciones de Ecuador y la forma en que el líder 
atiende las necesidades humanas para impulsar la creación de valor 
futuro. Los objetivos específicos son: 

1. Estimar el grado de influencia de los componentes del lideraz-
go consciente y su relación con las motivaciones extrínsecas, 
intrínsecas y trascendentes. 

2. Determinar la coherencia entre las distintas motivaciones hu-
manas y el tipo de liderazgo practicado por las organizaciones. 

3. Diseñar un modelo conceptual de liderazgo, motivación de la 
persona y propuestas de valor para la nueva era, que luego 
pueda ser ampliado en otras investigaciones. 
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2. METODOLOGÍA 

La investigación se enmarca en responder por las causas de los eventos 
sociales. El objetivo es tener la comprensión de un tema y distinguir 
las causas por las que ocurre un fenómeno durante el proceso de inves-
tigación para poder anticipar cambios (Hernández et al., 2014). 

La base para la investigación es un cuestionario realizado por Monte-
negro (2019) a empresas de Ecuador entre $5 y $50 millones de USD 
de ingresos anuales, y contestada por directivos de diversas industrias 
y composición societaria. Se obtuvieron 276 encuestas con un error de 
muestreo del 5,5%.  

2.1. ANÁLISIS FACTORIAL 

El análisis factorial es el nombre genérico de aquellos métodos esta-
dísticos multivariantes que se enfocan en definir la estructura subya-
cente en una matriz de datos. Normalmente, incluye el tratar el pro-
blema de cómo analizar la estructura de las interrelaciones (correlacio-
nes) entre un gran número de variables con la definición de una serie 
de dimensiones subyacentes comunes, conocidas como factores. Una 
vez determinadas las dimensiones y la explicación de cada variable, se 
pueden lograr los dos objetivos principales para el análisis factorial: el 
resumen y la reducción de datos. (Mejía, 2017, p. 6) 

Por su parte, de la Garza et al. (2013) añaden que es importante definir 
qué significa “factor”. Desde el punto de vista matemático es una 
combinación lineal de las variables originales de la investigación, re-
presentada por la siguiente ecuación:  𝐹𝑖 =  𝐴 𝑋  +  𝐴 𝑋  +  𝐴 𝑋  + ⋯+ 𝐴 𝑋   (1) 

Donde: 

 F = es el factor o componente i de la observación k. 

A = representa la importancia o peso de cada variable tiene con respec-
to al factor encontrado 

X = variable o variables originales. 

I = número de factor. 

K = número de variable. 
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Los supuestos básicos que garantizan el correcto desarrollo del análisis 
factorial según Cea D´Ancona (2002) son: (1) tamaño muestral eleva-
do: al menos entre 200 y 300 casos; Tabachnick y Fidell (1989) propo-
nen como regla que exista al menos 5 casos por variable; (2) normali-
dad multivariable: todas las variables y sus combinaciones lineales han 
de estar distribuidas normalmente; (3) linealidad: la relación entre la 
variable dependiente y cada variable independiente (𝑋 ) en la depen-
diente (𝑌) es el mismo, cualquiera que sea el valor de la variable inde-
pendiente; y, (4) correlación entre variables: se demanda una correla-
ción entre las variables ≥ 0,30. Sin embargo, una correlación en torno 
a 0,50 tiene relevancia práctica y define bien el factor (Hair et al., 
1999).  

Además, Cea D´Ancona (2002) concluye que para comprobar el grado 
de intercorrelación entre las variables y la presencia de una escritura 
común latente, existen unos estadísticos que se suman a los coeficien-
tes de correlación. Los más utilizados son: (1) El determinante de la 
matriz de correlación: es un valor que oscila entre 0 y 1; (2) La prueba 
de esfericidad de Barlett: permite determinar si existe relación signifi-
cativa entre las variables analizadas; (3) Análisis de suficiencia general 
o índice KMO: es una medida global que indica si se llevará a cabo el 
análisis de factores, lo óptimo es que sea ≥ 0,5; entre los más relevan-
tes. 

2.2. ANÁLISIS DE PUNTUACIÓN, INFLUENCIA Y GRÁFICO BIPLOT 

Para Greenable (1985), las puntuaciones son combinaciones lineales de 
datos que se determinan por los coeficientes de cada componente princi-
pal. Para obtener la puntuación de una observación se sustituye los valo-
res en la ecuación lineal del componente principal. Si se utiliza la matriz 
de correlación, se debe estandarizar las variables para obtener la puntua-
ción correcta de los componentes cuando se usa la ecuación lineal.  

Greenacre (1984) también hace relación entre la gráfica de influencias 
que indica los coeficientes de cada variable para el primer componente 
en comparación con los coeficientes para el segundo componente. Se 
utiliza la gráfica influencias para identificar cuáles variables tienen el 
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mayor efecto en cada componente. La gráfica de doble proyección o 
biplot que sobrepone la gráfica de puntuaciones y la gráfica de influen-
cias se utiliza para evaluar la estructura de los datos y las influencias 
de los dos primeros componentes (Pinzón, 2011). 

2.3. LIDERAZGO Y MOTIVACIONES HUMANAS 

Álvarez de Mon (2001) realiza un comentario contundente referente al 
uso que se le da a la palabra “líder”, asegurando que bajo este concepto 
se agrupan personajes muy dispares que de alguna manera modificaron 
la sociedad en las que tuvieron que vivir. ¿No es un término tan ambi-
guo que se presta a todo tipo de interpretaciones? ¿Qué valor añadido 
aporta el término (líder) que dice tanto que no dice nada? ¿No se ha 
prostituido su significado a fuerza de abusar del mismo?  

Debido a los cuestionamientos anteriores es que, a partir de los años 
cincuenta empezaron a estudiarse los comportamientos de los líderes 
en distintos escenarios. Como resultado de estos estudios en los años 
sesenta se diseñó la rejilla de estilos de dirección de Blake y Mouton 
(1964) que define distintos estilos de dirección según los directivos 
estén más o menos orientados a la tarea y/o a las personas.  

Uno de los modelos más conocidos durante los años setenta y ochenta 
ha sido el del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard (1969). En 
este modelo, distintos estilos de dirección son más efectivos para dis-
tintos tipos de subordinados o colaboradores. Una de estas teorías es la 
del intercambio líder – colaborador o miembro de la organización, que 
inicialmente fue escrita por Dansereau et al. (1975). Burns (1978) ana-
lizó las relaciones entre líderes y seguidores y definió la teoría del “li-
derazgo transformador”, que más tarde sería modificada por Bass 
(1985). Estos y otros nuevos paradigmas enfocados a la relación entre 
líder y subordinado han desembocado en una visión relacional del 
término liderazgo. Rost (1991) propone la siguiente definición: “Lide-
razgo es una relación de influencia entre líderes y colaboradores, los 
cuales intentan cambios reales que reflejan intereses mutuos” (p. 102).  

Según Cardona (2001), la teoría de liderazgo más aceptada es la que 
distingue entre liderazgo transaccional y transformador. El líder 
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transaccional se apoya en los premios y castigos para motivar a sus 
subordinados. La relación que crea este líder es puramente transaccio-
nal.  

Al contrario, el líder transformador se distingue por cuatro caracte-
rísticas (Bass y Avolio, 1994): (1) carisma, (2) motivación inspiradora, 
(3) estímulo intelectual y (4) consideración individualizada: el líder 
transformador tiene en cuenta las necesidades de cada persona. Por lo 
tanto, el liderazgo debe permitir que las personas estén a lo largo y 
ancho de la organización, creando verdadero sentido de la urgencia; es 
decir, generando una acción alerta, rápida, centrada en los asuntos im-
portantes” (Kotter, 2008).  

En cambio, el líder trascendente “trata de mantener y hacer crecer la 
unidad de la organización; está preocupado con problemas como el 
desarrollo del sentido de responsabilidad de su gente (…) trascendien-
do su propio egoísmo” (Pérez-López, 1985, p. 11). Kofman (2008) 
propone el denominado “liderazgo consciente” como parte del lideraz-
go transcendente. De este modo, para que un liderazgo sea consciente 
(y en consecuencia una organización consciente), se deben desarrollar 
actitudes, conductas y emociones, tal como se indica en la siguiente 
tabla: 

TABLA 1. Liderazgo consciente y liderazgo inconsciente.  

ACTITUDES INCONSCIENTES ACTITUDES CONSCIENTES 

Culpa incondicional Responsabilidad incondicional 

Egoísmo esencial Integridad esencial 

Arrogancia ontológica Humildad ontológica 

CONDUCTAS INCONSCIENTES CONDUCTAS CONSCIENTES 

Comunicación manipuladora Comunicación auténtica 

Negociación narcisista Negociación constructiva 

Coordinación negligente Coordinación impecable 

EMOCIONES INCONSCIENTES EMOCIONES CONSCIENTES 

Incompetencia emocional Competencia emocional 

Fuente: elaboración propia con base en Kofman (2008). 

Al respeto, Kofman (2008) explica los conceptos desde la perspectiva 
inconsciente. Según él, dentro de las “actitudes inconscientes”, la “cul-
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pa incondicional” es la tendencia a explicar todas las dificultades ex-
clusivamente como consecuencia de fuerzas que están más allá de la 
influencia de la persona y a verse como víctima de esas circunstancias; 
la “responsabilidad incondicional” es lo contrario a este pensamiento. 
El “egoísmo esencial” es el enfoque exclusivo de la gratificación del 
yo sin preocupaciones por el bienestar de los otros. La “arrogancia 
ontológica” de una persona es su pretensión de que las cosas son como 
ella las ve, que su verdad es la “única verdad”; la “humildad ontológi-
ca” es entender varios puntos de vista.  

Sobre la “conductas inconscientes”, la “comunicación manipuladora” 
es la elección de retacear la información relevante a fin de obtener lo 
que se desea; la “comunicación auténtica” es la virtud opuesta. La “ne-
gociación narcisista” es la intención de demostrar propio valor ven-
ciendo al adversario; la actitud inversa se manifiesta en la “negocia-
ción constructiva”. La “coordinación negligente” es una manera indo-
lente de colaborar, haciendo promesas sin asumir en serio el compro-
miso de cumplirlas. 

Para terminar, en las “emociones inconscientes”, la incompetencia 
emocional se manifiesta de dos maneras: explosión y represión. La 
primera consiste en expresar los sentimientos permitiéndose conductas 
contraproducentes que sólo sirven para descargar impulsos emociona-
les; y la segunda es ocultar los sentimientos tras una fachada de estoi-
cismo, simulando que no ocurre nada a pesar de sentirse furioso; por el 
contrario, el control de las emociones humanas se hace evidente en la 
“competencia emocional”. 

Los resultados que interesan al líder en cuanto tal, se refieren a los 
“motivos” que ha de tener la persona que actúa bajo su dirección; exis-
ten, así, tres motivaciones para la acción personal (Pérez-López, 2017): 

1. Motivos extrínsecos: aspectos de la realidad que determinan el 
logro de las satisfacciones que se producen por las interaccio-
nes. 

2. Motivos intrínsecos: aspectos de la realidad que determinan el 
logro de aprendizajes del propio decisor. 
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3. Motivos trascendentes: aspectos de la realidad que determi-
nan el logro de aprendizajes de las otras personas con las que 
se interacciona. 

Para el mismo Pérez-López (2017), estos tres tipos de resultados apun-
tan a la satisfacción de los distintos tipos de necesidades del ser hu-
mano: 

1. Necesidades materiales: son todas aquellas que se satisfacen 
desde fuera del sujeto, a través de la interacción de los sentidos 
con el mundo físico que está alrededor.  

2. Necesidades de conocimiento: son aquellas ligadas a la capa-
cidad que tienen las personas de hacer cosas.  

3. Necesidades afectivas: son las ligadas al logro de relaciones 
adecuadas con otras personas.  

2.4. PROPUESTA DE CREACIÓN DE VALOR 

Para entregar con éxito una propuesta de valor, “los líderes deben iden-
tificar los atributos de una propuesta convincente que estén dirigidos 
específicamente a un grupo de clientes” (Bruni-Bossio et al., 2017, p. 
288). Entonces, el enfoque en las necesidades humanas y la motivación 
en ese mismo sentido, son clave para lograr generar valor.  

Una propuesta de valor es la “simplicidad”. Segall (2012) menciona 
que una de las habilidades más valiosas de los líderes es tratar de man-
tener las cosas simples y evitar que se compliquen. La propuesta de 
valor de “productividad y rapidez” se define como el mejoramiento de 
productividad de los consumidores, permitiendo que trabajen más rá-
pido y eficientemente que con otro producto; en “conveniencia” las 
personas experimentan eficiencia en tiempo, energía y dinero; el “aho-
rro de dinero” permite que los consumidores ahorren durante o después 
de comprar un producto debido a una reducción de costos; y, finalmen-
te, el “ciclo de la experiencia” es el momento en que se ofrecen expe-
riencias diferentes a las personas o empresas que compran la solución.82  

 
82 Tomado de Businessmodelarchitect.eu 



 

‒ 561 ‒ 

En este mismo contexto, Gutsche (2015) identifica nuevas propuesta 
de valor como la “aceleración o exponencialidad” que es la identifica-
ción de una característica crítica de un producto para mejorar dramáti-
camente ese elemento; la segunda se refiere a la “convergencia” para 
generar un negocio ganador al combinar múltiples productos, servicios 
o tendencias; y, para terminar, establece a la “divergencia o contra-
corriente” como los productos diseñados para oponerse o alejarse de la 
“corriente principal” que toman la mayoría de las organizaciones. 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, se indican los resultados sobre sobre las motivaciones 
que en las organizaciones de Ecuador se practican. El estudio estable-
ció una escala de 1 a 5 (desde nada de motivación hasta muy alta moti-
vación). A continuación, se presentan los datos descriptivos del estudio 
considerando calificaciones 4 y 5: 

FIGURA 1. Porcentaje por tipo de motivación practicado en las empresas de Ecuador. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Estudio de empresas en Ecuador en la era 4.0. 
Montenegro (2019).  

Un grupo de empresas consideran a la “motivación extrínseca” (48%) 
como la forma motivación más aplicada. 10% de directivos creen que 
no se motiva a los colaboradores, mientras que el 18,3% usa otras for-
mas de motivación como: crecimiento profesional, reconocimiento 
público, entre otros. 
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Los datos descriptivos del mismo estudio establecen los resultados 
sobre el tipo de liderazgo que las organizaciones de Ecuador ejercen: 

FIGURA 2. Porcentaje por tipo de liderazgo practicado por las empresas de Ecuador. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Estudio de empresas en Ecuador en la era 4.0. 
Montenegro (2019).  

A través de análisis factorial se logra establecer la relación entre las 
variables del “tipo de motivación” con los diferentes aspectos del “li-
derazgo consciente”. La matriz de correlaciones es la siguiente:  

TABLA 2. Matriz de correlaciones. Elementos del liderazgo consciente y tipo de motiva-
ción. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De la matriz de correlaciones se obtiene que la correlación más alta 
(0,623) está entre “comunicación auténtica” y “humildad trascendente” 
con un valor mayor a 0,30, considerado el mínimo necesario; seguido 
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de la correlación entre “comunicación auténtica” y “negociación cons-
tructiva” (0,573), y “comunicación auténtica” y “coordinación impeca-
ble” (0,555). Por tanto, la característica “comunicación” es relevante.  

TABLA 3. Prueba KMO y Bartlett. Elementos del liderazgo consciente y tipo de motiva-
ción. 

 
Fuente: elaboración propia. 

La medida KMO para este primer bloque de preguntas de la investiga-
ción propuesta tiene una cifra de 0,907, una medida excelente de ade-
cuación de muestreo. Dado que el resultado de la prueba de esfericidad 
de Bartlett con chi-cuadrado es alto (953,161) y un determinante cer-
cano a 0, se rechaza la hipótesis nula. El gráfico de sedimentación per-
mite establecer que los dos primeros componentes son las más críticos: 

FIGURA 3. Gráfico de sedimentación. Elementos del liderazgo consciente y tipo de moti-
vación. 

 
El siguiente paso es presentar la matriz de componentes con sus datos 
respectivos: 
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TABLA 4. Matriz de componente. Elementos del liderazgo consciente y tipo de motiva-
ción.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Los valores más altos del componente 1 son para el elemento del lide-
razgo consciente llamado “comunicación auténtica” (0,797), seguido 
por “humildad trascendente” (0,784) y “maestría emocional” (0,750), 
todos sobre de 0,5 (para tener relevancia práctica y definir bien el fac-
tor); a este componente se lo va a llamar “liderazgo trascendente y 
consciente”. En el componente 2, los valores más elevados se encuen-
tran en “dinero” (-0,792) y “otros tipos de motivación” (0,472); a este 
componente se lo va a renombrar como “liderazgo transaccional”.  

La tabla correspondiente a la varianza total explicada se muestra a con-
tinuación: 
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TABLA 5. Varianza total explicada. Elementos del liderazgo consciente y tipo de motiva-
ción 

 

El modelo factorial, compuesto por dos valores comunes, logra expli-
car el 50,2% de la varianza total de las doce variables empíricas. Es un 
valor suficiente para estudios en ciencias sociales. El primer factor 
explica el mayor porcentaje de varianza (39,9%). 

La matriz del componente rotado por el método Varimax con normali-
zación Kaiser se indica en la matriz: 

TABLA 6. Matriz de componente rotado. Elementos del liderazgo consciente y tipo de 
motivación. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Al rotar la matriz de componentes, la “negociación constructiva” 
(0,745) tiene un valor superior a la “coordinación impecable” (0,691). 
El gráfico de componente en espacio rotado se indica a continuación: 

FIGURA 4. Gráfico de componente en espacio rotado. Elementos del liderazgo conscien-
te y tipo de motivación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Las variables “comunicación auténtica (s4)”, “humildad trascendente 
(s3)” y “negociación constructiva (s5)” correspondientes al eje X o 
componente 1 llamado “liderazgo trascendente”, están fuertemente 
relacionadas entre sí debido a que sus valores son mayores a 0,5 
(0,781, 0,764 y 0,745 respectivamente). La variable menos influyente 
es la motivación trascendente que cubre la necesidad de “Afecto” 
(0,559) y el efecto opuesto al liderazgo trascendente es la variable “no 
motivación” (-0,446). 

Según los datos descriptivos de la encuesta realizada por Montenegro 
(2019), el 60,6% de las organizaciones dicen aplicar una motivación 
transcendente en las organizaciones; sin embargo, con base al análisis 
factorial la motivación “afecto” es la que tiene menor influencia 
(0,605). El segundo tipo de motivación más utilizada en las organiza-
ciones en Ecuador es la motivación intrínseca, pero el análisis demues-
tra que la variable “aprendizaje y conocimiento” tiene influencia me-
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nor (0,688) respecto a otras características más apreciadas por los di-
rectivos.  

La conexión de las variables “otros tipos de motivación” y la motiva-
ción “dinero y beneficios materiales” con el eje Y o componente 2 que 
se ha etiquetado como “liderazgo transaccional”. La variable “otras 
motivaciones” tiene menor influencia (valor 0,5). “Dinero y beneficios 
materiales” tienen un resultado alto dentro de la matriz de componente 
rotado, pero con signo negativo (-0,800); esto hace que esta motiva-
ción tenga influencia sobre el liderazgo transaccional e impacto contra-
rio a los elementos del liderazgo consciente. 

3.1. GRÁFICA BIPLOT 

A continuación, se indica la gráfica de doble proyección o biplot que 
sobrepone la gráfica de puntuaciones y la gráfica de influencias para el 
análisis de las motivaciones humanas, agrupando a las empresas inves-
tigadas respecto al tipo de liderazgo: 

El gráfico se interpreta de la siguiente forma: 

‒ El componente 1 (motivaciones) tiene mayor influencia posi-
tiva de las variables “afecto, aprendizaje e influencia” y nega-
tiva con la variable “no existe motivación”. 

‒ El componente 2 (otras motivaciones y no motivación) tiene 
mayor influencia positiva de la variable “otras motivaciones” 
e influencia negativa de la variable “dinero y beneficios mate-
riales”. 

Se utilizan ciertas empresas para hacer una lectura a manera de ejemplo, 
y así impulsar la discusión (ver Anexo 1 para todas las puntuaciones): 

‒ La empresa A31 (0,43986; 2,14403), como se muestra en la 
gráfica, se encuentra más cerca de la componente 2, así que 
está relacionada con la variable “otras motivaciones”.  

‒ La empresa A89 (0,84098; 2,24389) está ubicada más cerca 
de la componente 2, entonces está relacionada con la variable 
“otras motivaciones”.  
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‒ La empresa A99 (-3,05947; -0,96995) está más cerca de 
componente 1 en su parte negativa, por lo tanto, se encuentra 
relacionada con la variable “no existe motivación”.  

‒ La empresa A116 (0,59572; -1,38648) está cercana a la com-
ponente 2 en su parte negativa, por lo tanto, tiene relación con 
la variable “dinero y beneficios materiales”.  

‒ La empresa A168 (-3,57372; 0,8391) está cerca de la compo-
nente 1 en su parte negativa, entonces, está relacionada con la 
variable “no existe motivación”.  

FIGURA 5. Gráfico biplot para motivaciones humanas y empresas agrupadas por tipo de 
liderazgo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por último, se presentan los datos resultantes sobre las propuestas de 
valor adoptadas por las empresas en Ecuador: 
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FIGURA 6. Propuestas de valor más utilizadas por empresas en Ecuador. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Montenegro (2019).  

“Productividad y rapidez” es la propuesta de valor más usada con un 
42,4%; esta propuesta tiene como objetivo lograr mayor eficiencia de 
los recursos. Luego está “conveniencia” (39,9%), que también tiene un 
enfoque en el logro de la productividad. Propuestas de valor que bus-
can la diferenciación como “aceleración y exponencialidad”, “conver-
gencia” o “contra-corriente” tienen usos menores (8,3%, 17,8% y 4,3% 
respectivamente).  

4. CONCLUSIONES 

Los seres humanos son resilientes, inventivos y exuberantes: 

El hecho de que las organizaciones no lo sean sugiere, de alguna mane-
ra, que son menos humanas que las personas. Cada institución es un 
conjunto de opciones sobre la mejor manera de organizar a los seres 
humanos a la luz de algún objetivo en particular. (Hamel & Zanini, 
2020, p. 27) 

Se debe diseñar una empresa más humana, y para cumplir este propósi-
to, es importante comenzar por el liderazgo como principal driver de la 
cultura organizacional. Sobre el objetivo 1 de la investigación, los altos 
valores de correlación entre los componentes de actitudes, conductas y 
emociones conscientes, demuestran la importancia que los directivos 
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de Ecuador otorgan al liderazgo. Se destaca “comunicación auténtica” 
por su mayor grado de influencia y relación con “humildad trascenden-
te” y “negociación constructiva”.  

FIGURA 7. Gráfico biplot: agrupación de empresas con base al tipo de liderazgo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

No obstante, las motivaciones que cubren necesidades afectivas de las 
personas tienen valores de correlación menores frente a los elementos 
de liderazgo (55,9%), al igual que con las necesidades de aprendizaje y 
conocimiento (66,2%). Las motivaciones que cubre necesidades mate-
riales tienen una relación muy cercana con el liderazgo transaccional y 
opuesta a las características del liderazgo consciente. 
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Respecto al objetivo 2, sobre el gráfico biplot indicado en la figura 5, 
al agrupar a las organizaciones de acuerdo al tipo de liderazgo se ob-
tiene: 

Se concluye que: 

‒ Grupo A: la mayoría de organizaciones que motivan a las 
personas con afecto y aprendizaje son las que tienen liderazgo 
trascendente (consciente) y liderazgo transformacional. Al 
respecto, existe una coherencia entre el tipo de liderazgo y la 
forma de motivación trascendente e intrínseca. 

‒ Grupo B: una buena cantidad de empresas que usan otro tipo 
de motivaciones tienen liderazgo trascendente, pocas de las 
que usan este tipo de motivación tienen liderazgo transforma-
cional. Dependiendo de las diferentes formas de motivación 
empleadas, puede existir o no coherencia. 

‒ Grupo C: existen empresas que tienen liderazgo trascendente 
y transformacional que no usan ningún tipo de motivación. 
No motivar a las personas es inaceptable para estos tipos de 
liderazgo. 

‒ Grupo D: la mayoría de organizaciones que motivan a las 
personas con dinero y beneficios materiales son las que tienen 
liderazgo transaccional. Así pues, existe un vínculo entre el 
tipo de liderazgo y la forma de motivación extrínseca. Sin 
embargo, en el gráfico se puede apreciar que existe un grupo 
de organizaciones que dicen practicar un liderazgo trascen-
dente o transformacional que motivan más con beneficios ma-
teriales que con afecto y aprendizaje. Esto último resulta in-
coherente dentro de la concepción de liderazgo consciente. 

Respecto al objetivo 3, las empresas investigadas tienen claridad sobre 
el orden correcto del tipo de liderazgo: (1) trascendente o consciente, 
(2) transformacional y (3) transaccional. Aunque, se puede concluir 
sobre los resultados de la figura 7, que existen incoherencias en su 
aplicación en la práctica. El orden sobre los elementos del liderazgo 
consciente con base al análisis estadístico es: (1) comunicación autén-
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tica, (2) humildad trascendente, (3) negociación constructiva, (4) res-
ponsabilidad incondicional, (5) integridad esencial, (6) maestría emo-
cional y (7) coordinación impecable. En Ecuador tiene una mayor in-
fluencia la motivación con beneficios materiales (80%), luego al 
aprendizaje (66,2%) y las necesidades afectivas (55,9%).  

El liderazgo impacta directamente en la creación de valor de las insti-
tuciones. En el caso de Ecuador, la posición de las propuestas de 
acuerdo al estudio es: (1) productividad y rapidez, (2) conveniencia, 
(3) simplicidad, (4) generación de experiencia, (5) convergencia, (6) 
ahorrar dinero, (7) aceleración o exponencialidad y (7) ir contra-
corriente. Se concluye que el mayor enfoque de las empresas ecuato-
rianas está en búsqueda de eficiencia y productividad más que en lo-
grar un desempeño superior a largo plazo. Thiel y Masters (2015) ha-
cen referencia a los “convencionalismos” como fáciles de obtener, a 
los “secretos” como difíciles de conseguir y a los “misterios” como 
imposibles de lograr. Si seguimos está lógica, las propuestas de valor 
de productividad y conveniencia están dentro de la categoría “conven-
cionalismos” (o son la línea base); y, propuestas como aceleración e ir 
contra-corriente caen en la condición de “secretos”. 

A manera de conclusión final, se presenta un esquema explicativo so-
bre la conexión entre el tipo de liderazgo, las motivaciones para cubrir 
necesidades humanas y la creación de valor: 
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FIGURA 8. Esquema de liderazgo, necesidades de las personas y propuesta de valor. 

 
Fuente: elaboración propia. 

“El fomentar una cultura con liderazgo consciente, a través de líderes 
virtuosos con enfoque en las necesidades de las personas y que sean 
desarrolladores de equipos de alto desempeño, es de suma importancia 
para la creación de valor futuro” (comunicación personal, José Acosta, 
consultor de empresas, 2021). 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de puntuaciones por tipo de liderazgo para cada una de las 239 empre-
sas investigadas. 

 

1 2 1 2 1 2
A1 0,330042647 0,936258421 A51 0,83226496 0,357541638 A101 -1,56179637 0,679925218
A2 1,478901707 0,431431558 A52 0,69671084 0,36715351 A102 0,04721581 -0,06078267
A3 2,124786751 -3,774207738 A53 -0,11677488 -2,11493254 A103 0,27615915 -0,72316703
A4 -3,04993741 1,344504155 A54 0,6215299 0,900970478 A104 -0,68351606 -0,46993864
A5 0,288849865 -0,493820819 A55 -0,79473337 -1,5141753 A105 -0,24862127 -0,15107427
A6 -0,80657093 -2,439230364 A56 0,29092431 0,952672983 A106 1,24882718 0,768412489
A7 -0,43063632 0,724826499 A57 0,4487733 0,044208703 A107 0,39682239 -1,87423938
A8 1,192112967 -2,007068549 A58 1,16360964 -1,04573656 A108 0,0525073 1,010452264
A9 0,160817298 0,226430543 A59 0,37933074 -0,27339311 A109 -0,0207586 -0,95303707
A10 0,257646822 0,465195503 A60 -0,21331184 1,084263856 A110 0,65488537 -0,6100758
A11 -0,88283366 -0,268973331 A61 -1,65880551 0,286308311 A111 -0,83992739 -1,00907723
A12 0,197293899 -0,690872227 A62 -2,80642005 -1,74251833 A112 0,29099062 0,686164942
A13 0,59305722 -0,162451581 A63 -1,14622156 -0,99259728 A113 0,19857383 0,522611348
A14 0,838826046 0,594594454 A64 -2,51837188 -2,24630929 A114 0,90619394 0,825380288
A15 1,063859592 0,024688681 A65 -1,84502961 -0,6977309 A115 -0,37390348 -0,57337025
A16 0,077059874 -0,374405011 A66 0,19858534 0,543219035 A116 -0,07312284 0,936047769
A17 0,480304972 0,2590124 A67 0,88185358 0,383645279 A117 -0,24043947 0,116269377
A18 -0,60043951 0,717120869 A68 -0,22459938 0,665528891 A118 0,84378012 -0,05460272
A19 -0,04148955 0,134993545 A69 0,92234541 0,702759972 A119 0,54348137 0,948801287
A20 1,381736753 0,731506693 A70 0,67179975 0,602929395 A120 0,38295724 0,662177138
A21 0,509824042 0,607469792 A71 0,3276008 0,026534472 A121 2,39434356 -3,8377193
A22 -1,04452166 -0,621982729 A72 -0,08529592 -1,15303805 A122 -0,28924853 -0,3997178
A23 -0,80155854 -0,989482879 A73 -1,6283949 -0,19439521 A123 -0,25155238 1,106872398
A24 0,657175371 0,77592529 A74 0,40683412 0,975407056 A124 1,38173675 0,731506693
A25 0,186786158 0,954594553 A75 1,38173675 0,731506693 A125 0,26082831 0,300230104
A26 -0,91175379 -1,466482597 A76 -0,67056712 0,425870269 A126 0,52851649 -2,00935662
A27 -2,26631139 0,710255932 A77 0,74883293 0,862597927 A127 -0,18685402 -0,0976681
A28 -0,64839484 -0,880102463 A78 1,12141587 -1,1998935 A128 -1,96494117 -1,58724103
A29 -1,40068184 -0,004955774 A79 0,27411829 -0,58139023 A129 -0,48317829 -0,54800507
A30 -0,62728804 0,096096358 A80 -1,5314088 0,126209788 A130 0,76318328 0,292611474
A31 0,774463587 0,862260518 A81 0,47718112 0,278333783 A131 -1,11673485 -1,56750213
A32 -1,37971272 1,345181477 A82 -0,73827974 -0,49027281 A132 0,21207534 0,053705818
A33 0,286916972 0,967499308 A83 0,22199747 0,699338388 A133 -1,18806686 -0,09928716
A34 -0,66920166 -0,451499883 A84 0,3651029 0,12823117 A134 0,08680258 -0,2527046
A35 -0,9229711 -0,157941823 A85 1,44150161 0,403113143 A135 -2,04709698 -0,30368296
A36 0,249005123 -0,117084242 A86 0,4026243 -3,38449947 A136 -0,37977792 0,255832208
A37 0,973847579 -0,083778847 A87 -1,99324497 -2,99498623 A137 -1,37585067 -0,42887968
A38 1,013185772 -2,362832324 A88 0,33621728 -0,92773923 A138 -2,58999483 0,86912467
A39 0,487102476 0,774633919 A89 1,24882718 0,768412489 A139 -0,22011529 1,158366189
A40 1,597788412 -1,324290853 A90 1,10844227 0,78471823 A140 1,51326137 0,254063997
A41 -0,26110057 0,020426871 A91 -0,0622095 1,065281654 A141 -1,03019839 -0,82258845
A42 -0,88346513 1,22293638 A92 0,24969554 0,815056753 A142 0,84457548 -0,50059115
A43 -0,00719739 -0,253398181 A93 -0,13292242 0,330924915 A143 -0,02885201 -0,03957963
A44 0,894134728 0,856566647 A94 -0,4163007 -1,81907936 A144 0,08609976 1,086519541
A45 -0,41623903 0,720425328 A95 0,92932725 0,814850372 A145 0,02629543 -0,20375116
A46 0,699044129 0,246523972 A96 0,36668951 0,351709032 A146 0,62000461 -0,6511141
A47 0,25101457 -0,144976588 A97 -0,4346656 0,973257773 A147 0,26969733 0,993230684
A48 -0,60590048 -1,020733667 A98 -0,59081327 -2,11265716 A148 0,7670558 0,563835936
A49 0,703261919 0,911665603 A99 -3,34553052 0,730186313 A149 0,79313296 0,758127228
A50 0,213419523 0,961060025 A100 -0,43222021 -1,35231325 A150 1,32778805 -1,24397335

Matriz de componente rotado

Organización
Componente

Matriz de componente rotado

Organización
Componente

Matriz de componente rotado

Organización
Componente
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1 2 1 2
A151 0,81744676 -0,947733829 A201 0,33900703 0,053290802
A152 -0,20709557 -1,040900038 A202 1,24508951 0,758112462
A153 1,117529241 -0,46254032 A203 -0,04310321 0,873920689
A154 1,245089511 0,758112462 A204 0,05861621 0,571946596
A155 1,369069318 -0,336988214 A205 -1,13713287 0,906850332
A156 0,656637392 -0,783761673 A206 0,01119911 -0,41096591
A157 0,194300444 -0,091204897 A207 0,54261631 0,413431808
A159 0,474422724 0,404993972 A208 -0,00656686 0,61900075
A160 0,21723052 0,854155235 A209 -0,20411577 -0,01664798
A161 0,319982761 0,651527463 A210 -3,95253084 0,786058023
A162 0,337225977 -0,030563008 A211 0,90215617 -1,90596871
A163 0,300795539 1,012082963 A212 0,63012315 -1,40190958
A164 -0,37987808 1,091991779 A213 0,15927197 1,020252838
A165 0,605742157 0,334629856 A214 0,17370665 0,419071546
A166 -2,95840259 -0,179640127 A215 -0,7105926 -0,72963114
A167 0,839863762 0,202982751 A216 0,68437949 0,902549715
A168 -4,30093504 1,340101905 A217 0,31318795 0,048993346
A169 0,878719761 0,367302664 A218 -1,23726195 0,522979513
A170 0,061403107 0,078738699 A219 0,21000284 0,646804719
A171 0,130321355 0,226659118 A220 0,2531909 0,843726704
A172 -1,53155548 0,740789476 A221 -0,86423241 -0,33953656
A173 -0,00920933 0,94376842 A222 0,90759921 -0,52084842
A174 1,007879259 -0,086723635 A223 0,54085251 0,467158402
A175 0,41358461 0,34967498 A224 -0,4956989 0,112328876
A176 0,809889915 0,0733261 A225 0,46556691 0,598000407
A177 -0,1162224 0,433059564 A226 0,79641769 0,851756168
A178 0,628293275 0,020736245 A227 0,0367462 0,838040153
A179 -1,31314443 -1,343531627 A228 -0,4183417 1,00001464
A180 0,731306158 0,874594598 A229 0,30949783 0,048113195
A181 0,034789389 0,524814705 A230 0,29224364 0,234124605
A182 0,832639527 0,717471333 A231 0,24962294 0,64840738
A183 1,572277901 -1,496368394 A232 0,64834774 -0,07171189
A184 0,388947659 -0,499280259 A233 -0,20567115 1,024516935
A185 1,416651884 -2,073443398 A234 1,17530825 0,33118501
A186 -0,34417694 -1,127201133 A235 -0,59930814 -2,94540412
A187 -0,7273022 0,291775832 A236 -0,62698169 0,395928117
A188 -0,25809975 0,193517767 A237 0,12617614 -0,54604038
A189 1,136559831 0,630442407 A238 0,28897395 0,341453132
A190 -1,61586682 -0,439310135 A239 0,02775256 -0,47772991
A191 -0,27684106 1,092828828
A194 -0,04991201 1,152543511
A195 -0,23865593 1,090041451
A196 0,15491975 0,703531064
A197 -1,26132246 1,347541518
A198 0,030947737 0,576423993
A199 -0,62547302 0,76001194
A200 -0,90899484 -3,160311395

Matriz de componente rotado

Organización
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CAPÍTULO 35 

COMUNICACIÓN DIGITAL DE LAS DENOMINACIONES  
DE ORIGEN PROTEGIDAS DE EXTREMADURA: WEB,  

REDES SOCIALES Y BLOGS 

JOSÉ MANUEL MARTÍN-HERRERO 
Universidad Complutense de Madrid 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) abrieron 
un importante camino para las organizaciones y las empresas, facilita-
ron el contacto entre estas y sus grupos de interés, y potenciaron las 
diferentes formas en las que se produce la comunicación entre ambos. 
En entornos cada vez más competitivos, estas herramientas permiten 
añadir valor a la organización y mejorar aspectos estratégicos y opera-
tivos (Córdova et al., 2019).  

Estas herramientas tecnológicas, que han permitido un nuevo paradig-
ma en esas relaciones entre organizaciones e individuos, se creían en 
un primer momento un terreno exclusivamente dirigido a grandes em-
presas o corporaciones internacionales, pero poco a poco se han ido 
adaptando a otras como “universidades, centros educativos, organiza-
ciones socioeconómicas, asociaciones profesionales y particulares”, 
(Pacheco y Rodríguez, 2020). 

Internet ha sido una de las herramientas que más ha propiciado el cam-
bio en esas relaciones, así, como indicaba Canals (2001) en el preciso 
momento en el que esta herramienta se estaba popularizando entre las 
empresas y la sociedad en general, “la revolución de Internet está su-
poniendo una reconfiguración de las relaciones empresas-clientes-
proveedores y, por tanto, exige un cambio en la estrategia y la organi-
zación de las empresas”. 



 

‒ 579 ‒ 

Internet contribuyó al desarrollo de una comunicación digital a través 
de redes sociales, webs y blogs, que ha permitido establecer una co-
municación bidireccional, donde ya no solo las empresas u organiza-
ciones lanzan sus mensajes. Los grupos de interés han podido adquirir 
una mayor importancia por ese mensaje que también lanzan hacia las 
entidades con las que se relacionan.  

Como indica Zuccherino (2021), la comunicación digital y las redes 
sociales han traído consigo una mayor transparencia que ha permitido 
humanizar a las marcas, “es pasar del storytelling al storydoing”.  

Así, partiendo de estas herramientas TIC, en este capítulo estudiaremos 
cómo las diez Denominaciones de Origen Protegidas con que cuenta 
Extremadura lanzan sus mensajes a sus grupos de interés a través de 
los diferentes perfiles en redes sociales, sus páginas web y los blogs 
que tienen alojados en estas.  

1.1. DENOMINACIONES DE ORIGEN  

En las últimas décadas se ha dado en España una proliferación de De-
nominaciones de Origen Protegidas (Esteban y Climent, 2017(. Este 
tipo de reconocimiento jurídico está regulado por la Unión Europa a 
través del Reglamento (UE) n ° 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de cali-
dad de los productos agrícolas y alimenticios. En esta normativa apli-
cable para todos los países de la Unión se hace especial hincapié en la 
doble garantía que tienen las Denominaciones de Origen Protegidas 
(DOP), por un lado para el productor de los productos, por el otro, para 
el consumidor final, así, en la normativa común se reconoce:  

“Los objetivos específicos que se persiguen con la protección de las 
denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas son asegu-
rar a los agricultores y productores unos ingresos equitativos por las 
cualidades y las características de un producto determinado o de su mé-
todo de producción, y ofrecer información clara sobre los productos 
con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para 
que los consumidores hagan sus elecciones de compra con mayor co-
nocimiento de causa”. 

En este sentido, como ya indicaba Morales (2012), “las nuevas tenden-
cias en los hábitos de consumo han propiciado un interés creciente en 
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productos de mayor calidad, diferenciados y adaptados”. Es por ello 
que las DOP tendrían ese papel determinante para que los consumido-
res llevasen a cabo sus compras con un mayor conocimiento. En este 
mismo reglamento, la normativa comunitaria establece una serie de 
características comunes a todas las denominaciones:  

‒ El producto debe ser originario de un lugar determinado. 

‒ La calidad del producto debe deberse a las caracterices del 
medio geográfico. 

‒ La producción debe llevarse a cabo en la zona geográfica de-
limitada.  

1.2. REPUTACIÓN CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

En un momento como el actual, con una multiplicación de productos y 
servicios, y de empresas y organizaciones que comercializan tangibles 
e intangibles, es necesario que estas encuentren formas de diferenciase 
de sus competidores para así lograr una mejor posición competitiva en 
el mercado y un mejor posicionamiento estratégico. La reputación cor-
porativa se vuelve una herramienta imprescindible para las empresas 
que están preocupadas por lo que proyectan a sus grupos de interés, ya 
que esta hace referencia a la imagen que tienen los consumidores de la 
organización y según se asocie a aspectos positivos o negativas tendrá 
unas consecuencias u otras en lo que se refiere a la elección o rechazo 
(Lara Manjarrez y Sánchez Gutiérrez, 2021). 

Así, la reputación corporativa se considera uno de los elementos em-
presariales de mayor importancia para generar diferenciación, presti-
gio, valor y ventajas competitivas (Gómez-Bayona et al., 2022) 

La comunicación con los grupos de interés es esencial en la contribu-
ción a esa reputación. Con respecto a los nuevos medios digitales y el 
poder de los consumidores, García Rosales (2020) afirma que han fa-
vorecido el empoderamiento de los consumidores y la aparición de un 
nuevo perfil de usuario, capaz de producir y generar contenido al mis-
mo tiempo. 
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Es un hecho cada vez más patente que las organizaciones en general, y 
las empresas en particular, necesitan contar con páginas webs, blogs, y 
perfiles en redes sociales que les permitan llevar a cabo una comunica-
ción bidireccional con los diferentes grupos de interés con los que se 
relaciona en el ejercicio de su actividad.  

En este sentido, la necesidad de que las empresas y organizaciones 
empresariales tengan cada vez más presencia digital a través de webs, 
blogs y perfiles en redes sociales ha sido ampliamente estudiando en 
los últimos años, con estudios que apuntan a este sentido como los de 
Padilla y Oliver (2018), Xifra (2020), Marín y Gómez (2021), Ramírez 
y Yactayo (2021) o Padilla (2023).  

2. OBJETIVOS 

A través de la investigación, que parte de la hipótesis de que no todas 
las entidades evaluadas tienen una presencial digital uniforme en los 
canales digitales, se pretende conocer:  

‒ Si las Denominaciones de Origen Protegidas de Extremadura 
utilizan los canales digitales asociados al desarrollo de las 
TIC para trasladar sus mensajes a los grupos de interés.  

‒ Determinar el grado de desarrollo de sus páginas webs, la ac-
tualización de las mismas con informaciones y noticias desta-
cadas relacionadas con los productos que protege dicha de-
nominación.  

‒ Conocer si las entidades cuentan con un blog con publicacio-
nes activas en el mismo, así como conocer el número de ar-
tículos publicados durante el periodo investigado, que se co-
rresponde con el primer trimestre del año 2023.  

‒ Estudiar la presencia en redes sociales, tanto en términos de 
cantidad como de calidad.  
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3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo esta investigación se parte de cómo las diferentes 
Denominaciones de Origen Protegidas de Extremadura llevan a cabo 
sus comunicaciones en el ámbito digital. Así, se realiza una investiga-
ción cualitativa y cuantitativa a través de la observación de su presen-
cia digital durante el primer trimestre de 2023, validando, en primer 
lugar, la existencia o no de una página web, así como las publicaciones 
de artículos y noticias en ella. Además también se incluye el estudio de 
la presencia de un blog en su página web y las diferentes publicaciones 
que en este se recogen. En cuanto a las redes sociales y a los diferentes 
mensajes dirigidos a sus públicos de interés en el periodo investigado, 
se realiza un estudio de la presencia digital en cada una de las redes 
sociales más activas actualmente -Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, LinkedIn y Tik Tok-, y se determina el número de publica-
ciones llevadas a cabo en las mismas y el total de seguidores que for-
man la comunidad de la entidad en esa red.  

4. RESULTADOS 

4.1. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “DEHESA DE EXTREMADURA” 

Bajo esta denominación de origen se encuentran los jamones y paletas 
ibéricas que cuentan con una gran aceptación. Son productos de una 
gran calidad debido a que la dehesa extremeña proporciona una condi-
ciones privilegiadas para la crianza de los cerdos ‘pata negra’.  

TABLA 1. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Dehesa de Extre-
madura” 

Página web: https://dehesa-extremadura.com/ 

Blog: No tiene blog. Sí tiene sección de noticias. 

Twitter: https://twitter.com/jamondo_extrema 

Facebook: https://www.facebook.com/dop.dehesaextremadura 

Instagram: https://www.instagram.com/dop_dehesaextremadura/ 

YouTube: No tiene cuenta en esta red social. 

LinkedIn: No tiene cuenta en esta red social. 

Tik Tok: No tiene cuenta en esta red social. 
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El consejo regulador de la Denominación de Origen “Dehesa de Ex-
tremadura” no tiene blog en su página web, pero si una sección de no-
ticias, donde ha publicado un total de tres informaciones diferentes. 

Con respecto a las publicaciones en redes sociales, en Twitter, donde 
tienen en torno a cuatro mil seguidores, han realizado un total de 45 
publicaciones, en las que destaca el contenido multimedia. En Face-
book, con más de 17 mil seguidores, se han publicado el mismo núme-
ro de mensajes que en Twitter: 45. Un número similar encontramos en 
Instagram, con 42 publicaciones.  

El contenido compartido en las tres redes sociales en las que tienen 
perfil es muy visual y predomina el contenido multimedia, pero los 
mensajes son muy similares en todas ellas, por lo que no hay una ade-
cuación a los grupos de interés que están en cada red. En total se han 
producido un total de 135 publicaciones en el ámbito digital. 

4.2. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “ACEITE MONTERRUBIO” 

Bajo esta denominación de origen se incluyen los términos municipa-
les que se encuentran en la comarcas de La Serena, Siberia y Campiña 
Sur. Estos municipios elaboran aceita de oliva con una alta calidad que 
se obtiene, en un 90% con las variedades de aceituna Cornezuelo y 
Picual (Jabata), junto a otras como Pico-Limón, Corniche, Mollar, 
Cornicabra y Morilla. Además, solo se incluyen aceitunas recogidas 
directamente del árbol. 

TABLA 2. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Aceite Monterrubio” 

Página web: https://www.aceitemonterrubiodop.com/ 

Blog: Sí, en su página web. 

Twitter: No tiene cuenta en esta red social. 

Facebook: https://www.facebook.com/aceitemonterrubiodop 

Instagram: https://www.instagram.com/aceitemonterrubiodop/ 

YouTube: No tiene cuenta en esta red social. 

LinkedIn: No tiene cuenta en esta red social. 

Tik Tok: No tiene cuenta en esta red social. 

Fuente: elaboración propia 
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Esta denominación de origen cuenta con un blog en su página web, 
aunque ha estado inactivo durante meses -desde enero de 2022 hasta 
marzo de 2023-, en el periodo analizado se han realizado tres publica-
ciones:  

‒ DOP Aceite Monterrubio patrocina Jornadas Taurinas de Zo-
rita 2023. 

‒ La D.O.P. Aceite Monterrubio colabora en la XII Edición de 
la Ruta de la Tapa en Monterrubio de la Serena. 

‒ La D.O.P. Aceite Monterrubio colabora en la III Edición del 
Torneo Federado del Club de Tenis Madrid. 

En sus redes sociales se han realizado 11 publicaciones en Facebook, 
donde su comunidad está en torno a mil seguidores, y 11 publicaciones 
también en Instagram, con un contenido similar y no diversificado en 
ambas redes. En la última, el número de seguidores ronda los 400. Así, 
el número total de publicaciones, tanto en redes sociales como en el 
blog, asciende a 25. 

4.3. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “TORTA DEL CASAR” 

La Torta del Casar es una de las denominaciones de origen más cono-
cidas en Extremadura. Es un producto con un sabor muy característico 
que se elabora principalmente en el municipio de Casar de Cáceres, así 
como otros aledaños a este.  

TABLA 3. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Torta del Casar” 

Página web: https://tortadelcasar.eu/ 

Blog: Sí, en su página web. 

Twitter: https://twitter.com/tortacasar 

Facebook: https://www.facebook.com/tortadelcasar/ 

Instagram: https://www.instagram.com/tortadelcasar/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1ECoHFKNfPwhj8LcbB4Eqg 

LinkedIn: No tiene cuenta en esta red social. 

Tik Tok: No tiene cuenta en esta red social. 

Fuente: elaboración propia 
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Esta denominación de origen, una de las más reconocidas de las ex-
tremeñas, cuenta con un blog en su página web, en el que han publica-
do los siguientes tres artículos: 

‒ Torta del Casar en Madrid II. 
‒ Los 10 imprescindibles de Casar de Cáceres. 
‒ Los mejores quesos DOP de España. 

Además de estas tres publicaciones del blog, el consejo regulador tam-
bién ha llevado a cabo ocho publicaciones digitales en la sección que 
tienen destinado a noticias en la página web.  

En Twitter, con casi seis mil seguidores, han lanzado un total de 48 
publicaciones durante el primer trimestre de 2023. En Facebook, con 
11 mil seguidores, las publicaciones aumentan hasta las 51. En Insta-
gram se han publicado un total de 46 mensajes a la comunidad, forma-
da por más de 3.600 usuarios. Aunque cuenta con canal de vídeos en la 
plataforma YouTube, no hay publicaciones recientes. Los últimos ví-
deos subidos tienen una antigüedad de un año. En el conjunto de he-
rramientas digitales se han alcanzado las 156 publicaciones.  

4.4. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “TORTA DEL CASAR” 

Esta denominación recoge un tipo de queso de cabra que se elabora en 
los municipios de los Ibores, Trujillo, Vera, Jara y Villuercas, así como 
la zona oriental de Extremadura. Es un producto muy limitado que 
puede considerarse exclusivo y que tiene una textura mantecosa y un 
sabor a leche cruda muy natural.  

TABLA 4. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Queso Ibores” 

Página web: http://www.quesoibores.org/ 

Blog: Sí, en su página web. 

Twitter: No tiene cuenta en esta red social. 

Facebook: https://www.facebook.com/quesoibores 

Instagram: https://www.instagram.com/quesoibores/ 

YouTube: No tiene cuenta en esta red social. 

LinkedIn: No tiene cuenta en esta red social. 

Tik Tok: No tiene cuenta en esta red social. 
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Esta denominación de origen cuenta con un blog en su web, pero no 
tiene publicaciones durante el periodo investigado, su última publica-
ción se realizó en el año 2021. Además, tampoco cuenta con sección 
de noticas.  

Al igual que sucede con el blog, sus cuentas de Facebook e Instagram 
no está actualizada y sus publicaciones son del 2022.  

4.5. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “CEREZA DEL JERTE” 

Esta denominación recoge otro de los productos más conocidos de 
Extremadura, las cerezas que se recolectan en el norte de la provincia 
de Cáceres, principalmente en las comarcas del Valle del Jerte y la 
Vera. Es un producto de pequeño tamaño y sabor dulce.  

TABLA 5. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Cereza del Jerte” 

Página web: https://cerezadeljerte.org/ 

Blog: Sí, en su página web. 

Twitter: https://twitter.com/PICOTADELJERTE 

Facebook: https://www.facebook.com/PICOTADELJERTE 

Instagram: https://www.instagram.com/picotadeljerte/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/PICOTADELJERTE 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cereza-del-jerte/ 

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@picotadeljerte 

Fuente: elaboración propia 

Esta denominación de origen tiene un blog en el que publican conteni-
do recurrente relacionado con el producto, con la entidad encargada de 
la regulación o con el entorno en el que se recolecta el producto, lle-
gando así a 14 publicaciones durante el periodo analizado:  

‒ Diseña el cartel del Cerezo en Flor 2023. 

‒ Fátima López-Santamaría Nogales, nueva directora técnica de 
la DOP Cereza del Jerte. 

‒ El Valle del Jerte celebra su Fiesta del Cerezo en Flor 2023 
del 17 marzo al 1 de abril. 
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‒ La Cereza del Jerte en Salón de Hostelería y Turismo de Málaga. 

‒ La Cereza del Jerte y las denominaciones e indicaciones pro-
tegidas extremeñas en la XXI edición de Madrid Fusión. 

‒ Ya tenemos cartel para la Fiesta del Cerezo en Flor 2023. 

‒ Este miércoles se celebran las XII Jornadas Técnicas Picota 
del Jerte con denominación de origen. 

‒ Disfruta del Carnaval 2023 en el Valle del Jerte, pueblo a pueblo. 

‒ Cuaderno digital y buenas prácticas de producción y comer-
cialización centran las XII Jornadas Técnicas Picota del Jerte. 

‒ El INFOEX y el historiador Ángel Olmedo, premios Cerezas 
de Oro 2023. 

‒ Representantes del Valle del Jerte viajan a Málaga para cono-
cer su oferta como destino inteligente. 

‒ José Antonio Tierno, nuevo presidente de la D.O.P Cereza del 
Jerte. 

‒ II edición de JATO Cáceres reivindica el emprendimiento ru-
ral en la provincia. 

‒ Empieza la floración 2023, con dos millones de cerezos en 
flor en el Valle del Jerte. 

En Twitter la entidad tiene una comunidad superior a los diez mil se-
guidores y se han realizado un total de 81 publicaciones propias -
aunque la entidad comparte un número muy elevado de contenido de 
cuentas relacionadas con el turismo, la gastronomía u otras denomina-
ciones extremeñas-. El contenido compartido en esta red es tan elevado 
que en ocasiones cuesta encontrar el contenido propio y esto podría 
afectar a la relación con sus grupos de interés.  

En Facebook, donde la entidad cuenta con casi 15.000 seguidores, se 
ha realizado 77 publicaciones en los tres primeros meses de 2023. Al 
contrario que sucede en las dos redes anteriores, en Instagram no hay 
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una publicación casi diaria, ya que cuentan con 19 imágenes publica-
das.  

En la red profesional LinkedIn se han alcanzado un total de tres publi-
caciones. Aunque la entidad es la única que cuenta con cuenta en la red 
Tik Tok, durante el periodo analizado no se han realizado publicacio-
nes, al igual que sucede con el canal de vídeos de YouTube; con lo que 
finalmente se han alcanzado un total de 194 mensajes lanzamos por 
canales digitales.  

4.6. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “QUESOS DE LA SERENA” 

Esta denominación de origen protege las tortas elaboradas en la zona 
de la Serena, un producto realizado con leche de ovejas merinas.  

TABLA 6. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Quesos de la Serena” 

Página web: https://quesoserena.com/ 

Blog: No tiene blog.  

Twitter: No tiene cuenta en esta red social. 

Facebook: https://www.facebook.com/dopquesoserena 

Instagram: No tiene cuenta en esta red social. 

YouTube: No tiene cuenta en esta red social. 

LinkedIn: No tiene cuenta en esta red social. 

Tik Tok: No tiene cuenta en esta red social. 

Fuente: elaboración propia 

El consejo regulador de esta denominación protegida no cuenta con 
blog en su página web, así como tampoco con una sección de noticias 
en la que poder incluir los mensajes a sus grupos de interés. Con res-
pecto a las redes sociales, solamente tiene perfil en Facebook, donde 
sus publicaciones más actualizadas corresponden al año 2022, un pe-
riodo está fuera del ámbito temporal de la investigación.  

4.7. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “GATA-HURDES” 

Esta denominación de origen protege el aceita de oliva que se elabora 
en diversas zonas del norte de Cáceres como Sierra de Gata, La Vera, 
el Ambroz, Las Hurdes o el Valle del Jerte. Es un producto, con un 



 

‒ 589 ‒ 

tono amarillo verdoso y con un sabor con aroma dulce, está elaborado 
exclusivamente con la variedad “manzanilla cacereña”. 

TABLA 7. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Gata-Hurdes” 

Página web: https://quesoserena.com/ 

Blog: No tiene blog.  

Twitter: https://twitter.com/DOPGataHurdes 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066300200485 

Instagram: No tiene cuenta en esta red social. 

YouTube: No tiene cuenta en esta red social. 

LinkedIn: No tiene cuenta en esta red social. 

Tik Tok: No tiene cuenta en esta red social. 

Fuente: elaboración propia 

Esta denominación de aceite no cuenta con blog en su página web, así 
como tampoco con sección de noticias. Con respecto a las redes socia-
les, cuanta con perfil en Twitter y Facebook. En la primera de ellas no 
hay publicaciones actualizadas a 2023, en la segunda encontramos 
solamente una, de enero de 2023.  

4.8. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “MIEL VILLUERCAS IBORES” 

Bajo esta denominación de origen se recogen dos productos: la miel 
monofloral de retama y la multifloral.  

TABLA 8. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Miel Villuercas Ibo-
res” 

Página web: http://mielvilluercasibores.eu/ 

Blog: Sí, en su página web. 

Twitter: https://twitter.com/MielVilluercas 

Facebook: https://www.facebook.com/dopmielvilluercasibores 

Instagram: https://www.instagram.com/dop_mielvilluercasibores/ 

YouTube: No tiene cuenta en esta red social. 

LinkedIn: No tiene cuenta en esta red social. 

Tik Tok: No tiene cuenta en esta red social. 

Fuente: elaboración propia 
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La entidad cuenta con blog en su página web, pero las publicaciones 
son de años anteriores, por lo que no está actualizado. No cuenta con 
sección de noticias digitales. Sobre su presencia digital en redes socia-
les, cuenta con perfil en Twitter, Facebook e Instagram.  

En Twitter se han realizado 28 publicaciones durante los tres primeros 
meses de 2023. En Facebook se llega hasta las 26 y en Instagram hasta 
las 19. En el conjunto de las 73 publicaciones realizadas en las herra-
mientas digitales encontramos un contenido muy parecido y poco di-
versificado.  

4.9. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “RIBERA DEL GUADIANA” 

Bajo esta extensa denominación se recogen los vinos elaborados en 
seis comarcas vitivinícolas de la región: Matanegra, Ribera Baja, Ribe-
ra Alta, Tierra de Barros, Montánchez y Cañamero. 

TABLA 9. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Ribera del Guadiana” 

Página web https://riberadelguadiana.eu/ 

Blog: Sí, en su página web. 

Twitter: https://twitter.com/Ribera_Guadiana 

Facebook: https://www.facebook.com/ribera.guadiana 

Instagram: https://www.instagram.com/ribera_guadiana/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/riberadelguadiana 

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/ribera-del-guadiana-

denominaci%C3%B3n-de-origen/ 

Tik Tok: No tiene cuenta en esta red social. 

Fuente: elaboración propia 

El consejo regulador de la Denominación de Origen “Ribera del Gua-
diana” tiene un blog en su página web, pero las publicaciones no tienen 
indicada la fecha de publicación de los diferentes artículos, por tanto, 
no es posible determinar el número de post publicados durante el pe-
riodo investigado.  

En Twitter la entidad cuenta con cerca de dos mil seguidores, a los que 
han lanzado un total de 12 publicaciones. En Facebook destacan las 85 
publicaciones lanzadas durante el primer trimestre del año analizado, 
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lo que supone casi una publicación diaria durante el periodo, en esta 
red el número de seguidores superan los nueve mil. También destacan 
las publicaciones realizadas en Instagram, donde se llega hasta las 80, 
aunque el número de seguidores en esta red es inferior, situándose por 
debajo de los dos mil.  

La entidad, una de las dos que utilizan la red social LinkedIn junto a 
“Picota del Jerte”, realiza una importante labor de difusión en esta red 
profesional, alcanzando las 45 publicaciones, relacionadas sobre todo 
con la asistencia a ferias y eventos, y la promoción de marcas que se 
encuentran bajo la denominación. Además, también cuenta con perfil 
en YouTube, donde durante el periodo investigado ha publicado un 
vídeo.  

Así, bajo esta dominación se han lanzado un total de 223 mensajes en 
el total de sus redes sociales, no pudiendo ser contabilizados los artícu-
los del blog por no indicar la fecha exacta de la publicación.  

4.10. DENOMINACIÓN DE ORIGEN “PIMENTÓN DE LA VERA” 

La Demonización de Origen “Pimentón de La Vera” protege el polvo 
proveniente de los pimientos maduros, limpios, sanos y que no hayan 
sido atacados por ninguna clase de plagas o enfermedades. Solo se 
utilizan los productos completamente rojos de las variedades ‘Ocales’ 
y Bola.  

TABLA 10. Enlace web y redes sociales de la Denominación de Origen “Pimentón de la 
Vera”” 

Página web: https://pimentonvera-origen.com/ 

Blog: Sí, en su página web. 

Twitter: https://twitter.com/pimenton_vera 

Facebook: https://www.facebook.com/DOPpimentondelavera 

Instagram: https://www.instagram.com/pimentondelaveradop/ 

YouTube: https://www.youtube.com/@denominaciondeorigenpiment7248 

LinkedIn: No tiene cuenta en esta red social. 

Tik Tok: No tiene cuenta en esta red social. 

Fuente: elaboración propia 
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Con respecto al blog, durante el primer trimestre de 2023 han realizado 
un total de cinco publicaciones diferentes:  

‒ Qué hacer hoy Martes 10 de Enero en La Vera. 

‒ Hoy, en Fitur 2023, «Sensaciones del Pimentón de La Vera» 
presenta su plan de turismo con grandes propuestas. 

‒ Fin a Madrid Fusión 2023. El evento de la alta cocina siempre 
deja perlas como esta. 

‒ Explorando Extremadura: Un Paraíso de Sabores únicos y di-
ferenciados. 

‒ El pulpo a feira es muy popular en Galicia (aunque no es ga-
llego). 

Con respecto a su actividad en las diferentes redes sociales en las que 
tienen presencia, en Twitter, donde cuentan con más de cinco mil se-
guidores, han llevado a cabo un total de 12 publicaciones. La página de 
Facebook de la entidad cuenta con más de cuatro mil seguidores y se 
han lanzado un total de 14 publicaciones, algunas de ellas se corres-
ponden con contenido compartido de otras cuentas relacionadas con el 
turismo y la gastronomía en Extremadura. En Instagram, donde supe-
ran los dos mil seguidores, se han realizado nueve publicaciones du-
rante el primer trimestre del 2023. En YouTube no se han publicado 
vídeos en el periodo analizado.  

La Denominación de Origen “Pimentón de la Vera” es una de las más 
conocidas a nivel nacional e internacional y, aunque tienen presencia 
digital a través de su web, el blog y las cuentas en Facebook, Twitter e 
Instagram, el número de publicaciones no es muy elevado, llegando 
hasta las 40. Este contenido, en muchas ocasiones, se replica de unas 
redes sociales a otras sin diversificar el mensaje según el público obje-
tivo al que se dirige.  
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5. DISCUSIÓN 

En general, los resultados obtenidos muestras una desigual presencia 
digital por parte de las diez Denominaciones de Origen Protegidas. 
Aunque todas cuentan con una página web, no sucede lo mismo con el 
blog, donde encontramos tres de ellas –“Dehesa de Extremadura”, 
“Quesos de la Serena” y “Gata-Hurdes”-, que no utilizan esta herra-
mienta digital. En este sentido, no todas las entidades que cuentan con 
un blog en su página web lo tienen actualizado, como es el caso de 
“Queso Ibores” o “Ribera del Guadiana”, en este último caso no se 
especifica la fecha de la publicación del contenido.  

Sobre el total de publicaciones llevadas a cabo por las diez entidades 
durante el primer trimestre del 2023, observamos un total de 847, un 
dato agregado en el que se incluyen las noticias, los artículos de los 
blogs y las publicaciones en las redes sociales.  

GRÁFICO 1. Número total de publicaciones llevadas a cabo por las Denominaciones de 
Origen Protegidas de Extremadura durante el primer trimestre de 2023.  

 
Fuente: elaboración propia 

En el Gráfico 1 podemos observar el total de las publicaciones llevadas 
a cabo por cada una de las diez entidades, donde destacan sobre el res-

0

50

100

150

200

250



 

‒ 594 ‒ 

to la D.O.P. “Ribera del Guadiana”, con 223 publicaciones; la D.O.P. 
“Picota del Jerte”, con 194 publicaciones; la D.O.P. “Torta del Casar”, 
con 156 publicaciones; y la D.O.P. “Dehesa de Extremadura”, con 135 
publicaciones. 

En el lado opuesto, encontramos a tres entidades que no han tenido 
actividad durante el primer trimestre de 2023. Así, podemos observar 
que la D.O.P. “Gata-Hurdes” ha realizado una única publicación y las 
D.O.P. “Queso Ibores” y “Quesos de la Serena” no han tenido ningún 
tipo de actividad.  

En la parte media, destacan las entidades D.O.P. “Miel Villuercas Ibo-
res”, con 73 publicaciones; D.O.P. “Pimentón de La Vera”, con 40 
publicaciones; y D.O.P. “Aceite Monterrubio”, con 25 publicaciones.  

En cuanto a la presencia digital que tienen cada una de las diez Deno-
minaciones de Origen Protegidas de Extremadura, en la Figura 1 po-
demos observar que solo encontramos a una de ellas, “Picota del Jerte” 
o “Cereza del Jerte”, que tiene presencia activa en todos los canales 
digitales analizados; seguida por la D.O.P. “Ribera del Guadiana”, que 
no tiene presencia en Tik Tok; y por la D.O.P. “Pimentón de la Vera”, 
que no tendría cuenta activa en LinkedIn ni en Tik Tok, pero si en el 
resto de ellas.  

FIGURA 1. Presencia digital de las Denominaciones de Origen Protegidas de Extremadura.  

 
Fuente: elaboración propia 

En el lado opuesto destacan las D.O.P “Quesos de la Serena”, con solo 
presencia en web y Facebook; y “Gata Hurdes”, que a las herramientas 
digitales anteriores también suma Facebook. En este caso, además, 
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coinciden con las entidades que menos publicaciones han realizado 
durante el periodo analizado.  

6. CONCLUSIONES 

Una vez visto y analizados los resultados obtenidos sobre la presencia 
digital y las publicaciones llevadas a cabo por las Denominaciones de 
Origen Protegidas de Extremadura, podemos concluir que hay una 
desigual presencia activa y utilización de este tipo de herramientas 
digitales. Esta desigualdad que encontramos en cuanto a la presencia 
digital es correlativas también al número de publicaciones. Es decir, 
las entidades que cuentan con menos canales se corresponden también 
con aquellas que llevan a cabo un menor -o ningún- número de publi-
caciones.  

En este sentido, y como hemos analizado a lo largo del capítulo, las 
entidades que no realizan un correcto uso de las herramientas digitales 
están perdiendo una gran oportunidad para hacer llegar los mensajes a 
los públicos de interés de la mejor manera, para así poder establecer 
una comunicación bidireccional que permita un mejor posicionamiento 
estratégico y un mayor reconocimiento de marca.  

Resultaría de gran interés poder investigar, en esta misma línea, las 
empresas que forman parte de cada una de las diez entidades analiza-
das y ver el trabajo que llevan a cabo de manera individualizada para 
determinar si estas también llevan a cabo acciones de comunicación o, 
por el contrario, delegan de las denominaciones las relaciones con los 
grupos de interés. Además, aportaría valor poder conocer os diferentes 
presupuestos que tienen cada una de ellas para ver de qué manera de 
interrelacionan las variables presupuesto, presencia activa y conoci-
miento de la marca. 
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CAPÍTULO 36 

AUDIODESCRIPCIÓN EN EL CONTEXTO MUSEÍSTICO: 
UNA GUÍA PARA EL CENTRO JOSÉ GUERRERO 

EVA GUARDDON 
Universidad de Córdoba 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Basándonos en el pensamiento de la museología crítica, el museo es 
actualmente un modelo de “participación cultural e inclusión social” 
(Carlucci y Seibel, 2020, p. 264) donde los visitantes no solo consu-
men las obras expuestas, sino que se adentran en un viaje personal 
creado por el diálogo entre las obras y los receptores (Neves, 2012), 
convirtiendo así al museo, además, en un “lugar idóneo para el diálogo 
[y el] debate” (Flórez Crespo, 2006, p. 232), muy útil como herramien-
ta en el proceso educativo. El problema aparece cuando no se facilita 
este diálogo, es decir, cuando aparecen límites en la experiencia artísti-
ca, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Por ello, la ONU 
publica en 2006 un documento titulado Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad en el que se pretenden garantizar, 
entre otros, el derecho a la cultura y la educación en igualdad de con-
diciones, para que los museos puedan seguir siendo por definición cen-
tros inclusivos para la comprensión del mundo y la (inter)acción cultu-
ral (Maderbacher, 2020). 

Para garantizar este acceso, se pueden llevar a cabo diferentes estrate-
gias de accesibilidad que posibiliten la utilización de los servicios dis-
ponibles por todo el público. Estas pueden ser de dos tipos, 1) medidas 
que permitan el acceso físico a los centros, y 2) medidas que permitan 
el acceso al contenido (Jiménez Hurtado, 2012). Desde los estudios de 
traducción nos centramos en el segundo tipo, pues son las que permi-
ten a los visitantes la extracción de toda la información disponible en 
el museo y lo convierten, a su vez, en un entorno educativo. Para que 
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estas estrategias funcionen, es necesario conocer al público receptor y 
definir sus necesidades, es este caso, las personas con discapacidad 
visual en un escenario como los museos de arte. 

En el siguiente cuadro se exponen los tipos de discapacidad visual, así 
como las herramientas que pueden utilizar y las dificultades que suelen 
experimentar las personas que pertenecen a este colectivo. 

TABLA 1. Herramientas y dificultades de las personas con discapacidad visual. 

Discapacidad visual Herramientas Dificultades 

Personas ciegas o con 
baja visión 

 Bastón blanco y anima-
les guía 

1. Detección de obstáculos y determinación 
de direcciones. 
2. Localización de objetos e itinerarios. 
3. Lectura de textos no adaptados o sin 
transcripción braille. 

Personas con anomalías 
en la interpretación de 

colores 

Gafas de corrección de 
color y aplicaciones 

móviles para la detec-
ción de color 

1. Percepción o distinción de colores 
2. Monocromatismo en la visión- 

Fuente: Zúñiga Robles (2019). Jürgens (2020). 

En primera instancia, puede parecer que museos y galerías, lugares 
donde la experiencia es casi puramente visual, no tienen ningún tipo de 
interés para estas personas, pero la realidad que debemos plantear es la 
falta de promoción e inclusión por parte de los comisarios de estos 
visitantes (Neves, 2012), ya que la experiencia estética no se basa solo 
en el sentido de la vista y todas las personas pueden experimentarla a 
través de otros sentidos gracias a las diferentes herramientas que exis-
ten hoy en día, como pueden ser las maquetas táctiles o los paisajes 
sonoros. Desde el punto de vista traductológico, una de estas solucio-
nes es la técnica de audiodescripción. La audiodescripción es una ma-
nera de representar la visualidad a través de narraciones que ayuden a 
recrear las imágenes mentales que no pueden ser percibidas por estas 
personas (Giansante, 2015). Esta técnica tiene la peculiaridad de que 
tanto el texto origen como el texto meta son multimodales, y el audio-
descriptor debe tener en cuenta el funcionamiento visual del cerebro, 
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así como la memoria de los receptores, para “traducir”83 con éxito las 
obras (Chica Núñez, 2015), lo cual puede ser especialmente difícil 
cuando se trabaja con obras puramente visuales. 

Normalmente asociamos esta herramienta a las conocidas audioguías, 
aunque la realidad es que estas están normalmente orientadas a perso-
nas con visión para ayudar a comprender mejor el significado, o los 
detalles, de las obras (Neves, 2012) y no incluyen audiodescripción, 
por ello, algunos autores recientes, como Hutchinson y Eardley (2021), 
sugieren la creación de guías audiodescriptivas destinadas al total de 
los visitantes: con la suficiente cantidad de descripciones para que una 
persona con discapacidad entienda la obra, pero sin que aburra a las 
personas con visión (Barnés Castaño y Jiménez Hurtado, 2020). Sin 
embargo, tal como afirma Neves (2012), el arte es una forma de expre-
sión y transmitir una obra de arte utilizando solo palabras para la au-
diencia con discapacidad visual puede convertirse, en muchas ocasio-
nes, en un desafío, por lo que es fundamental el apoyo en las nuevas 
tecnologías (Conde Ruano, 2021) con el objetivo de crear experiencias 
multisensoriales y multimodales que posibiliten la comprensión y el 
goce artístico. 

La clave, según Neves (2016), es crear contenido significativo y cauti-
vador para la audiencia, que se adecue a los diferentes usuarios, ya que 
los receptores de la audiodescripción lo componen un amplio y hetero-
géneo grupo de personas, que incluye no solo a las personas con disca-
pacidad visual, ya sean total o parcialmente ciegos, o personas que han 
perdido la visión, sino a personas videntes que, en la mayoría de los 
casos, acompañan a estas otras personas (Braun, 2008). Por ello, Neves 
(2016) propone las guías descriptivas enriquecidas, guías donde la 
información que esperaría un usuario normovidente ha sido enriqueci-
da con descripciones creativas y el uso del soundpainting, es decir, a 
través una forma de transcreación en la que se sustituye la obra origi-
nal por una nueva obra de arte creada a través de diferentes texturas 
auditivas mediante el uso de palabras, tonos y ritmos cuidadosamente 

 
83Entendido aquí como la adaptación de un texto visual a un texto oral, es decir, las imágenes 
del texto original pasan a ser descripciones verbales (audio-descripción) en el texto meta, 
dando lugar a un producto multimodal 
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elegidos, junto a música o efectos de sonido que capturen y recreen las 
historias y emociones que transmiten las obras originales. De esta ma-
nera, se satisfacen las necesidades de todo tipo de visitantes del museo, 
mientras se promueve el pensamiento creativo y se invita a la explora-
ción física (si se dispusiera de los medios adecuados) y cognitiva. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es la creación de una guía descriptiva enri-
quecida para la colección permanente del Centro José Guerrero de 
Granada que sea útil para todos los visitantes y que favorezca un am-
biente de aprendizaje óptimo, ya que este museo realiza numerosos 
talleres con centros educativos. La principal razón para alejarnos de las 
guías tradicionales y optar por un tipo de guía multimodal es la inclu-
sión en el museo de las personas con discapacidad visual, en conso-
nancia con su derecho de acceso al aprendizaje y la cultura en igualdad 
de condiciones. Para cumplir este objetivo, hemos estudiado las dife-
rentes regulaciones españolas relacionadas con la audiodescripción, así 
como las recomendaciones y guías aportadas por otras instituciones y 
profesionales alejados de las normativas vigentes para crear un esque-
ma con los contenidos que deben tratarse y la forma de hacerlo en la 
guía. Finalmente, para convertirla en una guía multimodal, hemos he-
cho un acercamiento a otras disciplinas –la música y la escultura– que 
nos han permitido la creación de una banda sonora que incorporar a la 
guía y de unas maquetas que permitan la exploración táctil de las obras 
descritas. 

El producto final se expone en el cuarto apartado de este trabajo, tras 
una explicación de la metodología seguida en el apartado anterior al 
mismo. Por último, se presentan las conclusiones alcanzadas y las 
obras de referencia utilizadas. 

3. METODOLOGÍA 

En España existen ciertas leyes en relación con la audiodescripción: la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
que dio lugar al Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción 
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(CESyA); el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad; o su modi-
ficación, el Real Decreto 1/2013, de 11 de enero. Además, está vigente 
la norma UNE 153020 (2005), Audiodescripción para personas con 
discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elabora-
ción de audioguías. A pesar de esta amplia variedad de normas y leyes 
en nuestro país, la realidad es que todas ellas están enfocadas a los 
medios audiovisuales, por lo que su aplicación no resulta óptima para 
el entorno museístico (Carlucci y Seibel, 2020) y, aunque existen otras 
directrices para la realización de las audiodescripciones en museos que 
han sido dadas por empresas y profesionales, como las de Salzhauer 
(2003), RNIB y VocalEyes (2003), Smith (2003) o Snyder (2010), 
todas son criticadas por pretender una objetividad casi total en las des-
cripciones para que el visitante sea quien aporte sus propios detalles 
subjetivos en la imagen mental que se genere, tal y como ocurre en las 
guías de audiodescripción audiovisual (Cabezas Gay, 2017). 

Por este motivo, para la creación de nuestra audioguía, hemos optado 
por un enfoque más moderno, inclusivo y que permita la creación de 
un entorno para el aprendizaje óptimo para la mayor cantidad de per-
sonas posible, siempre teniendo en cuenta que el público principal de 
este producto son las personas con discapacidad visual y sus acompa-
ñantes, es decir, se ha creado una guía descriptiva enriquecida. Para 
ello, y teniendo en cuenta la falta de adecuación de las normativas ofi-
ciales, hemos seguido las sugerencias del trabajo de Ruiz et al. (2008), 
porque aportan una serie de pasos para la elaboración de la audiodes-
cripción que nos ha resultado muy útil, a saber: 1) análisis de la obra, 
2) confección del guion, 3) revisión y corrección, 4) locución, 5) mon-
taje, y 6) última revisión. Hemos considerado también el trabajo de 
Neves (2014), por su defensa de la subjetividad en las audiodescrip-
ciones de las obras de arte y su aportación de un esquema general de 
audioguía; así como el de Giansante (2015), por sus recomendaciones 
en cuanto al lenguaje y uso de efectos sonoros. 

Antes de comenzar a crear el texto descriptivo de una guía es impor-
tante tener en cuenta los tipos de audiodescripción que existen, que 
Neves (2011) clasifica en: a) sustitutiva, cuando se describe la obra 
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para que las personas con discapacidad visual puedan recrear mental-
mente la imagen; b) orientativa, cuando nos conduce a través del espa-
cio; y c) de exploración, cuando acompaña a una experiencia comple-
mentaria, por ejemplo, cuando dirige las manos a través de la expe-
riencia táctil de una obra. En el caso de una guía descriptiva enriqueci-
da, se deberían combinar los tres tipos para asegurar que la experiencia 
sea multisensorial. Además, para el correcto desarrollo del contenido, 
es importante conocer de antemano la duración que debe tener cada 
parada frente a las obras, que según Giansante (2015), para una guía 
que incluye las descripciones pertinentes para adaptar el contenido a 
las personas con discapacidad visual, como sería este caso, se necesi-
tan más de 2 minutos, especialmente si existe la opción de la explora-
ción táctil. En este sentido, el autor destaca que es importante aclarar la 
duración de las paradas al principio, por ejemplo en la introducción, ya 
que los visitantes parecen apreciarlo. 

No obstante, es complicado crear un modelo para la creación de la 
narración de estas guías debido a la inmensa cantidad de posibilidades 
y tipos de obras; de hecho, las obras figurativas ofrecen posibilidades 
diferentes a las obras abstractas en cuanto a descripciones y analogías 
si queremos proporcionar información veraz. Sin embargo, hay ciertos 
aspectos en los que coinciden la mayoría de estos profesionales: en 
primer lugar, es importante que las guías incluyan un audio de intro-
ducción que explique cómo será el desarrollo de la guía y la visita 
(Ruiz et al., 2008), la duración de las paradas (Giansante, 2015) y la 
temática de la exposición. La descripción de las obras debe contener 
información veraz, por lo que es importante buscar toda la información 
disponible (Giansante, 2015 y Ruiz et al., 2008). Se puede apelar a las 
experiencias del usuario y buscar analogías para formar una imagen 
mental más exacta al original una vez que se han dado los datos objeti-
vos, así como acompañar toda la información con música o efectos de 
sonido que ayuden a la comprensión y permita que los visitantes re-
cuerden mejor las obras (Giansante, 2015). Es imprescindible recordar 
que los usuarios están escuchando la guía y no la están leyendo, por lo 
que es importante que la información se dé de forma clara, a un volu-
men adecuado, utilizando frases sencillas, en modo activo y con voca-
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bulario comprensible para todos (Giansante, 2015), lo que no significa 
que el discurso especializado tenga que ser simplificado, como afirman 
Carlucci y Seibel (2020), ya que los usuarios con discapacidad visual 
pueden asimilar la información del mismo modo que una persona con 
visión total; por tanto, se trata de reformular y enriquecer el discurso 
para acercar los objetos a los visitantes y que este tenga un “impacto 
significativo en la experiencia del espectador” (Ruiz et al., 2013, p. 
47). 

A la hora de ofrecer la audiodescripción al público, tampoco existe un 
consenso, por lo que podemos encontrar diferentes métodos y herra-
mientas: en primer lugar, se puede ofrecer la audiodescripción en di-
recto, a modo de visita guiada descriptiva realizada por el personal del 
museo o por personal ajeno a este. En segundo lugar, la audiodescrip-
ción puede ofrecerse en formatos digitales, grabando la narración y 
poniéndola a disposición del público a través de reproductores propios 
del museo, activados con botones o mediante infrarrojos; o a través de 
teléfonos móviles, con la opción de activar las narraciones mediante 
códigos QR, por voz o pulsaciones en diferentes lugares de la pantalla. 
Ambos métodos tienen ventajas y desventajas, por ejemplo, una visita 
guiada en directo no podrá hacerse de manera espontánea a no ser que 
el museo cuente con personal especializado, pero siempre será más 
fácil que el público resuelva sus dudas con una persona en vivo que 
con una audiodescripción. 

Ante la gran variedad de posibilidades que se ofrecen, nosotros deci-
dimos hacer una guía en formato digital, ya que el museo cuenta con 
una aplicación móvil para su reproducción de forma individual, que 
utiliza actualmente para las audioguías de las exposiciones temporales. 
Esta aplicación posibilita la escucha y pausa de pistas de audio, así 
como la repetición o avance de las mismas a través de cualquier telé-
fono móvil que permita la lectura de códigos QR. En cuanto al conte-
nido de la guía, hemos incluido seis de los cuadros más representativos 
de José Guerrero, por dos razones: la primera es el espacio disponible 
en el centro y la segunda es la cantidad de información asimilable por 
una persona sin que resulte una visita demasiado larga o tediosa. Las 
obras seleccionadas son Autorretrato, Variaciones Azules, La Brecha 
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de Víznar, Penitentes Rojos, Señales Amarillas y Oferta con Rojo. 
Además del contenido descriptivo de las obras mencionadas, que he-
mos enriquecido con una banda sonora y algunos fragmentos de poe-
mas que apelan a las emociones de los visitantes, esta guía cuenta con 
audiodescripción orientativa para ayudar a las personas con discapaci-
dad visual a orientarse en el museo y seguir el recorrido establecido. 
La banda sonora ha sido específicamente creada para la guía por el 
productor Rubén Guarddon utilizando componentes musicales relacio-
nados con el folclore granadino y el flamenco, mientras que los poe-
mas escogidos pertenecen a Federico García Lorca y Antonio Macha-
do, contemporáneos del pintor, y a Ángel Ganivet. 

Para la descripción de las obras, como decíamos, hemos optado por un 
enfoque alejado de la concepción tradicional que aboga por la objetivi-
dad pura. De esta forma, aportamos algunos datos objetivos, como son 
las dimensiones de la obra o el contexto histórico en el que se circuns-
cribe, pero añadimos otras descripciones subjetivas, como sugieren 
Neves (2012) y Díaz Díaz (2020), por ejemplo, la interpretación de las 
formas y colores o su relación con los poemas escogidos, que conside-
ramos que ayudan a formar la imagen mental del cuadro original con 
sus detalles explícitos e implícitos. Más allá de esto, se ha creado una 
maqueta táctil para cada obra expuesta y se ha añadido una guía para la 
exploración táctil que ayude a formar la imagen mental de la obra ori-
ginal a las personas con discapacidad visual, o para que enriquezca la 
experiencia de las personas normovidentes. Estas maquetas están crea-
das con materiales sencillos que resistan la exploración continuada sin 
sufrir deterioros y que, a su vez, proporcionen la información táctil 
necesaria para la comprensión de la obra. El estilo de la narración se 
mantuvo, en todo momento, simple, cercano, con un vocabulario senci-
llo pero sin simplificar, para que se adapte a la mayor cantidad de per-
sonas posible sin que resulte demasiado técnico para el usuario medio, 
ni aburrido para el visitante experimentado, tal y como especifican 
Giansante (2015) y Carlucci y Seibel (2020). 

De esta forma, la estructura de la guía es la siguiente: 

‒ Pista 1. Introducción. Como preámbulo de la exposición, in-
cluye una breve explicación de la vida y obra del artista, así 
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como algunas indicaciones sobre el funcionamiento de la au-
dioguía. También aporta algunas indicaciones direccionales y, 
como sugiere Giansante (2015), la duración aproximada de 
las paradas y la visita. 

‒ Pista 2. Autorretrato. 

‒ Pista 3. Variaciones Azules. 

‒ Pista 4. La Brecha de Víznar. 

‒ Pista 5. Penitentes Rojos. 

‒ Pista 6. Orientaciones. Debido a que la exposición se encuen-
tra dividida en dos plantas del museo, son necesarias ciertas 
indicaciones para continuar la visita, que se ofrecen de forma 
exhaustiva en esta pista de audio. 

‒ Pista 7. Señales Amarillas. 

‒ Pista 8. Oferta con Rojo. 

‒ Pista 9. Despedida. En esta parte final, no solo se concluye la 
visita agradeciendo a todos los colaboradores su aportación, 
sino que se vuelven a dar algunas indicaciones para volver a 
la planta baja. Además, se recomienda a los visitantes la par-
ticipación en algunas actividades complementarias para fo-
mentar su participación en el museo. 

Como decíamos anteriormente, en todas las pistas de audio que tratan 
alguna de las obras expuesta se ha incluido una guía orientativa para 
posicionar a los visitantes, una explicación objetiva de la obra y su 
contexto enriquecida con aportaciones subjetivas y una guía para la 
exploración táctil. 

4. MATERIALES CREADOS 

El producto obtenido tras el estudio es una audioguía descriptiva de 25 
minutos de duración. Tal y como se menciona en la metodología, esta 
guía puede dividirse en tres partes: una introducción de 2 minutos; la 
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descripción de las obras, que dura en total 20 minutos, unos 3 minutos 
de media por cada una; y una despedida final de otros 2 minutos apro-
ximadamente. Todo ello acompañado de una banda sonora específica-
mente creada para cada momento de la visita. 

La introducción está dividida en tres párrafos. En el primero de ellos se 
da la bienvenida al público. A continuación, se presenta al artista para 
poner en contexto a los espectadores y finalmente se explica la dinámi-
ca que sigue la guía, es decir, las obras que se tratan, de qué manera y 
su duración. La despedida consiste en una breve explicación sobre los 
complementos sensoriales utilizados junto a la guía, agradecimientos a 
todo el personal involucrado y recomendaciones sobre actividades 
complementarias ofrecidas por el museo para poder ampliar la visita e 
implicar a los visitantes. 

En cuanto a las pistas de audio centradas en las obras, todas ellas in-
cluyen la siguiente información: 

‒ Indicaciones direccionales y de posición. En el primer párrafo 
de cada una de estas pistas se sitúa al visitante de forma física 
frente a la obra y su correspondiente maqueta táctil con ex-
presiones como “avanza hasta localizar la marca podotáctil en 
el suelo y colócate de manera paralela a ella”, o “gira a la de-
recha, avanza y localiza el resalto del suelo que te situará de-
lante de la siguiente obra”. 

‒ Contexto de la obra. En el segundo párrafo se proporcionan 
los datos objetivos de la obra: contexto histórico, dimensiones 
y año de finalización. Para dar una idea de las dimensiones de 
la obra, además de proporcionar dicho dato, se utilizan algu-
nas expresiones como “mide 179 cm de ancho, como una per-
sona tumbada” o “51 cm de ancho, lo equivalente a un brazo 
extendido, más o menos”. 

‒ Descripción formal y emocional. Tras describir las formas y 
colores que pueden apreciarse de forma explícita en la obra, 
se ofrecen algunos versos que transmiten las emociones des-
prendidas de la visión del cuadro y algunas comparaciones 
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para entender mejor las formas, utilizando expresiones que 
hacen entender la subjetividad de las mismas, por ejemplo: 
“las cabezas de las cerillas podrían recordarnos también los 
infinitos arcos y ventanas árabes de esta ciudad”. 

‒ Guía para la exploración táctil. Estas indicaciones se ofrecen 
mezcladas con las descripciones de las obras, para palpar al 
mismo tiempo que se ofrecen las descripciones de las formas, 
sugiriendo puntos concretos por los que empezar la explora-
ción con expresiones como “empieza sintiendo la franja late-
ral izquierda, de abajo a arriba [...]” o “puedes empezar por la 
parte la parte inferior, las columnas rojas, e ir subiendo hacia 
[...]”. 

A continuación se expone la transcripción de la introducción y la cuar-
ta obra tratada en la guía a modo de ilustración: 

PISTA 1. Bienvenido al Centro José Guerrero. Con esta audioguía 
queremos acercarte la obra del pintor que da nombre a este museo a 
través del oído y del tacto. Para ello, hemos acondicionado las plantas 
2 y 3 de este edificio, por lo que deberás ascender para comenzar el re-
corrido. Hay disponible un ascensor al fondo del pasillo derecho, aun-
que, si lo prefieres, puedes utilizar las escaleras, que se encuentran a la 
izquierda del ascensor. Mientras te diriges a la segunda planta, te 
acompañaremos con una breve introducción a esta exposición. 

José Guerrero vivió entre los años 1914 y 1991, durante el periodo 
vanguardista español. Comenzó a pintar en Granada alrededor de los 
años 30 y 10 años más tarde, en los años 40, se inscribió en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Durante esta época, Gue-
rrero recorrió gran parte de Europa asimilando los estilos artísticos que 
le fueron interesando para dar un gran salto al panorama Norteameri-
cano en la década de los 50, cuando se muda a Nueva York. En esta 
ciudad, comienza a trabajar en las tendencias emergentes, como el “ac-
tion painting” o el expresionismo abstracto, aunque nunca llega a iden-
tificarse completamente con ninguna de ellas, pues este artista siempre 
cultivó su propio estilo. 

Partiendo de una de las obras más representativas de mitad de su carre-
ra, en esta exposición abarcamos diferentes periodos en la trayectoria 
del pintor. Concretamente, vas a disfrutar de seis cuadros, que corres-
ponden a las siguientes pistas de audio en las que te proporcionaremos 
una breve narración contextual de la obra y una descripción acompa-
ñada de dos experiencias sensoriales únicas, una táctil y otra auditiva. 
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Cada parada tendrá una duración aproximada de 3 minutos, aunque 
puedes extender la exploración táctil tanto como desees. Utiliza los bo-
tones de navegación de tu pantalla para pausar la guía o avanzar a la 
siguiente obra cuando estés listo. 

Al principio de la introducción destacamos la explicación de la distri-
bución de la obra en dos plantas, a modo orientativo, y la posibilidad 
que se ofrece para elegir la forma más cómoda de ascender por las 
diferentes plantas para cada persona: tomar el ascensor al fondo de la 
primera planta o las escaleras que se encuentran a su lado. El segundo 
párrafo, como anunciamos anteriormente, es una brevísima explicación 
de la vida y trayectoria del pintor, expuesta de forma que despierte el 
interés para la exploración de su obra y la futura búsqueda de informa-
ción adicional. En el párrafo final destaca la exposición de la estructura 
que sigue la guía, así como la duración que tendrá cada parada para 
que los visitantes puedan hacerse una idea de cómo será la experiencia 
y el esfuerzo que precisará para cada uno. 

PISTA 4. Gira otra vez a la derecha, avanza y localiza el resalto del 
suelo que te situará delante de la siguiente obra. Colocarte paralela-
mente a él. Te encuentras frente a la pared derecha de la sala. 

Te presentamos la primera versión que Guerrero realiza de esta obra en 
1966, titulada La brecha de Víznar. Es de tamaño superior a las ante-
riores obras expuestas, mide 196 cm de alto y 238 cm de largo, lo 
equivalente a dos personas de la mano con los brazos extendidos. Gue-
rrero la empezó en Nueva York, pero la terminó en Madrid, y, años 
más tarde, versionó este cuadro en dos ocasiones: una en 1980 y otra 
en 1989. 

El pintor, que conoció a Lorca durante su juventud, le brinda un home-
naje a su querido amigo acercándose al barranco nocturno donde tuvo 
lugar su muerte: 

[…] Porque ayer en mi verso, compañera, 
sonaba el golpe de tus secas palmas, 
y diste el hielo a mi cantar, y el filo 
a mi tragedia de tu hoz de plata, 
te cantaré la carne que no tienes, 
los ojos que te faltan, 
tus cabellos que el viento sacudía, 
los rojos labios donde te besaban… 
Hoy como ayer, gitana, muerte mía, 
qué bien contigo a solas, 
por estos aires de Granada, ¡mi Granada! 
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Igual que Machado le escribía estos versos, a través de negros, grises y 
rojos, Guerrero construye una alegoría del asesinato de Federico Gar-
cía Lorca como si de una herida abierta y sangrante se tratase, repre-
sentando el dolor irreparable de su muerte a través de una fractura del 
cuadro en forma de línea negra que lo atraviesa diagonalmente, rom-
piendo a modo de linde la gran mancha de color grisáceo que destaca 
sobre el fondo también negro. Esta mancha grisácea, en forma de 
triangulo invertido, culmina en una pequeña mancha borboteante de 
color rojo, como si sangrase. 

Tomate tu tiempo para explorar la reproducción táctil de esta obra que 
se encuentra a tu derecha: comienza por la por la parte superior y siente 
como la mancha grisácea, en relieve, queda dividida en dos por la fran-
ja negra que la invade. Después, continúa bajando hasta notar la man-
cha roja, reproducida con la textura de una cuerda, que destaca sobre la 
mancha blanca en relieve sobre la que se sitúa en el cuadro. 

Podemos observar en este ejemplo cómo se posiciona al espectador 
antes de comenzar la descripción de la obra, para asegurarnos de que 
se encuentra frente a ella y pueda orientarse más adelante para moverse 
hacia las siguientes obras. A continuación, se presenta el contexto de la 
obra, que da paso a los versos de Machado, guiando las emociones del 
receptor hasta la descripción de las formas del cuadro. Al final, se 
ofrece una breve guía táctil para la exploración de la maqueta propues-
ta. Aunque no puede verse en la transcripción, toda la pista se acompa-
ña de una pieza musical, creada por Rubén Guarddon, con el objetivo 
de crear una experiencia inmersiva a través de los sentidos. La parada 
en esta obra, teniendo en cuenta la narración y la exploración, es de 
aproximadamente 3 minutos, que puede extenderse si se necesita o se 
desea más tiempo en la exploración táctil. 

El lenguaje utilizado en ambas pistas de audio, como puede apreciarse, 
es sencillo aunque no prescinde de términos especializados, y la narra-
ción se transmite a una velocidad moderada, con pausas cortas, para 
que se pueda asimilar la información más fácilmente. 

6. CONCLUSIONES 

Durante el estudio de las diferentes normativas que existen para la 
creación de material accesible para las personas con discapacidad vi-
sual, hemos podido comprobar que la falta de una regulación específi-
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ca para los museos hace que sea difícil para estas instituciones elaborar 
materiales que sean verdaderamente útiles y eficaces, y que favorezcan 
la inclusión y la educación en sus instalaciones. No obstante, se pueden 
encontrar diversos manuales de recomendaciones muy útiles que su-
plen las carencias de las normativas españolas. En el caso que nos con-
cierne, es decir, la promoción de la educación en el museo para las 
personas con discapacidad visual, consideramos que la herramienta 
más útil es la audiodescripción, ya que permite hasta cierto punto la 
visita autónoma si se realiza adecuadamente. Para ello, una de las op-
ciones más interesantes ha resultado ser la guía audiodescriptiva enri-
quecida por su carácter multimodal y multisensorial, pues traduce la 
información visual como información auditiva e implica la participa-
ción de otros sentidos con el objetivo de crear una imagen mental más 
precisa de lo que se expone y de promover una experiencia más viva y 
duradera en la memoria de los visitantes. Aunque pudiera parecer que 
el enriquecimiento de estas guías viene dado por los extras que se aña-
den al texto, es decir, todos los elementos multisensoriales que lo 
acompañan, el verdadero enriquecimiento viene dado por la elección 
del tono, el estilo, las palabras y las referencias utilizadas (Neves, 
2016). 

Entre los beneficios que tiene este producto no solo encontramos el 
hecho de que puede satisfacer las necesidades de un amplio público, 
más allá de las personas con discapacidad, sino que puede crear usua-
rios regulares que beneficien económicamente al museo (Neves, 2016) 
y generar en los visitantes un mayor interés en la obra expuesta, que 
facilitará la posterior búsqueda de información complementaria (Hut-
chinson y Eardley, 2021), favoreciendo la educación tanto dentro como 
fuera de la institución museística. Aunque lo ideal sería que los museos 
tuvieran guías interactivas y lo suficientemente personalizables como 
para que cada visitante seleccione aquello que es de su interés y el tipo 
de experiencia que quiere conseguir con ella (Neves, 2012), somos 
conscientes del trabajo y la inversión que supone, por lo que estas 
guías enriquecidas son un punto de partida para que, finalmente, se 
trabaje en ese objetivo. Sin embargo, no podemos ofrecer aún unos 
resultados concretos en este museo, ya que esta guía no ha sido ex-
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puesta al público y este trabajo supone, de momento, un punto de par-
tida para un futuro estudio de recepción en el que estudiar la acogida 
de estas guías en el contexto museístico. En caso de que resulte ade-
cuada para el público, la guía podría ampliarse a otras obras de la co-
lección, aunque el principal objetivo sería su adaptación para que re-
sulte útil a personas con discapacidad auditiva mediante la incorpora-
ción de subtítulos y lengua de signos, ya que el software utilizado para 
la reproducción de la guía admite archivos de vídeo. Igualmente, la 
traducción a otros idiomas queda pendiente para hacer una guía acce-
sible a los visitantes extranjeros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para estudiar la influencia que los préstamos de las lenguas amerindias 
han tenido en la formación del léxico hispanoamericano puede ser nove-
doso poner el foco en el análisis de varios periodos sincrónicos de la his-
toria de estas voces. En concreto, en esta investigación creemos que sería 
útil para obtener resultados para otros investigadores al analizar los datos 
de la difusión geográfica de los nahuatlismos actuales del Diccionario de 
Americanismos (DAmer) con respecto a la tendencia que siguieron las 
voces aztecas que aparecen en algunos textos españoles de las últimas 
décadas del siglo XV. Esta producción textual elaborada por españoles, 
criollos mexicanos, peruanos o chilenos para lectores españoles en gene-
ral aporta datos de una nueva perspectiva sobre el hablar indiano.  

El objetivo de esta investigación es presentar, a través de un lexicón de 
nahuatlismos, la evolución de los significados en un estudio de caso 
formado por cinco obras de los últimos 20 años del siglo XVI. Estas 
obras son: Historia natural y moral de las Indias (1590) del jesuita 
español Acosta; Primera parte de los problemas y secretos maravillo-
sos de las Indias (1591) del médico español Cárdenas; El primer nueva 
Corónica y buen gobierno (1595-1615) del indígena Poma de Ayala; 
Arauco domado (1596) del chileno criollo Pedro de Oña; y El Nuevo 
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Mundo descubierto por Cristóbal Colón (1596-1603) del español Lope 
de Vega. Estas cinco obras reúnen características de tipologías textuales 
muy distintas y forman parte del Proyecto de Humanidades Digitales: 
Americanismos Léxicos en las lenguas españolas e inglesa documentados 
en textos sobre América anteriores a 1700 - PID2019-104199GB-I00. 

Los textos escritos en español en la época analizada que explicaban el 
nuevo territorio incluían las voces indoamericanas. Las nuevas desig-
naciones provenientes de las lenguas indígenas aparecían en los distin-
tos documentos porque su uso era necesario para designar una nueva 
realidad. Este uso en los documentos no siempre era comprensible para 
los lectores, por lo que su aparición y correspondiente significado apa-
recían junto otro vocabulario referencial de voces patrimoniales (voces 
latinas, árabes, etc.) que se usaban en la Península Ibérica. Un ejemplo 
lo encontramos en el español Antonio de Herrera y Tordesilla (1549 -
1626) que escribe Historia general de los hechos de los castellanos en 
las islas y tierra firme (impresa en Madrid en 1601). A la hora de des-
cribir la realidad, a pesar de haber transcurrido varias décadas del 
inicio de la colonización, este autor presenta la naturaleza americana 
con términos árabes, además de establecer sinonimias entre indoameri-
canismos, como aparece en este texto camote/ají/batata: 

Eran las mercaderías muchas mantas de algodón muy pintadas y de di-
versos colores y labores, y camisetas sin mangas y sin cuellos, cortas 
hasta la rodilla y aun menos también, pintadas y labradas, y almayza-
res [árabe] que en Nueva España llaman mástil [náhuatl], con que los 
hombres cubren sus partes secretas, también pintados y labrados; mu-
chas espadas de madera con una canal en los milos, y allí pegadas con 
fortísimo betún y hilo ciertas navajas de pedernal, hachuelas de cobre 
para cortar leña, cascabeles y patenas, crisoles para fundir el cobre, al-
mendras que llaman cacao [náhuatl], que en Nueva España tienen por 
moneda; su bastimento era pan de maíz [taíno] y raíces, que en Nueva 
España llaman camotes [náhuatl], y en las islas Axis [taíno] y Bata-
tas [antillano], y el vino era del mismo maíz [taíno], que parecía cer-
veza. Iban en la canoa [taíno] veinticinco hombres, que no se osaron 
defender ni huír viendo las barcas de los cristianos; lleváronlo en su 
canoa [taíno] al Almirante, y subiendo a la nao, si acaecía asirles de 
sus mastiles, luego con mucha vergüenza se ponían las manos delante 
y las mujeres se cubrían el rostro y cuerpo con las mantas, de la manera 
que lo acostumbraban las moras de Granada con sus almalafas [ára-
be]. (vid. CDH) [la negrita es nuestra] 
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Este fragmento muestra una tendencia confirmada por distintos inves-
tigadores (Company, 2010; Bertolotti y Coll, 2013; Navarro Gala, 
2016; Cáceres-Lorenzo y Santana Alvarado, 2022; Trujillo González, 
2022) quienes explican que los autores de este periodo tienen la posibi-
lidad de utilizar varias designaciones, aunque el préstamo antillano 
(taíno, arahuaco, caribe), náhuatl y quechua son los que tienen una 
mayor presencia. También se evidencia la lentitud con la que se incor-
poran los indoamericanismos en documentos para el público en espa-
ñol, aunque se describa la realidad americana. En esta tendencia la 
difusión geográfica del préstamo náhuatl parece tener su propia pecu-
liaridad (Cáceres Lorenzo, 2017).  

1.1. VITALIDAD DE LOS NAHUATLISMOS COMO EJEMPLO DE UNA LENGUA 

GENERAL 

El establecimiento oficial de las lenguas generales en la América colo-
nial representó la propuesta por parte de los españoles de unificar el 
plurilingüismo de los indios, y convertir en idioma vehicular determi-
nadas lenguas indígenas: náhuatl en México, quechua en Perú, aimara 
en las zonas andinas, y el guaraní en regiones del Amazonas, el Para-
guay y la costa brasileña. Al inicio del siglo XVI el vocabulario espa-
ñol incorpora términos de origen náhuatl y las voces del idioma maya. 
A estas palabras, se unen el arahuaco, el caribe y el chibcha. En la 
misma centuria los textos españoles muestran el contacto con el que-
chua, el aimara, el tupí-guaraní y el mapuche. 

El náhuatl es una lengua general de procedencia yutoazteca meridional 
de la tribu mexica, núcleo del imperio de los aztecas, en el que convi-
vieron muchos otros idiomas precolombinos. Aleza Izquierdo y Engui-
ta Utrilla (2010: 28) explica la distribución geográfica de las lenguas 
amerindias que aportan préstamos al español panhispánico.  

Pese a la expansión del vocabulario de una lengua general, las voces 
antillanas se difunden en los textos elaborados en otros enclaves ame-
ricanos. Según Cáceres Lorenzo (2013: 129) hay evidencia documental 
en documentos hasta 1560 de un grupo de nahuatlismos de Mesoamé-
rica que también aparecían en otras regiones como el Caribe y Suda-
mérica. Para fechas posteriores, también es posible documentar tex-
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tualmente estos nahuatlismos localizados: aguacate, cacahuate, cacao, 
camote, copal, y tomate para denominar a distintos frutos y sus semi-
llas; milpa para designar un terreno en el que se siembra maíz; tamal 
para un tipo de comida; jícara, petaca y petate para hacer referencia a 
un tipo de objeto. Esta difusión continúa en siglos posteriores. En la 
actualidad, todas las voces se consideran panhispánicas ya que se en-
cuentran en los repertorios lexicográficos actuales.  

Las voces que provienen del náhuatl representan un vocabulario de la 
lengua de civilización de casi todo el imperio mexicano antes de la 
conquista (Bravo-García y Cáceres-Lorenzo, 2014). Su área de expan-
sión en el siglo XVI se extendía, por un lado, hasta la actual Chiapas e 
Hidalgo, y por otro, hasta Guerrero, con su centro en México-
Tenochtitlán. Además, llegaba en forma de islotes hasta Jalisco en el 
Noroeste, Tampico en el Norte y Panamá en el Sureste. 

Asimismo, la bibliografía especializada concluye que el devenir histó-
rico de estos préstamos sigue su propia tendencia hasta la actualidad. 
De hecho, los nahuatlismos en la lengua española se expandieron con 
más intensidad en las primeras fases de la configuración de las hablas 
americanas, como lengua de intercomunicación entre distintos colecti-
vos lingüísticos. Esta intercomunicación continua puede ser promotora 
de un cierto grado de coincidencia, sin descartar las peculiaridades 
propias de cada nación. De hecho, la relación entre estas naciones no 
siempre pudo llevarse a cabo: El Salvador no tiene costa en el mar 
caribe, lugar de intercomunicación entre países, y Honduras como te-
rritorio muy montañoso también encontró dificultades de comunica-
ción con el resto (Enguita Utrilla, 2004). 

Ya en el XVII se evidencia una utilización menor de los indigenismos 
en los textos escritos en español (Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla, 
2010; Bravo García y Cáceres Lorenzo, 2013). Pero, además, se cons-
tata que algunos préstamos náhuatl siempre permanecieron en la erudi-
ción etnográfica, y nunca se incorporaron del todo a la competencia 
comunicativa de los hablantes de español de las regiones americanas. 
En este fragmento de la Historia general del Perú, origen y descen-
dencia de los incas (1613), el fraile Martín de Murúa (1525-1618) ase-
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gura que el indigenismo o vocablo tosco no está presente en las ciuda-
des americanas: 

Y porque concluyamos con lo tocante a esta ciudad, digo que el len-
guaje que en ella se habla es el más cortesano, pulido y limado que 
en ninguna ciudad de España se habla, de tal manera, quel de Tole-
do, famoso y siempre çelebrado, no le exçede; y no se hallará en esta 
ciudad vn bocablo tosco y que desdiga de la pulidesa y cortesanía que 
pide el lenguaje español, que acá se a trasplantado de lo mejor y más 
asendrado de España; y ansí son los criollos, facundos y elegantes en 
sus razones y, aunque están muchos en reputación de mentirosos, no 
es regla jeneral, que también ay ynfinitos que se precian de trato ber-
dadero, y siguen la virtud a banderas desplegadas. (Cfr. CDH) [la ne-
grita es nuestra] 

Al mismo tiempo, otro religioso, Fray Bernardino de Sahagún en su 
obra de recopilación de la cultura de los aztecas, Historia General de 
las cosas de Nueva España (1577), llega a reunir 1.869 aztequismos 
(en este dato no se computan topónimos ni antropónimos) de los que 
un porcentaje muy alto solo es recogido por este autor (Bastardín Can-
dón, 2013). Esta pérdida paulatina parece recuperase en los siglos 
XVIII, XIX y XX por el afán recopilador de voces que identifiquen la 
cultura americana. Esta recogida no fue en todos los casos sinónimo de 
revitalización, de hecho, los estudiosos del vocabulario americano se 
quejan de que algunas recopilaciones lexicográficas presentan voces 
sin ningún indicador de su vitalidad (Sala et al., 1982). 

En la recopilación de estas voces se percibe la difusión geográfica de 
los indoamericanismos, es decir, algunas voces taínas o arahuacas que 
proceden del Caribe aparecen en textos que describen la realidad del 
imperio azteca. De igual forma algunos nahuatlismos se utilizan para 
describir la realidad andina. Ante esto, los especialistas han concluido 
que la información diatópica es un indicador de la vitalidad de su uso 
por las distintas comunidades de habla. Además, en este proceso de 
dispersión se constata la posibilidad de convertirse a través de un sufijo 
en una unidad léxica de significado que expresa disminución, atenua-
ción o intensidad de lo denotado por el vocablo al que se une, o que 
valora afectivamente su significación. 
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1.2. SELECCIÓN DE TEXTOS ÁUREOS: APORTES DESDE UN ESTUDIO DE CASO 

En esta investigación nos preguntamos con distintos textos de finales 
del XVI sobre la presencia, uso y difusión diatópica de nahuatlismos. 
Estos textos representan distintos objetivos comunicativos de los auto-
res que escribían sobre América. En concreto, la Historia natural y 
moral de las Indias, publicada en Sevilla en 1590, fue escrita por el 
erudito jesuita José de Acosta (1540-1600). Es una obra que fue tradu-
cida en varios idiomas al poco tiempo de su publicación (Quilis, 1998). 
La información científica y divulgativa que proporciona se acompaña 
con el registro de numerosos vocablos indoamericanos, además de las 
definiciones y explicaciones, ya que es consciente que escribe para un 
público europeo.  

Muy distinta es la perspectiva de Primera parte de los problemas y 
secretos maravillosos de las Indias (1591) de Cárdenas (1563-1609), 
en la que un joven médico redacta su obra desde su condición de espa-
ñol que había estudiado en Nueva España (Vera Castañeda, 2021). En 
esta obra aparece la tesis de que América es un locus amoenus de la 
tradición clásica, por lo que parece que el indigenismo se utilizará con 
una alta frecuencia. Cárdenas como letrado indiano escribe un texto 
apologético sobre la naturaleza americana, en la que era necesario uti-
lizar el nahuatlismo que designa esa realidad. Él mismo define el obje-
tivo de su libro como el de “dar crédito a las maravillas, y ocultos se-
cretos que, con tanto testimonio de verdad, y aun dando razón bastante 
de todo, podemos escribir de este nuevo mundo de las Indias” (vid 
CDH). Tanto Acosta como Cárdenas pertenecen a la escuela de pen-
samiento humanista de los jesuitas. 

La tercera obra seleccionada es El primer nueva Corónica y buen go-
bierno de Felipe Guamán Poma de Ayala (ca. 1535-1616). Este autor 
escribió su obra monumental aproximadamente entre los años 1595 y 
1614 en la zona de Guamanga, división del virreinato del Perú. Los 
pocos datos biográficos del autor proceden de sus escritos, en los que 
el cronista se presenta como indio instruido al servicio de la Corona, y 
príncipe, descendiente de dos dinastías reales del Perú prehispánico 
(Brokaw, 2020). 
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La producción de este texto se caracteriza por un movimiento continuo 
entre diversos géneros discursivos entre los cuales nuestro autor ha 
recogido temas y elementos retóricos. Según la opinión de Adorno 
(2022), sus objetivos se fundamentan en mostrar la situación violenta 
colonial, la desestructuración de la cultura andina, y buscar al mismo 
tiempo, desde una perspectiva local, las soluciones idóneas para evitar 
la desaparición de la nación indígena. 

El poema épico del chileno Pedro de Oña que se tituló Arauco Domado 
hace referencia a las guerras de Arauco, que ya habían sido cantadas 
por Alonso de Ercilla y Zúñiga en La Araucana, publicada en tres par-
tes en 1569, 1578 y 1589 respectivamente. La primera edición del 
Arauco domado aparecido en 1596. La descripción de la naturaleza de 
América y de ciertos elementos culturales se servían de las voces indí-
genas. La apología de García Hurtado de Mendoza se acompaña con 
una geografía inventada (el paisaje campestre de jazmines y venados) y 
un pasado indígena que le es ajeno en tanto que no lo asume como pro-
pio. Carneiro (2021) explica que los indígenas son retirados gradual-
mente del contexto bélico y puestos en un ambiente bucólico de la natu-
raleza americana. 

Y, por último, El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón de 
Lope de Vega (1562 – 1635) es la primera obra de teatro áureo escrita 
para el público español que no tiene la funcionalidad de informar sobre 
América, sino que se escribe para el seguimiento de unos objetivos 
estéticos e ideológicos (Brotherton, 1994). Su elaboración entre 1598 y 
1603, se realiza después de más de una centuria del descubrimiento, 
por lo que a la novedad inicial de lo exótico le siguen otros valores 
imperantes como el nacionalismo y la propagación de la religión cató-
lica.  

2. OBJETIVOS 

Acorde al objetivo de crear un lexicón sobre los nahuatlismos en las 
cinco obras de los últimos años del siglo XVI y en el análisis posterior 
del léxico, la pregunta general que nos planteamos es si en los textos 
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seleccionados se inicia la incorporación de los nahuatlismos según una 
tendencia de difusión geográfica.  

Para responder a lo anterior se han diseñado las siguientes preguntas 
específicas: a) ¿qué tendencia se observa con respecto a la difusión 
geográfica y la vitalidad en los nahuatlismos que se registran en las 
cinco obras áureas?; y b) ¿qué difusión geográfica tienen los 
nahuatlismos en el español actual según el DAmer? 

3. METODOLOGÍA 

El procedimiento seguido para dar respuesta a las preguntas de investi-
gación se ha diseñado con una metodología preferentemente cuantita-
tiva acorde a las siguientes fases: 

Búsqueda manual para la construcción de un lexicón para el análisis de 
los nahuatlismos en las obras seleccionadas, en las que se tiene en cuenta 
el año de elaboración, lugar de nacimiento del autor, y género textual. La 
determinación como nahuatlismo se basa en la bibliografía pertinente.  

Análisis en el DAmer (2010) de las voces anotadas. Algunos investi-
gadores han percibido algunas limitaciones del DAmer (Cerrón-
Palomino, 2010: 165) con respecto a la ausencia de cierta información 
geográfica de los americanismos. Pese a lo anterior, el DAmer muestra 
un número importante de referencias que permite actualizar investiga-
ciones precedentes, aunque con limitaciones. Para este análisis se han 
agrupado los países citados como marcas geográficas por este dicciona-
rio en tres zonas: Mesoamérica, que incluye México, Nicaragua, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá; Caribe, que agrupa 
Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Venezuela y Colombia; y 
Sudamérica, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador. 

Comparación y análisis de datos textuales con el corpus del actual Dic-
cionario histórico de la lengua española (CDH) para recopilar más 
ejemplos de los textos áureos y obtener información útil para la difu-
sión de los resultados. 
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4. RESULTADOS 

El seguimiento de la metodología nos ha permitido conseguir resulta-
dos en cada una de las sincronías hasta obtener los datos que hace po-
sible responder a las preguntas planteadas.  

En la tabla 1 se muestra el lexicón obtenido mediante el estudio de las 
obras indicadas. 

TABLA 1. Lexicón obtenido de las obras seleccionadas 

Lexicón 

Acosta  
Historia natural y moral 

de las India (1590) 
España 

Cárdenas 
Primera parte (1591) 

México 

Poma 
Nueva corónica 

(1595-1615) 
Perú 

Oña  
Arauco 

Domado 
(1596) 
Chile 

Lope  
de Vega  
El Nuevo 

Mundo (1596-
1603) 

España 

1. cacao ‘árbol y fruto’ 
2. cacaotal ‘terreno 
cultivado’ (derivado) 
3. camote ‘tubérculo’ 
4. chía ‘semilla’ 
5. chichimeco ‘gentilicio’ 
6. chicozapote ‘árbol y 
fruto’ 
7. chile ‘planta y fruto’ 
8. chocolate ‘alimento’ 
9. cocoliste ‘enfermedad’ 
10. copal ‘árbol y resina’ 
11. jícama ‘tubérculo’ 
12. liquidámbar ’árbol’ 
13. mexicano ‘gentilicio’ 
14. mitote ‘danza’ 
15. suchicopal ‘árbol’ 
16. súchil ‘flor’ 
17. tomate ‘baya’ 
18. yolosóchil ‘árbol’ 
19. zapote ‘árbol y fruto’ 

1. achiote ‘árbol y fruto’ 
2. aguacate ‘árbol y fruto’ 
3. cacao ‘árbol y fruto’ 
4. capulí ‘árbol y fruto’ 
5. chichimeco ‘gentilicio’ 
6. chile ‘planta y fruto’ 
7. chocolate ‘alimento’ 
8. cocoliste ‘enfermedad’ 
9. comal ‘utensilio’ 
10. jilote ‘fruto’ 
11. jocote ‘árbol y fruto’ 
12. mecasúchi, arbusto’ 
13. ololiuqui ‘árbol’ 
14. petaquilla ‘cesta, mue-
ble’ (derivado) 
15. peyote ‘planta’ 
16. piciete ‘planta tabaco’ 
17. pinol ‘alimento’ 
18. pollomate ‘planta’ 
19. pozol ‘alimento’ 
20. tacuacín ‘animal’ 
21. tiangue ‘mercado’ 
22. zapote ‘árbol y fruto’ 

1. camote 
‘tubérculo’ 
2. macegual 
‘forma cultural’ 
3. petaca 
‘cesta, mueble’ 
4. petaquilla 
‘cesta, mueble’ 
(derivado) 

1. galpón 
‘tipo de 
casa’ 

1. chile ‘planta 
y fruto’ 

 

Una vez obtenido el lexicón, mediante el análisis de la difusión geográ-
fica actual reflejada en el DAmer, podemos diseñar los datos que apare-
cen en la Figura 1. En la misma exponemos las regiones de la América 
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hispanohablante comentadas en el capítulo de metodología y el número 
de países de cada zona donde está presente el término analizado. 

FIGURA 1. Extensión actual del uso de las voces analizadas, según el Diccionario de 
Americanismo (2010). Elaboración propia. 

 
El grado de uso de cada término durante el periodo analizado puede 
conocerse comprobando la utilización de estos términos por otros auto-
res. Esta información queda manifiesta en la Tabla 2, elaborada utili-
zando la base de datos del CDH.  

TABLA 2. Nahuatlismos actuales de gran difusión y su registro en el siglo XVI. Elabora-
ción propia. 

Lemas y significados 
Registro en autores del siglo XVI 

CDH 

achiote ‘árbol y fruto’ Cárdenas, 1591 

aguacate ‘árbol y fruto’ 

Las Casas, 1527; Motolinía, 1536; Carvajal, 
1541;Cieza de León, 1553; Cervantes de Sala-
zar, 1560; Arias de Benavides, 1566; Sahagún, 

1576; Castellanos, 1589; Cárdenas, 1591 
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cacao ‘árbol y fruto’ 

Cortés, 1519; Las Casas, 1527; Fernández de 
Oviedo, 1547; Motolinía, 1536; Bienvenida, 

1548; López de Gómara, 1553 y 1554; Cieza de 
León, 1553; Cervantes de Salazar, 1560; Arias 
de Benavides, 1566; Díaz del Castillo, 1568; 

Moya y Conteras, 1575; Escalante de Mendoza, 
1575; Sahagún, 1576; Landa, 1579; Zurita, 1575; 

Acosta, 1590; Cárdenas, 1591; 

cacaotal ‘terreno cultivado’ (derivado) Acosta, 1590 

camote ‘tubérculo’ 

Las Casas, 1527; Cervantes de Salazar, 1560; 
Borregán, 1565; Trujillo, 1571; Pizarro, 1571; 

Sahagún, 1576; Acosta, 1591; Poma de Ayala, c. 
1595 

capulí ‘árbol y frutol’ Sahagún, 1576; Zurita, 1575 

chía ‘semilla’ 

Fernández de Oviedo, 1535; López de Gómara, 
1554; Cervantes de Salazar, 1560; Díaz del 

Castillo, 1568; Aguado, 1573; Sahagún, 1576; 
Zurita, 1585; 1590 

chichimeco ‘gentilicio’ 

Cortés, 1519; Las Casas, 1527; Motolinía, 1536; 
Gutiérrez de Santa Clara, 1549; López de Góma-

ra, 1553 y 1554; Cervantes de Salazar, 1560; 
Sahagún, 1576; Lobo Lasso de la Vega, 1588; 

Acosta, 1590; Cárdenas, 1591; 

chicozapote `árbol y fruto´ 
Las Casas, 1527; Cervantes de Salazar, 1560; 

Acosta, 1590 

chile ‘planta y fruto’ 

Cortés, 1519; Las Casas, 1527; Fernández de 
Oviedo, 1547; Motolinía, 1536; Bienvenida, 

1548; Cieza de León, 1553; Cervantes de Sala-
zar, 1560; Arias de Benavides, 1566; Díaz del 

Castillo, 1568; Moya y Conteras, 1575; Escalan-
te de Mendoza, 1575; Sahagún, 1576; Landa, 
1579; Zurita, 1575; Acosta, 1590; Cárdenas, 

1591; 

chocolate ‘alimento’ Acosta, 1590; Cárdenas, 1591 

cocoliste ‘enfermedad’ Acosta, 1590; Cárdenas, 1591 

comal ‘utensilio’ 
Cervantes de Salazar, 1560; Sahagún, 1576; 

Cárdenas, 1591; 

copal ‘árbol y resina 
Las Casas, 1527; Motolinía, 1536; López de 

Gómara 1553; Cervantes de Salazar, 1560; Díaz 
del Castillo, 1568; Sahagún, 1576; Acosta, 1590 

galpón ‘tipo de casa’  

Fernández de Oviedo, 1535; Betanzos, 1551; 
Cieza de León, 1553; Borregán Alonso, 1565; 
Trujillo, 1571; Pizarro, 1571; Poma de Ayala, 

1595, Oña, 1596; 

jícama ‘tubérculo’ 
Cervantes de Salazar, 1560; Sahagún, 1576; 

Acosta, 1590 

jilote ‘fruto’ 
Cervantes de Salazar, 1560; Sahagún, 1576; 

Cárdenas, 1591 
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jocote ‘árbol y fruto’ Fernández de Oviedo, 1535; Cárdenas, 1591 

liquidámbar ’árbol’ 
López de Gómara, 1554; Motolinía 1536; Díaz 

del Castillo, 1568; Acosta, 1590 

macegual ‘forma cultural’ 
Cervantes de Salazar, 1560; Motolinía 1536; 

Díaz del Castillo, 1568; Sahagún, 1576; Zurita, 
1585; Poma de Ayala 1595 

mecasúchi, macazuchil ‘arbusto’ Sahagún, 1576; Cardenás, 1591; 

mexicano ‘gentilicio’ 
Las Casas, 1527; López de Gómara, 1554; 

Acosta, 1590 

mitote ‘danza’ 
Fernández de Oviedo, 1535; Las Casas, 1552; 

Cervantes de Salazar, 1560; Acosta, 1590 

ololiuqui ‘árbol’ Cárdenas, 1591 

petaca ‘cesta, mueble’ 

Las Casas, 1527; Fernández de Oviedo, 1535; 
Motolinía, 1536; Betanzos, 1551; Cervantes de 
Salazar, 1560; Díaz del Castillo 1568; Pizarro, 

1571;  
Sarmiento de Gamboa, 1572; Aguado, 1573; 

Castellanos, 1589; Poma de Ayala, 1595 

petaquilla ‘cesta, mueble’ (derivado) 
Cervantes de Salazar, 1560; Díaz del Castillo, 
1568; Sarmiento de Gamboa, 1572; Sahagún, 

1576; Cárdenas, 1591 

peyote ‘planta’ Cárdenas, 1591 

piciete ‘planta tabaco’ 
Las Casas, 1527; Motolinía, 1536; López de 
Gómara, 1553; Cervantes de Salazar, 1560; 

Sahagún, 1576; Cárdenas, 1591 

pinol ‘alimento’ 
Fernández de Oviedo, 1535; Sahagún, 1576; 

Díaz del Castillo, 1578; Obregón, 1584; Cárde-
nas, 1591 

pollomate ‘planta’ Cárdenas, 1591 

pozol ‘alimento’ Cárdenas, 1591 

suchicopal ‘árbol’ Acosta, 1590 

súchil ‘flor’ Cervantes de Salazar, 1560; Acosta, 1590 

tacuazín ‘animal’ Cárdenas, 1591 

tiangue ‘mercado’ 

Fernández de Oviedo, 1535; Betanzos, 
1551;Cieza de León, 1553; Cervantes de Sala-

zar, 1560; Díaz del Castillo, 1568; Sahagún, 
1576; Cárdenas, 1591 

tomate ‘baya’ 
Cervantes de Salazar, 1560: Díaz del Castillo, 

1568; Sahagún, 1576; Acosta, 1590; 

yolosóchil ‘árbol’ Acosta, 1590 

zapote ‘árbol y fruto’ 
Las Casas, 1527; Fernández de Oviedo, 1535; 

López de Gómara, 1554; Díaz del Castillo, 1568; 
Sahagún, 1576; Cárdenas, 1591 
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De los 38 términos, 17 aparecen en más de 3 autores, y algunos suman 
16 o 17 referencias, las más antiguas de 1519. Son por tanto términos 
muy conocidos y empleados por los autores de la época. Solo 9 térmi-
nos son utilizados por un único escritor, y en su mayoría se refieren a 
árboles o frutos. Los autores que más voces aztecas exclusivas utilizan 
son Cárdenas y Acosta.  

5. DISCUSIÓN 

Los resultados corroboran conclusiones de otros investigadores, aun-
que estas fueran publicadas sin la posibilidad de contar con textos de 
distintas tipologías, años y marcas diatópicas (Enguita Utrilla, 2004: 
Bertolotti y Coll, 2013; Bravo-García y Cáceres-Lorenzo, 2013; Cáce-
res Lorenzo, 2015). Estas variables hacen posible valorar los significa-
dos de los nahuatlismos como indicadores del grado de originalidad 
interna del léxico de una determinada comunidad de hispanohablantes.  

Simultáneamente, muchos americanismos indígenas adquieren una 
difusión más extensa hasta llegar a ser panhispánicos, porque aparecen 
en más de tres países hispánicos y presuntamente vieron modificar su 
significado desde el siglo XVI, afectados por restricciones o amplia-
ciones diafásicas, diastráticas o de vigencia como sucede en la actuali-
dad (Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla, 2010).  

El análisis de la Tabla 1 indica que las voces náhuatl no tienen una difusión 
continuada en las distintas obras. Su uso decae si el texto no trata específi-
camente de cuestiones relacionadas con las zonas mesoamericanas. 

En la Historia natural y moral de las Indias (1590) de José de Acosta 
(España 1540 – España 1600) se encuentra la posibilidad de utilizar 
varios vocablos para designar un producto americano como el pimien-
to, desde la designación pimiento de Indias, pero sin dejar de utilizar 
otras voces indígenas: 

Pero la natural especeria que dio Dios a las Indias de Occidente, es la 
que en Castilla llaman Pimientas de las Indias, y en Indias por voca-
blo general tomado de la primera tierra de Islas que conquistaron, 
nombran Axi, y en lengua del Cuzco se dize Vchu, y en la de México 
Chili. (vid. CDH) [la negrita es nuestra] 
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De hecho, en la Historia general de las cosas de Nueva España (1576-
1577) del franciscano Bernardino de Sahagún (España, c. 1499 - Mé-
xico, 1590) aparece el siguiente fragmento en el que utiliza el término 
taíno de ají junto al náhuatl chile: 

Ansí que entonces sacavan también nueva lumbre. Y cuando ya se 
acercava el día señalado para sacar nueva lumbre, cada vezino de Mé-
xico solía echar o arrojar en el agua o en las acequias o lagunas las pie-
dras o palos que tenía por dioses de su casa, y también las piedras que 
sirvían en los hogares para cozer comida y con que molían axíes o chi-
les; y limpiavan muy bien las casas, y al cabo acabavan todas las lum-
bres. (vid. CDH) [la negrita es nuestra] 

En el caso de Acosta, la mayoría de las palabras son actualmente pan-
hispánicas porque se registran en el DLE en distintos niveles (cacao, 
mexicano, jícama, súchil, tomate), y solo tres son muy específicas por-
que se refieren a dos árboles locales, suchicopal y yolosóchil. La pri-
mera solo se registra en la actualidad en México, y según el CDH su 
registro en el siglo XVI solo lo realiza Acosta. Además, el DAmer 
indica que suchicopal coexiste en la actualidad con el mayismo chacaj, 
que a su vez convive con otras designaciones: la voz patrimonial almá-
cigo/almásigo; el nahuatlismo cahuite; la creación de palo + 
nahuatlismo xiot hasta formar el americanismo palojiotecarate; y la 
creación palo mulato. Cárdenas utiliza nahuatlismos que continúan en 
el DAmer, pero este mismo diccionario nos indica que ololiuqui y po-
llomate ‘árbol’ tienen un uso muy local, restringido a México. 

Otra cuestión es la presencia de derivados como cacaotal y petaquilla 
que son indicios de que tenían una gran vitalidad (Sala et al., 1982), 
pero los textos no confirman esta cuestión, porque cacaotal solo se 
registra una vez con la cita de la Historia moral (1590), y petaquilla 
tampoco presenta muchos ejemplos, en El primer nueva corónica y 
buen gobierno (1595-1615) de Poma de Ayala se lee con el sentido de 
‘cesta’: “Y por chicha le dieron de ueuer meados de carnero y de perso-
nas. Y por coca le presentaron petaquillas de hoja de chillca y por llip-
ta le dieron sueidad de persona majado.” (CDH) [la negrita es nuestra] 

Hasta llegar a este uso de petaca sin ningún tipo de explicación, el 
término aparecía junto a una descripción, como en, Las Casas, Historia 
de las Indias (1527-1561): 
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Estas petacas, que así las llaman en la lengua de la Nueva España, 
suelen ser como unas arquetas de dos palmos en ancho, y cuatro al me-
nos en largo, y uno bueno en alto; son hechas de hojas de palma ó de 
cañas muy delicadas, ó de varillas delgadas, enforradas todas por de-
fuera de cueros de venados; destas usan en toda la tierra firme los in-
dios, y en ellas tienen y llevan sus alhajas y cosas, como nosotros en 
nuestras arcas. (vid. CDH) [la negrita es nuestra] 

No sucede lo mismo con el vocablo galpón ‘tipo de casa’ que se utiliza 
en Arauco domado (1596) de Oña: 

A tal sazón los bárbaros sosiegan  
En su galpón de paja o rudo rancho,  
Do arriman la macana y el rodancho,  
Y al elemento cálido se llegan;  
Los vibradores arcos de que juegan  
Ahorcan de la estaca o medio gancho,  
Hasta que viene el tiempo del estío,  
Con que entran en calor, esfuerzo y brío. (vid. CDH) [la negrita es 
nuestra] 

Años más tarde, en Comentarios Reales de los Incas (1609) el Inca 
Garcilaso es consciente de que galpón es un vocablo extraño al voca-
bulario quechua, y escribe: 

Este nombre galpón no es de la lengua general del Perú; debe ser de 
las islas de Barlovento; los españoles lo han introducido en su lenguaje 
con otros muchos que se notarán en la historia. Quiere decir sala gran-
de; los Reyes Incas las tuvieron tan grandes que servían de plaza para 
hacer sus fiestas en ellas cuando el tiempo era lluvioso y no daba lugar 
a que se hiciesen en las plazas. Y baste esto de advertencias. (vid. 
CDH) [la negrita es nuestra] 

Los datos sobre la extensión del uso muestran de manera cuantitativa 
que la difusión más significativa de los términos analizados se encuen-
tra principalmente en Mesoamérica. Esta zona sería la de difusión más 
cercana a la presencia primigenia del imperio azteca. Estas voces tie-
nen además una importante presencia en el resto de zonas hispanoha-
blantes americanas. De los 38 términos analizados, 11 son de uso gene-
ral, y 21 son exclusivas de la región mesoamericana. En la Figura 1 se 
muestra la expansión geográfica, por zonas, de los distintos nahuatlis-
mos recogidos en el lexicón inicial. 
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En el análisis de la extensión actual de cada término estudiado es in-
teresante concretar que desde el siglo XVII hasta nuestros días, el uso 
de estos términos ha pasado por circunstancias diferentes en cada 
ejemplo, es decir, no existe una pauta general. Casi la cuarta parte de 
ellos se han convertido en términos generales del español (cacao, cho-
colate, galpón, mexicano, tomate, etc.), otros están presentes en todas 
las zonas, pero con una frecuencia muy baja (jícama, liquidámbar, 
copal), pocas son compartidas por dos zonas, (petaquilla, aguacate, 
cacaotal, camote) y en estos casos la falta de generalización se debe a 
la presencia de otros términos propios de una de estas zonas. Por ejem-
plo, aguacate falta en muchas zonas de Sudamérica por la presencia 
del quechuismo palta, mientras que camote no está presente en el Ca-
ribe por el uso en esta región del antillanismo batata. 

En los ejemplos recopilados e investigados se muestra que estos 38 
ejemplos se introdujeron en el periodo áureo y continúan en la actuali-
dad, muchos de ellos con gran difusión geográfica. También se evi-
dencia que algunas lexías no son utilizadas con una gran frecuencia 
frente a las que llegan a convertirse en panhispanismo. También el 
derivado petaquilla, a pesar de ser un derivado, evidencia una gran 
difusión en distintos textos.  

6. CONCLUSIONES 

Con todo la anterior nos es posible contestar a las preguntas específicas 
planteadas como objetivos de este trabajo: a) ¿qué tendencia se obser-
va con respecto a la difusión geográfica y la vitalidad en los 
nahuatlismos que se registran en las cinco obras áureas? y b) ¿qué di-
fusión geográfica tienen los nahuatlismos en el español actual según el 
DAmer? 

No existe una tendencia única, si bien es contrastable que la mayor 
parte de las voces nahua encontradas en los textos analizados han teni-
do una gran expansión en todo el ámbito hispanohablante, sobre todo 
aquellas que no competían con ninguna otra a la hora de dar nombre a 
las riquezas naturales americanas. Una pequeña parte de los términos 
analizados no han visto aumentada su distribución, y se mantienen 
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como exclusivas de la zona mesoamericana. Es importante resaltar que 
a pesar de que estas últimas no han superado su distribución original, 
no se ha encontrado ninguna palabra nahua en los textos seleccionados 
que no se use todavía en la actualidad. En cuanto a la vitalidad, según 
el estudio realizado sobre su presencia en autores de esta época, la ma-
yor parte de los términos eran conocidos por un buen número de escri-
tores, de donde podría deducirse que tenían ya en esta época temprana 
de la formación del español americano una importante vitalidad. 

La contribución de los estudios de dialectología histórica del español 
colonial facilita la comprensión de cómo se introducen, fijan y se desa-
rrollan los significados del nahuatlismo como parte del léxico ameri-
cano panhispánico y diferencial, y esto admite la apreciación real del 
vocabulario americano en distintas etapas. 

En este trabajo se ha presentado una muestra metodológica atendiendo 
a la difusión geográfica que se puede aplicar a otros textos de otros 
periodos históricos. Futuras investigaciones pueden relacionar las va-
riables de cada texto para hacer posible reconocer la tendencia del 
préstamo indígena náhuatl en documentos españoles.  
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CAPÍTULO 38 

MEDIACIÓN Y LIBERTAD EDUCATIVA:  
EL DEBATE SOBRE LOS CHEQUES ESCOLARES 

ALEJANDRO NÉSTOR GARCÍA MARTÍNEZ 
Universidad de Navarra 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La educación es un derecho fundamental de todas las personas y un 
pilar esencial para el desarrollo de la sociedad. La libertad de elección 
de centro educativo es un tema recurrente en el debate político, dado 
que incide directamente en la calidad y diversidad de la educación que 
se ofrece a los ciudadanos. En este contexto, los cheques escolares, 
también conocidos como vales educativos, han surgido como una pro-
puesta alternativa a la educación pública para garantizar la libertad de 
elección de centro educativo para las familias, proporcionando una 
mayor diversidad de opciones y fomentando la competencia entre las 
instituciones educativas. 

Diversos países llevan años probando a pequeña y gran escala progra-
mas de cheques escolares (Epple et al., 2017). Sin embargo, su imple-
mentación ha sido objeto de controversia, especialmente en relación 
con su impacto en la equidad educativa, así como en el rendimiento 
académico que genera entre los alumnos sujetos a estos programas. 
Además, existe preocupación acerca de cómo estos sistemas podrían 
afectar a las escuelas públicas y a los estudiantes que dependen de ellas. 

El presente artículo busca proporcionar una visión amplia y panorámica 
del debate en torno a los cheques escolares, considerando sus implica-
ciones en la libertad educativa, el rendimiento académico y la equidad 
en el sistema educativo en su conjunto. A través de un análisis de la lite-
ratura académica y una discusión informada de los argumentos a favor y 
en contra de su implementación, se pretende ofrecer a los lectores una 
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base sólida para reflexionar sobre este importante tema y contribuir a un 
diálogo más rico y constructivo sobre el futuro de la educación. 

Más en concreto, esta investigación se propone analizar el debate sobre 
los cheques escolares desde dos perspectivas clave: por un lado, desde 
la mediación y la libertad educativa, analizando cómo estos programas 
pueden facilitar el acceso a diferentes tipos de educación y empoderar 
a las familias en la toma de decisiones; por otro lado, examinando los 
resultados académicos que generan estos programas educativos y cómo 
estos influyen en la calidad de la educación impartida. 

Para lograr una comprensión más profunda del tema, se realizará un 
análisis documental de estudios e informes relevantes sobre los che-
ques escolares y su impacto en el rendimiento y la libertad educativa. 
También se presentará resumidamente una revisión sistemática de la 
literatura, con el fin de identificar los argumentos y posiciones funda-
mentales, prestando especial atención a los estudios empíricos que han 
examinado su impacto entre alumnos y familias. 

Además, se analizarán las implicaciones políticas y económicas que 
conlleva la implementación de estos sistemas, incluyendo las posibles 
repercusiones en el financiamiento de las escuelas públicas y la calidad 
de la educación en general. Se explorarán también sucintamente las 
diferencias en la forma en que estos programas se aplican en distintos 
contextos y países, con el fin de identificar patrones y tendencias que 
puedan arrojar luz sobre las mejores prácticas y las áreas de mejora. 

Para lograr estos objetivos, el presente artículo se ha dividido en tres 
apartados principales. El primero servirá para explicar el sistema de 
cheques escolares, presentando los argumentos más relevanes que se 
esgrimen a favor y en contra de este sistema de financiación de la edu-
cación. A continuación, el siguiente apartado consistirá en la revisión 
bibliográfica de los principales efectos detectados en la implementa-
ción de este sistema en diversos países y contextos, con algunos ejem-
plos y datos que permitan contextualizar su eficacia o limitaciones. 
Con ello, se considerará el impacto contrastado empíricamente de estos 
cheques tanto en el rendimiento académico como en la satisfacción de 
las familias. 
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Finalmente, en el último apartado se discutirán estos resultados, a la 
luz de los datos disponibles sobre su implementación en diferentes 
países, y se abordarán las implicaciones de su uso en términos de equi-
dad educativa considerada globalmente. Se examinarán también las 
posibles soluciones y propuestas para abordar los desafíos y limitacio-
nes identificados en el análisis, y se esbozarán posibles direcciones 
para futuras investigaciones en este ámbito. 

Como conclusión, se propondrá que el debate sobre los cheques esco-
lares es complejo y que no existe una solución única que satisfaga a 
todos los interesados. Parece conveniente y necesario seguir investi-
gando sobre este sistema educativo, tanto para entender mejor su im-
pacto en los resultados académicos de los estudiantes como para poder 
ofrecer una orientación suficiente para las decisiones políticas, que 
incluya como factor de decisión tanto el principio de libertad educativa 
como el efecto de los cheques escolares en la equidad del sistema edu-
cativo considerado en conjunto. Además, se enfatizará la importancia 
de adaptar y contextualizar las políticas y programas de cheques esco-
lares a las características y necesidades específicas de cada país y co-
munidad, con el fin de maximizar sus beneficios y minimizar sus des-
ventajas. 

En última instancia, este análisis pretende contribuir al debate sobre los 
cheques escolares y su papel en los sistemas educativos contemporá-
neaos, promoviendo una comprensión más matizada y basada en la 
evidencia de sus ventajas y desafíos. Al reconocer que el sistema edu-
cativo es un entorno dinámico y en constante evolución, es fundamen-
tal mantener una actitud abierta y crítica hacia las distintas propuestas 
e innovaciones, y evaluar siempre sus resultados e impactos en función 
de los objetivos y valores fundamentales que guían la educación en una 
sociedad democrática y pluralista. 

2. EL SISTEMA DE CHEQUES ESCOLARES: PRINCIPALES 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Desde hace años, existen modelos de enseñanza que en el nivel de 
educación obligatoria utilizan la fórmula del “cheque escolar”, tanto a 
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pequeña escala (distritos o municipios) como a gran escala (opción 
generalizada en todo el país). En Chile o en Suecia el modelo es gene-
ralizado desde hace décadas, mientras que en EEUU hay Estados o 
distritos donde se utiliza, pero no de manera global para el sistema de 
enseñanza. 

Los cheques escolares, también denominados bonos o vales educati-
vos, representan una modalidad de financiamiento escolar que permite 
a los padres emplear fondos públicos asignados para la educación de 
sus hijos en el pago de matrículas en escuelas privadas o en la cobertu-
ra de otros gastos educativos, como la educación en el hogar o necesi-
dades educativas especiales. En lugar de asignar directamente los fon-
dos públicos a las escuelas públicas, el gobierno proporciona a las fa-
milias un cheque o cupón que pueden utilizar para pagar la matrícula 
en una escuela de su elección. Se trata de financiar la educación direc-
tamente a través de los estudiantes y sus familias, sin pasar por la me-
diación administrativa que se ejerce cuando se financian los centros 
educativos. En términos económicos, se puede decir que consiste en 
financiar directamente a los consumidores de los servicios educativos 
(estudiantes y sus familias), y no a los proveedores de los servicios 
(centros educativos). 

Los defensores de los cheques escolares sostienen que estos permiten a 
las familias tener más opciones en la educación de sus hijos, lo cual 
fomenta la competencia entre las escuelas y mejora la calidad de la 
educación en general (Fleming, 2021; Shakeel et al., 2021). Argumen-
tan además que los cheques escolares promueven la justicia social, al 
brindar acceso a escuelas privadas de alta calidad a familias de bajos 
ingresos que, de otro modo, no podrían costearlas (DeAngelis & Wolf, 
2019; Neilson, 2021). 

Por otro lado, los críticos sostienen que los cheques escolares pueden 
generar segregación socioeconómica y excluir a los estudiantes más 
necesitados de la educación pública, al permitir que padres con mayo-
res ingresos y recursos matriculen a sus hijos en escuelas privadas. 
También argumentan que los cheques escolares pueden desviar fondos 
públicos de las escuelas públicas que ya enfrentan problemas de finan-
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ciamiento y que no pueden competir con las escuelas privadas (Canbo-
lat, 2021; Frenkiewich & Onosko, 2020). 

A continuación, se resumen de manera más sistemática las principales 
ventajas y desventajas que se argumentan en relación con los sistemas 
de cheques escolares. 

2.1. PRINCIPALES VENTAJAS 

1. Eficiencia mediante competencia: Los cheques escolares in-
troducen una lógica de mercado en el sistema educativo, lo 
que podría aumentar su eficiencia (Shakeel et al., 2021). La 
provisión pública, caracterizada por incentivos débiles debi-
do a la gestión política y monopolización, así como a la limi-
tada elección del estudiante, contrasta con la eficiencia está-
tica y dinámica fomentada por los cheques, con beneficios 
derivados tanto de las ventajas que ofrecen las escuelas pri-
vadas como de la mayor calidad educativa que se promueve 
en las escuelas públicas al enfrentar un entorno competitivo 
(Cowen et al., 2013). 

2. Libertad de elección y mayor diversidad educativa: Los pa-
dres pueden elegir la escuela que mejor se adapte a las nece-
sidades educativas de sus hijos, al mismo tiempo que se in-
crementa la diversidad en aspectos como currículos y meto-
dologías de enseñanza, superando la homogeneidad asociada 
con la provisión pública monopolizada (Edmark et al., 2020). 

3. Aumento de la transparencia: Los sistemas de cheque escolar 
pueden incrementar la transparencia en el sistema educativo, ya 
que los padres pueden ver exactamente cómo se utilizan los fon-
dos gubernamentales para financiar la educación de sus hijos. 

4. Mejora en la equidad social: Los sistemas de cheque escolar 
pueden proporcionar oportunidades educativas a estudiantes 
que de otra manera no podrían permitirse una educación pri-
vada, ayudando a cerrar la brecha educativa y mejorar las 
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oportunidades para los estudiantes desfavorecidos (Mizala & 
Torche, 2017). 

2.2. PRINCIPALES DESVENTAJAS 

1. Estratificación de estudiantes y profesores: Los cheques po-
drían generar segregación de estudiantes entre escuelas se-
gún características como ingresos y habilidades (Böhlmark 
et al., 2016). Por ejemplo, el sector privado podría "seleccio-
nar" a niños con ingresos más altos o más motivados (Gran-
vik Saminathen et al., 2019), alejándolos de las escuelas pú-
blicas. Los profesores también se verían afectados: los estu-
diantes más aventajados serían enseñados por los mejores 
maestros y los menos aventajados por los peores (Johnson, 
2022).  

2. Falta de regulación y supervisión adecuadas: Los sistemas de 
cheque escolar pueden tener menos regulaciones y supervi-
sión que las escuelas públicas, lo que puede resultar en una 
menor calidad educativa, especialmente si las escuelas priva-
das o religiosas no están sujetas a los mismos estándares que 
las escuelas públicas (Gill, 2022). 

3. Disminución de los fondos para las escuelas públicas: Los 
sistemas de cheque escolar pueden reducir los fondos dispo-
nibles para las escuelas públicas, ya que los fondos guberna-
mentales se destinan a los estudiantes que asisten a escuelas 
privadas o religiosas. Esto puede resultar en la reducción de 
recursos y programas para las escuelas públicas, lo que puede 
afectar negativamente a los estudiantes que dependen de ellas 
(Canbolat, 2021; Lilliedahl, 2022). 

4. Carga pública de estudiantes desfavorecidos: Si es más costo-
so educar a estudiantes desfavorecidos o con necesidades 
educativas especiales, esta estratificación impondría costos 
elevados que tendría que asumir el sector público, agravando 
el problema de su financiamiento (Frenkiewich & Onosko, 
2020). 
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5. Riesgo de elección: La elección por parte de estudiantes que 
no están bien informados sobre la calidad educativa podría 
llevar a decisiones peores que las tomadas por políticos. La 
mala elección podría referirse tanto al enfoque como a la ca-
lidad de la educación (Cheng & Peterson, 2021; Hofflinger et 
al., 2020; Jabbar et al., 2022). 

En resumen, los cheques escolares presentan tanto ventajas como des-
ventajas en el ámbito educativo. Mientras que algunos argumentan que 
permiten una mayor eficiencia, diversidad y equidad en el sistema, 
otros sostienen que pueden generar segregación, disminución de fon-
dos para las escuelas públicas y riesgos en la elección de la educación. 
En cualquier caso, numerosos estudios, como veremos a continuación, 
apuntan a que la implementación y regulación particular que se haga 
en el diseño de los sistemas de cheque escolar son cruciales para equi-
librar estos aspectos y garantizar una educación de calidad para todos 
los estudiantes. 

3. EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS CHEQUES 
ESCOLARES 

Tras la precedente contextualización sobre los cheques escolares, así 
como de los argumentos a favor y en contra más recurrentes, en este 
apartado se resume la investigación empírica que ha ido evaluando las 
consecuencias de la implantación del sistema de cheques escolares. 

Ante esto, lo primero que hay que indicar es que la implantación de 
cheques escolares se ha realizado con gran variación en sus diseños: en 
algunos casos sólo se ha implantado en ciertos distritos escolares, en 
algunos países sólo para estudiantes desfavorecidos, o en otros como 
Suecia o Chile de manera más global para todo el sistema educativo.  

Esta gran variedad de diseños en la implantación del cheque escolar 
hace que la revisión de su impacto sea difícil de comparar y acreditar 
(Epple et al., 2017; Jabbar et al., 2022; Max et al., 2019). En cualquier 
caso, se han producido distintos estudios empíricos sobre su impacto 
en aspectos diversos del sistema educativo o del rendimiento de los 
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estudiantes, y existen también algunas revisiones bibliográficas o de la 
literatura científica que permite alcanzar algunas conclusiones genera-
les (aunque sean parciales y no del todo extrapolables a cualquier con-
texto) sobre el impacto de este tipo de modelos. 

Algunas revisiones bibliográficas amplias y metanálisis estadísticos 
sobre la literatura cientítica acerca de los cheques escolares son las 
realizadas por Epple en 2017 o la publicada por Shakeel y otros en 
2021, que son referencia en este tipo de metaanálisis sobre los “school 
vouchers” (Epple et al., 2017; Shakeel et al., 2021). 

La conclusión básica de estos y otros estudios, con las prevenciones 
antes mencionadas sobre la variedad de diseños y su difícil compara-
ción, es que es posible apreciar algunos impactos estadísticamente 
significativos, aunque sean leves en ciertos casos, de la aplicación de 
sistema de cheques en el ámbito educativo.  

3.1. UN EJEMPLO: EL CHEQUE ESCOLAR EN LOS EEUU 

Como ejemplo, y aplicado específicamente al ámbito de la educación 
en Estados Unidos, se publicó en el año 2020 un extenso informe a 
cargo del profesor Patrick Wolf de la Universidad de Arkansas (P. J. 
Wolf, 2020). En su estudio alcanza algunas conclusiones tras la revi-
sión sistemática de las investigaciones empíricas realizadas sobre este 
sistema educativo que ha implantado diversos programas de cheques 
escolares en EEUU. 

En este informe, Wolf analiza diversos aspectos del rendimiento aca-
démico resultante tras la implantación de un sistema de cheques esco-
lares. En términos generales y en lo que se refiere al rendimiento aca-
démico de los estudiantes, es posible apreciar que los programas de 
elección de escuela ofrecen unos resultados mixtos pero mayoritaria-
mente positivos o nulos. El autor revisa 28 estudios experimentales y 
11 estudios cuasiexperimentales que han evaluado el impacto de estos 
programas sobre las puntuaciones en pruebas estandarizadas. Los re-
sultados son los siguientes: 
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‒ De los 28 estudios experimentales, 15 encuentran efectos po-
sitivos significativos para todos o algunos grupos de estudian-
tes, 11 no encuentran efectos significativos y 2 encuentran 
efectos negativos significativos. 

‒ De los 11 estudios cuasiexperimentales, 7 encuentran efectos 
positivos significativos para todos o algunos grupos de estu-
diantes, 3 no encuentran efectos significativos y solo 1 en-
cuentra efectos negativos significativos. 

‒ Los programas que tienen una mayor competencia entre las es-
cuelas privadas, una mayor supervisión académica y una ma-
yor libertad para seleccionar a los estudiantes tienden a tener 
mejores resultados que los que no tienen estas características. 

‒ Los programas que sirven a estudiantes con discapacidades o 
en riesgo académico también suelen tener efectos positivos 
sobre el rendimiento escolar de estos grupos. 

 Ante estos datos, el autor concluye que, para este contexto educativo, 
los programas de elección de escuela privada en EEUU no perjudican 
el rendimiento académico de los participantes y pueden mejorarlos en 
algunos casos. Sin embargo, parece necesaria más investigación para 
determinar sus efectos a largo plazo.  

De manera similar, al menos en EEUU, donde existe esta implantación 
del cheque escolar ha sido posible advertir una mejora en los niveles 
más intangibles de la educación, como la formación en valores cívicos 
(matizando así con evidencia empírica otra de las críticas que ha veces 
ha recibido la excesiva “mercantilización” de la educación a través de 
estos sistemas de cheques escolares). Así, aunque la evidencia es limi-
tada y hay pocos estudios que evalúen el impacto de estos programas 
sobre valores como la tolerancia, el compromiso político, el patriotis-
mo o el voluntariado, de once estudios realizados cuatro encuentran 
efectos positivos significativos para algunos aspectos de los valores 
cívicos, mientras que siete no encuentran efectos significativos o en-
cuentran efectos mixtos. Ante estos datos, parece posible afirmar pre-
liminarmente que los programas de elección de escuela privada no 
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socavan necesariamente los valores cívicos de los participantes, e in-
cluso pueden reforzarlos en algunos casos. 

Debe advertirse que este ejemplo y los datos que hemos comentado 
sobre el caso de EEUU no son directamente extrapolables a otros con-
textos o países. Pero las revisiones sistemáticas de las investigaciones 
científicas que se han realizado sí permiten detectar ciertas tendencias 
generales a las que nos referiremos a continuación, a pesar de que el 
diseño de los programas y el contexto educativo específico parecen 
jugar un papel relevante en los efectos generados (Jabbar et al., 2022). 

3.2. EL SISTEMA DE CHEQUES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

Uno de los ámbitos donde se ha prestado atención especial a los efec-
tos que puede generar este sistema de cheques escolares es el de con-
textos desfavorecidos y sociedades todavía en vías de desarrollo.  

A este respecto, un estudio comprensivo de los efectos de los progra-
mas de vouchers escolares en países en desarrollo es el realizado por 
Donald Baum ((Baum, 2018). Su investigación sugiere que los che-
ques escolares pueden ser efectivos para expandir el acceso a la educa-
ción en países en vías de desarrollo. Con todo, concluye que hay evi-
dencia insuficiente para sostener la expectativa de que los vouchers 
universales mejorarán sustancialmente el desempeño del sistema edu-
cativo al aumentar la elección y la competencia entre escuelas, y que 
este sistema podría bajo ciertos diseños reforzar la estratificación so-
cioeconómica.  

Más en concreto, el documento revisa cinco estudios empíricos riguro-
sos sobre el impacto causal de los programas de vouchers escolares en 
países en desarrollo: Colombia (PACES), Chile (SEP), Bangladesh 
(FSSP), India (DPEP) y Pakistán (PEF). Los estudios utilizan diferen-
tes diseños metodológicos y medidas de resultado para evaluar el im-
pacto causal de los programas sobre variables como acceso y partici-
pación escolar, rendimiento académico, segregación socioeconómica, 
calidad e innovación pedagógica, eficiencia del gasto público, y satis-
facción y demanda parental. Los resultados, en términos globales, re-
velan que el sistema de cheques escolares focalizados puede ser una 
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herramienta efectiva para aumentar el acceso equitativo a la educación 
básica entre las poblaciones más pobres y marginadas. Los beneficios 
académicos asociados con los vouchers son modestos pero significati-
vos para aquellos estudiantes que están al margen del sistema educati-
vo tradicional. Por su parte, los efectos negativos sobre la segregación 
socioeconómica son reales, pero no inevitables si se diseñan adecua-
damente las políticas públicas. Además, en esta tipología de países en 
desarrollo la eficiencia del gasto público puede mejorar con los che-
ques escolares si se establecen incentivos adecuados tanto para las 
escuelas públicas como para las privadas. En cualquier caso, la inves-
tigación concluye, una vez más, que parece necesaria más investiga-
ción empírica rigurosa sobre el impacto causal a largo plazo y las con-
secuencias no intencionadas de estos programas. 

Estas observaciones son convergentes con otros estudios, más antiguos 
y también recientes. Por ejemplo, la investigación de Angrist y otros 
publicada en 2006 presenta evidencia sobre el impacto del programa 
PACES en Colombia, que proporcionó vales a niños pobres de este 
país para que asistieran a escuelas secundarias privadas (Angrist et al., 
2006). Los vales se renovaban anualmente, con sujeción al progreso 
académico. El estudio encontró que el programa aumentó las tasas de 
finalización de la escuela secundaria entre un 15 y un 20% y aumentó 
los puntajes de los exámenes en dos décimas partes de la desviación 
estándar. Los niños mostraron mayores aumentos en los puntajes de los 
exámenes, especialmente en matemáticas. 

También el estudio en 2015 de Morgan y otros comprobó que, en sen-
dos programas con cheques escolares desarrollados en Colombia y 
Pakistán, aumentaron las matrículaciones en las escuelas privadas entre 
los grupos de ingresos más pobres de los países, lo que mejoró la equi-
dad. Además, en Pakistán permitió que las niñas recibieran educación 
por menos de lo que le habría costado al gobierno crear espacios en las 
escuelas públicas (Morgan et al., 2015). 

O, por poner un último ejemplo más recientemente, la investigación 
llevada a cabo por Shakeel y sus colaboradores (Epple et al., 2017; 
Shakeel et al., 2021) resulta en un metaanálisis de ensayos controla-
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dos aleatorios (ECA) que evalúan los efectos de los vales escolares en 
las calificaciones de los exámenes de matemáticas y lectura a nivel 
estudiantil a nivel internacional. El estudio encontró pruebas modera-
das del impacto positivo en el rendimiento de los vales de las escuelas 
privadas, con una heterogeneidad sustancial de los efectos entre los 
programas y los años de resultados. El documento sugiere que las inter-
venciones con cupones pueden ser rentables incluso con un impacto 
nulo en los logros, y que se refuerzan sus efectos positivos cuando se 
implanta en contextos menos regulados para países en vías de desarrollo. 

En suma, a partir de las investigaciones y revisiones sistemáticas revi-
sadas, es posible afirmar que el sistema de cheques escolares presenta 
un impacto mixto y variado en función del contexto y diseño específi-
co de cada programa. En general, se observa una tendencia hacia efec-
tos positivos o nulos en el rendimiento académico de los estudiantes, 
especialmente en contextos desfavorecidos y en países en desarrollo. 
Además, se ha detectado cierto impacto positivo en aspectos más in-
tangibles de la educación, como la formación en valores cívicos. 

No obstante, es importante considerar las limitaciones en cuanto a la 
extrapolación de estos resultados a diferentes contextos y programas, 
debido a la gran variabilidad en el diseño y la implementación de los 
cheques escolares. Además, es necesario contar con más investigación 
empírica rigurosa que aborde los efectos a largo plazo y las consecuen-
cias no intencionadas de estos programas. 

Por último, se debe tener en cuenta que el éxito de los cheques escola-
res en mejorar la equidad y el acceso a la educación parece depender 
en gran medida de una adecuada formulación de políticas públicas y el 
diseño particular con el que se implanta este sistema, incluyendo in-
centivos y regulaciones apropiados para garantizar la eficiencia en el 
uso de recursos públicos y evitar la estratificación socioeconómica. 

4. DISCUSIÓN 

A la luz de la investigación empírica que se ha venido realizando sobre 
los efectos y eficacia del sistema de cheques escolares, cabe afirmar 
que, desde el punto de vista educativo (calidad de la enseñanza y ren-
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dimiento de los alumnos), las últimas evidencias globales muestran 
una mejora en el rendimiento de los alumnos, que además permanecen 
un mayor número de años en formación educativa (Angrist et al., 2006; 
Cowen et al., 2013; P. Wolf et al., 2010). Esto es especialmente noto-
rio en países en desarrollo (Baum, 2018), y beneficia especialmente a 
los alumnos provenientes de grupos desfavorecidos o de niveles socio-
económicos más bajos (Chingos & Peterson, 2015; Krueger & Zhu, 
2004; Mizala & Torche, 2017), generando una mayor igualdad o una 
disminución relevante de la desigualdad.  

No obstante, hay también casos y estudios en los que se detecta poca o 
nula ventaja de este modelo frente a la enseñanza pública, e incluso 
algunos donde se ha comprobado un cierto deterioro en el rendimiento 
académico (Abdulkadiroglu et al., 2015; Figlio & Karbownik, 2016). 
Estas limitaciones, sin embargo, son susceptibles de superarse cuando 
el diseño del modelo es adecuado (Epple et al., 2017, p. 475; Neilson, 
2021), y parece haber evidencia de que, aun en los casos en los que no 
se pueda acreditar beneficios claros en el rendimiento académico, la 
implatación de los cheques escolares sí introduce un elemento de com-
petencia en el sistema que mejora la enseñanza pública, obligada a 
competir y mejorar sus indicadores de calidad y eficiencia. 

Otros beneficios detectados en los modelos que incluyen cheques esco-
lares se aprecian en la selección y capacitación del profesorado (Tin-
cani, 2021), en la satisfacción de las familias, en la pluralidad de voca-
ciones y currículos más adaptados a los alumnos (Edmark et al., 2020), 
y por supuesto en la eficiencia/coste del sistema de enseñanza.  

La objeción básica al modelo de cheque escolar probablemente más 
sólida, y que tiene cierto respaldo en diversas investigaciones empíricas, 
es que generaría un sistema propenso a segregar o estratificar al alumna-
do en función de sus habilidades/discapacidades (Chakrabarti, 2013), o 
en función del nivel socioeconómico (MacLeod & Urquiola, 2015).  

No obstante, parecen existir también evidencias robustas que apuntan a 
que estos riesgos pueden solventarse con un diseño adecuado del pro-
grama de cheque escolar, y que son relativas o poco significativas 
(Böhlmark et al., 2016). En último término, los efectos de estratifica-
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ción por nivel socioeconómico se deberían más a la decisión de los 
padres (de niveles socioeconómicos bajos) de priorizar la cercanía del 
centro escolar, frente a la calidad percibida o la orientación pedagógica 
(Hofflinger et al., 2020). En este sentido, acciones de comunicación y 
refuerzos positivos podrían favorecer un cambio en estas prioridades de 
elección entre las familias, que exceden al ámbito de la política educativa. 

5. CONCLUSIONES FINALES 

El sistema de cheques escolares presenta efectos mixtos y variados en 
función del contexto y diseño específico de cada programa. Al analizar 
los distintos aspectos, se puede apreciar que la efectividad de los che-
ques escolares depende en gran medida de cómo se diseñen e imple-
menten, ajustándose a las necesidades específicas de cada comunidad 
para lograr un impacto positivo en el rendimiento académico. 

En cuanto a la equidad, los programas de cheques escolares pueden 
contribuir a una mayor igualdad en el acceso a la educación de calidad 
para alumnos de sectores desfavorecidos. Sin embargo, es crucial que 
las políticas públicas promuevan la equidad y prevengan la discrimina-
ción, asegurando la inclusión y diversidad en las escuelas participantes, 
para evitar la generación de desigualdades y segregación. 

Respecto a la formación en valores cívicos, es fundamental que los 
programas de cheques escolares incluyan mecanismos que promuevan 
la formación en valores cívicos y la participación ciudadana en todas 
las escuelas, tanto públicas como privadas. Además, los cheques esco-
lares pueden aumentar la satisfacción de los padres y alumnos al ofre-
cer mayores opciones y permitir la elección de la escuela que mejor se 
ajuste a sus necesidades y preferencias. No obstante, esto no garantiza 
automáticamente una mejor calidad educativa, por lo que resulta nece-
sario acompañar estos programas con estrategias para mejorar la cali-
dad y la equidad en la educación. 

En relación con los efectos en el sistema educativo en general, aunque 
los cheques escolares pueden generar cierta competencia entre las es-
cuelas y motivar mejoras en la calidad educativa, también pueden tener 
consecuencias negativas, como la concentración de recursos en algunas 
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escuelas y la desatención de otras. Por lo tanto, es importante que las 
políticas públicas garanticen la distribución equitativa de recursos y 
apoyen a todas las escuelas para mejorar la calidad de la educación. 

Finalmente, conviene tener en cuenta que, aunque los cheques escola-
res pueden tener un impacto en ciertos aspectos del sistema educativo, 
no son una solución única y definitiva para mejorar la educación. Es 
necesario abordar otros factores que influyen en la calidad y la equidad 
de la educación, como la formación y el apoyo a los docentes, la ade-
cuada financiación de las escuelas y la promoción de políticas inclusi-
vas y de equidad. Además, se necesitan más investigaciones científicas 
que puedan acreditar y valorar rigurosamente los efectos a largo plazo 
y las consecuencias no intencionadas de los programas de cheques 
escolares, para así poder adaptar y mejorar las políticas públicas en 
función de la evidencia disponible. 
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CAPÍTULO 39 

LA RESILIENCIA COMO UN ELEMENTO ESTRATÉGICO  
EFECTIVO EN LA ETAPA DE POSPANDEMIA, PARA  
PROMOVER EL BIENESTAR GENERAL, FACILITAR  

LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAVORECER  
EL DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA 

HUERTA MOLINERO, ANA MARÍA 
Universidad de Alicante, España 

 

La agenda 2030 de desarrollo sostenible, los 17 ods y las 169 metas, 
pueden verse impulsados por sociedades resilientes, donde prevalezca 
la adaptación a entornos cambiantes y la superación de obstáculos. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se plasman los resultados de una revisión documental 
muy extensa, con el propósito de llevar a cabo un vínculo entre Res-
ponsabilidad Social y Relaciones Públicas, con una orientación a los 
valores cívicos, éticos e interculturales en empresas, con un enmarque 
concreto en Barcelona y en su área metropolitana, pero con un alcance 
mucho más extenso. 

La resiliencia se asienta en la capacidad de adaptación delante de las 
adversidades, pero con la consecución de resultados positivos y por 
ello no ha de ser advertida como un gasto, sino más bien como una 
inversión operativa. Todo ello, conlleva a poder abordar la resiliencia 
desde una perspectiva multiforme, donde se puede afrontar como una 
aptitud, una virtud, una fortaleza, un valor, una habilidad innata o una 
capacidad social. Para Mendoza & Linares (2020, p. 116) resiliente no 
quiere decir que se haya de vivir ajeno al sufrimiento y al dolor, sino 
que lo que hay que hacer es pasar a través de éste sin quedarnos atra-
pados, de manera que forme parte de nosotros a modo de una expe-
riencia y aprender de ella, pero abandonando el miedo, la venganza o 
el resentimiento. Por el contrario, la resiliencia implica bondad, sensi-
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bilidad y empatía, características propias de un crecimiento positivo 
ante adversidades.  

La resiliencia se ha de abordar desde una óptica positiva, tal y como lo 
hace Borysenko: “Renuncia a intentar cambiar el pasado, porque ya es 
historia. Invierte la totalidad de tu energía en crear un futuro más lo-
grado” (Borysenko, 2010, p. 137).  

Los cambios necesarios para poder encauzar adecuadamente una nueva 
esfera post-COVID-19 ha de venir arropada por toda la sociedad en su 
conjunto, donde los gobiernos estén al lado de las empresas y tengan el 
apoyo ciudadano. En este encuadre, se ha de mencionar a Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS (2020) cuando 
promulgó pandemia a la COVID-19, aludiendo a una enfermedad 
creada por el virus Coronavirus-SARS-CoV-2. El eje de su speech se 
condujo hacia la necesidad de construir un equilibrio mundial entre el 
mantenimiento de la salud, la determinación de los cambios económi-
cos y la sociedad, así como una nítida defensa de los derechos huma-
nos. En este sentido Huerta (2022, p. 2) hace mención a los efectos de 
la pandemia, los cuales han sido percatados por la totalidad de la po-
blación genéricamente, pero en concreto algunos grupos han estado de 
forma particular muy repercutidos, como es el caso de las personas con 
discapacidad. Se trata de un colectivo humano con unas problemáticas 
e intereses muy comunes, los cuales han sido receptores singularmente de 
las consecuencias psicológicas y físicas de las secuelas de esta enfermedad, 
a pesar de que también son achacables a las etapas de confinamiento.  

La metodología implementada en este estudio ha sido secuencial, don-
de en la fase primera se ha realizado una revisión bibliográfica narrati-
va o tradicional de fuentes de información secundarias (Hart, 1998). 
Bajo este prisma, se ha llevado a cabo a un estudio de las publicacio-
nes más relevantes enfiladas con las presunciones dadas, con el fin de 
observar, estudiar y concretar el ámbito de entendimiento del objeto de 
la investigación. A continuación, se ha procedido a la exploración de 
diversos casos de estudio, cuyo origen eran fuentes secundarias para de 
esta manera constatar la presencia de un nexo entre RS y RR.PP., con 
una dirección a los valores cívicos, éticos e interculturales en empre-
sas, en Barcelona. Las suposiciones llevan a determinar que el enfoque 
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manifestado en el estudio, está encuadrado en unos valores y una ética 
consistente, en armonía con la de J. García del Junco, B. Palacios y 
Fco. Espasandín (2014). 

De esta forma, en un entorno variable como es el actual y en el que 
Barcelona se encuentra inmersa, sumergida en un entorno tecnológico 
altamente globalizado, se destapan porciones condensadas solamente 
en el valor económico y por su parte otras sensibilizadas con la calidad 
social. Este pormenor, ha auspiciado realizar preguntas críticas y fun-
cionales (L´Etang, 2005) sobre la manera en que desde las Relaciones 
Públicas (RRPP) se puede responder a los desafíos de gestión de la 
comunicación consustanciales al siglo XXI, para así restaurar las con-
versaciones (Mckie & Munshi, 2007) en la esfera del nexo entre ética y 
responsable, por mediación de una organización y sus públicos. Inser-
tado en este modus operandi, parece establecerse como pertinente con-
siderar la Responsabilidad Social (RS) y el rol que adquiere en el fo-
mento de valores cívicos, éticos e interculturales, además de la forma 
en la que las RRPP amplían este enfoque hacia las organizaciones. 

De sobra se conoce, que la movilidad y el transporte desempeñar un rol 
esencial en la finalidad de la consecución de un sostenibilidad en 360º 
o integral: medioambiental, económica y social y que Barcelona es una 
urbe que está enhilada a esta meta, remarcando el papel del transporte 
público, donde Transports Metropolitans de Barcelona, TMB (2021) es 
referencia mundial en sostenibilidad y accesibilidad universal, con una 
aptitud remarcada hacia la diversidad. Por este motivo, entre sus diver-
sos servicios la red de autobuses es desde 2007 completamente accesi-
ble para personas discapacidades funcionales y con movilidad reduci-
da. En lo que concierne a la red de metro, no lo son solamente 12 de 
las 165 estaciones existentes.  

Ciertamente, pensar en Barcelona como eje de esta investigación se ha 
de atestiguar y uno de los componentes es el que señala a Barcelona en 
2011, como el primer destino turístico urbano en conseguir la certifica-
ción Biosphere, debido a su acentuado esfuerzo en pro de la sostenibi-
lidad (Huerta, 2021, p.18). Así es, pero en todo momento teniendo 
como perspectiva que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, re-
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fuerza un trasfondo en 360º y por ello la sostenibilidad aglutina la esfe-
ra medioambiental, social y económica.  

Para más inri, la Ciudad Condal ha conseguido un reconocimiento no-
torio a nivel mundial, ante lo que se hace necesario recurrir a Huerta 
(2022) cuando manifiesta que en el 30 Aniversario de Los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona (1992-2022), se ha evocado el 
enorme cambio sin parangón que tuvo el núcleo urbano, a la vez que la 
urbe se abría al mar y simultáneamente lo hacía al mundo entero. Por 
consiguiente, se trata de una ciudad de gigantesco interés internacional 
y cuyos proyectos pueden conseguir una penetración muy considerable.  

1.1. LA RESILIENCIA 

Ciertamente los desafíos del siglo XXI requieren de la intervención de 
toda la ciudadanía y contar con una perspectiva integral. La resiliencia 
es un término de mucho interés y cuyo ámbito de actuación se ve am-
pliado progresivamente. Para Huerta (2017, pp. 110-111) la resiliencia 
es un fenómeno pluridimensional, basado en todas aquellas capacida-
des que facilitan que un ser humano, familia, hogar, comunidad, grupo, 
entorno, sector económico, territorio, urbe, región, país, estado, etc., 
sean capaces de convivir, amoldarse y recuperarse ante crisis, tensio-
nes y perturbaciones. La resiliencia se cimenta en siete epicentros: 
prevenir, preparar, absorver, transformar, resistir, adaptar y recuperar.  

Rocamora (2006, pp. 47-48) señala los beneficios que una crisis pue-
den acarrear. Ni que decir tiene, que una crisis no es una situación 
deseable, pero si acontece hemos de intentar sacar la lo mejor de ella. 
Se hace necesario hacer mención de que las crisis son inherentes a la 
existencia humana y por ello se ha de aprender a facilitar un despliegue 
psicológico, teniendo como epicentro la propia angustia.  

Para Roca (2019, p. 97) en el ámbito social, el fracaso se vive como 
algo malo, sin embargo del fracaso se aprende y el hecho de aprender 
siempre es positivo y permite crecer. Según Flynn (2022, pp. 14-15) 
estamos inmersos en un gran experimento de vuelta a la vida silvestre, 
ya que el abandono lleva consigo un retorno a la vida natural debido a 
que los seres humanos se van, pero la naturaleza solicita aquello, que 
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en su momento fue suyo. Se trata de una circunstancia que en su mo-
mento aconteció y hoy en día sigue ocurriendo y a gran escala, mien-
tras los seres humanos no le daban la importancia debida. Esta posibi-
lidad lleva implícita una carga emocional.  

Desde otro ángulo, Cyrulnik (2003, pp. 235-236) destaca una circuns-
tancia significativa y es que hay culturas en las que no se comprende la 
resiliencia, dado que su propia organización social no la hace viable. 
Pero, sobre todo siempre hay que ver dentro de situaciones traumáticas 
un horizonte donde tenga cabida la tan ansiada felicidad, a la que todos 
los seres humanos aspiran a gozar. 

Por su parte, Rojas Marcos (2022, pp. 153-158) vehicula la resiliencia 
con un proceso para identificar la manera de tolerar los problemas y 
aclimatarnos a los cambios que la vida nos aporta, para así conseguir 
cuotas elevadas de bienestar. En efecto, actualmente la resiliencia se 
entiende a modo de una característica natural afín a la supervivencia 
humana y compuesta por elementos biológicos, sociales y psicológi-
cos, los cuales facilitan que se venzan las dificultades a las que hace-
mos frente y que repercuten abiertamente en el bienestar.  

Desde otra óptica, la resiliencia adquirirá un lugar primordial en este 
método y representar otra visión del concepto es imprescindible:  

Moviliza un pensamiento resiliente, es decir, un pensamiento con ca-
pacidad de reacción. Incorpora los siguientes métodos a tu vida: En-
fréntate a la realidad y acéptala como es. Encuéntrale un sentido posi-
tivo a tu situación. Usa todo cuanto tengas a mano para improvisar so-
luciones. (Borysenko, 2010, p. 137).  

Todos los elementos que han sido debidamente plasmados para lograr 
su eficacia son requeridas unas dosis correctas y extensas de comuni-
cación. Máxime, recalcar lo que expone Huerta (2023, p. 5) sobre la 
comunicación persuasiva, la cual está cimentada en el procedimiento 
de intercambio de información, en el que intervienen dos o más parti-
cipantes, con el objetivo de transmitir o recibir información. Dicho de 
otro modo, con la intención de alcanzar de forma razonada, que una 
persona piense o se comporte de una forma concreta.  
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Brooks & Goldstein (2004, p. 31) puntualizan que la capacidad de co-
municar eficientemente es un elemento esencial de la resiliencia, la 
cual está enraizada con la empatía. La comunicación efectiva acapara 
la percepción de los mensajes verbales y no verbales, así como la habi-
lidad de ejercer de una escucha activa. De hecho, una escucha activa 
lleva consigo un entendimiento y una valoración sobre lo que los otros 
intentan comunicar.  

Desde otro ángulo, se hace forzoso realzar el planteamiento de Huerta 
(2023, p. 568) cuando manifiesta que las redes sociales cogen terreno 
desde su orientación, desde su función como un instrumento comuni-
cativo, el cual potencia un intercambio de información muy diferente, 
mediante una web. Además, la interrelación se instaura como una de 
las singularidades más relevantes en este proceder, dado el feedback 
constante que lleva implícito. En efecto, esta retroalimentación se ve 
conducida a través de diversas opciones: apps, móviles, pc, programas 
determinados de webs, etc.  

Para más abundamiento Huerta (2023, p. 117) se refiere al Metaverso, 
desde la perspectiva de que se alude a un entorno virtual, cuyo acceso 
se realiza a través de un dispositivo y que nos permite una forma de 
proceder como si realmente nos encontrásemos buceando en él. Simul-
táneamente, se crea la posibilidad de interactuar con otros usuarios, la 
totalidad de los cuales pueden crear un gemelo virtual de ellos mismos. 
Eso sí, todavía hay mucho camino por recorrer en lo concerniente a la 
inmersión.  

De igual manera, la resiliencia está conectada con otros factores estra-
tégicos y este es caso de tener en cuenta a autores como Goleman 
(1996) cuando plantean la inteligencia emocional, como una manera de inter-
conexión con el mundo exterior, lo que dota de una enorme significación a los 
sentimientos. Desde otra óptica, Goleman (2018) reclama que la inteligencia 
emocional puede estar unida a la potenciación de las capacidades sociales, 
la habilidad de congeniar y la ductilidad ante los fracasos y las tensio-
nes. Por demás, capacitar a la ciudadanía sobre resiliencia precisa de 
porciones de innovación, creatividad y en particular de la aplicación 
del pensamiento lateral opuesto al vertical, donde Edward de Bono 
(2018) se erige como su máximo exponente.  
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Asimismo, Véliz (2021, 87-92) profundiza en la resiliencia organiza-
cional y en el poder de la ética, la cual está vinculada a la conducta de 
las personas, las costumbres, las obligaciones, la filosofía y la moral. 
De ahí, que actualmente la ética invada nuestro quehacer y se haga 
referencia a la ética en los negocios, en los medios de comunicación e 
incluso a en las disciplinas afines a la sostenibilidad. De esta manera, 
está apareciendo una nueva ética, más dinámica y plural que está inci-
tando al ser humano a erigirse como el verdadero responsable de su 
ámbito social, productivo, medioambiental, espiritual, etc.  

En referencia al valor de la comunidad tan abordado en el siglo XXI y 
especialmente en la pandemia y pospandemia, merece la pena recordar 
cuando Ruiz & De las Olas Palma (2021, pp. 13-14) señalan que la 
resiliencia se aborda a priori como una capacidad personal, la cual con 
el paso del tiempo se va reconfigurando teniendo en cuenta otros ele-
mentos sociales propios del entorno, pero externos a la persona. De 
esta manera se dan elementos de protección de las personas, interper-
sonales y comunitarios, los cuales contribuyen a aminorar las repercu-
siones de los infortunios, para así ser palanca de un desarrollo adecua-
do tanto personal como grupal.  

La educación ejerce un rol preponderante en la habituación de los valo-
res de la ciudadanía, necesarios también ante una perspectiva resilien-
te, como pueden ser aquellos concernientes a la solidaridad, el respeto 
medioambiental y la preservación de los Derechos Humanos. Para 
Dierssen (2019, p. 88) la educación simboliza uno de los ejes de la 
sociedad, cuya resonancia ha sido la mayor en lo referente al proceso 
evolutivo de la humanidad.  

1.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

La disciplina profesional de las RR.PP. ha conseguido mejorar gra-
dualmente hasta llegar a consolidarse hoy en día, como uno de las 
áreas más destacadas, útiles y eficientes del presente siglo, en lo refe-
rente a la edificación de una idoneidad propicia perseverante entre las 
organizaciones y los públicos. "La organización es cada vez más de-
pendiente de su medio social con todo lo que ello implica, y en un sen-
tido creciente se ve obligada a tenerlo cada vez más en cuenta y esfor-
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zarse, tanto en prever como en complacer sus demandas" (Noguero, 
2000, p. 47). Para asegurar que todo progrese correctamente en los 
entornos sociales, la comunicación con los públicos intrínseca a las 
RRPP es vital, para así construir una notoriedad altamente valorada, 
hecho que suscitará la confianza de sus públicos, internos y externos. 
Por tanto, se revela un nexo de RS con RR.PP.:  

Así, responsabilidad social y relaciones públicas o imagen corporativa 
se dan la mano. El riesgo reputacional de una determinada empresa no 
es ya el que se relaciona con su actividad específica, también con có-
mo, quién y dónde la hace son exigencias sociales. (Olcese et al., 2008, 
p. 8)  

Un conocimiento hondo de las dos disciplinas es irreemplazable si se 
aspira a un discernimiento de la unión entre RS y RR.PP., con una 
focalización hacia el fomento de los valores cívicos, éticos e intercultu-
rales. La Responsabilidad Social (RS) se establece como una disciplina 
concluyente, en lo que a una orientación estratégica de las organiza-
ciones se refiere. “La empresa debe obtener beneficios, pero no a cual-
quier costa y para ello, tendrá que considerar el impacto inmediato y 
futuro de sus actuaciones. Tendrá que considerar a otros nuevos acto-
res, distintos del tradicional triunvirato socios-accionistas-clientes” 
(Navarro, 2012, p. 25). Otro hecho que se ha de tratar es que la ciuda-
danía exige progresivamente cada vez más a las organizaciones un 
enfoque integral hacia la RS, el cual desde la opinión pública puede ser 
premiado o en el caso de que esto no suceda, penalizado.  

Por si fuera poco, estamos inmersos en una crisis considerable de valo-
res, lo cual favorece que la ética resuene con firmeza para que obtenga 
una posición privilegiada y muy necesaria, además de encontrarse si-
nérgica con la Responsabilidad Social. “La ética es inseparable de esta: 
no se puede ser ético si no existe un empeño por vivir la responsabili-
dad social en las organizaciones y viceversa” (García del Junco et al., 
2014, p. 14).  

Si nos adentramos en la creación del concepto de RRPP, se dan cita 
significados dispares. Sin embargo, para el presente estudio han sido 
escogidos aquellos que manifiestan la capacidad de estar unidos con 
una función social de RRPP, enmarcados con el planteamiento: “hacer-
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lo bien y hacerlo saber” (Noguero, 1995, p. 42). Por añadidura, en el 
proceder a través del cual, la práctica de las RRPP se puede adaptar a 
cualquier ámbito, “procurando que la relaciones que se produzcan en-
tre los entes, las instituciones, las empresas y sus respectivos públicos 
se basen en la prioridad de la persona por encima de cualquier interés 
que no esté orientado al bien común” (Magallón, 1998, p. 42). 

Desde otra vertiente, se percibe una importancia de la RS cada vez más 
enfatizada: “La exigencia de que las empresas asuman la responsabili-
dad social está sobre el tapete de la discusión europea global” (Camps 
y Cortina, 2010, p. 448). 

1.3. LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

ONU, LOS 17 ODS Y LAS 159 METAS 

El modelo actual está fundamentalmente impactado por la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). De igual modo, merece la pena recurrir a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), desde una perspectiva más innovadora, 
al construir unas argumentaciones de carácter universal, encaminados a 
lograr un asentamiento global, los cuales fueron planteados por la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU. SDGF, 2022). Efectivamente, 
los 17 ODS se dirigen hacia todo el planeta, concretamente en lo con-
cerniente a crecimiento económico sostenible, la consecución del pro-
greso, la obtención del bienestar social, aunados con la lucha contra el 
cambio climático y la conservación del medio ambiente. Principalmen-
te, para comprender la disposición de la propia Agenda 2030 y los 17 
ODS, se ha de partir de la base de la existencia de los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), fijados a priori en el año 2000 por 189 
países en la ONU, quienes en su momento se demarcaron como fecha 
de cumplimiento de los mismos, el 2015. Evidentemente, en la actuali-
dad estamos imbuidos en la Agenda 2030 con los ODS, pero no se han 
de olvidar los ODM.  
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FIGURA 1 

 

Fuente: La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
https://tinyurl.com/88r7tave 

Desde otra perspectiva, los ODS suscitan una manera innovadora de 
afrontar el desarrollo en el ámbito de todo el planeta (Huerta, 2021) y 
sobre todo bajo la presuposición de la interrelación de los objetivos 
entre sí. Las empresas deberían desarrollar predominantemente las 
estrategias mencionadas desde la Responsabilidad Social, así como 
desde las diferentes áreas de la organización, ya sea una empresa pri-
vada, institución pública u organización sin ánimo de lucro. 

En este sentido: “9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, lo que incluye las infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar 
humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para 
todos” (INE, 2023). 
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Asimismo, según se expone en INE (2023) el ODS 9 cuenta con 2 in-
dicadores: 9.1.1 y 9.1.2, este segundo versa sobre el transporte, acerca 
del volumen del transporte de pasajeros y carga.  

FIGURA 2 

 
Fuente: ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/ 

2. OBJETIVOS 

2.1. A CONTINUACIÓN SE REALIZA LA ENUMERACIÓN:  

‒ Demostrar que la que la resiliencia es una herramienta, la cual 
puede denotar eficiencia en el ámbito convivencial de la pos-
pandemia. 

‒  Explorar estrategias encaminadas a que los proyectos que se 
implementen con su eje en la resiliencia sean eficaces, desde 
la perspectiva de que existan unas esferas éticas, cívicas e in-
terculturales de implementación. 

‒ Averiguar si las acciones tejidas en pro de la resiliencia en un 
entorno de valores, pueden contribuir a la culminación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030.  
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3. METODOLOGÍA 

La metodología que se ha ejecutado es secuencial, donde en primer 
lugar se ha implementado una revisión bibliográfica, compatible con 
un análisis de las publicaciones más equivalentes a la materia tratada, 
con el fin de indagar, examinar y enmarcar el área del conocimiento 
del propósito de la investigación.  

A continuación, se conduce al análisis de diferentes casos de estudio, a 
través de fuentes secundarias para constatar la presencia de una orien-
tación basada en valores, con la presencia de la RS y las RRPP, en 
acciones donde la resiliencia desempeña un rol vital, de manera más o 
menos directa. Sobremanera, con un encarrilamiento en la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, sus 17 ODS y las 
169 metas.  

En este apartado específicamente se realizará el análisis de cuatro ca-
sos unidos al ámbito del Estado Español, encuadrados en la CCAA de 
Cataluña y particularmente en Barcelona: Como caso nº 1, campaña de 
TMB: “Barcelona´t con TMB!”, para recuperar usuarios debido a la 
pandemia; Respecto al caso nº 2, puesta en funcionamiento del primer 
autobús de TMB de hidrógeno de España y renovación de la flota de 
autobuses eléctricos y de 0 emisiones. Datos de recuperación de los 
usuarios; En lo concerniente al caso nº 3, Proyecto de TMB de agentes 
violeta, contra la violencia sexista y la LGTBI-fobia en el metro; Sobre 
el caso nº 4, Proyecto de TMB, la plantilla de TMB recibe la Medalla 
de Honor de Barcelona 2021, por su labor durante la pandemia. 

La totalidad de los casos han sido escogidos bajo los siguientes supues-
tos: que estén establecidos justificadamente en una base de valores; 
que a su vez muestren la presencia de la RS y de las RRPP. Por demás, 
que las materias abordadas pudiesen quedar insertadas en el ámbito de 
la Tesis Doctoral de la UA, con estos ejes: Responsabilidad Social y 
Relaciones Públicas; fomento de los valores cívicos, éticos e intercul-
turales, cuyo Prototipo y prueba piloto tiene lugar en Transports Me-
tropolitans de Barcelona, TMB, en la cual está enmaracdo el presente 
estudio.  
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3.1. CASO Nº 1. TMB CREA UNA CAMPAÑA: “BARCELONA’T CON TMB!” 

PARA CONSEGUIR RECUPERAR SUS USUARIOS DEBIDO A LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS  

TMB (2022) creó una campaña: “Barcelona´t con TMB”, con el fin de 
estimular el uso del transporte público en Barcelona y en su área me-
tropolitana: #barcelonaT #barcelonaTambTMB. Se puso en funciona-
miento la semana del 25 de mayo de 2022. Según Estudillo, desde 
TMB (2022) expone cómo la pandemia por coronavirus conllevó un 
enorme descenso en los usuarios del transporte público, ya que vieron 
variadas sus costumbres de movilidad y por ello aumentase el uso del 
transporte privado, ocasionando de nuevo un aumento en la contami-
nación y en los atascos del tráfico, a nivel de Barcelona y de su área 
metropolitana. Por medio de esta campaña se pretendió recuperar por 
un lado, pero también aumentar el número de usuarios del transporte 
público, para lo que se optó por remarcar los valores de viajar en los 
servicios que ofrece TMB, al unísono que se veía aumentado un hondo 
sentimiento de vivir en Barcelona y en sus diferentes municipios, don-
de la empresa pública da servicio. La primera fase de la campaña de 
TMB, no llevó consigo un aumento en el presupuesto de publicidad y 
se manifestaron fundamentalmente en soportes propios de TMB: opis 
de metro, soportes digitales, autobuses, etc., los cuales se vieron su-
plementados mediante inserciones en diferentes medios, como fue el 
caso de prensa, cuñas de radio y un espot audiovisual. Enfatizar que en 
YouTube (2022) el video de 40 segundos compendia la campaña, con 
este mensaje : “Sal, descubre, sueña, disfruta... Ponte en marcha, ríe, 
respira, vive... Enamórate... Barcelona’t con TMB!” 

Desde otro punto de vista, Becerra, desde TMB (2022) expone la 
manera en la que se decidió que desde el 11 de julio se extendiese 
la referida campaña al área metropolitana, concretamente a los 10 
municipios donde llega algún transporte de TMB ya sea autobús o 
metro. También, se intentó reactivar valores de amor al territorio, 
pero mediante la sostenibilidad y el civismo, sinérgicos al transporte 
público.  
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FIGURA 3 

 
Fuente: Campaña “Barcelona´t amb TMB!” 

https://tinyurl.com/5c74mhfs 

3.2. CASO Nº 2. TMB PUSO EN FUNCIONAMIENTO EL PRIMER AUTOBÚS DE 

HIDRÓGENO DE ESPAÑA (07/04/22) Y PRESENTÓ UNA FLOTA DE 78 AUTO-

BUSES ELÉCTRICOS HACIA UN TOTAL DEL 25% DE 0 EMISIONES 

(24/03/23). DATOS DE RECUPERACIÓN DE LOS USUARIOS.  

La innovación es una característica inherente de TMB (2022) y este es 
el caso de que la empresa pública pusiese en marcha el primer autobús 
de hidrógeno de España, el 7 de abril de 2022. Así, se minimiza el con-
sumo de energía, mejora la calidad del aire y se promueve una cultura 
más sostenible. Así, se ha logrado tener la red de transporte público 
más limpia de Europa. 
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FIGURA 4 

 
Fuente: Primer autobús de hidrógeno de España, de manos de TMB. 

https://tinyurl.com/2p8vadke 

TMB (2023) prevé una nueva flota de buses para 2024, que contemple 
232 vehículos eléctricos y 44 buses de hidrógeno, lo cual permitirá 
aminorar 4.785 toneladas de emisiones de CO₂ y 22 toneladas de partí-
culas NOx al año.  

Acerca del proceso de recuperación de TMB (2022) destacar que con-
siguió recuperar en su red de metro el 100% del pasaje anterior a la 
pandemia y el bus pudo alcanzar el 90%. De hecho, el 7 de septiembre 
de 2022, sucedieron 1,175 millones de viajes en metro. En lo relativo a 
los autobuses, en esa misma fecha se dieron 623.000 validaciones en 
bus. Es decir, hubo alrededor de 1 millón ochocientos mil pasajeros, en 
estos dos servicios concretos de TMB. 

Otro dato a destacar en este caso sobre la red de metro es que TMB 
(2023) el jueves 27 de abril de 2023, obtuvo su segundo record respec-
to al número máximo de viajes en un día laborable en menos de 7 días, 
con 1.530.000 validaciones. Asimismo, el otro record se consiguió el 
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viernes 21 de abril de 2023 en sus ocho líneas, con 1.523.900 valida-
ciones. De hecho en marzo de 2023, se consiguieron 40,3 millones de 
validaciones, 3 millones más respecto a marzo de 2019. Esta tendencia 
al alza en el pasaje de metro también se observa en los buses, ya ini-
ciadas en 2022 y con una tendencia in crescendo. Así, ambos servicios 
sumaron el máximo de validaciones en un mes de marzo, superando 
los 58,6 millones de validaciones, un 21% má que en marzo de 2022. 
Si se hace una comparativa respecto a fechas anteriores a la pandemia, 
en marzo de 2023 se llevaron a cabo 2 millones más de validaciones 
que en marzo de 2019. 

3.3. CASO Nº 3. PROYECTO DE TMB DE AGENTES VIOLETA, CONTRA LA 

VIOLENCIA SEXISTA Y LA LGTBI-FOBIA EN EL METRO  

TMB (2022) dio comienzo el 2 de mayo de 2022 un proyecto a través 
del cual se insta a la presencia de agentes violeta, con el propósito de 
promover la tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia 
sexista o LGTBI-fobia. Los agentes violeta son empleados de TMB, 
los cuales reciben formación sobre esta temática en concreto, para que 
en esta línea estén adecuadamente capacitados a incitar a la tolerancia 
cero ante manifestaciones de violencia sexista o LGTBI-fobia. Esta 
iniciativa también ha dispuesto de puntos violeta. Este proyecto co-
menzó en siete estaciones de metro de Santa Coloma de Gramenet, sin 
embargo, desde TMB tienen el propósito de que este proyecto se am-
plíe a toda la red de metro.  
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FIGURA 5 

 
Fuente: Agentes violeta de TMB para casos de acoso sexual y LGTBI-fobia en el metro. 

https://tinyurl.com/2f3hwja2 

Inclusive, este proyecto lleva implícitas otras propuestas de apoyo, 
afines con la seguridad en el metro, tales como: la ubicación de cáma-
ras y una iluminación aumentada en las estaciones, además de campa-
ñas de sensibilización enfatizadas. Así como posibilitar que los usua-
rios tengan a su disposición una información más extensa y se dota de 
atención a las víctimas de acoso. 

Desde TMB (2022) con el fin de asegurar la seguridad de los usuarios 
de autobuses y la lucha contra LGTBI- fobia y el acoso sexual, desde 
el 7 de septiembre de 2022 se emprendió otro proyecto. Esto es debido 
a que desde la empresa pública se tiene la intención de instalar siste-
mas de videovigilancia y de información dentro de los propios autobu-
ses.  

De igual manera, para 2023 la totalidad de la flota de autobuses han de 
estar provistos de cámaras y de hecho en 2022, 4.500 ya fueron insta-
ladas en los 170 autobuses. Sobre la red de metro, TMB ya cuenta con 
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2.908 cámaras en el interior de los trenes y para 2025 todos han de 
disponer de ellas.  

3.4. CASO Nº 4. LA PLANTILLA DE TMB RECIBE LA MEDALLA DE HONOR DE 

BARCELONA 2021, POR SU LABOR DURANTE LA PANDEMIA.  

Tal y como se expone en Carril Bus (2021) el 23 de julio de 2021, la 
sesión plenaria del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 
aprobó, la concesión de las Medallas de Honor de Barcelona 2021, una 
de las cuales recayó en los trabajadores y las trabajadoras de TMB. 
Todo ello, debido a su rol durante la crisis sanitaria, en la que han de-
bido enfrentarse a circunstancias excepcionales demostrando una 
enorme vocación, como servidores públicos. 

Este reconocimiento ensalza la labor en la lucha contra la Covid-19 
implementada por los numerosos miembros del staff del transporte 
público, quienes mantuvieron en funcionamiento un servicio primor-
dial como es el del transporte público, a pesar del virus y enfrentándo-
se a las repercusiones de la crisis. Este fue el caso del personal de con-
ducción, técnicos, mecánicos, empleados de infraestructura, agentes de 
atención al cliente, etc. La totalidad de la plantilla de TMB, formada 
por más de 8.000 personas han sido los responsables para el logro de 
este reconocimiento.  

Sobre Transports Metropolitans de Barcelona, TMB (2021) puntualizar 
que es la empresa pública esencial, que gestiona en dependencia direc-
ta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) el transporte público, 
donde destacan los servicios de metro, bus y los transportes fundamen-
tales turísticos de la ciudad. Barcelona tiene una gestión de sistema 
intermodal de movilidad totalmente integrado, lo cual ha llegado a ser 
una característica esencial de TMB. Asimismo, la comunicación para 
TMB (2021) es una herramienta vital, para permanecer cercanos a la 
ciudadanía y que sus proyectos sean exitosos. De ahí, que esté presente 
en los diferentes Mass Media y haya desarrollado diversos instrumen-
tos digitales, con una presencia en redes sociales muy acentuada y po-
see Apps innovadoras y de mucha utilidad. Además, cuenta con un 
servicio de atención al cliente telefónico y presencial, mediante Puntos 
TMB y una atención telefónica 24/h al día.  
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También, TMB está enhilada hacia una mejora continua y por ello 
sobresale un nuevo servicio adicional al actual de transporte público en 
TMB (2022) que es el AMBici. Se trata de un servicio de bicicletas 
compartida metropolitana, eléctrica y de última generación. 

Desde otro ángulo, destacar que el pasado año estuvo repleto de efe-
mérides muy relevantes para TMB (2022) y uno de esos acontecimien-
tos fue la celebración del centenario de su red de autobuses (1922-
2022). Igualmente, en 2022 se celebró el aniversario de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 92 (1992-2022), donde TMB 
(2022) ejerció un papel preponderante en el paralimpismo. Así, 10 
autobuses de TMB de piso bajo se pusieron en funcionamiento a tal 
efecto, circunstancia simbólica que estableció un antes y un después 
para los residentes y visitantes de Barcelona, a la vez de que la orienta-
ción de TMB por la accesibilidad universal quedó muy consolidada. 
En el futuro, se destaca que en 2024 TMB celebrará el centenario de su 
red de metro (1924-2024). 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En el presente apartado se aspira a que queden patentes los resultados 
cimentados en la dinámica concordante de esta investigación, la cual 
tiene lugar en la resiliencia desde la vertiente de una herramienta estra-
tégica eficiente en la etapa de pospandemia, para fomentar el bienestar 
general, posibilitar el desarrollo de la ciudadanía y procurar la convi-
vencia social.  

Se pretende el nexo entre las características más significativas, en un 
estado de pospandemia de Barcelona. Así, se proponen unas directrices 
para conectar la resiliencia con la sociedad en su conjunto. Los resul-
tados se vislumbran de gran utilidad, ya que resulta indispensable para 
que una sociedad progrese, que sea resiliente.  

En pro de este acentuamiento de la resiliencia en esta etapa de pospan-
demia, suceden dos procedimientos sustanciales.  

Primeramente, la resiliencia se basa en la capacidad de adaptación ante 
adversidades, con el logro de resultados positivos. Además, como 
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TMB es una empresa resiliente y cuenta con muchos usuarios son co-
nocedores directamente de la organización, esta circunstancia puede 
ser un catalizador muy eficaz hacia una actitud resiliente y el trasvase 
desde el ámbito empresarial al de la sociedad. Asimismo, proveer des-
de TMB de experiencias innovadoras puede ser un facilitador muy útil 
en esta dinámica. Para favorecer la presencia de los valores cívicos, 
éticos e interculturales tan necesarios de cara a poder construir una 
sociedad resiliente, concretamente en la época de pospandemia, se ha 
de apelar a la solidificación de los valores cívicos, éticos e intercultura-
les en la sociedad. 

En el segundo procedimiento, las experiencias innovadoras en pro de 
la resiliencia pueden aportar veracidad a las conclusiones, en lo refe-
rente a que los valores inmersos en las acciones empresariales pueden 
ser edificantes. Todo ello, ya que cuanto mejor sea nuestra resiliencia, 
menos tardaremos en regresar a la situación previa a la crisis tan acu-
ciante pospandemia, de lo cual es un buen ejemplo TMB para que otras 
empresas, instituciones y la sociedad en general tengan a la empresa 
pública como ejemplo.  

Además, al unísono, la resiliencia se ha de aplicar a los 17 ODS y las 
169 metas, de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. De hecho, se 
puede denotar como apropiada la conveniencia en la existencia de ex-
periencias innovadoras en pro de la resiliencia, las cuales se podrán 
trasbalsar al sistema educativo. Desde otro prisma, se podrá sopesar la 
necesidad de la implementación de modelos de valores cívicos, éticos e 
interculturales en otros proyectos en pro de la resiliencia, en los que 
actualmente no se tienen tan en cuenta tanto estas perspectivas innova-
doras.  

En los cuatro casos afines a TMB se ha podido comprobar que la resi-
liencia no ha de ser percibida como un gasto sino como una inversión, 
porque las presiones y alteraciones se han podido ir superando gracias 
a una orientación resiliente de TMB, las cuales se ponen en funciona-
miento hacia los recursos materiales, pero también hacia los recursos 
humanos. Los ejes de la resiliencia figuran: prevenir, preparar, absor-
ver, transformar, resistir, adaptar y recuperar. 
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La campaña “Barcelona´t con TMB!” ha conseguido de una manera 
optimista, cercana a Barcelona y resiliente que se recuperasen los usua-
rios en poco tiempo; La mejora de la flota de TMB está ayudando con 
una mirada resiliente, a recobrar los usuarios y a afianzar su rol como 
la red de transporte más limpia en Europa; Los agentes violeta contra 
la violencia sexista y la LGTBI-fobia en el metro, están consiguiendo 
desde una perspectiva resiliente que se eviten casos de estas actitudes 
indeseadas y que se corrijan aquellos detectados; El hecho de que la 
plantilla de TMB fuese galardonada con la Medalla de Honor de Bar-
celona, por su labor durante la pandemia lleva intrínseco un reconoci-
miento a su actitud resiliente, que va más allá de un proyecto sino que 
es una característica del personal de TMB y que forma parte de su 
ADN.  

La empresa pública de TMB está cimentada en valores, es muy cerca-
na a la ciudadanía y su carácter es innovador, lo cual facilita mucho 
profundizar en una línea en pro de la resiliencia, para edificar socieda-
des más solidas basadas en valores. En esta sintonía, Barcelona puede 
ser referente para Cataluña, el resto de España y mundialmente. De las 
adversidades también se aprende y es el mensaje que TMB lanza de 
salir fortalecidos física y psicológicamente ante las adversidades, la 
empresa junto con toda la sociedad. 
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CAPÍTULO 40 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desempleo como variable económica de los estados, representa uno 
de los problemas sociales que los gobiernos tratan de resolver median-
te varias estrategias estatales con ayuda de la empresa privada, entre 
estas están las de tipo empresarial, pues el estado espera que se cumpla 
el ciclo económico de producción y comercialización de bienes tangi-
bles e intangibles y mediante exportaciones y consumo local se de-
vuelve la cadena productiva en una especie de motor que impulsa el 
desarrollo económico. Sin embargo, existen varias vías que tratan de 
solventar este problema vía créditos para la producción que hoy en día 
después de tratar de superar las consecuencias de la pandemia del co-
vid-19 y los paros recurrentes de octubre 2019 y junio 2022, tienen 
como objetivo la reactivación de la economía nacional con tasas prefe-
renciales en la medida que se generen nuevos emprendimientos que 
impulsen la contratación de personas destinadas para las labores de la 
industria.  

Las políticas públicas son otro camino que los gobiernos suelen enviar 
vía parlamento o asamblea según sea el país para propiciar un aliento a 
la producción, de manera que sirven de incentivos a las empresas 
cuando se trata de la reducción de tributos, revisión de aranceles a las 
importaciones y exportaciones, situación que ha servido de plataforma 
para alentar la producción y contratación de personal. 
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En Ecuador la tendencia de contratación de mano de obra en los últi-
mos diez años tiene como ingrediente adicional una ardua competencia 
con personal del extranjero, principalmente Venezuela, Colombia y 
Perú, dado los problemas políticos, sociales y económicos de estas 
naciones y tomando en cuenta la ventaja que representa el dólar para 
estas economías, el país se ha convertido en fuente de recursos y reme-
sas que les permite a sus familias sobrevivir en aquellas naciones. No 
obstante, visto por el lado de liquidez, Ecuador sufre fuga de capitales 
e ingentes recursos en dólares hacia estos países que indirectamente 
también ya se encontrarían dolarizados.  

Como lo manifiestan (Figueroa et al., 2012) la migración y desempleo 
están correlacionadas pues un aspecto en común que presentan los 
países con economías en desarrollo es los altos niveles de migración 
para buscar trabajo en países desarrollados debido a que no hay sufi-
cientes plazas de trabajo, las remuneraciones no son competitivas al 
punto de que se carece de ahorro, la delincuencia e inseguridad, explo-
tación, muchas horas de trabajo no compensadas, discriminación, po-
breza, frecuentes crisis económicas y políticas entre otras, estimulan a 
dar paso a la emigración que en cifras de acuerdo con el informe de 
(Organización Internacional del Trabajo, 2022) que indican que los 
próximos cinco años habrá 52 millones de déficit respecto a puestos ya 
que en el 2022 el desempleo a nivel mundial se situó en 207 millones 
superando en 21 millones respecto al 2019 y a ello hay que sumarle 
que aquellas personas que abandonaron por diversas circunstancias su 
puesto de trabajo no ha vuelto a formar parte de esa fuerza laboral de-
bido a las dificultades para conseguir un puesto de trabajo. 

Con el avance de la tecnología y dentro de ello el desarrollo de nuevas 
inteligencias en la industria 4.0 muchos puestos de trabajo se ven afec-
tados pues se trata de mirar a nuevos desafíos tanto para empleados y 
empresarios respecto a procesos de automatización, Big Data, inteli-
gencia artificial, Internet de las cosas con el fin de mejorar la producti-
vidad y eficiencia en el trabajo para atender a cuatro ejes fundamenta-
les como son los clientes, trabajadores, tecnología e innovación que 
comparada con las anteriores revoluciones industriales, no es compa-
rable en términos de producción y generación de utilidades derivados 
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de la digitalización de los negocios, la robotización y ahora estamos 
siendo testigos de que se adelantó el proceso tecnológico haciendo que 
ciertas actividades se les vaya colocando fecha de caducidad (Cámara, 
2022) y por tanto aumente las cifras de desempleo aunque mirando 
desde una óptima positiva también se generarán nuevas formas de tra-
bajar tal como ocurrió en la década d ellos 90 del siglo pasado cuando 
se desarrolló la red de internet y se proliferó el uso de las computado-
ras junto con la programación. 

Respecto al desempleo por género, existen datos importantes que ma-
nifiestan que las mujeres son las más afectadas según el reporte de 
(ONU, 2021) pues a efectos de la pandemia en el corto plazo 13 millo-
nes de mujeres engrosarán las estadísticas de desempleo, provocando 
una desigualdad respecto con los hombres que al 2021 en el mundo el 
43,2% tuvieron trabajo con un decrecimiento del 4,2%; 54 millones 
aproximadamente de puestos de trabajo respecto al 2019 siendo Amé-
rica Latina la región donde el sexo femenino sufrió la mayor pérdida 
de empleo con el 9,4% de puestos de trabajo perdidos cuyas causas se 
cree van por las escasas oportunidades en cuanto a educación, migra-
ción de zonas rurales a urbanas y descenso de la tasa de fertilidad, si-
tuación similar que se da en los estados Árabes, Asia con el 4,1% Y 
3,8% respectivamente de pérdida de puestos de trabajo para las mujeres.  

A nivel mundial considerando la crisis de la pandemia, la guerra de 
Ucrania con Rusia, terremoto en Turquía, crisis alimentaria en África, 
terrorismo generalizado entre otros, tiene su repercusión en el empleo 
y acrecientan las desigualdades y explotación tanto en lo laboral como 
salarial. Un estudio de la (OIT, 1996) indica que el mundo hace apro-
ximadamente dos décadas 1.000 millones de personas o el 30% de la 
fuerza de trabajo estaban desempleadas o subempleadas. 

De acuerdo con (Naciones Unidas, 2022)manifiesta que el bajo creci-
miento económico, alta inflación y la escalada de la guerra entre Rusia 
y Ucrania, el mercado de trabajo se ha visto afectado impactando en 
una mayor informalidad no así en América Latina que como conse-
cuencia de la pandemia la recuperación del mercado laboral se ha ido 
ralentizando al punto que la tasa de desocupación se ubicó en 7,9% al 
2022 cuyo impacto se ha visto afectado en la calidad de los trabajos.  
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Cada país tiene realidades propias pues la recuperación de cada uno ha 
venido dependiendo de los trabajos informales que en el caso de los 
jóvenes llega a una media del 63% por lo que se puede concluir que al 
menos en América Latina se trata de un problema estructural y que 
apenas este tipo de ocupaciones dan para subsistir y para nada estar 
cerca de una calidad de vida decente pues los ingresos percibidos son 
insuficientes lo que ha dado lugar al llamado trabajador pobre, es decir 
que aún teniendo un trabajo remunerado el paquete salarial no es com-
petitivo y por ello las personas no pueden tener un nivel de desarrollo 
al mismo tiempo que siguen viviendo en la pobreza dado por el con-
texto inflacionario en el que se está muy lejos de cerrar la brecha para 
lograr trabajaos con remuneración justa y mejores derechos laborales 
(Naciones Unidas, 2022). 

1.1. DESEMPLEO Y EMPLEO EN EL ECUADOR 

En el país la población económicamente activa en términos de clasifi-
cación se da en población con empleo adecuado, subempleo, otro em-
pleo no pleno, no remunera y no clasificado. El desempleo se clasifica 
en abierto que son aquellas personas sin empleo, que no estuvieron 
empleadas la semana pasada y que busca o hacen gestiones para conse-
guir un trabajo mientras que el desempleo oculto son personas sin em-
pleo, que no estuvieron empleadas la semana pasada y que a diferencia 
del anterior no se encuentran buscando ni haciendo gestiones por con-
seguir una plaza de trabajo o establecer un negocio (INEC, 2023). 

El empleo adecuado el INEC establece que son aquellas personas que 
durante una semana de referencia perciben un salario mínimo o una 
cifra mayor a esta que al momento es $425,00 en el Ecuador, con carga 
laboral de 40 horas a la semana y extras catalogados en esta categoría 
también personas que laboran menos de 40 horas y que no están dispo-
nibles para trabajar horas adicionales y los subempleados está dado por 
trabajadores que laboran menos de las 4º horas y su remuneración es 
menor al salario mínimo aunque su deseo es trabajar horas adicionales 
y finalmente una clasificación que hace referencia al empleo no remu-
nerado consiste en personas empleadas sin relación de dependencia sin 
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remuneración como por ejemplo están los ayudantes que no perciben 
pago alguno en los hogares (INEC, 2023). 

GRÁFICO 1. Composición en cifras del Ecuador 

 
Nota: Cifras de la población en Ecuador según clasificación  

para el trabajo INEC, 2023 

Importante mencionar los datos del gráfico 1, pues de los 12.956. 575 
(66,10%) la cifra de desempleados es de 321.598 (3,80%); en el 
subempleo se encuentran alrededor de 1.656.685, aquí están personas 
con pequeños emprendimientos que sirven para sustentar a sus familias 
además de personas que trabajan menos de 40 horas a la semana con 
una remuneración inferior al salario mínimo. La tasa de empleo bruto a 
enero del 2023 se ubicó en 63,7% a nivel nacional y corresponde a una 
categoría en la cual las personas que forman parte de la población eco-
nómicamente activa que están ocupadas percibiendo un salario o que se 
encuentran realizando actividades laborales independientes sin olvidar 
que a esta misma fecha la tasa de empleo adecuado pleno según el género 
se ubicó en 39,8% para los hombres y 27,9% para las mujeres, es decir 
que en esta clasificación se encuentran las personas que al menos perci-
ben una salario mínimo al mes mientras que el desempleo en las mujeres 
es mayor respecto a los hombres con 4,7% y 3,1% respectivamente. 

El desempleo en el Ecuador hace referencia a aquellas personas mayores 
de 15 años que en un período determinado no tuvieron empleo, no hayan 
estado empleados y que están disponibles para trabajar pese a que están 
realizando esfuerzos por encontrar una plaza de trabajo o en su defecto 
establecer un negocio formal. La tasa de desempleo como se puede apre-
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ciar en el gráfico 2 tiene un comportamiento cíclico con picos mayores en 
los años 2019, 2016 y 2020 y una media aproximada descendente del 4%.  

Es probable que las cifras generadas a partir de diciembre del 2020 
tengan un marcado descenso por el hecho de que miles de personas 
hayan decidido emigrar como se puede apreciar en el gráfico 3. Sin 
embargo, esta cifra no refleja el número de ciudadanos que han salido 
del país de manera irregular, es decir que no han presentado su pasapor-
te de salida a migración, sino al contrario habrán miles de ecuatorianos 
que salieron del país por medio de las fronteras hacia Estados Unidos 
principalmente vía Centro América y México para ingresar como indo-
cumentados a esta nación con el objetivo de encontrar un trabajo que 
más adelante se convierte en remesas que entran al Ecuador en la mayo-
ría de casos. Este fenómeno lo experimentan varios países de la región 
como Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Argentina, 
Chile, Bolivia, El Salvador, entre otros cuyas economías tienen un com-
portamiento similar en cuanto a indicadores macroeconómicos y socia-
les de pobreza, desempleo, migración, inflación, PIB, adicionalmente de 
pasar por aspectos políticos de inestabilidad altos niveles de corrupción 
y formas de gobierno socialistas que han ido marcado la tendencia. 

GRÁFICO 2.- Tasa de desempleo en Ecuador 2008-2023 

 
Nota: Tasa de desempleo Ecuador a diciembre del 2008 a enero 2023 y su comporta-

miento INEC, 2022 
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GRÁFICO 3. Saldo migratorio Ecuador 

 
Nota: Tomado de Saldo migratorio del Ecuador de la base de datos del INEC, 2022 

1.2. TRABAJOS PREVIOS DEL DESEMPLEO 

(Fernández & González, 2018) el siguiente estudio es bastante innova-
dor en referencia a que los autores analizan la capacidad de la predic-
ción econométrica del desempleo en España mediante Google Trends 
en el que se realizan consultas en google para predecir el desempleo en 
una muestra del 2004 al 2017 concluyendo que este método fue útil y 
real, pues se mostraron cifras contundentes para generar predicciones y 
de esta manera generar previsiones económicas. 

(Langella & Manning, 2022) generan una investigación en el Reino 
Unido de las tasas de desempleo debido a la migración interna respal-
dado con datos del censo cuy objetivo fue conocer como el desempleo 
afecta a la movilidad concluyendo que tanto la inmigración como la 
emigración se ven afectadas por la falta de empleo local y quienes se 
ven mayormente afectados son aquellos grupos que tienen una mejor 
educación y las minorías son menos sensibles a este problema. 

(Elhorst & Emili, 2022) desarrollan un sistema de ecuaciones dinámi-
cas con el objetivo de medir el cambio de la tasa de desempleo compa-
rado con la tasa de producción con la técnica econométrica de máxima 
verosimilitud multivariado con una muestra de datos de 12 provincias 
en Países Bajos de 1974 a 2018 donde se muestra que el desempleo 
basada en la ley de Okun e indica que para reducir este fenómeno en 
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un punto porcentual depende del efecto multiplicador y da cuenta de 
que la tasa de desempleo depende del nivel de progreso de los períodos 
anterior. 

(Trejo et al., 2016) exponen el comportamiento de la tasa de desem-
pleo en México basada en la metodología UVAR asociada a la historia 
tomando en cuenta variables macro pues es un problema que persiste 
en el tiempo complementado con los altos índices de migración pues el 
mercado laboral es ineficiente. Para ello los autores utilizan la variable 
desempleo, formación bruta de capital, el agregado monetario básico, 
exportaciones comprobando que la histéresis está asociada al desem-
pleo por medio de raises unitarias provenientes de los niveles de liqui-
dez de la economía, las altas tasas de interés además de que la econo-
mía de este país depende de la inversión para la generación de empre-
sas y consecuente contratación de mano de obra. Este estudio se com-
plementa con el realizado por (Avendaño Vargas & Perrotini Hernán-
dez, 2015) bajo el análisis de la hipótesis de insuficiencia dinámica de 
Prebish y Harrod con la teoría de crecimiento de Thirlwall para obser-
var el crecimiento económico en función de la tasa de desempleo en el 
período 1974-2012 cuyo resultado principal indica que sostiene que 
una baja de la tasa de acumulación impacta en la reducción del empleo 
además de bajos niveles de productividad y competitividad en la eco-
nomía mexicana. 

(Huynh, 2023) realiza un estudio del impacto del desempleo sobre los 
rendimientos de las acciones del Australia las mismas que se convirtie-
ron en variables para medir la sensibilidad en el que evidencia que a un 
mayor rendimiento de las acciones, el indicador del desempleo baja al 
igual que los aspectos negativos en el ámbito político y la incertidum-
bre sobre las inversiones. 

(Nicanor et al., 2022) en su trabajo del e-comerce y su influencia en el 
desempleo y la migración, argumentan en Guanajuato México, donde 
se experimente una alta ola migratoria como causa del desempleo y la 
explotación laboral con el objetivo de determinar si el comercio elec-
trónico incide en la disminución de este problema y en consecuencia la 
migración e la región, cuyos resultados indican que de ello depende el 
nivel salarial, la inseguridad por la delincuencia organizada, mientras 
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que la escolaridad de sus habitantes no es significativo para el modelo 
puesto que las variables anteriormente mencionadas se correlacionan 
con la realidad que vive Honduras, El Salvador, Ecuador y países de 
Latinoamérica. 

(Mahata et al., 2022)plantean que a raíz de la pandemia del covid, se 
experimentan grandes diferencias en todos los ámbitos tanto salariales, 
de género agravando el problema del desempleo y migración generali-
zada en el mundo entero quedando la migración influenciada por el 
grado de estigma social masculino que depende de los ingresos fami-
liares agregados tanto urbanas como rurales y en muchos de los casos 
esta se sujeta a un tipo de mano de obra no calificada exclusivo del 
sexo masculino. 

(Mihi-Ramírez et al., 2014) analizan como la emigración e inmigración 
en la Unión Europea se correlacionan con el nivel de ingresos y las 
cifras del desempleo provocando que haya cambios importantes en la 
entrada y salida de migrantes así cuando el desempleo aumenta dismi-
nuye la emigración al igual que un mayor nivel de ingresos en las eco-
nomías europeas aumenta también la entrada de migrantes extranjeros 
dependiendo en general del crecimiento económico o recesión que 
experimenten las economías. 

(Congregado et al., 2021) estudian la correlación existente del desem-
pleo y la tasa de la fuerza laboral tanto por género como en estaciona-
lidad en Polonia mediante el método de cointegración obteniendo co-
mo resultado una tomando en cuenta la recesión económica evidencia 
una estructura de trabajador desanimado que es aquel que busca traba-
jo y desisten a causa de la ausencia de este y la otra correspondiente al 
trabajador añadido que hace referencia a las personas desempleadas 
que buscan trabajo en medio de problemas sociales del país. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Este trabajo tiene como objetivo analizar las variables causa-
les del desempleo en Ecuador partiendo de una cronología en 
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los diferentes períodos, que han dado lugar a las crisis eco-
nómicas y migración de la población, basado en una metodo-
logía cuantitativa de análisis econométrico usando la correla-
ción de Pearson, para en el período 1990-2020. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Generar una revisión documental sobre autores que han traba-
jado con metodologías similares de países en vías de desarro-
llo con el fin de asimilar la metodología utilizada y las con-
clusiones de los diversos estudios. 

‒ Generar las variables óptimas de operativización que conduz-
can al desarrollo del modelo econométrico que sea capaz de 
explicar las causales reales del desempleo en el Ecuador. 

‒ Establecer una base metodológica que permita generar en lo 
posterior estudios similares en países de la región centro, Su-
damérica, África, Asia y Europa del Este.  

3. METODOLOGÍA 

En aquellos análisis donde no sea suficiente una variable independiente 
y sea necesario trabajar con dos o más variables independientes, el 
modelo de la regresión lineal múltiple mediante la técnica de los mí-
nimos cuadrados ordinarios puede explicar linealmente y de manera 
satisfactoria el impacto en la variable dependiente. La regresión lineal 
múltiple es aquella donde interviene la interacción de dos o más varia-
bles independientes bajo una ecuación que describe la relación entre 
variable dependiente e independientes 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥  y un término de 
error o perturbación (Véliz, 2015). El modelo inicialmente con 𝑝 va-
riables asume la siguiente forma: 𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 …  𝛽 + 𝜀 (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

Donde 𝛽 ,𝛽 ,𝛽 …  𝛽  son los parámetros y 𝜀 que es el término de 
error o variabilidad de y con distribución normal de media 0, varianza 𝜎  constante y con valores independientes que es la parte que no puede 
ser explicada por las variables independientes, lo que indica que si para 
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el elemento i-ésimo de la población, los valores de las variables 𝑌,𝑋 , … ,𝑋  son: 𝑦 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 , en el que se cumple (Véliz, 2015): 𝑦 = 𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 …  𝛽 𝑥 + 𝜀 (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

Este modelo evalúa la relación, impacto o predicción existente de va-
rias variables independientes y una variable dependiente, estimando los 
parámetros a partir de valores tomados de las variables como muestra 
la figura 1; 𝑌,𝑋 , … ,𝑋 , (𝑝 = 2), donde el parámetro 𝛽  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 =1,2, … ,𝑝, es el cambio de la media de la variable 𝑌 cuando 𝑥  cambia 
una unidad y los valores de las otras variables permanecen fijos (Véliz, 
2015) . 

Los estimadores 𝛽 ,𝛽 ,𝛽 , … ,𝛽  de los parámetros del modelo se en-
cuentran usando el método de los mínimos cuadrados ordinarios: 

𝑆𝐶𝐸 = (𝑦 − 𝑦 )  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 

Donde 𝑦 = 𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 +, … ,𝛽 𝑥  sea mínima.  

El parámetro 𝜎  el estimador adecuado es: 𝜎 = 𝑆𝐶𝐸𝑛 − (𝑝 + 1) (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4) 

El Estimador del modelo se genera mediante la siguiente 
ecuación: 𝑦 = 𝛽 +  𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 +, … ,𝛽 𝑋  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 

De allí que es necesario estimar el coeficiente de determinación 𝑅 = , la variabilidad como 𝑆𝐶𝑇 = ∑ (𝑦 − 𝑦)  descompuesta en: 𝑆𝐶𝑅 = (𝑦 − 𝑦)  𝑦 𝑆𝐶𝐸
= (𝑦 − 𝑦 )  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 

De modo que 𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝐸 
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𝑆𝐶𝑅 = es la suma de cuadrados de la variabilidad de las variables in-
dependientes. 𝑆𝐶𝐸 = es la suma de cuadrados de la variabilidad que no es explicada 
por las variables independientes. 
Para saber si el modelo es adecuado es importante analizar si alguna de 
las variables independientes.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA 1. Correlaciones de las variables del desempleo en el Ecuador 

Correlaciones 

  
PIB 

Ecua-
dor 

Tasa de 
infla-
ción-

Ecuador 
(%) 

Tasa de 
desem-
pleo (%) 

Fuer-
za 

labo-
ral 

Tasa de 
participa-
ción de la 

fuerza 
laboral (%) 

Reme-
sas 

RIES-
GO 

PAÍS 
(Pun-
tos) 

Índice 
de 

pobre-
za 

PIB Ecua-
dor 

Correla-
ción de 
Pearson 

1 ,923** -0,139 
-

,678** 
0,397 -,580** ,499* ,676** 

Sig. 
(bilateral) 

  0 0,558 0,001 0,083 0,007 0,025 0,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Tasa de 
inflación-
Ecuador 

(%) 

Correla-
ción de 
Pearson 

,923** 1 0,08 
-

,598** 
0,401 -,541* ,563** ,754** 

Sig. 
(bilateral) 

0   0,737 0,005 0,08 0,014 0,01 0 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Tasa de 
desempleo 

(%) 

Correla-
ción de 
Pearson 

-0,139 0,08 1 -0,146 -0,07 -0,286 0,004 ,475* 

Sig. 
(bilateral) 

0,558 0,737   0,54 0,769 0,222 0,987 0,034 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Fuerza 
laboral 

Correla-
ción de 
Pearson 

-,678** -,598** -0,146 1 -0,323 ,517* -0,181 -,720** 

Sig. 
(bilateral) 

0,001 0,005 0,54   0,165 0,02 0,446 0 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Tasa de 
participa-
ción de la 

fuerza 
laboral (%) 

Correla-
ción de 
Pearson 

0,397 0,401 -0,07 -0,323 1 -0,244 0,188 0,339 

Sig. 
(bilateral) 

0,083 0,08 0,769 0,165   0,301 0,428 0,143 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Remesas 

Correla-
ción de 
Pearson 

-,580** -,541* -0,286 ,517* -0,244 1 -0,006 -,636** 

Sig. 
(bilateral) 

0,007 0,014 0,222 0,02 0,301   0,978 0,003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

RIESGO 
PAÍS 

(Puntos) 

Correla-
ción de 
Pearson 

,499* ,563** 0,004 -0,181 0,188 -0,006 1 0,222 

Sig. 
(bilateral) 

0,025 0,01 0,987 0,446 0,428 0,978   0,346 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Índice de 
pobreza 

Correla-
ción de 
Pearson 

,676** ,754** ,475* 
-

,720** 
0,339 -,636** 0,222 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,001 0 0,034 0 0,143 0,003 0,346   

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Nota: Correlación de Pearson de cada una de las variables objeto de estudio  
Fuente: elaboración propia 

4.1. TASA DE DESEMPLEO 

De las correlaciones generadas por el modelo por medio del software 
EViews, se tiene que la variable tasa de desempleo esta significativa-
mente relacionada con la variable índice de pobreza, así el modelo 
propuesto es el siguiente: 

‒ Variable dependiente: Tasa de desempleo 

‒ Variables Independientes: PIB_Ecuador (Tasa de crecimien-
to) Índice de pobreza 
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TABLA 2. Modelado realizado por el programa EViews 8.1 

Dependent Variable: TASA_DE_DESEMPLEO 

Method: Least Squares 

Sample: 2001 2020 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.019197 0.004805 3.994.780 0.0009 

PIB_ECUADOR -0.078015 0.018808 -4.148.033 0.0007 

INDICE_DE_POBREZA 0.085747 0.016719 5.128.668 0.0001 

R-squared 0.615044  Mean dependent var 0.040920 

Adjusted R-squared 0.569755  S.D. dependent var 0.008484 

S.E. of regression 0.005565  Akaike info criterion -7.407.301 

Sum squared resid 0.000526  Schwarz criterion -7.257.942 

Log likelihood 7.707.301  Hannan-Quinn criter. -7.378.145 

F-statistic 1.358.043  Durbin-Watson stat 1.957.265 

Prob(F-statistic) 0.000299    

 Nota: Método least scuares para e PIB e índice de pobreza 
Fuente: elaboración propia 

Se observa un 𝑅 = 0.615 medio, pero con estadísticos generales 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐹 − 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐) = 0.00 e individuales 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑡 − 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡) signi-
ficativos para todas y cada una de las variables independientes. 

Considerando los coeficientes se tiene que: 

Por cada unidad que suba el PIB_Ecuador (1%) disminuye 0.078 la tasa de desempleo. 

Por cada unidad que suba el índice de pobreza (1%) aumenta 
0.0857 la tasa de desempleo. 

Destaca el hecho de que sin la participación de las variables 
microcréditos vencidos y PIB2007 la tasa de empleo adecua-
do nacional tendrá un valor negativo 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =0.019 lo que recalca la importancia del PIBEcuador (creci-
miento) en la disminución de la tasa de desempleo además la 
importancia de disminuir el índice de pobreza para que la tasa 
de desempleo disminuya. 
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Además, los signos de las variables independientes guardan 
coherencia. 

4.2 NORMALIDAD DEL MODELO 

Para que el estimador sea eficiente, los residuos deben seguir una dis-
tribución normal. La prueba de Jarque-Bera utiliza un estadístico de 
prueba que involucra la curtosis y la asimetría. Intenta resolver si “Los 
residuos tienen una distribución normal”, esta 𝐻  (hipótesis nula) si 𝑝 ≤ 𝛼, o 𝐽𝐵 ≥ 𝑉𝐶, de lo contrario 𝐻  no se rechaza. VC es el valor 
crítico. 

GRÁFICO 4. Distribución de series residuales 

 
Nota: 𝑉𝐶 𝑑𝑒 5% = 5.9915 en este caso se tiene que: 𝑝 = 0.725 > 0.05 

y 𝐽𝐵 = 0.642 < 𝑉𝐶 = 5.992, por lo que los residuos tienen una distribución normal. 
Fuente: elaboración propia 

4.3. MULTICOLINEALIDAD 

Para saber si existe o no multicolinealidad en las variables indepen-
dientes se utiliza el factor de inflación de la varianza (VIF siglas en 
ingles). 
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TABLA 3. Varianzas y factores de inflación del modelo 

Variance Inflation Factors/ Sample: 2001 2020: Included observations: 20 

  Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

C  2.31E-05  14.91513  NA 

PIB_ECUADOR  0.000354  3.753271  1.840068 

INDICE_DE_POBREZA  0.000280  22.29594  1.840068 

Nota: Coeficientes de las variables del modelo 
Fuente: elaboración propia 

Para la interpretación se utiliza la columna Centered VIF, se puede 
observar que los valores están entre 1 y 5 de esta manera se tiene una 
correlación moderada entre una variable predictora dada y otras varia-
bles predictoras en el modelo, pero esto a menudo no es lo suficiente-
mente grave como para requerir atención. Por lo anterior se puede con-
cluir que no existe multicolinealidad entre las variables independientes.  

4.4. HETEROSCEDASTICIDAD 

Dado que los datos son de corte transversal no debe haber problemas 
de heteroscedasticidad, sin embargo, se realiza la prueba de Breusch-
Pagan-Godfrey 

TABLA 4. Heteroscedasticidad del modelo 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.733123  Prob. F(2,17) 0.4950 

Obs*R-squared 1.588.027  Prob. Chi-Square(2) 0.4520 

Scaled explained 
SS 

0.996760  Prob. Chi-Square(2) 0.6075 

Nota: Prueba de hipótesis para las variables 
Fuente: elaboración propia 

Bajo las hipótesis: 𝐻 :Homocedasticidad; 𝐻 : Heterocedasticidad  

Observando el p valor, aceptamos la hipótesis nula, por lo que las per-
turbaciones poseen una varianza constante. Notar que en la anterior 
tabla se presentan 3 formas de detectar heteroscedasticidad y los 3 p-
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valores nos indican la ausencia de heteroscedasticidad en las perturba-
ciones. 

4.5. AUTOCORRELACIÓN  

Tomando en cuenta que la autocorrelación hace referencia al grado de 
correlación de la dependencia secuencial entre la perturbación y los 
regresores del modelo econométrico que muchas veces es habitual en 
los datos de series de tiempo y para ello se pueden utilizar varias prue-
bas de pruebas de hipótesis como Durbin Watson, Breusch y Godfrey 
o el estadístico de Box y Pearce. Para detectar autocorrelación en las 
perturbaciones para este estudio se utiliza la prueba LM de correlación 
serial de Breusch-Godfrey. 

Es importante indicar que, al hablar de autocorrelación de las variables 
independientes, estas en la medida de lo posible no deben estar rela-
cionadas entre sí para que se rechace la hipótesis nula en las pruebas 
estadísticas. De encontrarse algún grado de correlación entre estas va-
riables se debe sacar la/s variables que afecten al modelo y volver a 
probar la regresión lineal múltiple de manera que el análisis quede 
corregido. 

TABLA 5. Autocorrelación del modelo 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:   

F-statistic 0.035947  Prob. F(2,15) 0.9648 

Obs*R-squared 0.095400  Prob. Chi-Square(2) 0.9534 

Nota: Prueba de hipótesis para para la autocorrelación del modelo econométrico 
Fuente: elaboración propia 

La estadística etiquetada como "Obs*R-squared" es la estadística de 
prueba LM para la hipótesis nula de ausencia de correlación serial. Así 
dado que 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶ℎ𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜(2) = 0.965 > 0.05, enton-
ces se acepta la hipótesis nula de no correlación serial. 

En conclusión, el modelo no presenta problemas y es adecuado para 
los datos. 

El modelo de regresión múltiple es el siguiente: 



 

‒ 694 ‒ 

𝑇𝐴𝑆𝐴_𝐷𝐸_𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝐿𝐸𝑂=  0.0192 −  0.0780 ∗ 𝑃𝐼𝐵_𝐸𝐶𝑈𝐴𝐷𝑂𝑅 +  0.0857∗ 𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸_𝐷𝐸_𝑃𝑂𝐵𝑅𝐸𝑍𝐴 

5. CONCLUSIONES 

Esta investigación evidencia como resultados que el Ecuador en el 
período 1990-2020, las variables del PIB, la inflación, la población 
total y las remesas de los trabajadores inciden en la tasa de desempleo, 
lo que muestra que La teoría planteada por el modelo econométrico es 
que es posible estimar la proporción de variables independientes en la 
dependiente, indicando que las variables independientes explican la 
tasa de desempleo del 81.55%.  

Al estimar el modelo de regresión lineal múltiple, se observa que las 
variables PIB, Población total y Desplazamiento laboral son significa-
tivas para el modelo planteado, con valores inferiores a los valores p 
aceptables. Sí, mientras que la variable de inflación no es significativa 
para el modelo con un valor superior al valor aceptable, sin embargo, 
con base en la teoría, esta variable afecta directamente el desempleo.  

El desarrollo tecnológico es una variable importante para tomar en 
cuenta en los estudios de desempleo, pues en la medida que se vea 
plasmado su progreso, múltiples profesiones actuales ya no serán nece-
sarias en el futuro en razón de que los trabajos de hoy se verán despla-
zados la inteligencia artificial. Sin embargo, también está latente la 
oportunidad de adaptarse a los nuevos cambios y al desarrollo de inno-
vadores negocios de corte tecnológico que el ambiente laboral sumado 
al emprendimiento disponga para adaptarse a nuevas formar de trabajar 
con el uso de la tecnología. 

El desempleo es una variable económica social que afecta a varios 
países en el mundo, pues las consecuencias tienen múltiples actores 
como las familias que lo sufren a diario, así como la afectación en la 
economía de los países en vías de desarrollo. Este problema se vivió 
con más fuerza en plano desarrollo de la pandemia de covid-19 donde 
su tuvo un crecimiento importante al experimentar el cierre de empre-
sas o despidos masivos en diversos sectores de la economía debido al 
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uso de la tecnología. Por otro lado, los gobiernos no han logrado cerrar 
esta brecha que se mantiene por décadas en virtud de que las políticas 
de estado son insuficientes para generar condiciones laborales que 
permitan bajar la tasa de desempleo de las naciones y mejoren la cali-
dad de vida de sus ciudadanos. 

6. REFERENCIAS  

Avendaño Vargas, B. L., & Perrotini Hernández, I. (2015). Insuficiencia 
dinámica, crecimiento y desempleo en México, 1974-2012. 
Investigación Económica, 74(293), 99-130. 

Cámara, V. (2022, diciembre 1). Cambio tecnológico: influencia en 
desempleo y políticas públicas imprescindibles. Cambio 
tecnológico: influencia en desempleo y políticas públicas 
imprescindibles. 
https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/cambi
o-tecnologico-influencia-desempleo-politicas-publicas-
imprescindibles/ 

Congregado, E., Gałecka-Burdziak, E., Golpe, A. A., & Pater, R. (2021). 
Unemployment invariance hypothesis and structural breaks in 
Poland. Journal of Economic Asymmetries, 24. 
https://doi.org/10.1016/J.JECA.2021.E00198 

Elhorst, J. P., & Emili, S. (2022). A spatial econometric multivariate model 
of Okun’s law. Regional Science and Urban Economics, 93. 
https://doi.org/10.1016/J.REGSCIURBECO.2021.103756 

Fernández, M., & González, C. (2018). Can Google econometrics predict 
unemployment? Evidence from Spain. Economics Letters, 170, 42-
45. 

Figueroa, E., Ramírez, O., González, M., Pérez, F., & Espinosa, L. (2012). 
Análisis del desempleo, la migración y la pobreza en México. 
Revista Mexicana de Agronegocios, 30, 835-847. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14123097006 

Huynh, N. (2023). Unemployment beta and the cross-section of stock 
returns: Evidence from Australia. International Review of 
Financial Analysis, 86, 1-13. 
https://doi.org/10.1016/J.IRFA.2023.102522 

INEC. (2022, abril 24). Sistema de Estadísticas Laborales y Empresariales 
|. INEC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-estadisticas-
laborales-empresariales/ 



 

‒ 696 ‒ 

INEC. (2023, diciembre 12). Encuesta de empleo, desempleo y subempleo |. 
INEC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-desempleo-y-
subempleo/ 

Langella, M., & Manning, A. (2022). Residential mobility and 
unemployment in the UK. Labour Economics, 75, 2-13. 
https://doi.org/10.1016/J.LABECO.2021.102104 

Mahata, S., Khan, R. K., Chaudhuri, S., & Nag, R. N. (2022). COVID-19 
lockdown, family migration and unemployment in a gendered 
society. Research in Economics, 76(3), 218-236. 
https://doi.org/10.1016/J.RIE.2022.07.010 

Mihi-Ramírez, A., Rudžionis, A., & Kumpikaitė, V. (2014). European 
Economic Migration Flow, Earnings and Unemployment in 
Decade of 2000. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 
122-129. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2013.12.854 

Naciones Unidas. (2022, septiembre 1). El empleo en América Latina se ha 
recuperado con base en la informalidad y su futuro es incierto | 
Noticias ONU. ONU. 
https://news.un.org/es/story/2022/09/1513862 

Nicanor, F., Hernández, P., & Hernández, S. (2022). El e-commerce como 
alternativa para incidir en el binomio desempleo-migración en el 
sur del estado de Guanajuato, México. CIMEXUS, 2(17), 155-177. 

OIT. (1996, noviembre 26). Persiste la crisis mundial del empleo y 
aumentan las desigualdades en las remuneraciones, dice la OIT 
hay que renovar el compromiso internacional. OIT; OIT. 
http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_008916/lang—es/index.htm 

ONU. (2021, julio 19). La pandemia aumenta la desigualdad entre 
géneros: en 2021 sólo el 43% de las mujeres tendrá trabajo | 
Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2021/07/1494512 

Organización Internacional del Trabajo. (2022). Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo – Tendencias 2022. En Organización 
Internacional del Trabajo. 
https://www.ilo.org/global/research/global-
reports/weso/trends2022/lang—es/index.htm 

Trejo, J., Rivera, E., & Ríos, H. (2016). Análisis de la histéresis del 
desempleo en México ante shocks macroeconómicos, 1999-2014 | 
Trejo García | Contaduría y Administración. Contaduría y 
Administración, 62, 1228-1248. 
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/1056/929 

Véliz, C. (2015). Análisis multivariante (Centrum, Vol. 1). Cengaje Learning.  



 

‒ 697 ‒ 

CAPÍTULO 41 

MÚSICA EN EL ECUADOR. POLÍTICAS PÚBLICAS  
Y ANÁLISIS DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA 

MARCIA XIMENA VASCO GARZÓN 
Universidad Hemisferios 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo plantea una investigación sobre las políticas públi-
cas relacionadas a la música y a la producción musical. Se hace una 
búsqueda desde los principales organismos internacionales, se analiza 
las políticas propuestas en Europa, casos específicos de América Lati-
na, y las principales normativas y políticas en Ecuador.  

Este tema es de importancia social para el desarrollo cultural, empresa-
rial y educativo del país debido a los escasos mecanismos para compe-
tir musicalmente con otros Estados, la baja tasa de producción y la 
falta de competitividad en el mercado nacional e internacional. Es ne-
cesario analizar los esfuerzos públicos que se están haciendo en mate-
ria musical y, por otro lado, contribuir a la construcción de una política 
pública, o iniciativas privadas para la música, que generen ingresos, y 
¿por qué no?, riqueza como sucede en otros países, donde la econo-
mía naranja contribuye de manera importante a su Producto Interno 
Bruto. Para esto, es necesario indagar sobre los instrumentos vigen-
tes que tratan esta materia, así como compilar datos que puedan 
contribuir con otras investigaciones relacionadas al desarrollo de la 
industria musical.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Analizar las políticas e incentivos propuestos desde entidades 
mundiales, regionales y nacionales en materia musical para 
impulsar esta industria en el Ecuador. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Investigar sobre las políticas públicas internacionales relacio-
nadas con la música 

‒ Investigar sobre la normativa ecuatoriana relacionada a la 
música y la producción musical. 

‒ Analizar el financiamiento público para la industria musical 
en Ecuador.  

3. METODOLOGÍA 

Bajo la premisa de la investigación cualitativa, este trabajo se desarro-
lla en función del carácter deductivo de la información que ha sido 
recopilada de las políticas públicas en el mundo y diferentes países, 
para posteriormente analizar la política local y con ello generar una 
visión más clara de la normativa nacional. Es también descriptiva ya 
que es importante dar a conocer qué es lo que se está realizando en el 
mundo y a partir de esta base observar la realidad ecuatoriana. Por lo 
tanto, este estudio hace un análisis de las políticas públicas internacio-
nales que subyacen al arte de manera macro como es el caso de la 
UNESCO y el Consejo Internacional de la Música. Se ha tomado en 
cuenta también al Consejo Europeo de la Música debido a que muchas 
veces se ubica a la música ecuatoriana dentro de la Iberoamericana 
donde se encuentran España y Portugal. Luego están, en América Lati-
na, los casos más representativos de Chile, Argentina, Colombia y Mé-
xico que en épocas marcadas por cambios políticos, culturales y de 
profundas transformaciones sociales, los presupuestos han sido insufi-
cientes para generar un mercado musical que pueda competir con las 
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grandes potencias. Finalmente se analiza el caso ecuatoriano que, am-
parado en los artículos de la Constitución relacionados al desarrollo de 
las artes, ha tenido un avance menos que significativo. En las primeras 
fases de la educación primaria estatal, este aspecto ha sido descuidado 
y casi eliminado, a diferencia de la educación privada donde, al no 
depender de los recursos del estado, ha tenido una mejor atención. Así 
mismo, en los últimos años, se ha visto la creación de nuevas carreras 
musicales en centros de estudio de nivel superior. Sin embargo, los 
profesionales de la música en el Ecuador son escasos y se destaca el desa-
rrollo individual de quienes ejercen esta profesión con iniciativa y esfuer-
zo propios y no a expensas del apoyo gubernamental que es incipiente.  

Bajo el enfoque de análisis de políticas de los diferentes países, el es-
tudio pretende brindar un panorama más certero para impulsar iniciati-
vas que puedan generar impacto desde la gestión cultural y el desarro-
llo de la industria musical teniendo un panorama más claro, de modo 
que se implementen en este sector economías colaborativas que permi-
tan el verdadero sustento y preparación en otros contextos que deriven 
en aplicaciones para el desarrollo musical en el Ecuador.  

4. DISCUSIÓN  

Dentro del área musical, actualmente se cuenta con lineamientos inter-
nacionales como los de la UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. En español: la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que es 
el organismo de cooperación internacional en los ámbitos de “la edu-
cación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información”. Sus 
programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) aprobados por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en 2015 (UNESCO, 2013). Dentro de sus áreas de competencia se 
encuentra la cultura y la música como patrimonio cultural inmaterial. 
En las políticas de la UNESCO se considera la preservación, produc-
ción, restauración y diversificación de la música alrededor del mundo. 

  



 

‒ 700 ‒ 

4.1. CONSEJO INTERNACIONAL DE LA MÚSICA 

El Consejo Internacional de la Música (IMC), fue fundado en 1949 por 
la UNESCO. Actualmente es la red de organizaciones e instituciones 
más grande del mundo trabajando en el área musical. Dentro de sus 
miembros y sus redes, IMC tiene acceso directo a más de 1000 organi-
zaciones en 150 países, dentro de los cuales no se encuentra Ecuador. 
IMC es una organización no gubernamental que trabaja a nivel inter-
nacional y fue fundada a petición de la UNESCO como organismo 
asesor en materia musical. Funciona independientemente como una 
ONG cooperadora oficial de la UNESCO (International Music Coun-
cil, 2020). En los aspectos legales y financieros, IMC es una asocia-
ción regida por la ley francesa e independiente de la UNESCO y tiene 
su sede en París, Francia. Gracias a su condición de ONG colaboradora 
oficial, IMC puede beneficiarse de la asistencia intelectual, material y 
financiera de la UNESCO.  

4.2. CONSEJO EUROPEO DE LA MÚSICA 

El Consejo Europeo de la Música (EMC) es fundado en 1972 como el 
grupo regional europeo del Consejo Internacional de la Música (IMC). 
Como se mencionó anteriormente, se ha tomado en cuenta también al 
EMC debido a que muchas veces se ubica a la música ecuatoriana den-
tro de la Iberoamericana. El EMC se ha convertido en una de las más 
importantes redes en el área musical, cuenta con 75 miembros de 29 
países de todo el continente, promoviendo actividades de apoyo en los 
campos de la educación musical, creación, interpretación, participa-
ción, producción y patrimonio (European Music Council, 2020a). El 
EMC es una organización sin fines de lucro, al igual que IMC. El EMC 
a través de sus redes y su conocimiento en el campo de aplicación de 
política pública, aporta un beneficio excepcional a las organizaciones 
musicales europeas, ya que proporciona experiencia y recursos, facilita 
la creación de redes y contribuye a la profesionalización y productivi-
dad de la industria musical (European Music Council, 2020b). 
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4.3. LA MÚSICA EN AMÉRICA LATINA 

En la búsqueda de un organismo regional que se dedique a canalizar 
esfuerzos por el desarrollo de la música, se encontró a “Ibermúsicas” 
que, en su página web, describe al organismo como un programa mul-
tilateral de cooperación internacional técnica y financiera dedicado 
exclusivamente a las artes musicales. En ese sentido, fomenta la diver-
sidad iberoamericana estimulando la formación de nuevos públicos y 
la ampliación del mercado de trabajo de los músicos de este sector a 
través de una labor conjunta con Ministerios y Secretarías de Cultura 
de la región, en pos de una mayor integración regional (IBERMÚSI-
CAS, 2021), sin embargo, no se evidencia una articulación con los 
programas de las Naciones Unidas o de la UNESCO. Este programa 
fue aprobado en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno celebrada en Asunción, Paraguay en noviembre de 2011 y 
se encuentra enmarcado dentro del Espacio Cultural Iberoamericano de 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Ecuador sí forma parte 
de este organismo a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio y 
representantes del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innova-
ción. Otros países miembros son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Uruguay y Venezuela. (IBERMÚSICAS, 2021) 

En América Latina, algunos países han implementado políticas especí-
ficas en el área musical como son los casos de Chile, Argentina, Co-
lombia y México entre otros. Éstos han puesto en marcha diferentes 
instrumentos y mecanismos para impulsar al sector, los cuales se des-
criben de manera general a continuación.  

4.3.1. CASO CHILENO 

Chile, en el 2015, trabajó con miembros del campo musical para crear 
un documento guía para la política pública en el área musical. El resul-
tado de este trabajo fue la Política Nacional del Campo de la Música 
2017 – 2022. El objetivo de este documento es establecer “el rol de la 
música en el contexto educativo, su aporte al desarrollo humano, la 
internacionalización con enfoque en la identidad y la sustentabilidad de 
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la industria” (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
2016). Esta propuesta se ha sistematizado en 59 medidas cuyo propósi-
to es orientar las políticas públicas del Estado chileno en el área musi-
cal. Para este fin se establecieron cuatro ejes temáticos. 1. La música 
en el desarrollo humano. 2. La música en el contexto educativo. 3. El 
desarrollo y sustentabilidad de la industria y, 4. La Internacionaliza-
ción como intercambio cultural (Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, 2016).  

4.3.2. CASO ARGENTINO 

Argentina, en el 2012, aprueba La Ley de la Música en su Congreso 
Nacional. A través de esta ley se busca “promover, fomentar y estimu-
lar la actividad musical en todo el territorio, fomentar la producción 
fonográfica, y proteger la música en vivo a través de la creación de 
circuitos regionales” (SONAR, 2012). Dentro de este proyecto de ley, 
se aprueba la creación del Instituto Nacional de la Música (INAMU), 
órgano específico encargado de impulsar y dirigir la actividad musical 
en Argentina. En abril de 2006, los músicos de Argentina se reunieron 
en Asambleas para trabajar en un proyecto de Ley que pueda satisfacer 
las necesidades de los artistas e impulsar la industria musical dentro 
del país (Tomás Mariani, 2017). Dentro de este proyecto participaron 
artistas referentes de toda Argentina como Charly García, Luis Alberto 
Spinetta, Mercedes Sosa, Gustavo Santaolalla, Teresa Parodi, León 
Gieco, Gustavo Cerati, Leopoldo Federico, Liliana Herrero, Gerardo 
Gandini y Susana Rinaldi (Clarín, 2012). El propósito de estas Asam-
bleas fue trasladar los problemas, necesidades y propuestas de solucio-
nes directamente desde los artistas hacia la construcción de la política 
pública. Anualmente el INAMU realiza una convocatoria para los fon-
dos de fomento artístico, dirigida a los músicos solistas y agrupaciones 
musicales registradas en el instituto (Instituto Nacional de la Música, 
2020). Estos fondos benefician a músicos y agrupaciones musicales de 
todo el país para que desarrollen producciones discográficas, audiovi-
suales, conciertos de música en vivo, giras, acciones de difusión, etc. 
(Instituto Nacional de la Música, 2020). 
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4.3.3. CASO COLOMBIANO 

El Ministerio de Cultura en el 2003 y “en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo 2002 – 2006, puso en marcha el Plan Nacional de Músi-
ca para la Convivencia -PNMC- como una de las políticas culturales 
prioritarias”. Este plan articula los esfuerzos estatales de política públi-
ca para la música. Establece dos ejes centrales para su desarrollo e 
implementación. El primero es la creación y consolidación de escuelas 
municipales de música, el segundo es el fortalecimiento y proyección 
de prácticas musicales. Establece nueve componentes estratégicos para 
su articulación, que son: Formación, dotación e infraestructura, infor-
mación, investigación, divulgación y circulación, creación, emprendi-
miento y producción, gestión y coordinación de prácticas musicales 
(Colombia & Ministerio de Cultura, 2012, p. 13).  De estos objetivos 
hay que resaltar los que tienen relación con el presente artículo, el de 
divulgación y circulación, cuyo propósito es promover e incentivar la 
circulación musical nacional e internacionalmente, y el objetivo de 
emprendimiento y producción, que busca apoyar y ejecutar incentivos 
económicos para promover y facilitar la producción, creación y circu-
lación de los productos musicales. 

4.3.4. CASO MEXICANO 

México tiene un organismo que engloba las artes y las políticas públi-
cas culturales denominado Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes (CONACULTA). Este fue “creado con el fin de coordinar las polí-
ticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural como artís-
tico” (CONCAULTA, 2016). Fue fundado en 1998 con el fin de pre-
servar el patrimonio cultural mexicano y estimular los programas cul-
turales de creación, desarrollo y divulgación de contenido cultural. 
Según la página web oficial de CONACULTA existen ocho ejes cultu-
rales: 1. Patrimonio y diversidad cultural.2. Infraestructura cultural. 3. 
Promoción cultural nacional e internacional. 4. Estímulos públicos a la 
creación y mecenazgo. 5. Formación e investigación antropológica, 
histórica, cultural y artística.6. Esparcimiento cultural y lectura. 7. Cul-
tura y turismo. 8. Industrias culturales (CONACULTA, 2015). Dentro 
de CONACULTA existen dos programas de importancia específicos 
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para la música. Estos son el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(FONCA) y el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM). El 
FONCA es un sistema de fondos públicos concursables para impulsar 
productos y proyectos artísticos dentro de los cuales se encuentra la 
música. Invierte en proyectos culturales profesionales y ofrece fondos 
para creadores, convocando a los artistas a participar en sus programas 
mediante la presentación de propuestas que son evaluadas por comi-
siones formadas por integrantes del gremio (Secretaría de Cultura, 
2016). 

4.4. LA MÚSICA EN ECUADOR 

En la actual Constitución del Ecuador, vigente desde 2008, se garanti-
za que “las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 
al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, 
y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimonia-
les que les correspondan por las producciones científicas, literarias o 
artísticas de su autoría”. De la misma manera, promueve la conserva-
ción del patrimonio, la diversidad cultural y el respeto a sus espacios 
de reproducción e intercambio a través de la creación del Sistema Na-
cional de Cultura (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
Estas garantías universales sirven para guiar la acción estatal a través 
de sus instituciones en materia de política pública cultual. Para ampliar 
estas garantías y especificarlas, la Asamblea Nacional creó la Ley Or-
gánica de Cultura.  

Ecuador presenta un marco normativo extenso en materia de derechos 
culturales. La Constitución de la República y la Ley Orgánica de Cul-
tura establecen las garantías y derechos culturales necesarios para que 
el Estado, a partir de estos, cree las instituciones, reglamentos y políti-
cas necesarias para cumplirlos. De esta manera se instauran tanto el 
Código Ingenios como el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 
(SENADI), para apoyar el cumplimiento de los derechos de autor, fac-
tor clave de las industrias culturales. 
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4.4.1. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 

El Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Crea-
tividad y la Innovación, llamado también Código INGENIOS, es la 
legislación vigente en materia de propiedad intelectual del Ecuador. 
Esta ley orgánica reemplazó a la Ley de Propiedad Intelectual de 1998. 
A través de este código se instrumentaliza el cumplimiento de los de-
rechos de autor en el Ecuador. Se rige bajo estándares internacionales 
“respetando el marco legal de normas o tratados supranacionales como 
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual relacionados con el Comercio (ADPIC), Convenio de París, Deci-
siones de la Comunidad Andina, entre otros” (Gabriela Campoverde, 
2018).  

A través de su artículo 104 establece las obras musicales como objeto 
sujeto a derechos de autor en su inciso 3,4 y 5, donde constan: “Obras 
dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, 
en general las obras teatrales; Composiciones musicales con o sin letra; 
obras cinematográficas y otras obras audiovisuales” (Código Orgánico 
de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innova-
ción, 2016). 

4.4.2. SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), es la única 
institución pública en el Ecuador cuyo propósito es dar cumplimiento a 
la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Orga-
nización de Naciones Unidas, para garantizar el cumplimiento de los 
derechos de propiedad intelectual previstos en la Constitución. Esta 
institución es responsable de “proteger, fomentar, divulgar y conducir 
el buen uso de la Propiedad Intelectual desde el enfoque de tres áreas 
distintas: propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos y, 
obtenciones vegetales y conocimientos tradicionales” Lo hace median-
te la instrucción, difusión e implementación de las leyes establecidas 
para este efecto en el Código Ingenios (Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales, s. f.). 
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4.4.3. ASOCIACIONES EN EL CAMPO DE LA MÚSICA DEL 
ECUADOR 

En cuanto a las asociaciones de músicos o gestores culturales en el 
área, se encuentran, entre las más importantes, la Sociedad de Autores 
y Compositores del Ecuador (SAYCE), la Sociedad de Productores de 
Fonogramas (SOPROFON) y la Sociedad de Artistas, Intérpretes y 
Músicos Ejecutantes del Ecuador (SARIME). A pesar de que Ecuador 
cuenta con estas asociaciones no gubernamentales, datos arrojados por 
una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE), muestran que en el sector fonográfico hay debilida-
des relacionadas con la asociatividad. Esta realidad se debe al poco 
vínculo que existe entre músicos, productores, managers, etc., de los 
diferentes géneros, así como la falta de beneficios que encuentran los 
gestores al agremiarse (Guerrero et al., 2021, pp. 82-85). 

El financiamiento estatal relacionado al sector cultural, se vio motiva-
do con la aparición del Ministerio de Cultura y la Ley Orgánica de 
Cultura. El objeto de esta Legislación es identificar las competencias, 
atribuciones y responsabilidades del Estado, los fundamentos de la 
política pública orientada a asegurar el ejercicio de los derechos cultu-
rales y la interculturalidad, así como crear, mediante la incorporación y 
funcionamiento de la Estructura Cultural Nacional, la institucionalidad 
responsable del ámbito de la cultura y el patrimonio (Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2020). 

El artículo 8 de la Ley Orgánica de Cultura (LOC) establece que el 
Estado fomentará políticas públicas culturales a través del Sistema 
Nacional de Cultura (SNC), el cual ejecutará políticas de promoción de 
la creación, la actividad artística y cultural, la cultura popular, la for-
mación, la investigación, el fortalecimiento de las expresiones cultura-
les, difusión del patrimonio cultural y desarrollo de industrias cultura-
les y creativas entre otras (Ley Orgánica De Cultura, 2016).  

Para implementar lo dispuesto en la ley, se crea un instrumento deno-
minado: Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. 
Este fondo asigna recursos, de carácter no reembolsable a los creado-
res, productores y gestores culturales. Su propósito es buscar el forta-
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lecimiento artístico y cultural. (Ley Orgánica De Cultura, 2016). Las 
líneas de financiamiento están definidas en el artículo 110, capítulo 3, 
donde se establecen tres y las instituciones encargadas de administrar-
las. Estas tres líneas son: La Línea de Financiamiento de las Artes y la 
Creatividad, administrada por el Instituto de Fomento de las Artes, 
Innovación y Creatividad (IFAIC); La Línea de Financiamiento de la 
Creación Cinematográfica y Audiovisual, administrada por el Instituto 
del Cine y la Creación Audiovisual (ICCA); y, Otras líneas de finan-
ciamiento que podrán ser establecidas por el ente rector de la cultura, 
destinadas a los ámbitos de la Memoria Social y el Patrimonio u otros, 
conforme a sus competencias (Ley Orgánica De Cultura, 2016). 

El “Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación” (FACI) se refie-
re a “todas aquellas acciones encaminadas a generar condiciones favo-
rables para el desarrollo de la creación artística, la producción y la cir-
culación de bienes y servicios culturales y creativos” (Art. 105). El 
FACI no solo se concentra en las actividades artísticas, sino que abarca 
aspectos culturales y de innovación también. Es la nueva versión del 
antiguo Fondo Nacional de Cultura (FONCULTURA) que utilizaba 
dineros públicos (Sistema Integral de Información Cultural, 2020, p. 
5). Desde el punto de vista operativo, sus recursos provienen del 5% de 
las utilidades del Banco de Desarrollo del Ecuador y de otras contribu-
ciones como: “Presupuesto General del Estado, multas y sanciones por 
infracciones a la Ley Orgánica de Cultura, recursos de cooperación 
internacional y financiamiento externo, recursos de fomento a la inno-
vación, donaciones y legados entre otros”. La asignación de recursos 
de este fondo es de carácter no reembolsable y se dirige exclusivamen-
te a los creadores, productores y gestores culturales a fin de generar “el 
fortalecimiento artístico, cultural y creativo de nuestra sociedad con 
criterios de calidad, diversidad, equidad territorial e interculturalidad” 
(Art. 110) (Sistema Integral de Información Cultural, 2020, p. 8). 

Desde el año 2017 entraron en funcionamiento dos institutos y admi-
nistraban el fomento no reembolsable para las áreas a su cargo. El Mi-
nisterio de Cultura coordinaba con ambas instituciones acciones de 
política pública para el otorgamiento del financiamiento. En este ar-
tículo se hará un análisis de los fondos administrados por el IFAIC 
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como incentivo a la música del Ecuador de los años 2017 al 2019, 
mientras estos dos institutos todavía estaban en funcionamiento ya que 
el 8 de mayo de 2020, mediante el decreto ejecutivo No. 1039, se fu-
sionan el IFAIC y el ICCA, buscándose mediante esta acción, una me-
jor eficiencia de los recursos públicos. Es así que se crea una sola insti-
tución denominada “Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innova-
ción” (IFCI), adscrito, de igual manera, al Ministerio de Cultura y Pa-
trimonio. 

Observando las políticas anteriormente enunciadas, se ve al menos tres 
ejes fundamentales para la ejecución de las políticas públicas. El pri-
mero es la educación, tanto para el desarrollo humano y cognitivo, 
como un derecho reconocido por la Declaración de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas.  

El segundo es el económico. Es necesario garantizar la seguridad labo-
ral de los artistas e impulsar, a través de incentivos económicos, la 
creación de proyectos artísticos musicales. La seguridad laboral de los 
músicos tiene de fondo muchas aristas: un pago justo, garantías de 
reconocimiento de sus derechos intelectuales, una dignificación de su 
trabajo, un mercado artístico abierto y una industria musical activa. 

El tercero es la difusión de los productos artísticos. Este eje no es úni-
co para la música sino para cualquier área cultural. La correcta comu-
nicación y difusión permite a la ciudadanía familiarizarse con su en-
torno cultural y patrimonial generando la necesidad de “consumir” 
contenido cultural y por lo tanto productos artísticos. 

Existen distintas variables socioeconómicas que juegan en contra del 
crecimiento artístico nacional. Este sector entra dentro de la nueva 
Economía Naranja, también llamada Economía Creativa, que incluye 
todos los sectores cuyos bienes y servicios se basan en la propiedad 
intelectual.  

El vínculo del arte con la economía es reciente, ya que fue a partir del 
siglo XX que empezó a constituirse un mercado del arte con grandes 
flujos de capital. Se transforma el proceso creativo, los medios dispo-
nibles para su ejecución y las dinámicas de distribución y consumo de 
las obras (Guerrero et al., 2021, p. 25). El gusto estético orientado a la 
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pura contemplación dejó de ser una finalidad en sí misma y pasó a 
vincularse a funciones utilitarias dentro del sector económico (Escobar, 
2008). Por un lado, está la obra de arte (es decir el arte por el arte) en 
el sentido de su significado y al valor emotivo que produce y por el 
otro lado está el “precio” que se le otorga 

La cultura ha estado relacionada a la dimensión simbólica de la socie-
dad y lo económico ha sido visto como un factor extraño al campo 
artístico, que viene a contaminar lo cultural, “reduciendo” al arte a un 
bien de consumo. La creciente mercantilización de todo hace que se 
analice también al arte según criterios de costo-beneficio. Sin embargo, 
el análisis y aporte desde la economía de la cultura, pretende el reco-
nocimiento de la actividad musical como un trabajo legítimo, que re-
quiere condiciones laborales favorables y derechos de los que gozan 
otros sectores de la economía, sin que esto signifique una desvaloriza-
ción de su producción artística.  

Por otro lado, el derecho a una remuneración adecuada se ve opacado 
por la percepción de que la cultura es una actividad gratuita que surge 
de la inspiración del momento y que se sostiene gracias a la beneficen-
cia, la voluntad personal de los artistas o del mecenazgo.  

Los músicos, han asumido la labor de la gestión cultural, generadora 
de recursos, como una extensión de su interés artístico. Si bien es cier-
to, en Ecuador se ha empezado con la profesionalización de músicos 
en distintas universidades desde finales del siglo XX, no se ha separa-
do la actividad musical de la empresarial para la promoción y venta de 
sus productos artísticos. Una investigación realizada por la PUCE (En-
tre el Proceso Creativo y la Industria Cultural. Una aproximación a la 
economía de la cultura en el Ecuador), ha arrojado datos interesantes al 
respecto. Los gestores culturales entienden que se han formado a sí 
mismos como emprendedores desde su propia práctica artística, y “han 
sido ellos los encargados de abrir el camino de la economía de la cultu-
ra, toda vez que en la formación universitaria esto constituye un tema 
residual” (Guerrero et al., 2021, p. 61). 

La falta de recursos, dificultades para solventar los costos de produc-
ción, las crisis económicas y la depreciación de la moneda de países 
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vecinos, entre otras cosas, han sido factores que han aportado a la pre-
carización del sector musical y cultural ecuatoriano. A esto se añade la 
baja demanda de bienes y servicios culturales y, en el caso de la músi-
ca, la práctica sin consecuencias de la piratería.  

El informe que realiza el Sistema Integral de Información Cultural 
(SIIC) para los tres años (del 2017 al 2019), arroja los siguientes datos: 
se entregaron $8.569.105,59 a un total de 803 proyectos entre los dos 
institutos antes mencionados. En el anterior documento publicado por 
el SIIC, se detallaba que fueron $15.266.608,87 del 2008 al 2016, es 
decir por 8 años, a 1321 proyectos. En ese sentido, los montos inverti-
dos en estos tres años de análisis presentan una mejora significativa 
(Sistema Integral de Información Cultural, 2020, p. 9). 

TABLA 1. IFAIC: Líneas de Fomento (2017-2019). La tabla muestra la entrega de recur-
sos incluyendo 15 procesos heredados del FONCULTURA, así como los montos entrega-
dos a los distintos proyectos de esos años.  

 
Fuente: Instituto de Fomento de las artes, Innovación y Creatividades. Elaboración: Direc-

ción de Información del Sistema Nacional de Cultura  

Este artículo se concentrará en las actividades realizadas por el IFAIC 
relacionadas a la música entre las cuales están: Festivales Emblemáti-
cos, Festivales de Artes, Proyectos Artísticos y Culturales, Proyectos 
de Fortalecimiento Artístico, Cultural o Creativo, Movilidad Artística 
Internacional y el Proyecto de Red de Orquestas Comunitarias Infanto-
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Juveniles que inició en el 2019. Es decir que la música se encuentra en 
la mayoría de los proyectos del IFAIC en distintos porcentajes:  

FIGURA 1. Festivales Emblemáticos 
2018 – 2021. La figura muestra la entrega 
de recursos a “Artes Musicales y Sono-
ras” en un 32% del total de fondos 

FIGURA 2. Festivales de Artes 2017-2019. La 
figura muestra la entrega de recursos a “Artes 
Musicales y Sonoras” en un 37% del total de 
fondos 

Fuente: Instituto de Fomento de las Artes, 
Innovación y Creatividad. Elaboración: Direc-
ción de Información del Sistema Nacional de 

Cultura. 

Fuente: Instituto de Fomento de las Artes, Innova-
ción y Creatividad. Elaboración: Dirección de Infor-

mación del Sistema Nacional de Cultura. 

FIGURA 3. Proyectos Artísticos y Culturales 
2017-2019. La figura muestra la entrega de 
recursos a “Artes Musicales y Sonoras” en un 
16% del total de fondos.  

FIGURA 4. Fortalecimiento Artístico, Cultural o 
Creativo 2019. La figura muestra la entrega de 
recursos a “Artes Musicales y Sonoras” en un 24% 
del total de fondos  

Fuente: Instituto de Fomento de las Artes, 
Innovación y Creatividad. Elaboración: Direc-
ción de Información del Sistema Nacional de 

Cultura. 

Fuente: Instituto de Fomento de las Artes, Innova-
ción y Creatividad. Elaboración: Dirección de Infor-

mación del Sistema Nacional de Cultura. 
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FIGURA 5. Movilidad Artística Internacional por área 2019. La figura muestra la 
entrega de recursos a “Artes Musicales y Sonoras” en un 48% del total de fondos. 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Elaboración: 

Dirección de Información del Sistema Nacional de Cultura. 
 

 
TABLA 2. IFAIC: Orquestas Infanto-Juveniles 2019. La tabla muestra la entrega de 
recursos a las distintas provincias. El 100% de los fondos se relacionan a la música. 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Elaboración: 

Dirección de Información del Sistema Nacional de Cultura. 
 

 

A pesar de que el sector musical está dentro de los porcentajes más 
altos de financiamiento por parte del Estado, en general presenta una 
mayor tendencia hacia la autogestión. Así los datos de la encuesta rea-
lizada por la PUCE, muestran que el 94,93% de los proyectos musica-
les se sostienen por medio de la autogestión, el 13,92% con financia-
miento privado y el 3,80% con financiamiento estatal (Guerrero et al., 
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2021, p. 102). Esto quiere decir que el apoyo del Estado no es un factor 
decisivo para la producción en el sector musical. 

Se puede observar que la política de financiamiento estatal se ha man-
tenido en la organización de espectáculos. Sin embargo, descuida as-
pectos como la formación musical, formación de públicos o el fomento 
a la creación. Adicionalmente, fortaleció la idea de la gratuidad. Dicho 
esto, la crítica reiterativa por parte del sector al rol del Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, es que aparece como un competidor de los ges-
tores culturales. Adicionalmente, ha generado la percepción de que los 
músicos son normados, quitándoles su independencia creativa al tener 
que estar dentro de los requerimientos y parámetros del Estado.  

Sin embargo, a pesar de todas las falencias y limitaciones que puedan 
tener las políticas públicas relacionadas al sector musical, los incenti-
vos económicos por parte del Estado han ayudado a muchos artistas 
ecuatorianos. Lamentablemente, la cultura no es una prioridad en el 
mundo y se busca una revalorización de este aspecto inherente al ser 
humano a través de iniciativas y acciones provenientes de distintos 
sectores. 

5. CONCLUSIONES 

Existen políticas publicas relacionadas a la música a nivel mundial, 
regional y local. Cada lugar ha adoptado sus propias normativas según 
su idiosincrasia, sus necesidades y particularidades dentro del campo 
de la cultura, sin embargo, se pueden ver puntos en común entre todos. 

No se evidencia una articulación entre las políticas públicas ecuatoria-
nas con las internacionales o incluso con las regionales.  

Si bien es cierto, los incentivos económicos provenientes del Estado 
han ayudado a músicos en el financiamiento de sus productos, éstos 
han sido marginales y han llegado a porcentajes bajos del sector. 

Hay debilidades relacionadas con la asociatividad en el área musical 
debido a la falta de beneficios que encuentran los gestores al agremiarse. 
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En el sector de la música el nivel de autogestión es alto y, por consi-
guiente, en muchos casos los proyectos no han conseguido una soste-
nibilidad en el tiempo, ni un financiamiento que alcance para toda la 
cadena de valor.  

Es necesario conocer los mercados culturales y saber aprovecharlos 
para que los emprendimientos musicales puedan permanecer en el 
tiempo, y las obras insertadas dentro del circuito financiero. 

Se debe analizar la falta de formación de públicos, factor relacionado a 
las falencias en la educación musical a todo nivel. 

Se evidencia, en los países latinoamericanos analizados, que la mayo-
ría han optado por promover políticas públicas parecidas a los fondos 
concursables o no reembolsables del Ecuador. En este momento se 
debe hacer una evaluación sobre su eficacia y proponer mejoras o am-
pliar su rango de acción.  

Por último, y como punto más importante, es necesario promover el 
trabajo y profesionalización del “gestor cultural”. La mayoría de músi-
cos asume esta labor como una extensión de su interés artístico. La 
dimensión económica ha sido asumida de manera empírica y se ha 
tenido que escoger entre la producción artística o la gestión empresa-
rial. En este sentido, es tarea de las universidades lanzar ofertas aca-
démicas que sustenten la necesidad evidente de auto gestión de los 
artistas músicos utilizando herramientas profesionales.  

6. REFERENCIAS  

Constitución de la República del Ecuador, Pub. L. No. Registro Oficial 449 
(2008). 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación, Pub. L. No. Registro Ofical 899 (2016). 

Ley Orgánica De Cultura, Pub. L. No. Registro Oficial 913 (2016). 

Clarín. (2012, noviembre 29). Ya es ley la protección de la música argentina. 
https://www.clarin.com/sociedad/ley-proteccion-musica-
argentina_0_r1xShm6iPQe.html 



 

‒ 715 ‒ 

Colombia, & Ministerio de Cultura. (2012). Plan nacional de música para la 
convivencia: guía para alcaldes y gobernadores de Colombia. 
Ministerio de Cultura, Dirección de Artes. 

CONACULTA, D. G. de C. S. (2015, noviembre 4). Ejes de la política cultural - 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
http://www.conaculta.gob.mx/ejes/ 

CONCAULTA, D. G. de C. S. (2016, febrero 8). Acerca del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. http://www.conaculta.gob.mx/acerca_de/ 

Escobar, T. (2008). El mito del arte y el mito del puebo. Cuestiones sobre arte 
popular. Ediciones Musseo del Barro. 

European Music Council. (2020a). History. https://www.emc-
imc.org/about/history/ 

European Music Council. (2020b). Objectives & Strategies. https://www.emc-
imc.org/about/objectives-strategies/ 

Gabriela Campoverde. (2018, enero 11). Registro de Marca | Consideraciones del 
Código Ingenios por Gabriela Campoverde. Crealegis. 
https://crealegis.com/registro-de-marca/consideraciones-del-codigo-
ingenios-por-gabriela-campoverde/ 

Guerrero, G., Bravo, P., & Vinueza, A. (2021). Entre el Proceso Creativo y la 
Industria Cultural. Una aproximación a la economía de la cultura en el 
Ecuador. Centro de Publicaciones PUCE. 

IBERMÚSICAS. (2021). Ibermúsicas. 10 años unidas y unidos por la música 
(https://www.ibermusicas.org/). 

Instituto Nacional de la Música. (2020). Convocatorias de Fomento - INAMU - 
Instituto Nacional de la Música. https://inamu.musica.ar/convocatorias-
de-fomento 

International Music Council. (2020). About IMC. International Music Council. 
https://www.imc-cim.org/about-imc-separator/who-we-are.html 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2016, noviembre 30). 
Política Nacional del Campo de la Música 2017-2022. 
https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/politica-musica-2017-2022/ 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2020). 
LEY ORGÁNICA DE CULTURA | Ecuador - Guía Oficial de Trámites y 
Servicios. https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-cultura 

Secretaría de Cultura. (2016, abril 11). Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA). gob.mx. http://www.gob.mx/cultura/acciones-y-
programas/fondo-nacional-para-la-cultura-y-las-artes-fonca 



 

‒ 716 ‒ 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (s. f.). Derechos Intelectuales – 
Servicios. Recuperado 25 de noviembre de 2020, de 
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/derechos-intelectuales/ 

Sistema Integral de Información Cultural. (2020). ICCA e IFAIC tres años de 
fomento cultural (2019-2019). Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

SONAR. (2012, noviembre 28). Sanción de la Ley Nacional de la Música. 
SONAR. https://www.sonarindependiente.musica.ar/por-la-ley-de-la-
musica/ 

Tomás Mariani. (2017). El proceso de creación del Instituto Nacional de la 
Música (INAMU) y sus primeras políticas | Sociales y Virtuales. 4, 4. 
http://socialesyvirtuales.web.unq.edu.ar/archivo-2/s-y-v-nro-
4/articulos4/el-proceso-de-creacion-del-instituto-nacional-de-la-musica/ 

UNESCO. (2013). UNESCO (https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco). 

 

  



 

‒ 717 ‒ 

CAPÍTULO 42 

LA SIMBOLOGÍA UNIVERSAL DEL CABELLO.  
EL CASO NAHUA 
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1. INTRODUCCIÓN 

La antropología simbólica se ha interesado, entre otras materias relati-
vas al cuerpo humano, por el tratamiento cultural del pelo, el de la ca-
beza en particular, y su simbología, tratándose de un elemento presente 
en la conducta ritual en muchas partes del mundo. Se ha discutido la 
existencia de características universales en dicho tratamiento y su sim-
bología. Ciertamente se producen algunas coincidencias llamativas en 
los atributos que se le han otorgado por parte de diferentes pueblos en 
distintas épocas, como su relación con la energía vital o su carácter 
mágico. Sin embargo afirmar un simbolismo concreto del cabello y su 
carácter universal puede ser más complejo. 

2. OBJETIVOS 

Nos proponemos en este trabajo contrastar las características supues-
tamente universales del cabello, recogidas en la etnografía especializa-
da, frente a las del caso nahua, un caso especialmente interesante y 
singular, por tratarse de una de las culturas desarrolladas en América 
de forma autónoma respecto de la corriente de conexiones culturales 
generales del viejo continente Afro-euro-asiático, ámbito del que pro-
ceden la mayoría de los ejemplos etnográficos que generalmente se 
aducen para apoyar dicha universalidad 
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3. METODOLOGÍA 

Empleamos una metodología comparativa a partir de los recursos et-
nográficos existentes. En un primer momento documentamos el trata-
miento cultural del cabello y su simbología a partir de la bibliografía 
clásica sobre esta materia, siguiendo a Honorio Velasco (2007). Selec-
cionamos los trabajos de Frazer (1890), Hutton (1928), Berg (1951), 
Leach (1967), Firth (1973), Peacock (1978) y Hallpike (1979), entre 
otros, para su lectura, extrayendo de los textos las categorías que hacen 
referencia a las características universales del cabello, estableciendo 
una lista para el análisis. Finalmente comprobamos si tales categorías 
se presentaban en las etnografías y estudios históricos especializados 
en el ámbito nahua, utilizando los textos de Garibay (1967), Broda de 
Casas (1970), López Austin (2004) y Espinosa (2012). 

4. RESULTADOS 

Se identificaron cinco áreas o categorías analíticas que apoyan el ca-
rácter universal de la simbología del cabello: 1.- Como fuerza vital, 
energía, cosas del alma. 2.- En su relación con la brujería y los aspec-
tos mágicos. 3.- Como símbolo de jerarquía y poder político. 4.- En su 
relación con la sexualidad y los órganos genitales. 5.- Como signo de 
rebeldía o disciplina (pelo social). Confrontando estas categorías con 
las creencias nahua en torno al tonalli y su simbolismo (el tonalli es 
una entidad anímica propia del ser humano, de acuerdo con la cosmo-
visión nahua, que está íntimamente relacionada con los cabellos). El 
resultado de la comparación señala una alta coincidencia en torno a las 
categorías universales identificadas anteriormente. 

5. DISCUSIÓN 

De acuerdo con Edmund Leach (1967) “en el gremio de los antropólo-
gos ha sido común postular que el cabello humano tiene algún valor 
simbólico universal”. Así, por ejemplo, James Frazer afirmaba que la 
universalidad de la idea de que un hombre podía ser embrujado por 
medio de los mechones de su pelo estaba “…atestiguada por ejemplos 
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demasiado amplios, demasiado familiares y demasiado tediosos en su 
uniformidad para analizarlos aquí en toda su extensión” (Frazer 2015, 
188). La teoría de Frazer sobre la magia simpática imitativa y la magia 
simpática por contigüidad, se basa en la relación “pars pro toto” de 
modo que, de acuerdo con este principio, cuando se opera con un 
fragmento se puede influir en la totalidad de la que forma parte. Frazer 
aporta algunas ilustraciones relativas al cabello: 

“Un hechicero maorí, obstinado en embrujar a alguno, procuraba obte-
ner un rizo del pelo de su víctima, recortes de uñas, saliva o un retazo 
de su vestido y habiéndolo conseguido, fuera lo que fuera, canturreaba 
ciertos hechizos e imprecaciones con voz de falsete y lo enterraba. A 
medida que iba pudriéndose, se supone que la persona iría debilitándo-
se hasta morir...” (Ibidem, 189).  

“En Europa se creía que los poderes diabólicos de brujas y hechiceros 
residían en su pelo y que nada podía hacer huella en ellos mientras lo 
tuvieran largo. Por eso, en Francia acostumbraban a afeitar todo el 
cuerpo a las personas acusadas de hechicería antes de entregarlas al 
verdugo...” (Ibidem, 537). 

Por tanto la relación de la parte con el todo no siempre es la misma. En 
el primer texto el pelo es una representación del cuerpo, del todo, pero 
se equipara a cualquier otro elemento desprendible o añadido al cuer-
po, como las uñas. En el segundo el pelo parece estar cargado de poder 
de modo que el todo se destruye al separar esa parte.  

El corte del cabello puede ser utilizado también como medicina o para 
prevenir enfermedades o desgracias. A tal propósito responden las 
prácticas de corte de pelo a los niños en Siam. Dice Frazer:  

“Cuando, con gran ceremonia, se corta el moño de un niño siamés, co-
locan los recortes en una cestita de hoja de plátano que depositan en el 
río o canal más próximo para que se lo lleve flotando la corriente; se-
gún se aleja flotando, todo lo que es malo o dañino al niño se aleja con 
el pelo”. (Ibidem, 190). 

Se podía con el cabello, asimismo, ejercer influencia sobre los cultivos 
y los fenómenos atmosféricos: 

“En el interior de Sumatra, son las mujeres las que siembran el arroz, y 
cuando lo hacen llevan el pelo suelto por la espalda con objeto de que 
el arroz crezca espeso y dé cañas largas”. (Ibidem, 25) 
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“También se piensa que los recortes o el cabello arrancado con el peine 
pueden alterar el buen tiempo produciendo lluvia y granizo, truenos y 
relámpagos. Hemos visto que en Nueva Zelanda se pronunciaba un 
conjuro para evitar, cuando se hacía el corte de pelo, los truenos y re-
lámpagos. En el Tirol, noreste de Italia, se cree que las brujas usan el 
pelo cortado o el enredado en el peine para hacer que granice y haya 
tormentas. Los indios thlinkit atribuyen las tormentas al acto temerario 
de una joven que se haya peinado al aire libre. Creemos que los roma-
nos tenían creencias similares puesto que era una máxima entre ellos 
que navegando, nadie se cortaría el pelo o las uñas, excepto en tormen-
ta, es decir, cuando el daño ya estaba hecho.” (Ibidem, 189). 

El cabello, también, es símbolo del poder político y su pérdida, nos 
recuerda Frazer, acarreaba la desgracia en la Europa medieval para los 
reyes francos, a los que no se les permitía cortarse el pelo. Ocurría lo 
mismo con los reyes visigodos españoles. Así, el rey Wamba fue de-
puesto del trono y encerrado en un convento, porque Ervigio, su suce-
sor, le tonsuró mientras dormía. No solo encontramos tales prácticas en 
pueblos europeos, Frazer refiere tabúes del cabello semejantes sobre 
reyes y personas sagradas de todo el mundo, tal es el caso de ciertos 
sacerdotes hindúes o del emperador del Japón (mikado) entre otros 
múltiples ejemplos: 

“El rey de Ponapé, una de las islas Carolinas, tenía que llevar el pelo 
largo, como también sus dignatarios. Entre los negros de la tribu Hos 
del occidente africano hay sacerdotes en cuyas cabezas no pueden entrar 
tijeras mientras vivan. El dios que habita en el hombre prohíbe el corte 
de su pelo bajo pena de muerte. Si el pelo es ya demasiado largo, el 
dueño debe rogar a su dios que le permitiera siquiera recortarle las pun-
tas. El pelo es de hecho concebido como asiento y alojamiento de su 
dios; si se cortase, perdería su morada en el sacerdote.” (Ibidem 187). 

De esta manera Frazer nos proporciona “intuiciones elementales, pero 
sugerentes, que han animado después la interpretación antropológica 
de los símbolos” (Velasco Maíllo 2007, 28-29). 

Antes que Frazer, Tylor incluyó el corte de pelo entre las mutilaciones 
rituales equivalentes al derramamiento de sangre en los juramentos, al 
corte de las junturas de los dedos o la castración. Leyendo a Edmund 
Leach en su artículo sobre el “Cabello Mágico” podemos encontrar 
algunas teorizaciones de los científicos sociales sobre las creencias y 
los rituales que los diferentes pueblos del mundo han practicado en 
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torno al cabello, siempre con el objetivo de probar que ciertos tipos de 
significado son universales y de paso confirmar, teorías psicoanalíticas 
o de otro tipo. De acuerdo con Leach, desde el principio de los debates 
sobre animismo y magia el consenso general de los antropólogos en 
relación con el simbolismo del cabello fue que este representaba el 
individuo total o el alma o los poderes personales del individuo. Así en 
1886 G.A. Wilken publicó un artículo sobre el papel del peinado en las 
ceremonias luctuosas y sugirió que pueden distinguirse dos tipos dife-
rentes de comportamientos rituales con respecto al arreglo del cabello: 
o bien se rasura o bien se deja crecer de forma desaliñada, este “sacri-
ficio del cabello” sería un símbolo universal sustitutivo del sacrificio 
humano, sobre la base de “pars pro toto”, ya que, desde esa perspecti-
va, la cabeza es el asiento del alma.  

En 1928 J. Hutton, basándose en las prácticas de los cazadores de ca-
bezas naga, del Noreste de la India, que adornaban sus lanzas y escu-
dos con cabello humano, argumenta que el cabello de la cabeza es el 
asiento del alma y le atribuye una relación con los órganos genitales y 
la fecundación de los campos. El psicoanalista Charles Berg en 1951, 
por su parte, basándose en diferente material clínico y etnográfico, 
concluye que el pelo de la cabeza es un símbolo universal de los órga-
nos genitales, de modo que cortarlo o rasurarlo debía entenderse como 
una castración simbólica, mientras que dejarlo crecer habría de inter-
pretarse como un repudio del sexo, siendo todo esto una manifestación 
del inconsciente. Leach coincide en este tipo de asociaciones, pero 
contrapone el discurso psicoanalítico con el antropológico, no aceptan-
do que la potencia de este simbolismo se derive de que el hecho sea 
inconsciente, si bien termina reconociendo no haber contestado a la 
pregunta sobre cómo pueden los antropólogos justificar las interpreta-
ciones simbólicas que hacen habitualmente.  

Más adelante en 1969 Hallpike, respondiendo a Leach, titulará uno de 
sus trabajos “El Pelo Social” donde teorizará sobre las implicaciones 
del tratamiento del cabello, así el cabello corto constituiría una señal 
de disciplina, mientras que el cabello largo sería señal de marginalidad 
o rebeldía en las sociedades occidentales modernas.  
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Honorio Velasco Maíllo, aborda las cualidades específicas, naturales, 
que tiene el cabello, que lo hacen apropiado para la simbolización, 
pero considera que los significados adheridos no siguen una sola y 
universal pauta en las sociedades humanas e incluso en la misma so-
ciedad pueden no haberse mantenido de manera permanente y estable 
(Ibidem, 44). 

De acuerdo con Alfredo López Austin, uno de los más connotados 
expertos en la cosmovisión mesoamericana, la manera de pensar nues-
tro cuerpo revela las particulares esferas físicas y sociales que nos ro-
dean, y estas no son uniformes. El cosmos se concibe a partir del mo-
delo corporal y éste a partir de aquel. Por lo tanto las diferentes con-
cepciones del mundo han de influir necesariamente en las particulares 
concepciones que del cuerpo tienen los diferentes pueblos, por lo que 
su estudio debe iniciarse en las sociedades que les dan origen. (Sodi 
2003, 41). 

El nahua es un importante grupo de pueblos prehispánicos de Mesoa-
mérica, entre los que destacan los históricos aztecas (mexicas). Su pre-
sencia continuada en la región central de México puede datarse desde 
los S. X y XI d.C. Todos estos pueblos tenían el náhuatl como lengua 
común. Actualmente viven en México más de un millón trescientos mil 
nahuas, por lo que se les puede considerar el mayor grupo indígena de 
ese país. Trataremos ahora de aproximarnos al significado nahua del 
cabello. López Austin nos ofrece algunos datos relevantes sobre el 
tratamiento y simbología del cabello entre los antiguos nahuas utili-
zando múltiples fuentes documentales, así como fuentes indirectas, 
como el análisis filológico de los términos incluidos en diccionarios y 
obras etnográficas sobre estos grupos indígenas, que mantienen en 
nuestros días parte de sus creencias y tradiciones. ¿Encontraremos en 
este contexto aquellos elementos universales en torno al cabello? 

Recordemos que, de acuerdo con Leach (1967), es un consenso en la 
antropología que los rituales del cabello simbolizan alguna clase de abs-
tracción metafísica, fertilidad, cosas del alma o poder personal. No obs-
tante López Austin (2004) señala la escasa validez de conceptos como 
alma, espíritu o sus similares aplicados a un contexto específico sin ha-
ber abordado debidamente la particular cosmovisión a la que pertenecen.  
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Gabriel Espinosa en “La variante nahua de los dioses mesoamerica-
nos” nos explica que para los nahua el universo estaba compuesto por 
dos tipos de materia: la pesada y la ligera. La materia pesada era pal-
pable, tenía una masa y era perceptible por el hombre, mientras que la 
ligera no tenía masa y era imperceptible, o casi, a través de los senti-
dos. Esto daba lugar a dos grandes grupos de seres: los mundanos y los 
divinos, los primeros estaban compuestos por la combinación de las 
dos materias, los segundos sólo por la materia ligera. Las entidades 
compuestas de materia ligera eran entidades sutiles capaces de habitar 
tanto dentro de la materia pesada como fuera de ella, eran las almas, 
las fuerzas numénicas o los dioses. El otro grupo de seres estaba for-
mado por los hombres, los animales, los vegetales, los minerales, los 
astros, los meteoros y los objetos creados por el hombre. Todos los 
seres contenían un complejo anímico y muchos de ellos, como el hom-
bre -cuya alma en realidad se descomponía en tres entidades indepen-
dientes- compartían sustancia con las deidades.  

De acuerdo con López Austin esas tres entidades anímicas o fluidos 
vitales del hombre eran el tonalli, el yolía o teyolía y el ihíyotl y esta-
ban distribuidas por todo el organismo aunque especialmente concen-
tradas en los llamados centros anímicos mayores: cabeza, corazón e 
hígado respectivamente. Las tres entidades eran dones divinos que 
hacían posible la existencia del hombre, si bien ninguna era exclusiva 
del ser humano. Estas entidades anímicas tenían funciones psíquicas 
diferenciadas, pero las tres debían operar de modo armonioso para 
mantener la salud física, mental y moral del individuo. El teyolía era la 
entidad central y le correspondían las funciones más importantes (vita-
lidad, conocimiento, tendencia, afección, voluntad); el tonalli tenía las 
funciones más racionales (la conciencia y el pensamiento) y al ihíyotl 
le correspondían las pasiones.  

Nos interesa detenernos en el tonalli, entidad anímica cuya creencia ha 
permanecido vigente entre algunos pueblos indígenas y a la que deno-
minan “la sombra” por adaptarse a la misma forma del cuerpo. El sus-
tantivo tonalli deriva del verbo tona que se traduce por irradiar. Entre 
otros significados tiene los de calor solar, día, signo del día y destino 
de la persona por el día en que nace. En la cosmovisión nahua el uni-
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verso se compone de estratos superpuestos, en cuyo centro se encuen-
tra la tierra, por encima de ella existen trece niveles celestes y por de-
bajo los nueve niveles del inframundo. De acuerdo con López Austin 
(2004), el hombre y su tonalli podían ser creados en alguno de los nue-
ve pisos celestes más altos, esto es, en algún sitio del verdadero cielo. 
En la creación de los hombres y de sus tonalli tenía especial interven-
ción el dios supremo, morador del Omeyocan, sitio al que se le puede 
llamar decimosegundo cielo, y en uno de los nueve cielos superiores, 
también podía ser insuflado en el ser humano por nacer su tonalli ori-
ginal. Luego los tonalli eran fuerzas irradiadas por los dioses desde los 
cielos superiores e introducidos en los niños a través de un proceso que 
se iniciaba en la gestación y culminaba por medio de un ritual que in-
cluía la exposición del niño recién nacido a los rayos solares y su pos-
terior baño en el agua, lo que le otorgaba su tonalli definitivo y su 
nombre. Los tonalli podían ser buenos o malos de acuerdo con un ca-
lendario adivinatorio y marcaban la suerte del niño, pero el día de su 
nacimiento oficial podía ser desplazado si el tonalli era muy negativo. 
El tonalli determinaba el grado de vigor de la persona, le imprimía un 
temperamento particular, afectaba a su conducta futura y condicionaba 
su destino. Entre los antiguos nahua el tonalli se consideraba indispen-
sable para la vida, pues podía vivirse sin él, pero por poco tiempo. El 
tonalli podía abandonar el organismo de forma normal y de forma 
anormal y retornaba a él espontáneamente o por procedimientos tera-
péuticos, aunque también podía extraviarse. La salida normal del tona-
lli podía deberse al estado de inconsciencia, la ebriedad, la enferme-
dad, el coito y el sueño, resultando muy peligroso despertar súbitamen-
te a quien dormía, pues esto provocaba el susto o espanto cuya conse-
cuencia era la salida del tonalli. Los excesos sexuales también eran 
peligrosos porque dañaban el tonalli favorable, y también era peligrosa 
la interrupción del coito por un susto, pues se consideraba la eyacula-
ción como la forma de recuperar el equilibrio que habían roto la exci-
tación y el apetito sexuales. Se creía que la actividad sexual prematura 
provocaba el retraso del crecimiento y de la inteligencia. La salida 
anormal del tonalli se podía deber a la violencia física, por ejemplo un 
susto provocado o el corte de los cabellos. La importancia de los cabe-
llos residía en que formaban una capa protectora en la cabeza impi-
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diendo que se saliera el tonalli. De hecho puede decirse que el cabello 
era considerado un recipiente de la fuerza, que era capaz de tener anto-
jo, como el mismo tonalli; que se usaba como materia médica, y que 
dañándolo se dañaba a la persona de la que el cabello se había cortado 
o desprendido. Los hechiceros podían dañar el tonalli de un individuo 
a distancia actuando sobre la fracción de este adherida a los cabellos:  

“... Aquí hay, o había, cierta hechicería ruin, que queriendo mal a al-
guien, quemábanle el cabello cortado para que moriese.” (Garibay 
1967, Códice Carolino, 21). 

El pueblo se protegía de los hechiceros y cuando eran viejos eran 
aprehendidos y recibían, antes del castigo final, la pena infamante y 
mágicamente atroz para los nahua de perder el cabello: 

“Uncan ano. Quitzoncui quitleyocuilia, quitonaltlacoa le za temac on-
momiquizcacahua.” (Allí es capturado, -el hechicero- le quitan el cabe-
llo; lo infaman, le dañan el tonalli.) (López Austin 2004, 12). 

Aunque sin relacionar esta fuerza con el tonalli Johana Broda (1970) 
recoge la creencia de que en el cabello residían la fuerza vital y la va-
lentía y que por eso los cautivadores intentaban tomar dicha fuerza 
cortando un mechón a sus prisioneros. En este sentido López Austin 
añade que el cabello: 

“En su calidad de recipiente de fuerza se guardaba como memoria del 
difunto. Se unían los primeros cabellos que habían sido cortados al in-
dividuo a los que se le arrancaban de la coronilla tras su muerte. Tam-
bién podían guardarse los cabellos de los prisioneros como reliquias, a 
fin de proporcionar a los cautivadores la fuerza de los cautivos” (Ibi-
dem, 45).  

En relación con esto, como ya hemos dicho, uno de los castigos más 
rigurosos que se podían infligir a los delincuentes era el de cortarles 
totalmente el cabello, con lo que se les exponía a la pérdida del tonalli. 
Actualmente en algunas poblaciones indígenas se cree que al estar “la 
sombra” repartida por todo el cuerpo los recortes de uñas y cabellos 
contienen una parte, por lo que deben ser guardados para evitar con su 
pérdida la salida de la sustancia anímica.  
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“...Y el Malo, porque no le dejen de reconocer, hales hecho entender 
que criando el tal cabello sanan de enfermedades, y ansí lo hacen criar 
a mochachos o niños enfermillos, y después que les cortan aquellos ca-
bellos, los guardan en una ollita o petaquilla, o al rincón de la casa o 
los entierran allí.” (Garibay, 1967. Códice Carolino, 22). 

Al creerse que el tonalli estaba alojado principalmente en la cabeza, las 
acciones curativas y preventivas se dirigían a la frente, al rostro, al 
cabello o a la cabeza en general. Entre los antiguos nahuas se acostum-
braba a dejar crecer al cabello a los niños enfermos o se les hacían 
cortes en forma de serpiente para impedir la salida del tonalli. Como 
esta sustancia tenía como funciones el pensamiento y la conservación 
del estado de vigilia, el cabello se utilizaba como medicamento para 
curar a somnolientos y epilépticos. 

Por fin, los peinados y cortes de pelo podían tener una gran variedad, 
pero en ningún caso el cabello se cortaba totalmente. Las personas que 
llevaban a cabo determinadas funciones que requerían gran vigor en el 
tonalli, como los sacerdotes, no podían cortarse ni lavarse el cabello y 
tampoco podían hacerlo los comerciantes que realizaban largas y peli-
grosas travesías, obligación que se extendía a sus parientes. 

6. CONCLUSIONES 

Hemos podido ver a lo largo de estas páginas algunas de las prácticas 
nahua en torno al cabello y como se conectan con la cosmovisión de 
aquella cultura. ¿Hemos encontrado en este contexto los elementos 
pretendidamente universales en torno al cabello a los que han dedicado 
sus estudios los antropólogos?  

Lo cierto es que encontramos múltiples coincidencias: El hechicero 
maorí de Frazer se parece mucho a los hechiceros nahua que podían 
dañar a distancia a sus víctimas si se apoderaban de su cabello. Entre 
los nahua, como entre los franceses medievales, se cortaba el pelo a los 
hechiceros para debilitar su poder. Entre los naga cazadores de cabezas 
asiáticos existía la creencia de que la cabeza era el asiento del alma 
(Hutton, 1928) y por eso adherían a sus lanzas cabello humano, mien-
tras que los nahuas de Mesoamérica guardaban el cabello de sus cauti-
vos como reliquia para atesorar su fuerza vital. La consideración del 
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cabello como símbolo universal de los órganos genitales y la equiva-
lencia del corte del pelo a la castración, así como la asociación entre 
cabello largo y repudio del sexo que sostenía Berg, admite una cone-
xión con las creencias nahua en torno al tonalli, que tanto se podía 
dañar cortando el cabello como interrumpiendo bruscamente el coito, 
al tiempo que tanto la castidad como el pelo largo eran favorables para 
su conservación. También pueden apreciarse prescripciones sociales 
sobre el tratamiento del cabello entre los nahua que podrían señalar 
una conexión con la teoría del pelo social de Hallpike.  

Hemos encontrado, pues, elementos en las creencias nahua que podrían 
conectarse de manera más o menos clara a las teorías de la magia ba-
sada en el principio del “pars pro toto”, a la fuerza vital, a la conexión 
con la sexualidad, a su carácter político, a las prevenciones médicas y a 
las prescripciones sociales que sostenían los diferentes autores que 
hemos mencionado, y observamos que, cuando hablamos del cabello 
en el caso nahua, hablamos en realidad del tonalli, lo que de alguna 
forma parecería confirmar el antiguo consenso antropológico de que el 
cabello simboliza “alguna clase de abstracción metafísica -fertilidad, 
cosas del alma, poder personal-.”  

Si bien es cierto que esto vendría a confirmar la universalidad simbóli-
ca del cabello, no deberíamos perder de vista que lo que en realidad da 
sentido a este conjunto de elementos es la cosmovisión a la que perte-
necen. La cosmovisión de una cultura actúa como un modelo de la 
realidad y subyace a todas sus manifestaciones y es así como todos sus 
elementos adquieren verdadera coherencia y sentido.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Todo espacio terrestre o marino puede ser considerado como área natu-
ral protegida, siempre y cuando tenga importancia para la conservación 
de la biodiversidad y contribuya al desarrollo sostenible; con esta con-
dición, se otorga un estatus de zona reservada como transitorio o defi-
nitivo; para lo cual se llegó a crear el Sistema Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas por el Estado (SINANPE) cuya finalidad es la conser-
vación de la diversidad biológica.  

En un inventario realizado se llegó a establecer Áreas Naturales Prote-
gidas y se clasificaron 10 categorías, estas son: Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales, Santuarios Históricos, Reservas Paisajísticas, 
Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales, Bosques de Protec-
ción, Cotos de Caza, Zonas Reservadas y Santuarios Nacionales. 

Esta última categoría tiene por característica ser área de protección in-
tangible, lugar de hábitat de varias especies de flora y fauna, tiene for-
maciones naturales que son importantes para la investigación científica 
y a la vez, por su carácter paisajístico puede ser utilizada como promo-
ción turística; en el Perú se han ubicado nueve santuarios nacionales y 
uno de ellos corresponde a las Lagunas de Mejía (SINANPE, 2022). 
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Asimismo, el Estado asume responsabilidad y promueve el cuidado de 
estas áreas, para tal fin se promulgó la Ley 26834 del 30 de junio de 
1997, básicamente tiene que ver con la gestión, protección y conserva-
ción de las áreas naturales que constituyen el Patrimonio de la Nación. 

Se trata de asegurar una continuidad del proceso ecológico y evolutivo 
de las comunidades naturales, de paisajes o de formas fisiográficas que 
representa la diversidad, se mantiene un cuidado y se trata de evitar la 
extinción de especies de flora y fauna, evitándose la pérdida de la diver-
sidad genética, al tratar de mantener y manejar los recursos de flora sil-
vestre de manera sostenible. Fue a través de esta ley que se dio disposi-
ciones para la gestión del sistema, los instrumentos del manejo y la utili-
zación sostenible de los recursos del lugar (MINAN LEY 26834, 1997). 

En ese sentido, se llegó a crear el día de las Áreas Naturales Protegi-
das, a partir de la Resolución Suprema N°030-2019-MINAN del 4 de 
noviembre del año 2019, estableciéndose que cada 17 de octubre se 
celebre el día de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (El Peruano, 
2019), este dispositivo legal se dio en el marco del III Congreso de 
Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe desarrollado en la ciu-
dad de Lima en octubre de ese mismo año; la medida estuvo dada den-
tro de los objetivos de conservación de la diversidad biológica y que 
los servicios ecosistémicos aseguren el bienestar de las poblaciones en 
cuanto a su integración social, salud y bienestar (Andina, 2021). 

En estas áreas protegidas también se puede desarrollar un turismo sos-
tenible, ya sea por su ordenamiento, posicionamiento o gestión, donde 
intervienen actores como el gobierno regional, la población local, el 
sector privado y la sociedad civil organizada, principalmente se ponen 
de acuerdo para realizar la gestión del recurso y la promoción turística 
de manera sostenible, significa gozar de los beneficios del lugar sin 
causar daño alguno en los distintos recorridos, guiados dentro y fuera 
del área, sobre todo respetando la señalización establecida. 

Se trata de fomentar una cultura turística para la conservación del san-
tuario, promover su conservación a través de la educación ambiental y 
generar conciencia en la población local, para que sean organizadores 
de la protección; difundir material impreso, guías para los visitantes 
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previniendo la conservación y minimizar el daño de algún componente 
de la biodiversidad, con ello se trata de asumir responsabilidad en el 
cuidado, tratamiento y aprovechamiento de los recursos; con estas me-
didas de comportamiento se disminuyen las amenazas de extracción 
excesiva de los recursos, inadecuada utilización del agua, invasión de 
tierras para uso agrícola y contaminación en el área protegida. 

Si bien es cierto que el trabajo es arduo, pero es necesario para promo-
ver la formación de la cultura turística, como una actividad educativa y 
orientadora, donde los anfitriones y visitantes, de manera personal 
asumen conciencia en qué espacio se mueven e intervienen, su com-
portamiento y actitud en el entorno natural (González y Castro, 2012). 

Asimismo, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía es parte de ese 
gran potencial turístico que posee el Perú, porque ha sido considerado 
entre los 10 países con mayor biodiversidad del mundo (National Geo-
graphic, 2018) también, es el segundo país con mayor cantidad de 
aves, más de 1800 especies. De esta manera es un destino preferido de 
visita turística junto con Costa Rica y Ecuador en Latinoamérica 
(PROMPERÚ, 2014). 

Por estas razones los turistas que realizan observación de aves o la 
modalidad del turismo ecológico o ecoturismo, están considerados 
como un viaje responsable a zonas naturales, que conservan el me-
dioambiente y tratan de mejorar el bienestar de las poblaciones locales 
(Cavalieri, 2012), esa modalidad de turismo es el “birdwatching” y se 
le conoce como observación de aves que están en el lugar o llegan por 
alimento, reproducción, hibernación o descanso. 

Además, los lugares como las áreas protegidas han hecho posible gene-
rar una nueva actividad de ciencia ciudadana o investigación participa-
tiva, donde diversos especialistas en dibujo, fotografía, grabación de 
videos, han dedicado tiempo y han aportado con sus vivencias y los 
recursos obtenidos una valiosa información y novedosos conocimien-
tos, principalmente del comportamiento de las aves. 

Se trata de registros de observación de un sin número de especies, de 
manera preferencial las que están en riesgo de extinción, siendo muy 
difícil llegar a precisar registros para tomar tal afirmación; otra de las 
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preferencias es el avistamiento de las aves, ellas se constituyen como 
indicadores del estado de conservación, del manejo de ecosistema y de 
la variación climática existente y brindan al observador un espectáculo 
impresionante y excepcional (Pesquisa Javeriana, 2017) 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de la investigación fue especificar las principales 
características del Santuario Nacional Lagunas de Mejía y su potencial 
turístico en Arequipa – Perú; y entre los objetivos específicos se pro-
puso los siguientes. 

‒ Caracterizar la Geografía Física y el aspecto histórico  

‒ Un precisar la importancia de la avifauna, y  

‒ Categorizar el potencial turístico del Santuario Nacional La-
gunas de Mejía de Arequipa – Perú 

3. METODOLOGÍA 

Una primera parte del trabajo fue el procedimiento metodológico, tuvo 
un enfoque cuantitativo-cualitativo o lo que se conoce como enfoque 
mixto porque se procesó los datos de la encuesta y también los testi-
monios de la entrevista en profundidad, nos referimos a la participa-
ción de los estudiantes y de los cuidadores, personas encargadas de la 
vigilancia y conservación del área protegida de las Lagunas de Mejía. 

En cuanto al método, consideramos utilizar la descripción para recoger 
información en el lugar sobre el comportamiento de las aves y, me-
diante la observación lo que sucede con la flora del humedal, permi-
tiéndonos contrastar la información de los estudios realizados del san-
tuario en relación con la flora y fauna, donde se precisa que algunas 
especies están en riesgo de extinción. 

También la presencia de amenazas al santuario, de parte de los pobla-
dores que avanzan hacia las áreas protegidas para convertirlas en tie-
rras agrícolas; la información también evidencia la presencia de aves 
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locales y aves migrantes; así como se pudo precisar la ubicación y la 
extensión del santuario y la importancia que tiene. 

Con el método explicativo, al situarnos en el lugar pudimos explicar 
cada uno de los componentes, porque migran las aves, la presencia de 
aves locales, la conservación de los juncales, totorales y gramadales, el 
tratamiento de cuidado que se le otorga al santuario para preservar la 
biodiversidad; la información obtenida también permitió sistematizar 
una relación de las principales especies y en qué situación se encuentran. 

Una segunda parte está referida a las unidades de estudio, que está con-
formado por una población de 997 estudiantes guías oficiales de turis-
mo en Arequipa (2020), con un muestreo no-probabilístico por conve-
niencia a 41 estudiantes guías oficiales de turismo, con un margen de 
error del 0.5%, también se consideró los criterios de exclusión que fue-
ron los estudiantes que no desearon participar de la investigación.  

La tercera parte tiene que ver con las técnicas e instrumentos aplica-
dos, se trabajó con una población de 997 guías oficiales de turismo en 
Arequipa (2020), aplicándose un muestreo no-probabilístico por con-
veniencia a 41 estudiantes guías oficiales de turismo, con un margen 
de error del 0.5%. 

Se aplicó una encuesta presencial que radicó en un cuestionario de 
selección múltiple y entrevista en profundidad con preguntas semies-
tructuradas dirigidas al personal del Santuario; los criterios de exclu-
sión fueron quienes no desearon participar de la investigación; en el 
procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS. 

4. RESULTADOS 

La encuesta aplicada a los estudiantes guías de turismo, en relación a 
los conocimientos básicos del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, 
básicamente consistió en cinco aspectos: ubicación, extensión, lugar de 
descanso de las aves migratorias, flora y difusión del turismo; los re-
sultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 
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GRÁFICO 1. Resultados de la encuesta conocimiento del Santuario Lagunas de Mejía  

 
Fuente: Elaboración propia 

Frente a la primera pregunta, los estudiantes responden que, Sí conocen 
la ubicación geográfica el 41% y No conocen el 36%; respecto a la ex-
tensión del santuario, Si conocen 17% y No conocen el 83%; este último 
indicador es preocupante, porque son estudiantes de turismo y deben 
tener una formación sólida, porque los conocimientos adquiridos serán 
difundidos cuando realicen un guiado en esta zona de reserva natural. 

Por lo tanto, deben poseer datos precisos, acertados y no pueden come-
ter errores; una mala información repercute de manera directa en su 
trabajo y prestigio como guía profesional. 

Primeramente, se tiene que estar al tanto del reconocimiento de las 
Lagunas de Mejía como zona reservada, fue creada el 9 de marzo de 
1984 a través del Decreto Supremo N° 015-84-AG y de acuerdo con el 
Artículo 4 del Decreto Ley 21147 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
del Ministerio de Agricultura, que así lo estipulan y reconocen (Decre-
to Supremo, 1984). 
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Posteriormente, mediante Resolución Ministerial 00061-82-AG-DGFF 
del 25 de enero de 1982 se designó una extensión de terreno para la 
reserva de 890.60 hectáreas ubicadas en el distrito Deán Valdivia de la 
provincia de Islay del departamento de Arequipa, luego el Instituto 
Nacional Forestal y de Fauna, como también la Región Agraria VIII-
Arequipa del Ministerio de Agricultura, consideraron reducir a 690.60 
hectáreas y le otorgaron la característica de reserva intangible y la de-
claración de Santuario Nacional (Sociedad Peruana de Derecho Am-
biental, 2002). 

Desde este momento se tiene una demarcación de límites, por el Norte 
limita con los distritos de Mejía y Deán Valdivia, por el Este con el río 
Tambo - distrito la Punta de Bombón hasta la orilla de la playa; por el 
Sur, con el distrito Punta de Bombón y los distritos Deán Valdivia y 
Mejía; por el Oeste con el distrito de Mejía. Para mejor precisión se 
presenta el siguiente mapa. columna. 

FIGURA 1. Zonificación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 
Fuente: (SERNANP, 2020, p. 40). 
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También se preguntó a los encuestados si tienen conocimiento si el 
Santuario es refugio y lugar de descanso para aves migratorias, res-
pondieron: Si conocen el 66%, frente a un 24% que suman las alterna-
tivas Posiblemente, No saben y No conocen.  

Al respecto los estudiantes deben conocer que, en esta reserva natural 
se realiza un monitoreo de conservación de los ecosistemas mediante 
una Evaluación de Efectos para Actividades Antrópicas, sustentada en 
un dispositivo legal de la Resolución Presidencial N° 238-2013-
SERNANP; asimismo un monitoreo de parámetros físicos del sistema 
hídrico del humedal: caudal, niveles de agua superficial, napa freática, 
evapotranspiración, incluyendo lagunas, drenes y el río Tambo (SER-
NANP, 2015). 

Por consiguiente, cada tipo de paisaje requiere de un monitoreo de la 
avifauna, sobre todo de un lugar que tiene una extensión aproximada 
de 276 km de la costa del pacífico, en la parte sur del Perú, ya que 
Arequipa tiene 528 Km. de litoral, es casi la mitad; como ya se ha 
afirmado que este esté Santuario se caracteriza por ser refugio, descan-
so, hábitat, reproducción y alimento necesario para las aves (SER-
NANP, 2020).  

Se ha llegado a clasificar 180 especies en la zona de playa, así como un 
total aproximado de aves residentes y aves migratorias en especial las 
que provienen del hemisferio norte; para tener una idea se menciona el 
listado siguiente: 

En la zona de playa 

a. Gaviota gris (Larus modestus) 

b. Playero blanco (Calidris alba) 

c. Rayador (Rinchops niger) 

d. Gaviota peruana (Larus belcheri) 

e. Gaviota dominicana (Larus dominicanus) 

f. Gaviota de capucha gris (Larus cirrocephalus). 

En la zona de Lagunas 
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g. Zambullidor pimpollo (Rollandia rolland) 

h. Zambullidor grande (Podiceps major) 

i. Pato sutro (Anas flavirostris) 

j. Pato gargantillo (Anas bahamensis) 

k. Pato colorado (Anas cyanoptera) 

l. Polla de agua (Gallinula chloropus) 

m. La choca (Fulica americana) 

n. La gallineta común (Rallus limicola) 

o. La garza cuca (Ardea cocoi) 

p. La garza blanca grande (Egretta alba) 

q. La garza blanca pequeña (Egretta thula)  

r. La garza azul (Hydranassa caerulea) 

s. Las parihuanas (Phoenicopterus chilensis) tienen preferencia 
por las áreas de poca vegetación (Deperu.com, 2022). 

Las aves migratorias limícolas y filtradoras como Choca pico amarillo 
(Fulica rufifrons), Fringilo apizarrado (Xenospingus concolor) playero 
blanco  (Calidris alba), están consideradas como especies en categoría 
de amenaza en la legislación peruana. (SERNANP, 2015). 

Otro listado de aves con amenaza es la tabla siguiente: 
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TABLA 1. Lista de Especies de Aves con algún grado de amenaza presentes Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía 

N° NOMBRE COMÚN  
NOMBRE  

CIENTÍFICO 
D.S.013-99-AG 

Frecuencia 
SNLM 

1 Pato cabeza castaña Netta erythrophthalma Vías de Extinción O 

2 Potoyunco peruano Pelecanoides garnotii Vías de Extinción O 

3 Parihuana de James Phoenicoparrus jamesi Vías de Extinción  O 

4 Pingüino de Humboldt Spheniscus humboldti Vías de Extinción  O 

5 Espátula rosada Ajaia ajaja Vulnerable  O 

6 Halcón peregrino Falco peregrinus Vulnerable  A 

7 Fulica gigante Fulica gigantea Vulnerable  O 

8 Jabirú  Jabiru mycteria Vulnerable O 

9 Zarcillo Larosterna inca Vulnerable  B 

10 Gaviota dominicana Larus dominicanus Vulnerable  A 

11 Gaviota andina Larus serranus Vulnerable  A 

12 Pelícano Pelecanus thagus Vulnerable  A 

13 Pato chancho 
Phalacrocorax  

olivaceusCushuri 
Vulnerable O 

14 Guanay Phalacrocorax bougainvillii Vulnerable B 

15 Chuita Phalacrocorax gaimardi Vulnerable B 

16 Parihuana, Flamenco Phoenicopterus chilensis Vulnerable A 

17 Rayador Rhynchops niger Vulnerable A 

18 Camanay Sula nebouxi Vulnerable O 

19 Piquero común Sula variegata Vulnerable B 

20 Bandurria Theristicus melanopis  Vulnerable  E 

21 Paloma del Cabo Daption capense Rara O 

22 Albatros de Galápagos Diomedea irrorata Rara O 

23 Choca de pico amarillo Fulica rufifrons Rara A 

24 Ostrero común Haematopus palliatus Rara A 

25 Ostrero negro, Brujillo Haematopus ater Rara O 

26 Avoceta andina Recurvirostra andina Rara O 

27 Pato cara blanca Dendrocygna bicolor Indeterminado O 

28 Pato silbador Dendrocygna autumnalis Indeterminado O 

Fuente: (RAMSAR, 2001, p. 8) 
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Nota:  

A:  Especies permanentes en las lagunas y que dependen directamente 
de la protección del área. En total son 8. 

B:  Especies permanentes en las lagunas, que se benefician de la pro-
tección del área, pero también están protegidas en otras áreas. En 
total son 4. 

O:  Especies de presencia ocasional en las lagunas. En total son 15. 

E:  Extinguida del área, pero estuvo presente anteriormente. En total 
es 1. 

Esto nos indica que en esta muestra son 15 las aves que tienen un gra-
do de amenaza presentes y corresponden a especies de presencia oca-
sional en el lugar. 

Otra de las preguntas estuvo referida al conocimiento que tienen res-
pecto al: El junco, la totora y los gramadales como parte de la Flora del 
Santuario. De las respuestas a las alternativas siguientes: Posiblemente, 
No saben y No conocen representan todas ellas el 44%, frente a la al-
ternativa qué Sí conocen el 56%; una vez más causa preocupación la 
falta de manejo de información. 

En el plan Maestro de 2020 se menciona como un objetivo en el aspec-
to ambiental, conservar los ecosistemas de los humedales y existe pre-
sencia en gramadal y juncal un área de 383 ha de cobertura vegetal y 
se ha planificado como meta mantener 345 ha, que sería un equivalente 
al 90% del total, lo que es muy positivo; una característica de estas 
especies son tendientes a invadir los espejos de lagunas, por lo que 
tiene que controlar su expansión (SERNANP, 2020). 

La matara crece en diversos sectores del Santuario y abarca una de 
cobertura de 29 ha y como meta se ha planteado mantener 26.1 has con 
cobertura vegetal, que representa el 90%, siendo muy importante; por 
su característica esta especie abarca zonas húmedas por ser invasiva, 
también se tiene que controlar. 

Otra área importante es el monte ribereño que tiene 96 ha de cobertura y 
se trata de conservar el 80% de la misma; está generalmente relacionado 
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con el río Tambo y los cambios que tiene durante todo el año, también 
con los fenómenos asociados al mar. (SERNANP, 2020, pp. 5-8). 

La flora del santuario tiene características especiales y están localiza-
das a lo largo de las orillas de las lagunas, cubren otras superficies o 
áreas, los gramadales están cerca de las lagunas, los totorales en la 
zona sur alrededor de las lagunas, también en las riberas del río Tam-
bo; los juncales están en las lagunas en la parte central, sur y norte, 
bordean los totorales estando cerca del monte ribereño. (RAMSAR, 
2001, p. 5). 

También existen otras especies de flora, que son únicas, raras, biogeo-
gráficamente importantes y otras en situación de amenaza con mayor 
incidencia, estarían en Monte Ribereño, como se muestra en el siguien-
te gráfico. 

GRÁFICO 2. Lista de flora vascular en el Santuario 

 
Fuente: (RAMSAR, 2001, p. 6) 

Estas especies nativas se desarrollan de acuerdo a los niveles freáticos 
permitidos y según las condiciones de la zona. Aún falta hacer estudios 
comparados de muchas especies y la importancia que tienen pueden 
trabajarse en fichas informativas. 
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La última pregunta tiene que ver con la promoción turística, si suma-
mos las alternativas No saben, Posiblemente y No conocen que se 
realice una promoción turística en el santuario, representa el 80%, 
frente a Sí conocen que se realiza una promoción turística el 20%. 

Una fortaleza del santuario es la consideración de zona reservada, 
cuenta con una gran riqueza de flora y fauna, siendo muy notorio la 
presencia de aves, por lo que es muy favorable para realizar una pro-
moción turística y explotar de manera sostenida en lo denominado 
avistamiento de aves. 

El compromiso debe asumirlo SERNANP como actor directo y respon-
sable de la zona protegida, a la vez es la institución que implementa un 
Plan Maestro, que ha de permitir gestionar un turismo sostenible, sien-
do recomendable realizar actividades como: la difusión de folletos de la 
actividad turística, la planificación turística de humedales, difusión de 
guías impresas del Santuario, mantenimiento de miradores, letreros, 
senderos y sala de interpretación; realizar mesas de concertación con la 
población local para implementar la gestión del turismo responsable y 
sostenido que ingresos económicos para la población local. 

Las lagunas de Mejía están consideradas como un atractivo turístico de 
primera línea por su gran biodiversidad de avifauna, paisajes y activi-
dades productivas como el tratamiento de la matara y el junco, también 
un potencial de pesca artesanal; para ello se requiere un trabajo de sen-
sibilización con la población local, la institución encargada y respon-
sable es el gobierno local y las instituciones de turismo; la planifica-
ción del guiado y la visita durante todo un año para llevar adelante un 
turismo de observación de aves, o también denominado birding o 
birdwatching, que está dentro de la línea del ecoturismo vinculado con 
la naturaleza; esta modalidad de turismo trae beneficios para la salud, 
repercute en la salud mental, nos aleja del estrés y la ansiedad (La 
Borda, 2022). 

También en la satisfacción personal al realizar ejercicios como las ca-
minatas y está vinculado a los estudios para realizar publicaciones de 
lo que se puede encontrar descubrimientos de acuerdo con la minucio-
sidad de observación que se tenga. Recordemos el siguiente pensa-
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miento: la gente protege aquello que ama. Pero sólo amamos aquello 
que conocemos, Jaques Cousteau 

El avistamiento de aves se recomienda al iniciar el día y en las últimas 
horas antes de ponerse el sol, muy cerca de zonas de descanso y los 
lugares donde se alimenta, pero no solamente es la observación, tam-
bién está presente la fotografía, la pintura, la elaboración de documen-
tales, depende del interés de los visitantes y de la forma o modo como 
se ve el atractivo que es altamente sensible, vinculado con la naturale-
za y nos contacta con modos diferentes de vida (Viajes de naturaleza, 
2019). 

5. DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que más de la mitad de los estudiantes desco-
nocen la ubicación geográfica y la extensión del área protegida Santua-
rio Nacional Lagunas de Mejía; también, es importante mencionar que 
más de la mitad de los estudiantes saben y reconocen que este el lugar 
sirve para descanso de las aves migratorias y que la flora como el jun-
co, totora y los gramadales, son componentes de la biodiversidad del 
Santuario, que se deben cuidar y preservar; asimismo, el 80% recono-
cen que el santuario no ha tenido una gran difusión turística, por estas 
razones el estudio realizado es de gran importancia. 

Por las características de las unidades de estudio al realizar un mues-
treo no-probabilístico por conveniencia, se evidenció una debilidad, 
que ha de tenerse en cuenta en posteriores estudios y profundizar la 
investigación de manera comparada, acerca de los conocimientos que 
poseen los estudiantes en su formación como guías de turismo y su 
relación con el Santuario Lagunas de Mejía, por la importancia que 
tiene reconocimiento internacional.  

Existen amenazas latentes como la formación de organizaciones de 
agricultores en irrigaciones, la creación de drenes para desecar el hu-
medal reduciendo la napa freática, el ganar tierras e invadir la demar-
cación que pertenece al Santuario, con la finalidad de incorporarlas 
para la agricultura, que están generado residuos agroquímicos y con-
taminación, las evidencias de caza de aves, la quema de broza y pasti-
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zales, todo ello sin prever las graves consecuencias inmediatas y futu-
ras, que ya fueron anunciadas para la pervivencia de las aves y conti-
nuidad de la flora (RAMSAR, 2001). 

Queda determinado que la ubicación del Santuario se encuentra entre 
los distritos de Mejía y Dean Valdivia, su extensión en 690.6 ha y sus 
límites de demarcación: Norte, Balneario de Mejía; Este, Mejía, La 
Curva – Punta de Bombón y terrenos de cultivo; Sur, áreas de cultivo 
Punta de Bombón; Oeste, línea de playa océano pacifico (SERNANP, 
2020); las características geográficas, zona, región y eco región ya 
fueron investigadas y precisadas (ONERN, 1974) (Pulido, 1982), (Pul-
gar Vidal, 1996), (Brack y Mendiola, 2000), (Britto, 2017). 

Una evaluación de la importancia de la flora y fauna predominante ha 
sido sistematizada a través de registros históricos y bibliográficos por 
Pulido, Málaga, Olivera, y Acevedo (2021), precisan que él área prote-
gida se ha ido reduciendo, bajo estas condiciones, existe conservación de 
la diversidad biológica; pero, es necesario la vigilancia del gobierno 
regional en la conservación de la diversidad biológica y reforzar las me-
didas con la intervención del Estado por ser área intangible desde 1984 
(SINANPE, 2020) y tener presente que estas áreas requieren de protec-
ción. Merece mayor estudio de las aves: actúan como controladores bio-
lógicos y cumplen funciones determinadas. (Testimonio de Carlos). 

Se ha sostenido que El santuario es el único humedal de Arequipa, 
antes estaba a la deriva hoy se conserva todo el año; (Testimonio de 
Santiago), refuerza la jerarquía que posee. En el caso del componente 
de la flora, se ha realizado un estudio detallado del junco, pero la in-
vestigación debe englobarse al Santuario Nacional e incluir las lagunas 
de Mejía y Boquerón, debe ser estudios más sistematizados durante 
todo el año y su relación con el recurso hídrico (Carpio, 2019). 

Se ha categorizado el potencial turístico del Santuario como el más 
importante de toda la costa occidental de Sudamérica y por su longitud 
de 276 Km. ha generado diferentes tipos de hábitats, lagunas, panta-
nos, totorales, monte ribereño, gramadales y playas, por estas caracte-
rísticas se ha evidenciado que las aves migratorias arriban del hemisfe-
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rio norte, sur e interno de Perú, convirtiéndose esta área en lugar de 
descanso y alimentación (Plenge, 2020). 

Asimismo, se reconoce que el Santuario es un recurso turístico poten-
cial, que no ha tenido una adecuada promoción; también, se ha eviden-
ciado una limitada oferta turística e infraestructura básica. Sin embar-
go, tiene una gran demanda turística, visitantes, locales, nacionales e 
internacionales, que pude generar ingresos económicos significativos, 
lo que debe ser aprovechado por la población local; sin embargo, no 
comprenden el real significado y trascendencia del área natural prote-
gida, como un recurso turístico para generar ingresos económicos de 
manera sostenible, existiendo carencia en la promoción del lugar para 
generar un turismo de calidad y de marca (Heras, 2014). 

No obstante, en el lugar se evidencia riqueza y belleza del paisaje, 
permite la observación de aves como una actividad potencial para el 
turismo, que debe ser considerado como destino atractivo para hacer 
inversión; el avistamiento de aves vincula al hombre con la naturaleza, 
siendo el espacio privilegiado para disfrutar de experiencias con cali-
dad ambiental de manera natural. La promoción es poca efectiva, se 
dice que: la invitación es general para que conozcan como es el cuida-
do y conservación de las aves que tenemos, (Testimonio de Hilario) 

También el lugar es de utilidad para los científicos que se interesan por 
la información que proveen las aves, ya que son portadoras de indica-
dores sensibles de las condiciones ecológicas, biológicas y del medio 
natural, con lo cual se puede identificar los cambios que tiene la natu-
raleza (Instituto Fueguino de Turismo, 2022). 

6. CONCLUSIONES 

Por las características geográficas el Santuario tiene origen natural y 
un largo proceso histórico, es un sitio singular con responsabilidad de 
conservar la biodiversidad de especies, de aves residentes y migrato-
rias de diferentes lugares del mundo; posee un potencial de recursos 
privilegiado no promocionado debidamente, para un turismo birdwat-
ching avistamiento de aves existentes en el humedal. 
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La conservación de las lagunas tiene relación directa con todo recurso 
vivo existente, siendo necesario mantener una estabilidad política, 
económica, social y cultural del cuidado al interior y, del control y 
protección alrededor del santuario a través de la implementación del 
Plan Maestro de desarrollo en el tratamiento ambiental, de los recursos 
naturales de la biodiversidad de manera sostenible. 

Es de suma importancia reconocer los humedales de Mejía, porque se 
constituye como un indicador planetario de la variación climática con-
tribuye a mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio. La promoción 
de turismo de observación de aves es exclusivo, rentable, con potencial 
de crecimiento y posicionamiento favorable, se necesita calidad de 
información y eficiente servicio, siendo posible la organización de la 
población local para una gestión sostenible en la línea de reactivación 
de la economía a partir de la promoción turística. 
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CAPÍTULO 44 

EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  
DE LOS CUIDADORES INFORMALES DE  

ENFERMOS DE ALZHEIMER: 
UNA CUESTIÓN PARA TENER EN CUENTA  

EN LA FORMACIÓN DE GRADO DE  
LOS/LAS AGENTES SOCIALES 

VICTORIA MARTÍNEZ-VÉREZ 
UNED (A Coruña) - Departamento de Trabajo Social 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento no se refiere solamente a un proceso biológico, sino 
que se trata también de un proceso social que afecta a la sociedad, alte-
rando su estructura y organización, en torno a la edad como variable 
diferencial. Siempre han existido personas que han mejorado la espe-
ranza de vida y que han necesitado la ayuda de los demás, pero, ac-
tualmente, el peso de la población mayor ha crecido hasta el punto de 
que envejecer ha dejado de ser un anhelo para convertirse en un pro-
blema social. Las razones de este cambio perceptivo las tenemos en la 
atención que precisan las personas mayores dependientes y, en espe-
cial, las afectadas por enfermedades neurodegenerativas relacionadas 
con el incremento de la esperanza de vida, quienes demandan un cui-
dado continuo y a largo plazo. 

En Galicia, el envejecimiento poblacional (22,1%) es más acusado que 
en Europa (17,5%) y que en España (16,8%), existiendo, en conse-
cuencia, una mayor tasa de dependencia. Concretamente en A Coruña, 
el conjunto de personas mayores representa al 21,2% de la población 
(IGE, 2022). 

La tendencia de la esperanza de vida, las mujeres españolas tienen la 
tasa más alta de la UE (85,5 años) (INE, 2022a), y la caída de la tasa 
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bruta de natalidad, pronostican un envejecimiento a futuro. En este 
sentido, España, en el año 2050, será el segundo país más envejecido 
del mundo (World Health Statistics, 2022).  

Este envejecimiento poblacional coincide, en el tiempo, con un cambio 
en la estructura familiar española. La mujer, antes dedicada preferen-
temente a las tareas reproductivas, se ha incorporado al mercado labo-
ral y, además, cursa estudios universitarios en mayor medida, incluso, 
que los hombres, por lo que el desarrollo de su carrera profesional 
cuenta como objetivo familiar e incide en la atención de la dependen-
cia, ya que interfiere en el sentido de la obligación y en los lazos de 
solidaridad generacional que hasta hace poco sustentaban el cuidado de 
las personas dependientes (INE, 2022b). De tal modo, que el número 
de cuidadores familiares desciende a la vez que se incrementa la pro-
porción de personas que precisan cuidados, motivo por el cual, la so-
ciedad ha comenzado a exigir a los poderes públicos que intervengan 
en la atención de aquellas dependencias más severas apoyando a las 
familias cuidadoras.  

Una de las consecuencias del envejecimiento es una mayor prevalencia 
de enfermedad de Alzheimer, que se caracteriza, entre otros factores 
sociales, por generar un alto nivel de dependencia, es decir, de necesi-
dad de cuidado. En este sentido, se observa que el principal factor de 
riesgo es la edad, así, mientras que el porcentaje de personas afectadas 
de menos de 60 años no llega al 1% de la población, a partir de los 95 
se estima que 46,3% de las personas padecen Alzheimer (Alzheimer 
Disease International, 2020).  

Tanto la dependencia, entendida como incapacidad funcional, como el 
cuidado personal, son aspectos humanos y universales. Todas las per-
sonas necesitan, en diferentes momentos de su ciclo vital, concreta-
mente en aquellas etapas en las que su supervivencia y bienestar de-
penden de otras personas, ser cuidados.  

Pese a que el sistema formal de cuidados ha crecido en los últimos 
años, como consecuencia de la disminución de la disponibilidad fami-
liar, éste todavía tiene un escaso impacto social, de tal modo que el 
protagonismo de la familia, principalmente de las mujeres, en la pres-
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tación de dichos cuidados es evidente (Family caregiver Alliance, 
2022). Así, podría decirse que el verbo cuidar se declina en femenino 
singular. Sin embargo, a pesar de dicho predominio, continúan obvián-
dose las repercusiones del cuidado en las expectativas de vida de los 
cuidadores, dándose por supuesto e, incluso, minimizándose la impor-
tancia del cuidado familiar, a favor del coste público derivado de las 
políticas sociales. En este sentido, se observa que los roles reproducti-
vos, entre los cuales se encuentra el cuidado, son menos visibles que 
los productivos, en tanto en cuanto son menos valorados, pese a que si 
éstos desapareciesen los costes públicos se dispararían. En este sentido, 
Escudero (2007: 82-83) señala que “el papel que se les otorga a los 
cuidadores informales es el de intermediarios del sistema formal, y el 
de recurso gratuito de libre disposición, lo que implica su falta de re-
conocimiento y estatus como verdaderos agentes de salud pública.” 
Por su parte, Van den Berg, Brouwer y Koopmanschap, (2004), señala 
que esta desvalorización podría repercutir en la planificación de los 
recursos sociosanitarios dirigidos a la población dependiente, al dar 
por supuesta la disponibilidad de un recurso que es variable en cuanto 
a su carácter voluntario.  

Así, la necesidad de visibilizar el cuidado familiar, apoyando a las fa-
milias con políticas sociales dirigidas a reducir la sobrecarga del cui-
dado, procurando la participación permanente de todos los agentes 
sociales implicados, es uno de los objetivos del trabajo social. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

‒ El presente estudio se dirige a explorar el perfil sociodemo-
gráfico de los cuidadores informales de enfermos de Alzhei-
mer, en relación con las razones que sustentan el cuidado y 
las preferencias respecto a su futuro.  
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3. METODOLOGÍA 

Para ello, en primer lugar, se realizó una revisión de las instituciones y 
recursos disponibles para los cuidadores; en esta etapa ha sido funda-
mental la experiencia de la autora como trabajadora social durante 13 
años para orientar dicha búsqueda, destacando los recursos institucio-
nales de atención social.  

3.1. INSTRUMENTO 

Una vez determinados los recursos disponibles en la ciudad de La Co-
ruña, se estableció contacto con la red de apoyo social AFACO. A 
continuación, se realizaron dos grupos de discusión con la participa-
ción de 6 personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer y, un segun-
do grupo, con la participación de 6 técnicos de dicha red. El objetivo 
de ambos grupos consistía en la definición de los temas principales de 
investigación y la determinación de las preguntas de investigación a 
emplear, así como el vocabulario a emplear. 

El instrumento, desarrollado “ad hoc” para esta investigación, está 
basado en otros cuestionarios previos (Hernández y Millán, 2000; 
IMSERSO, 2005) y en las recomendaciones derivadas de los partici-
pantes en los grupos de discusión previos. Una vez redactado, se pro-
cedió a su revisión por dos expertos en sociología de la familia y servi-
cios sociales para su análisis y discusión de los ítems y preguntas in-
cluidas. Posteriormente, se contactó con la administración de la red 
social de apoyo para solicitar la colaboración de sus asociados y se 
procedió a la realización de 25 entrevistas, siguiendo la propuesta de 
Kvale (1996) que indicaba, el establecimiento, en primer lugar, de pre-
guntas genéricas o “dimensiones de las que derivaban otras más con-
cretas, o “de investigación”, que debían responder los participantes. 
Dichas entrevistas sirvieron para analizar la validez del instrumento 
desarrollado; para la realización de estas se contactó telefónicamente 
con cada una de las personas participantes y se acordó un horario para 
la entrevista. La duración de cada entrevista fue de, aproximadamente, 
60 minutos, aunque, en varias ocasiones, ésta se realizase en dos días 
diferentes a petición de los entrevistados. La decisión acerca de la rea-
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lización de la entrevista telefónica derivó de la escasez de tiempo dis-
ponible, por adaptarnos a su preferencia horaria y al deseo de privile-
giar su anonimato. En dicha entrevista se les solicitó concretamente 
acerca de la pertinencia y el interés de cada pregunta o ítem; como 
resultado de esta fase, se retiraron algunas cuestiones referidas a los 
ingresos o a la situación personal del dependiente y del cuidador. 

El cuestionario constaba de 22 preguntas, agrupadas en 4 dimensiones: 
perfil sociodemográfico; motivación para el cuidado; preferencias del 
cuidador (cuidador más beneficioso, cualificación y cómo desearía ser 
cuidado en el futuro), y estrategias y habilidades desarrollados por el 
cuidador. Por su parte, la escala incluía 27 ítems con las siguientes 4 
dimensiones: entorno familiar; implicaciones y creencias; apoyo insti-
tucional; formación, capacitación y resultados, y las consecuencias del 
cuidado.  

3.2. PARTICIPANTES 

A efectos de incrementar la participación, se había incluido una refe-
rencia en el boletín trimestral de la asociación indicando el inicio de un 
estudio acerca de los cuidadores de enfermos de Alzheimer. Poste-
riormente, se procedió al envío a todos los cuidadores asociados a 
AFACO, un total de 615, el instrumento desarrollado junto con una 
carta de presentación explicando el interés y los motivos por los que se 
realizaba el estudio y un sobre franqueado para la devolución gratuita a 
un apartado de correos contratado al efecto. De los instrumentos en-
viados, fueron devueltos 192, de los que serían procesados l85 (tasa de 
respuesta del 33,2%). Los 7 instrumentos rechazados no habían cum-
plimentado la escala correspondiente.  

En las instrucciones se indicaba que debían señalar quien cumplimen-
taba el instrumento, a cuyo nombre se le enviaba. 

3.3. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 

Siguiendo las pautas de confidencialidad acordadas con las personas 
participantes, se realizaron las siguientes operaciones para el registro y 
tratamiento de los datos: 
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‒ Revisión de los instrumentos recibidos y de los que, única-
mente, se emplearán los que estén completos. 

‒ Introducción en el paquete estadístico SPSS y procesamiento 
de los datos, considerando nulas las respuestas donde hubiese 
duda acerca de la opción señalada. 

‒ Análisis de los datos, para lo que se emplearon diferentes téc-
nicas estadísticas: 

a) Descripción de los valores de las preguntas e ítems pro-
puestos en el cuestionario y la escala, respectivamente. 

b) Análisis no paramétrico de los resultados de la escala, me-
diante la prueba de Kruskall-Wallis, tomando como varia-
bles de segmentación el género, nivel educativo, edad del 
cuidador y tiempo de cuidado. 

c) Tablas de contingencia, utilizando como medida de asocia-
ción la Tau C de Kendall. 

d) En todos los casos se consideró significación estadística 
con p<0,05. 

4. RESULTADOS 

El perfil sociodemográfico del cuidador informal de personas afectadas 
por la enfermedad de Alzheimer responde a la siguiente descripción: 

Tal y como señala Martínez Vérez, (2011) cuidado se declina en feme-
nino singular. Así, el 63,8% de las personas cuidadoras participantes 
en el presente estudio son mujeres, resultado que coincide con la ma-
yoría de los estudios consultados. No obstante, pese al claro predomi-
nio femenino, se aprecia un mayor porcentaje de cuidadores varones 
(36,2%), respecto al cuidado de personas afectadas por otras depen-
dencias.  

Atendiendo a la edad la mayoría de los cuidadores pertenecen a las 
llamadas generaciones intermedias, siendo la edad promedio 59,9 años, 
aspecto que también indican la mayoría de las investigaciones consul-
tadas (Word Health Statistic, 2021). No obstante, se observa que los 
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hombres cuidadores tienen mayor edad que las mujeres (65 años, fren-
te a 57,1), lo que podría indicar que éstas, a lo largo de su vida, dedi-
can más tiempo a atender los cuidados de las personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer (Fillat, 2021). 

El estado civil más frecuente es el matrimonio (78,4%) y la forma más 
habitual de convivencia es con la pareja, aspecto que también señalan 
diferentes estudios consultados (IMSERSO 2018). Así, el 70,3% de las 
mujeres y el 92,5% de los hombres cuidadores están casados.  

Atendiendo al nivel de estudios, es interesante señalar que el nivel 
académico alcanzado por el cuidador es inversamente proporcional a la 
edad de éste, sobre todo en lo que atañe al género, aspecto que podría 
explicar la preferencia familiar, a la hora de determinar las expectati-
vas de rol de los hijos e hijas, especialmente en las generaciones de 
edad más avanzada, en las que los roles de género estaban más estereo-
tipados. En lo que respecta a las generaciones intermedias, a las que, 
como ya se ha indicado anteriormente, pertenecen la mayoría de los 
cuidadores participantes en el presente estudio, se confirma la tenden-
cia del aumento del nivel educativo de las mujeres asociado a una nue-
va forma de entender el género, lo que podría incidir en el desempeño 
futuro del rol de cuidador. 

Otro resultado importante a destacar del presente estudio es la relación 
encontrada entre el nivel de estudios del cuidador con el grado de en-
fermedad de la persona dependiente, observándose un porcentaje más 
elevado de cuidadores con estudios primarios encargados de atender a 
enfermos severos (58,8% en hombres y 61,4% en mujeres), respecto a 
los cuidadores con otros niveles formativos. Aspecto que podría indi-
car que las personas con niveles de estudios más bajos tienen más 
oportunidades de ser designadas cuidadoras, respecto a los que tienen 
estudios secundarios y superiores. 

En este sentido, respecto al grado de enfermedad, de modo similar a la 
hipótesis planteada por las autoras Escudero (2007), se observa que las 
mujeres asumen los cuidados que exigen mayor dedicación (66,66%), 
en el sentido de que suelen cuidar en mayor medida que los hombres 
(33,33%) a los enfermos diagnosticados en grado severo. 
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Respecto a la convivencia y parentesco, los datos de la presente inves-
tigación indican que frente a un 10,4% de hombres cuidadores que 
dicen convivir con un empleado de hogar, tan sólo un 5,9% de mujeres 
reconoce estar en idéntica situación, aspecto que podría indicar que los 
hombres externalizan el cuidado en mayor medida que las mujeres, 
ocupándose, principalmente, de que las tareas se realicen. 

En lo que refiere a la relación de parentesco existente entre el cuidador 
y el enfermo de Alzheimer atendiendo al género del cuidador, se detec-
ta en las mujeres un espectro de cuidados más amplio, ya que además 
de atender a sus esposos, madres y padres, cuidan en mayor medida 
que los varones a sus hermanos/as e incluso se ocupan de personas con 
las que no tienen ninguna relación de parentesco, tendencia similar a la 
indicada por Crespo y López (2008). 

De modo más concreto, con independencia del género del cuidador, 
tanto los hombres (46,26%) como las mujeres (46,61%) cuidan en 
primer lugar a sus esposos y esposas, y en segundo lugar a sus padres 
(hombres (44,06%) y mujeres (49,5%)), aspecto que pone en evidencia 
la solidaridad intergeneracional, tal y como señalan la mayoría de los 
autores consultados (Fillat, 2021). 

En lo que se refiere al tiempo de cuidado, los resultados de la presente 
investigación indican que los cuidadores llevan prestando su ayuda un 
promedio de 60,4% meses, sin que existan diferencias de género signi-
ficativas, dato similar al resultado del IMSERSO, (2018) que considera 
que los cuidadores llevan prestando su ayuda un promedio de 66 meses 
y que, sin embargo, difiere con la investigación realizada por Crespo y 
López (2008) quienes si detectan la existencia de diferencias de género 
en relación con el tiempo de cuidado, aspecto que pudiera deberse a 
que analizan el cuidado informal de personas en situación de depen-
dencia, sin tener en cuenta la especificidad de la enfermedad de Alz-
heimer. 

Respecto a la frecuencia de cuidado, los datos del presente estudio 
evidencian, de modo similar a la mayoría de las investigaciones con-
sultadas (Alzheimer Europe, 2019; Instituto de la Mujer, 2008; Pena-
Longobargo y Oliva-Moreno, 2015; Soto-Gordoa et, al.; 2014; Wübker 
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et al., 2015 y Alzheimer Disease International, 2020) que el 96,6% de 
los cuidadores encuestados atienden a los enfermos de Alzheimer to-
dos los días; de éstos, el 10,5% se dedican al cuidado de los enfermos 
menos graves, mientras que el 34,2% lo hacen atendiendo a los mode-
rados y el 55,3% se dedica a los severos. Dato que podría explicarse 
atendiendo a que las características de la enfermedad imponen a la 
persona que la padece la necesidad de contar con la ayuda de otra per-
sona para la realización de las actividades de la vida diaria. 

Una perspectiva de género, en relación con el tiempo de cuidado, seña-
la que las madres reciben menos atención que los padres tanto por par-
te de sus hijas como de sus hijos cuidadores (Fillat, 2021). En el senti-
do de que las madres diagnosticadas en un grado severo son cuidadas 
más de 8 horas diarias en un 62,2%de los casos frente al 70% de los 
padres con el mismo diagnóstico. Diferencia que también se aprecia en 
el cuidado de las esposas y los esposos con diagnóstico severo, los 
cuales son atendidos/as por sus cónyuges durante más de 8 horas en un 
45,5% y en un 68,4% de los casos, respectivamente; datos que confir-
man las conclusiones del estudio de Raya (2007). 

Por otra parte, atendiendo al tiempo dedicado cada día al cuidado en 
relación con el grado de enfermedad, se observa que aquellos cuidado-
res que dedican más tiempo al cuidado atienden a enfermos; en primer 
lugar, que padecen Alzheimer con un diagnóstico grave, y en segundo 
lugar en un grado moderado, aspecto relacionado con el desarrollo sin-
tomático de la enfermedad (IMSERSO, 2018). Así mismo, se considera 
relevante señalar que el 65,4% de las personas participantes en el estu-
dio dedican entre 8 y 24 horas al cuidado de sus familiares, lo que im-
plica una frecuencia casi continua de cuidado. Este dato coincide con 
los resultados aportados por los siguientes estudios; Alzheimer Europe 
(2019), que establece en más de 10 horas al día el promedio de tiempo 
que los cuidadores dedican a la atención de las personas afectadas por 
esta demencia; Jiménez y Viola (2022) quienes estiman una dedicación 
temporal al cuidado de 105 horas semanales; IMSERSO (2018) que 
establece un promedio de 11 horas diarias dedicadas al cuidado; Fillat 
(2021) quienes consideran que los cuidadores informales dedican al 
cuidado del enfermo de Alzheimer 104,09 horas semanales. 
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Respecto al porcentaje de cuidadores que compaginan el cuidado con 
la realización de una actividad laboral remunerada, el 61,6% de los 
participantes en el presente estudio no trabajaba, dato que concuerda 
con lo referido por López-Pousa, et al., (2004) que cifran el porcentaje 
de cuidadores desempleados en un 58,8%. En cuanto al género, se ob-
serva que el 85,2% de los hombres trabajaban, frente al 51,7% de las 
mujeres. Y en lo que se refiere a la edad, mientras que el 100% de los 
hombres menores de 50 años trabajaba, sólo lo hacía el 71,4% de las 
mujeres. 

En cuanto al tiempo de dedicación al trabajo hay que señalar que tam-
bién existen diferencias de género, en el sentido de que, mientras que 
entre los hombres el 74,1% trabajaban a jornada completa, las mujeres 
sólo lo hacían el 37,9%.  

En lo que se refiere a la influencia de la edad de los cuidadores, de los 
datos obtenidos del presente estudio, se pueden deducir las siguientes 
cuestiones: en cualquier tramo de edad, las mujeres se dedican en ma-
yor medida únicamente al cuidado, es decir que suelen ejercer prefe-
rentemente como cuidadoras principales. Las expectativas de rol de 
género están relacionadas con la edad, en el sentido de que a medida 
que se incrementa la edad del cuidador más válidos son los referentes.  

En este sentido, atendiendo al trabajo realizado inmediatamente antes 
de ejercer como cuidador es importante resaltar que los porcentajes de 
hombres y mujeres, menores de 50 años, que trabajaban a jornada 
completa son similares. Sin embargo, entre los cuidadores de 51 y 60 
años casi el doble de hombres que de mujeres desarrollaban una activi-
dad laboral a dedicación plena, 93,8% y 45,5%, respectivamente. Por-
centaje que se triplica en el grupo de edad de 61 a 70 años, de los cua-
les, el 70,6% de los hombres trabajaban a jornada completa frente al 
17,7% de las mujeres. 

5. DISCUSIÓN 

De los resultados derivados de la presente investigación, se puede 
afirmar que el perfil del cuidador informal de personas dependientes 
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afectadas por la enfermedad de Azlheimer está determinado por un 
conjunto de variables de tipo sociodemográfico. 

Así, atendiendo al género, se puede constatar que tal y como indican la 
mayoría de los estudios consultados, (Alzheimer Europe, 2019; Institu-
to de la Mujer, 2008; Pena-Longobargo y Oliva-Moreno, 2015; Soto-
Gordoa et, al.; 2014; Wübker et al., 2015 y Alzheimer Disease Interna-
tional, 2020), el predominio femenino en el cuidado informal es evi-
dente, lo que podría indicar que, en la enfermedad de Alzheimer, los 
hombres tienen una mayor probabilidad de ser designados cuidadores, 
debido posiblemente a que la atención del enfermo suele ser asumido 
por su pareja como parte de los deberes conyugales. De hecho, tanto la 
mayoría de los hombres como las mujeres manifiestan atender en pri-
mer lugar a sus cónyuges.  

En lo que se refiere al nivel de estudios, es necesario hacer constar que 
la diferencia de edad entre el cuidador y el enfermo aumenta a la vez 
que lo hace el nivel de estudios del cuidador, de tal modo que los cui-
dadores con estudios universitarios son los que tienen una mayor dife-
rencia de edad respecto al enfermo de Alzheimer que atienden, aspecto 
que a su vez podría estar relacionado con la incidencia de otras varia-
bles. 

Al indicar la edad del cuidador principal, se confirma la tendencia de la 
mayor parte de los estudios consultados, para los cuales la mayoría de 
los cuidadores pertenecen a las generaciones intermedias (Word Health 
Statistic, 2021).  

Otro dato importante que resaltar relativo a la edad de los cuidadores 
es el mayor porcentaje de mujeres cuidadoras, especialmente en la 
franja que aglutina a los cuidadores menores de 50 años, y en casi to-
dos los tramos de edad, con la excepción existente en el grupo de cui-
dadores de 71 o más años, categoría en la que se manifiesta un claro 
predominio masculino. Aspecto que podría explicarse atendiendo a dos 
aspectos: 

‒ La probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer au-
menta con la edad. 
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‒ Y el hecho de que, hasta el momento, las mujeres hayan dis-
frutado de una mayor esperanza de vida. 

Lo que supone que existan más mujeres afectadas que hombres, incre-
mentándose, así la posibilidad de que los hombres cuiden, a medida 
que éstos van envejeciendo (Fillat, 2021). 

En cuanto a la variable estado civil se puede afirmar, atendiendo a los 
datos obtenidos en la presente investigación, que el estado civil más 
frecuente es el matrimonio (78,4%). Así, el 70,3% de las mujeres y el 
92,5% de los hombres cuidadores están casados, aspecto que también 
señalan diferentes estudios consultados (IMSERSO, 2019 y Word 
Health Statistic, 2021).  

Atendiendo a los resultados relativos al nivel de estudios de los cuida-
dores en relación con el género y a la edad de estos, se puede afirmar 
que el nivel de estudios está relacionado con la edad del cuidador y con 
el sexo de este, sobre todo en las generaciones de edad más avanzada 
donde los roles de género estaban más estereotipados (Fillat, 2021).  

Respecto a la convivencia y al parentesco, los datos de la presente in-
vestigación indican que conviven en pareja el doble de hombres 
(44,8%) que mujeres (26,3%) y que, frente a un 10,4% de hombres tan 
sólo el 5,9% de mujeres conviven con un empleado de hogar y, en sen-
tido similar, que no existe ninguna mujer que conviva con su pareja y 
con un empleado de hogar, mientras que un 3% de hombres manifies-
tan estar en dicha situación, por lo que cabría afirmar que los hombres 
conviven con otras personas que podrían participar en el cuidado en 
mayor medida que las mujeres; aspecto que vendría a confirmar la 
hipótesis planteada por Mira, Martínez y Pérez (2004), quienes señalan 
que el mayor número de esposos cuidadores podría deberse a que, tal y 
como ocurre en la presente investigación, la mayoría de las participan-
tes en la misma son mujeres, a que el número de pacientes mujeres 
enfermas de Alzheimer es superior al de hombres, y a que ser cuidador 
principal no implica realizar las tareas directamente, sino más bien 
responsabilizarse de que dichas tareas se lleven a cabo.  

En lo que se refiere al tiempo dedicado al cuidado informal, los resul-
tados de la presente investigación indican que los cuidadores llevan 
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prestando su ayuda un promedio de 60,4 meses, dato similar al resulta-
do del IMSERSO (2019) 

Respecto a la frecuencia de cuidado, los resultados del estudio eviden-
cian que el 96,6% de los encuestados cuidan a los enfermos de Alz-
heimer todos los días; de éstos, el 10,5% se dedican al cuidado de los 
enfermos menos graves, mientras que el 34,2% lo hacen atendiendo a 
los moderados y el 55,3% se dedica a los severos. Dato que podría 
explicarse atendiendo a que las características de la enfermedad impo-
nen a la persona que la padece la necesidad de contar con la ayuda de 
otra persona para la realización de las actividades de la vida diaria. Por 
otra parte, atendiendo al tiempo dedicado cada día al cuidado en rela-
ción con el grado de enfermedad, se observa que aquellos cuidadores 
que dedican más tiempo al cuidado atienden a enfermos; en primer 
lugar, que padecen Alzheimer con un diagnóstico grave, y en segundo 
lugar en un grado moderado.  

Respecto al porcentaje de cuidadores que compaginan el cuidado con 
la realización de una actividad laboral remunerada, el 61,6% de los 
participantes en el presente estudio no trabajaba, aspecto que podría 
estar determinado por la edad promedio de los cuidadores, dato que 
concuerda con lo referido por López-Pousa, et al., (2004) y por el 
IMSERSO (2018).  

Respecto al tiempo de dedicación al trabajo hay que señalar que tam-
bién existen diferencias de género, en el sentido de que, entre los hom-
bres, el 74,1% trabajaban a jornada completa, el 7,4% lo hacían a jor-
nada parcial y el 3,7% ocasionalmente, mientras que entre las mujeres 
sólo el 37,9% trabajaban a jornada completa, el 7,4% a tiempo parcial 
y el 3,7% lo hacían ocasionalmente.  

aga clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas gale-
rías. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento 
coordinado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, 
cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coinci-
dan con el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para 
coincidir con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos boto-
nes que se muestran donde se necesiten. 
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6. CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados permite extraer las siguientes conclusiones 
respecto al perfil de los y las cuidadoras de personas enfermas de Alz-
heimer: 

Género: 

‒ La mayoría de los cuidadores son mujeres, aunque existe una 
mayor presencia masculina en el cuidado informal de enfer-
mos de Alzheimer respecto a otros cuidadores que atienden a 
personas afectadas por otro tipo de dependencia. 

‒ Las mujeres atienden a personas mucho más mayores que los 
hombres, lo que podría indicar que éstas cuidan durante más 
tiempo. 

‒ Cuando los hombres desempeñan el papel de cuidador principal 
cuentan con un mayor apoyo por parte de la sociedad y de la fa-
milia, que las mujeres que se encuentran en la misma situación. 

‒ Se detecta en las mujeres un espectro de cuidados más am-
plio, ya que cuidan en mayor medida que los varones de sus 
hermanos/as e incluso de personas con las que no tienen nin-
guna relación de parentesco.  

‒ Tanto los hombres como las mujeres cuidan en primer lugar a 
sus esposos y esposas; en segundo lugar de sus madres, y en 
tercer lugar de sus padres. Por tanto podemos concluir que el 
cuidado contínua obedeciendo a lazos de solidaridad familiar. 

‒ Las madres y las esposas reciben menos atención por parte de 
sus hijas, de sus hijos y de sus maridos cuidadores, que los 
padres y los esposos. 

Edad: 

‒ La mayoría de los cuidadores pertenecen a las llamadas gene-
raciones intermedias.  
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‒ La diferencia de edad aumenta a la vez que disminuye la edad 
del cuidador 

Estado civil: 

La mayoría de los cuidadores están casados.  

Nivel de estudios: 

‒ Los cuidadores tienen un nivel académico inversamente pro-
porcional a su edad. 

‒ Un porcentaje más elevado de cuidadores con estudios prima-
rios encargados de atender a enfermos severos, respecto al 
resto de cuidadores.  

Tiempo: 

‒ Los cuidadores llevan cuidado un promedio de 60,4 meses, 
no detectándose, entre los géneros, diferencias significativas 
en el promedio de tiempo de que llevan cuidado. 

Frecuencia de cuidados: 

‒ En cuanto a la frecuencia de los cuidados, cabe destacar en 
primer lugar que la mayoría de los cuidadores informales de 
los enfermos de Alzheimer cuidan todos los días, y la mayor 
parte de éstos dedica entre 8 y 24 horas a la realización de es-
tas actividades.  

‒ Los cuidadores que dedican más tiempo a esta tarea atienden 
a enfermos con un diagnóstico severo y, en segundo lugar, a 
los que padecen la enfermedad en un grado moderado. 

Actividad laboral: 

‒ La mayoría de los cuidadores participantes en el estudio no 
trabajan en la actualidad. 

‒ Entre los cuidadores que trabajan no se detectan diferencias 
significativas entre hombres y mujeres; aunque a medida que 
aumenta la edad de los cuidadores, el número de mujeres que 
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trabaja es menor que el de los hombres. lo que indica que ca-
minamos hacia un nuevo perfil de cuidador informal.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La revisión bibliográfica a nivel europeo y latinoamericano coloca 
énfasis en las consecuencias sobre las familias de la pandemia y las 
medidas de aislamiento tomadas por diversos gobiernos. Brevemente 
mencionamos: aumento de las situaciones de violencia intergeneracio-
nal y género; aumento de la medicalización psiquiátrica en niños y 
adolescentes; las situaciones dramáticas vividas por la población adulta 
mayor; dificultades en la escolarización y acceso a las redes para el 
acompañamiento de las tareas educativas, rigor del teletrabajo en el 
espacio doméstico, rezago en la atención de salud de diversas patolo-
gías y problemas médicos que no estuvieran asociadas al COVID, etc. 
(De Martino, 2021) No obstante, cabe preguntarse sobre la situación 
previa a la pandemia, la base social en la que se ha instalado y que 
conforma tanto el punto de partida como las potencialidades sociales 
para atenuar tales impactos.  

De esto trata este capítulo y lo hace de una manera específica Las auto-
ras se encuentran investigando los impactos de la pandemia a nivel 
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familiar, en el Área Académica Infancia y Familias, del Departamento 
de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-
dad de la República – Montevideo. El proyecto obtuvo la financiación 
de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y de la Comisión 
de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales. La 
investigación se prolonga desde mayo de 2022 hasta mayo de 2024, 
mientras que el Espacio de Pasantías de Extensión, de noviembre de 
2022 a marzo de 2023. Las actividades de este último, se han desarro-
llado entre los meses de noviembre y diciembre de 2022 y culminarán 
en marzo del presente año. Las reflexiones que ordena este capítulo 
fueron provocadas por el resultado de estas últimas actividades. El 
espacio tuvo como objetivo apoyar, mediante acciones de extensión, 
las líneas de investigación vinculadas a los impactos de la pandemia, 
las nuevas configuraciones de la vida cotidiana y las vivencias psico-
sociales de niños y adolescentes en sectores populares de Montevideo.  

CUADRO 1. Resumen de la información sobre el Espacio de Pasantías de Extensión.  

Información sobre las actividades realizadas con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

Fecha   Técnica aplicada 
 Instituciones y progra-

mas. 
 Participantes. 

24/11/2022 
 Expresión plástica 
mediante dibujos 

Niñas, niños y educado-
ras del Club de Niños 
Gurí de la OSC Vida y 

Educación. 

Participaron de la primera 
instancia 13 niños y niñas y 

1 educadora 

24/11/2022 
 Expresión plástica 
mediante dibujos 

Niñas, niños y educado-
ras del Club de Niños 

Gurí, de la OSC Vida y 
Educación. 

Participaron de la segunda 
instancia 14 niños y niñas y 

2 educadoras 

7/12/2022 
 Expresión plástica 
mediante dibujos 

Adolescentes y adultos 
jóvenes del Proyecto 
Papryka del Centro 

Juvenil de la Obra Ecu-
ménica Pablo de Tarso. 

Participaron 8 adolescentes 
y jóvenes junto a la coordi-

nadora del Proyecto. 

7/12/2022 
Expresión plástica 
mediante dibujos 

Niñas y niños del Club de 
Niños y educadores de la 
Obra Ecuménica Pablo 

de Tarso 

Participaron 13 niñas y 
niños y 2 educadores 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro que se presenta resume las instancias de trabajo para que el 
lector se ubique fácilmente en nuestra tarea. Además, se mencionan las 
instituciones de protección a la infancia y adolescencia en las que se 
llevaron adelante los encuentros. 

Las actividades se realizaron en dos asociaciones civiles de Montevi-
deo. En primer lugar, el Club de Niños Gurí que pertenece a Vida y 
Educación y está ubicado en el barrio Manga. Vida y Educación tiene 
entre sus objetivos el desarrollo de actividades educativas que promue-
van la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro 
lado, los proyectos Centro Juvenil y Proyecto Papryka de la Obra 
Ecuménica están ubicados en el barrio Borro. La Obra Ecuménica es 
una asociación civil gestionada por la Fundación Pablo de Tarso que 
trabaja con niñas/os, adolescentes y familias del Municipio D buscan-
do promover la inclusión social y la construcción de ciudadanía plena.  

Cabe destacar que tales instituciones se ubican y abordan las proble-
máticas de barrios populares de Montevideo, capital de nuestro país. 
Esto no quiere indicar que las dificultades sobre las que hablaremos a 
lo largo del capítulo sean propias u ontológicamente imputables a los 
sectores populares. Reiteramos, los resultados obtenidos fueron quie-
nes instigaron nuestras reflexiones en torno a las tramas de procesos 
civilizatorios que permiten hablar hoy de la indefensión de infancias y 
adolescencias a nivel general, en las diversas clases sociales. La bi-
bliografía citada también lo señala. 

Se planteó una propuesta de trabajo para cada grupo que buscó fomen-
tar las opiniones y expresiones de los participantes, principalmente 
sobre tres ejes fundamentales: Impactos de la pandemia en el vínculo 
entre el mundo adulto y el infantil/adolescente, vínculos entre pares y 
trayectorias educativas durante la pandemia. Las actividades se basa-
ron en técnicas proyectivas. Operativamente se apostó a técnicas apo-
yadas en la producción gráfica de los participantes, que reflejan, por 
definición y naturaleza como explicaremos posteriormente, sus per-
cepciones y personalidad. 

A partir de esta postura epistémica, se elaboró una construcción de 
significados y significaciones construidas junto a los agonistas y prota-
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gonistas (Casas, 2006). Para ello, las técnicas utilizadas se orientaron a 
devolver la palabra a los niños y adolescentes que, en general, no la 
tienen. Se intentó develar qué nos dicen, con sus representaciones, sus 
circuitos, sus tránsitos por los espacios físicos públicos y domésticos.  

Tales técnicas están asociadas al concepto freudiano de proyección. En 
un primer momento, Freud define a la proyección como mecanismo de 
defensa subyacente a problemáticas paranoides. Es decir, el concepto 
de proyección estuvo asociado a la clínica de patologías psicológicas 
(Freud 1987; Freud 1993). Posteriormente, el propio Freud amplía este 
concepto, independizándola de su carácter patológico y abordándola 
como un “colocar” afuera elementos inconscientes asociados a las di-
versas conductas del sujeto incluso en situaciones de “normalidad”. En 
sintonía con ello puede entenderse este conjunto de técnicas, de mane-
ra muy amplia, como herramientas sensibles a aspectos inconscientes 
de toda conducta humana (Vives, 2005).  

A la hora de aplicar estas técnicas se ha valorado también los aspectos 
lúdicos a ellas asociados. Estos instrumentos permiten analizar aspec-
tos dolorosos a través de una mediación necesaria, como pueden ser 
los productos gráficos. Obviamente reconocemos que deben salvarse 
las distancias con las elaboraciones de Freud (1993) y Winnicott 
(1981) respecto al juego en ámbitos clínicos. Es decir, no se entienden 
estas técnicas como objetos transicionales, sólo se indica que en cierta 
manera se basan en un “juego” – dibujar – que permite un manejo más 
“leve” de lo doloroso. Las técnicas puestas a disposición desempeña-
rían el papel de significantes a partir de los cuáles el joven, en este 
caso, alude a significados asociados a la problemática en cuestión (Ca-
sas, 2006; Freud, 1993; Vives, 2005; Winnicott, 1981).  

A esta forma de comprender las técnicas proyectivas se sumó la consi-
deración del espacio grupal como una suerte de zona mediadora entre 
subjetividad y objetividad, entre una realidad dolorosa y la capacidad 
de simbolización sobre la misma. No hablamos de un espacio de tran-
sición entre las vivencias primigenias de madre o padre y lo real. Ha-
blamos de lo grupal como una zona entre lo consciente e inconsciente, 
entre lo material y simbólico, entre lo individual y lo colectivo.  
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Tal vez sea Winnicott (1981) el autor que permite reunir estos dos úl-
timos aspecto. Si para el autor el juego es siempre actividad creativa, 
liberadora y esencialmente simbólica es también un espacio diferente 
al mundo exterior y al mundo interior. El autor define una línea de 
acumulación o crecimiento: “hay un desarrollo que va de los fenóme-
nos transicionales al juego, de éste al juego compartido y de él a las 
experiencias culturales” (Winnicot, 1981, p.76). En este sentido se 
intentó conciliar el “juego” individual, con los espacios grupales de 
reflexión tratando de alimentar en los niños y jóvenes otras formas de 
posicionarse ante su situación.  

Veamos a continuación de manera sintética, los resultados obtenidos y 
las elaboraciones teóricas que éstos nos han generado. Nuestras refle-
xiones tienen como preocupación central indicar que, más que se hable 
de la pandemia y sus impactos, ésta se desarrolló en un momento histó-
rico determinado, previamente instalado. No sólo debemos hablar de 
los efectos de la pandemia. Por el contrario, debemos hablar de lo que 
aún quedaba por hacer en el momento en que interrumpió abruptamen-
te en nuestras vidas. No todo es pandemia, sino que es la tensión dia-
léctica entre la pandemia y el contexto societal en la que se instaló. 

Pensar ex nihilo un fenómeno como la pandemia, de la nada y sin nada 
que lo genere, es cometer un grueso error de perspectiva. Es por ello 
que no colocaremos el énfasis en datos sobre la pandemia, sumamente 
extendidos hoy en día, sino en los procesos familiares anteriores que 
provocaron que infancias y adolescencias deban asumir en soledad, en 
la mayoría de los casos, los impactos de la pandemia. En palabras de 
Foucault (1979), intentamos hacer “una historia del presente”, genea-
lógicamente hablando, “una búsqueda inconfesable de los comienzos”, 
en este caso, de la desolación de la infancia.  

2. INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS DESOLADAS. 

2.1. SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS. 

De manera sintética, reuniremos en tres ítems los resultados arrojados 
por una interpretación primaria del material empírico recabado.  
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Los resultados ameritan una primera observación. El espacio de estos 
niños y adolescentes es un espacio estrictamente doméstico, endogá-
mico, asociado al transcurso natural del mismo en el marco de la casa. 
Más allá de las diferencias entre los géneros, podríamos indicar una 
tendencia hacia la domesticidad muy marcada en los niños y adoles-
centes de ambos sexos, sin extensión alguna a lo o barrial o comunita-
rios ya conocidos o cotidianos. Cabe destacar que en Uruguay el go-
bierno no tomó medidas de encierro de la población, sino tan solo una 
convocatoria a una libertad responsable, respecto al cuidado de sí y de 
otros. La única medida más extrema fue la suspensión de las clases en 
todo el sistema educativo, pasando a dictarse las mismas bajo un régi-
men virtual. Los dibujos o narraciones no incorporan actividades con 
amigos (excepto a través de llamadas telefónicas en algunos casos). La 
escasa densidad de sus redes vinculares, internas o externas a la fami-
lia, nos muestra que nos encontramos con niños y adolescentes solos, 
en situaciones de angustia y aislamiento, denotando una vida familiar 
muy elemental. A modo de ejemplo, los dibujos no representan a fami-
liares, sólo a niños y adolescentes con sus hermanos. En los casos en 
los que el mundo adulto es dibujado, es en su condición de paciente o 
enfermo: en cama, vacunándose, etc. No constan dibujos en los que la 
familia se encuentre realizando actividades en común o adultos reali-
zando tareas habituales como el cocinar, ir o venir a trabajar, etc. Esta 
ausencia del mundo adulto en los dibujos realizados y la falta de acti-
vidades en común entre los diversos miembros de la familia, indican 
fenómenos que, creemos, van más allá de la pandemia. De cierta ma-
nera los límites entre mundo adulto e infantil se borran: los pocos adul-
tos que aparecen son pacientes, como los niños. Excepto en un caso 
donde el adulto dibujado aparece armado y dentro de la propia casa, lo 
que es explicado por el niño en el diálogo mantenido. Este mundo vio-
lento también es observado en otros dibujos, donde aparecen armas y 
transporte de guerra. 

En segundo lugar, los trabajos marcan una clara lógica de poder, de 
dominación, donde el orden social dominante y masculino está tan 
profundamente arraigado que no requiere justificación, se impone a sí 
mismo como autoevidente y es tomado como “natural”. Esto se expre-
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sa en la presencia constante de médicos o vacunadores, todos ellos 
hombres, en el propio espacio familiar. Este orden social, donde el 
mundo público que aparece es de índole sanitaria y masculina, se logra 
gracias al acuerdo casi perfecto e inmediato que obtiene de las estruc-
turas sociales como la organización social del espacio y tiempo y la 
división sexual del trabajo, y por otro lado, de estructuras cognitivas 
inscriptas en los cuerpos y en las mentes. Campo y habitus que refuer-
zan el sistema patriarcal y adultocéntrico. En palabras de Bourdieu 
(2000) “la historia hecha institución” y “la historia hecha carne”. Estos 
estereotipos imputados a cada sexo cristalizan de manera muy radical 
en las identidades de estos niños y adolescentes.  

Por último, hemos analizado la configuración espacial de los dibujos 
donde podemos destacar figura y fondo, las cuales están en relación de 
continente y contenido. No aparecen en estos dibujos el sol, o nubes o 
pájaros. Solo grandes virus o muchos pequeños. No aparecen tampoco 
otros seres vivos que rodean a los participantes (excepto en algunos 
casos los hermanos, padres como pacientes y el personal masculino de 
la salud) Tampoco las viviendas se apoyan en el suelo. Las casas son 
dibujadas en el aire, sin cimientos que la enraícen y las contenga. El 
escenario está casi vacío de contenidos: casas aisladas, muy poco mo-
biliario, los escenarios son descontextualizados, no existen elementos 
que den cuenta del momento del día, no se dibuja el suelo por debajo 
de las casas ni de las personas ni el cielo por encima, como ya dijimos. 
Es un escenario prácticamente infantil, ni suelo, ni cielo, ni tiempo, ni 
espacio. Parecería que estos niños y adolescentes no poseen soportes, 
elementos que lo enmarquen o contengan. Aparecen ubicados en coor-
denadas temporo- espaciales desdibujadas, una especie de “limbo so-
cial”. Sus casas es una casa de cualquier lugar, en cualquier momento, 
en un barrio popular de Buenos Aires, Montevideo o Santiago. Los 
elementos vitales-nutricios que rodean a estas infancias y adolescen-
cias son casi imperceptibles, como si las transitaran por circuitos de 
baja intensidad social y por ende de baja intensidad vital. El 
sol/símbolo no existe. Tal vez por aquello de no esperar ya que el futu-
ro depare acontecimientos diferentes al hoy. El tiempo transcurre y la 
cotidianeidad no es investida de acontecimientos relevantes y signifi-
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cativos, excepto la irrupción de la pandemia: tapabocas, vacunas, mé-
dicos y enfermeros y muchos virus. Un mundo sanitario y masculino al 
que se enfrentan niños sin claros referentes adultos. 

Cabe destacar que algunos adolescentes no apelaron al dibujo sino a 
secuenciar las actividades realizadas a lo largo del día. Este ordena-
miento bajo su vida de pandemia refuerza lo dicho: no aparecen activi-
dades compartidas con adultos. En el caso de las chicas figuran activi-
dades domésticas y de cuidados, aspectos éstos en los que la pandemia 
ha incidido fuertemente en América Latina, al recargar los hombros de 
las mujeres de diversos tramos etarios con este tipo de tarea, subrayan-
do la división sexual del trabajo, ya mencionada arriba. 

En este panorama de retraimiento del mundo adulto que expresan estos 
niños y adolescentes, creemos que confluyen tres fenómenos o tres 
procesos civilizatorios que consideraremos de manera separada a los 
solos efectos de la exposición. De tal manera evitamos la estigmatiza-
ción de los adultos al ubicarlos como hijos e hijas de su época. Cabe 
destacar que tales procesos se desarrollan, además, en un contexto his-
tórico caracterizado por los mayores niveles históricos de concentra-
ción de la riqueza, aumento de la pobreza y pérdida salarial de acuerdo 
al informe de Picketty (2013). Todo ello antes del contexto pandémico, 
que lo que ha hecho es catalizar estos procesos estructurales y cultura-
les ya instalados desde hace décadas: las crisis cíclicas del capitalismo 
y la dilución de las fronteras entre lo adulto e infantil.  

2.2. INDAGANDO A EDIPO Y SU PRESENTE. EL RETIRO DEL PADRE ESTADO. 

Lo que queremos señalar, básicamente dada la extensión del artículo, 
es ¿dónde se ancla la legalidad de la paternidad/maternidad en el pre-
sente, en un contexto de cambios sustantivos como los que pueden 
observarse en los Siglos XX y XXI? ¿Tales paternidades y maternida-
des y su legalidad estarán a la altura de sostener al mundo infantil y 
adolescente afectado por la pandemia? Sin pretender agotar el tema, 
traemos a este diálogo a Tubert que critica las construcciones lacania-
nas respecto al nombre-del-padre diciendo: 
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Así tenemos por un lado al padre sublime, al gran hombre, al pacifica-
dor y por otro, al padre que exige la obediencia ciega a su autoridad y 
una creencia absoluta incuestionable. En consecuencia, la función pa-
terna no puede transmitir solo el principio de la razón, sin acarrear, 
igualmente la crueldad y la irracionalidad. (1997, p.78) 

Esta concepción del padre simbólico se relaciona con un contexto en el 
cual el hombre se adueñó simbólicamente del origen materno de la 
vida. Es el Padre de Edipo (Freud, 1993) el portador real de la prohibi-
ción que impide la unión con el objeto incestuoso (Žižek, 2001) y que 
retornará como autoridad simbólica posteriormente en “Tótem y Tabú” 
(Freud, 1978). Este padre no es el tercero en juego, el que impide la 
unión con el objeto incestuoso, por el contrario, es su asesinato el que 
impide la unión simbólica con la madre, como objeto de deseo. Y ese 
asesinato, colectivo, debió haber sucedido para pasar del estado animal 
a un estado social, integrado culturalmente. Mientras en el mito de 
Edipo alguien mata al padre de manera excepcional, en Tótem y Tabú 
todos lo hicimos, la Horda lo hizo y ese crimen compartido por todos 
juega el papel de una base cultural común: El Padre pasa a ser un sím-
bolo, En este padre conviven el padre goce, vivo y sexuado y el padre 
muerto y símbolo interdictor (Žižek, 2001; Freud, 1978). 

Posteriormente, en “Moisés y la religión monoteísta” (Freud, 2016) 
ambas figuras se sintetizan en Moisés, el hombre que, barriendo con 
supersticiones, introdujo el monoteísmo y, si se quiere, la idea de un 
mundo gobernado por un sistema racional único. Pero este Moisés 
convive con la figura de un Moisés furioso y vengativo si su pueblo lo 
traiciona. Este Dios vengativo no es el Padre Goce, sino el que intro-
duce la interdicción del incesto, la norma, lo cultural y expulsa todo 
goce o sexualización. El Padre de “Moisés y las religiones monoteís-
tas” no es el padre de “TÓTEM y Tabú” que imponía la prohibición 
conociendo el goce, sino que este Padre prohíbe sin conocerlo y con 
furia. (Žižek, 2001; Freud, 2016) 

La familia moderna burguesa, al unificar en su seno las dos funciones 
paternas (objeto de identificación y, por otra parte, sujeto de autoridad 
mayúscula, esto es, función de corte y función nutricia, ha generado no 
solo lo que algunos denominan “crisis de Edipo”, sino también una 
crisis de investidura de las figuras de autoridad (Žižek, 2001). Este pro-
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ceso histórico que trabaja Freud se asocia históricamente con una pa-
ternidad y maternidad en la que el origen materno de la vida ha sido 
expropiado por el padre, a partir del linaje patrilineal. Además, es claro 
que una madre afectiva, nutricia y un padre que ordena y coloca límites 
reproduce la división sexual del trabajo industrial y las “esferas” de la 
producción y reproducción. 

Si bien no tenemos respuestas, debe pensarse cómo se desarrollan las 
funciones nutricia y de corte en la actualidad, ante los cambios ma-
yúsculos observados a nivel familiar. Siempre habrá en el contexto 
familiar alguien que las desempeñe o complemente. Más que la pre-
sencia de uno u otro genitor, más allá de sus identidades sexuales, im-
porta que la función se cumpla, pero lo cierto es que las condiciones de 
ejercicio de estas paternidades y maternidades deben ser pensadas des-
de otra perspectiva. Por un lado, dentro del contexto histórico general 
de la pérdida de investidura de las figuras adultas. Es especialmente la 
figura del padre interdictor la que se encuentra en proceso de retiro, 
con sus límites difusos (Žižek, 2001)  

Lo que queremos invocar es que diversos autores hace décadas colocan 
en duda la vigencia del Edipo como elemento estructurador del sujeto 
y/o de la patología (Gil; Nuñez, 2002). El avance de los derechos de la 
mujer; las diversas formas de ser familia, la diversidad de padrones 
culturales a aquellos que Freud observaba, deben ser reconocidos e 
incluidos en el análisis de la vigencia de la tríada edípica. Heritier 
(1995) dice que lo verdaderamente prohibido sería el contacto de los 
cuerpos y la transmisión de flujos de un cuerpo a otro. En la tragedia, 
el Coro no le dice a Edipo que se relacionó sexualmente con su madre, 
sino que encontró a su padre en el útero materno. Esto es lo impensa-
ble. Si el límite desaparece entramos en el terreno de lo indiscrimina-
do. Es precisamente en el campo de lo sexual y de las relaciones se-
xuales y de parentesco, donde adquiere mayor relevancia la diferencia 
de sexos y generaciones. También en las funciones paterna y materna, 
por el lugar que ocupan en la construcción del psiquismo humano, ya 
que cuando las barreras entre lo diferente y lo idéntico se borran, se 
corre el riesgo de caer en lo indiscriminado, lo no representable.  
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¿Qué efectos tendrán todos estos cambios en las generaciones futuras? 
Aún no lo sabemos, pero tal vez sea un buen indicador, la mayor pre-
sencia de adolescentes y jóvenes con dificultades en la construcción de 
un yo o centro identitario consolidados. Pero estas transformaciones, 
este retorno del Padre de la Horda, de cierta indiferenciación entre 
mundo adulto e infantil, podría estar hablando tanto de una adultez que 
reniega de una de sus condiciones y exigencias psíquicas casi históri-
cas, como de infancias y adolescencias irrealizadas. 

Así como el Padre Interdicto se retira ante el regreso del Padre de la 
Hora, el Estado Protector o de Providencia, se retira dejando paso a un 
estado leve y distante, como veremos posteriormente. 

2.3.- LA DESAPARICIÓN DE LA INFANCIA. 

Si la paternidad y la maternidad deben ser releídas en este contexto 
social, también lo debe ser la infancia. Neil Postman, sociólogo austra-
liano, que ha estudiado las formas como la tecnología impacta sobre la 
sociedad, posee un libro sugerente titulado La desaparición de la in-
fancia (1994). 

La tesis central de la obra reúne tres elementos: la aparición y divulga-
ción de la TV, el derrumbe de la diferenciación de la información 
(adultez, infancia) y la relativización de las categorías adulto e infan-
cia. Ineludible este autor para nuestras reflexiones. Lo que el autor 
sostiene es que la indiferenciación de la información para adultos y 
niños, que la TV muestra de manera indiscriminada lo mismo al mun-
do adulto que al infantil, provocaría una menor distancia entre adultos 
y niños, o, en otras palabras, la diferencia entre ambos comenzaría a 
desdibujarse. No hay que olvidar que Postman escribe lo que escribe 
cuando la TV era el medio masivo por excelencia en EE.UU.  

En otras de sus obras nos dice: 

En cada herramienta hay inscrita una tendencia ideológica, una predis-
posición a construiré el mundo de una manera y no de otra, a valorar 
una cosa más que otra, a desarrollar un sentido o una habilidad o una 
actitud más que otros (Postman, 1996, p. 26) 
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Agregando: 

Así es como funciona la tecnología de los medios de comunicación. 
Una nueva tecnología no añade ni quita nada. Lo cambia todo (Post-
man, 1996, p. 31) 

Pero ¿qué relación tiene el efecto de la TV en la relación adultos e 
infantes? Para algunos autores, además de Postman, la TV borra la 
línea de diferenciación entre adultos y niños. Es que la TV no requiere 
mucha instrucción para ser manejada, la información que brinda está 
simplificada y no discrimina la audiencia. Es por ello que el autor indi-
ca: “Sin secretos, por supuesto, no hay algo a lo que se le pueda llamar 
infancia” (Postman, 1994, p. 80). 

La TV devela secretos, la infancia accede a cuestiones antes reservadas 
sólo para adultos y la TV hace público lo que era privado (Postman, 
1994) Esto trae una consecuencia impensable en sus repercusiones: 
“La idea de vergüenza es diluida y desmitificada” (Postman, 1994, 
p.85). Pero no significa esto que la infancia sea una infancia “sinver-
güenza”, por el contrario, significa que es una infancia que no ha podi-
do construir relaciones de autoridad con los adultos. 

La televisión fuerza a que toda la cultura “salga del armario”. En su 
deseo de encontrar información nueva y sensacional para retener a su 
audiencia, la TV tiene que tocar todos los tabúes existentes dentro de la 
cultura —incestos, divorcio, promiscuidad, corrupción, adulterio, sa-
dismo,masoquismo, uno de ellos no es ahora más que un tema para un 
espectáculo de televisión. Y, claro, en este proceso, cada uno de ellos 
pierde su papel de secreto perteneciente exclusivamente a los adultos. 
(Postman, 1994, p. 93) 

El autor continúa indicando que, al emplear el material del mundo 
adulto de manera indiscriminada, la TV está proyectando un tipo de 
persona que es completamente nueva. A esta persona podríamos lla-
marla "el niño adulto". La TV promueve como algo deseable muchas 
de las actitudes que solemos asociar con la niñez. Por ejemplo, una 
excesiva necesidad de gratificación inmediata, una falta de preocupa-
ción por las consecuencias, una casi promiscua preocupación por el 
consumismo, señala el autor. O la idea de la eterna juventud, facilitada 
ahora por diversos dispositivos cosméticos y quirúrgicos.  
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Si puede llegar a no concebirse lo que quiere decir el ser adulto, puede 
concebirse lo que significa ser un niño. En cualquier caso, cualquiera 
que sea la descripción que quiera uno dar a esta transformación que es-
tá teniendo lugar, resulta bastante claro que el comportamiento, las ac-
titudes, los deseos e incluso el aspecto físico de los adultos y de los ni-
ños cada vez se distingue menos (Postman, 1994, p. 88) 

Si decimos niño o niña, asociamos casi inmediatamente al futuro, una 
idea de futuro. En términos comunicacionales, el autor nos dice que los 
niños/as son mensajes que enviamos al futuro, mensajes vivos. Pero la 
TV no da un sentido de historia, de pasado ni de futuro, es eminente-
mente presente. El autor roza la crueldad al decirnos que el mensaje 
que sí puede transmitir la TV es que los niños no importan., si son ex-
puestos a la misma excitación sexual, al mismo consumismo que al 
mundo adulto.  

Estos dos primeros procesos se sintetizan en el pedagógico libro Pa-
dres en Crisis. Jóvenes a la Deriva de XXX publicado en XXX, que ha 
tenido una amplia recepción en el sur de América Latina y en el que la 
autora analiza los cambios acaecidos en el Siglo XX, el estallido de las 
instituciones generadoras de infancias y adolescencias, como la escuela 
y la familia. 

Esto nos lleva de la mano a un cuarto proceso que ha atravesado a las 
sociedades occidentales en el Siglo XX y que ha colocado en el centro 
de la escena los procesos de individualización y la exaltación de los 
proyectos de vida adultos como forma de una construcción biográfica 
exitosa. 

2.4.- EL DESVANECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y LA PUESTA EN ESCE-

NA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

Desde la década de los ochenta una marcada tendencia sociopolítica a 
individualizar los problemas sociales y a entenderlos en clave de “dis-
capacidades” individuales y actos fallidos del yo, a la hora de sociali-
zar o insertarse de una u otra manera en el mercado. La pobreza enten-
dida como rasgos o atributos individuales, es ya un presupuesto carac-
terístico de las políticas sociales, no sólo en Uruguay sino en la región. 
Hay que consignar, pues, que el llamado a construir biografías reflexi-
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vas o narrativas del yo se ha convertido en un rasgo emblemático del 
capitalismo tardío. 

Estamos hablando de una supuesta soberanía de los sujetos, quienes, con 
mayores opciones a su disposición en las diversas esferas sociales, po-
drían optar entre diferentes “oportunidades”. Al mismo tiempo, serán 
responsabilizados por las decisiones que tomen. El estilo de vida es en-
tendido así, como un “proyecto”, basado en una supuesta libertad y en la 
conciencia individual. Se entiende al sujeto contemporáneo como neta-
mente reflexivo, supuestamente informado y racional a la hora de tomar 
sus decisiones (Beck et ál, 1997; De Martino, 2007; De Martino, 2014).  

La Teoría de la Modernización Reflexiva, liderada por Beck, es tam-
bién construida por Giddens (1997) que comparte, a grandes rasgos, el 
siguiente diagnóstico: ante la crisis de los modelos identitarios tradi-
cionales, la constitución del yo deviene un proyecto reflexivo personal. 
Es el individuo quien tiene que interpretar su propio pasado, funda-
mentar sus opciones, elegir cómo ser y cómo actuar, para de esa mane-
ra ir construyendo reflexivamente su propia identidad, en una narrativa 
que unifica la experiencia y brinda coherencia al yo. Este carácter 
abierto de la identidad abriría nuevas posibilidades de autonomía para 
los individuos, y democratizaría, según el autor, las relaciones sociales.  

Scott Lash (1997), desde EEUU, por su parte, completa el mapa de las 
principales voces del debate. En su planteo, en la sociedad contempo-
ránea más que preeminencia del actor sobre la estructura, se advierten 
nuevas condiciones estructurales de reflexividad, lo que redunda en 
una compleja dialéctica entre ambas instancias. De este modo, la refle-
xividad es un concepto relacional que articula dos sentidos simultá-
neos: por un lado, es el logro de una mayor independencia del sujeto 
respecto de la tradición y las formaciones sociales férreas, y por otro, 
la exigencia constante de autodefinición que se le presenta al sujeto 
una vez desmoronadas las fuentes clásicas ordenadoras del mapa so-
cial. A diferencia de sus compañeros de ruta teórica, Lash (1997) sí 
cree en la vigencia de la polarización de las clases, aunque ahora el 
conflicto se desplazaría del lugar que ocupa el sujeto en la estructura 
laboral, familiar y política, a la pregunta por las posibilidades de acce-
so y la posición ocupada en las estructuras globales de información y 
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comunicación, dado que allí se adquieren hoy las capacidades para el 
procesamiento de los bienes de la producción reflexiva en reemplazo 
de las estructuras sociales tradicionales. Alterado entonces, el principio 
canónico de acumulación aparece una nueva clase de excluidos, que 
constituyen lo que el autor da en llamar los perdedores de la reflexivi-
dad, es decir los que quedan fuera de los límites de la sociedad infor-
macional.  

Desde una perspectiva crítica respecto de estos autores, Bauman 
(2003) recuerda que inicialmente fue el trabajo la principal herramienta 
para construir el propio destino. Y, una vez elegida, la identidad social 
acompañaba al individuo para siempre. Sin embargo, el lema de los 
nuevos tiempos es flexibilidad. El autor hace foco en el término flexi-
bilidad porque considera que cualquiera que sea la identidad que se 
busque y desee, ésta deberá tener el don de la flexibilidad, es necesario 
que pueda cambiársela a corto plazo. Es decir, las identidades de la 
modernidad tardía son para Bauman temporarias y efímeras y su cons-
trucción exige el consumo. Y en este sentido indica: “los caminos para 
llegar a la propia identidad, a ocupar un lugar en la sociedad humana y 
a vivir una vida que se reconozca como significativa exigen visitas 
diarias al mercado” (Bauman, 2013, p. 49). 

Esta tendencia individualizante, que propugna resoluciones biográficas 
a problemas estructurales, impregna la concepción de pobreza de los 
actuales sistemas de protección social en nuestro país. Y coloca un 
desafió exitista a las clases medias y acomodadas, con un énfasis claro 
en los proyectos vitales de los adultos independientemente a las res-
ponsabilidades respecto al mundo infantil y adolescente. Al menos esto 
puede derivarse de la lectura de libro Amor y Erotismo en las Socieda-
des Modernas de A. Giddens (1992). 

La centralidad del éxito individual, el entendido de la familia como un 
entramado de proyectos adultos individuales, la biografización de pro-
cesos sociales estructurales, colocan responsabilidades mayúsculas en 
el mundo adulto, que podrían interpretarse como un cambio de rumbo 
epocal. Si el trabajo, la trayectoria laboral direccionada y acumulativa, 
la prácticamente ausencia de incertezas, los sistemas educativos mo-
dernos, monolíticos, en definitiva, un “programa institucional” de la 
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modernidad que comenzó a derrumbarse, es importante reconocer los 
impactos de tales transformaciones en el mundo adulto. Mundo adulto 
exigido a demostrar su éxito en la construcción de una biografía sana y 
racional. Bajo tales exigencias ¿qué tiempo y escucha para las infan-
cias y adolescencias? (De Martino, 2021). 

3. CONCLUSIONES 

De cierta manera, esa suerte de frívola cultura, es algo que ya nos 
anunciaba C. Lasch, en 1979. Es necesario pensar el contexto en el que 
fue escrito este libro: la crisis del capitalismo, luego de sus gloriosas 
tres décadas de bienestar, pos Guerra Mundial. Y el autor lo contextua-
liza de la siguiente forma: época en la que aparece una corriente de la 
historia que negligencia la propia historia, esto es, que instala radical-
mente: la negación del pasado.  

El autor analiza diversos procesos. Indica que los últimos cien años de 
crisis de la familia, esto es el pasaje del siglo XIX al XX, han termina-
do con la autoridad familiar. Pero el autor no habla de crisis de la fami-
lia en términos conservadores, aunque algunos así lo crean. Crisis de la 
familia en términos de una cada vez mayor intromisión del Estado en 
los asuntos familiares. De tal manera que las funciones parentales y 
maternales sufrieron un alto proceso de tecnificación, entre otras cosas 
gracias a la acción de las profesiones asistenciales y otros saberes. La 
precarización de la autoridad paterna y materna ha colocado al mundo 
adulto en una difícil situación a la hora de colocar límites o transmitir 
valores o visiones del mundo. El mundo adulto se encuentra de cierta 
manera infantilizado ante la autoridad estatal y profesional, en situa-
ción de dependencia y subordinación (Lasch, 1991).  

El autor, con cierto pesimismo, realiza una descripción de la sociedad 
estadounidense desde una perspectiva psicológica. Más allá de la espe-
cificidad cultural, sus ideas nos pueden hacer pensar en la realidad 
nacional y regional.  

Lasch (1999) comprende que el psicoanálisis trata con individuos, no 
con grupos. Pero, declara, que cada sociedad encuentra su forma de 
organizar la experiencia colectiva, de dividir sus grupos o clases al 
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organizar la distribución de su riqueza, también produce y reproduce 
sus valores y a sí misma. Genera también un tipo de personalidad, que 
debe ser funcional para esa sociedad.  

La histeria y las neurosis obsesivas fueron asociadas a una fase del 
capitalismo, de aquel capitalismo temprano que Freud también obser-
vaba. Lasch sostiene también que tales patologías dieron paso a tras-
tornos narcisistas de la personalidad. Lo que subraya es que cada época 
produce determinados tipos de patología que caracterizan la vida del 
grupo. 

Pero al hablar de narcisismo no coloca en primer lugar al egoísmo. 
Ubica como rasgo definitorio la dependencia de los otros para fundar y 
sostener nuestra autoestima y nuestros juicios.  

Narciso se ahoga en su propio reflejo, sin llegar a entender nunca que 
eso sólo es un reflejo. Lo esencial del cuento no es que Narciso se 
enamore de sí mismo, sino que no reconoce su propio reflejo porque 
carece de toda noción de una diferencia entre él mismo y su entorno 
(Lasch, 1999, p. 289) 

Esta perspectiva narcisista permite comprender la exposición de y a los 
medios masivos de comunicación, la importancia dada a la juventud, al 
presente y su disfrute y las diversas técnicas new age que lo enseñan, 
en detrimento de lo íntimo, lo secreto, la "educación académica" y de 
la historia y sus sentidos.  

El narcisismo es una metáfora de la condición humana actual. Como 
Erich From lo indicaba, más allá de su noción psicoanalítica debe ha-
blarse también de narcisismo como vanidad, admiración, satisfacción, 
es decir, como individualismo asocial, ajeno a toda expresión de 
cooperación, bondad, participación cooperativa.  

Si unimos este narcisismo como metáfora de la condición humana 
adulta y le sumamos la figura del adulto niño y del niño adulto de 
Postman (1994) cabe preguntarse: ¿Quién coloca límites, sana autori-
dad, informa tradiciones, etc.? (De Martino, 2021). 

Estamos pensando en torno a algo que denominamos, hoy de manera 
provisoria, como la claudicación del mundo adulto. La adultez tal vez 
hoy indique dosis de claudicación: de la autoridad, de colocar límites 
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al pequeño, de decir no, de realizar actividades que históricamente los 
adultos hacían. ¿Y claudican también de las funciones nutricias y de 
corte? En parte sí, basta volver a nuestra introducción y ver como Uru-
guay trata a sus pequeños. Si tales funciones se debilitan, el camino 
podría dirigirnos a la Horda, a lo indiferenciado, a un mundo donde el 
tabú del incesto en términos generales quede abolido. Es que el adulto 
niño tal vez haya olvidado lo que significa ser adulto. Pero el que no 
puede claudicar es el niño adulto, pues no ha conocido ni la infancia 
cuando es sometido a las presiones y perversiones de nosotros, supues-
tamente adultos conscientes (De Martino, 2021). 

Bajo este diagnóstico de época, los impactos de la pandemia parecerían 
ser aún una deuda debida y de vida. 
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CAPÍTULO 46 

ANALIZANDO LA PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN  
DE TESIS DOCTORALES SOBRE INGENIERÍA EN  

ANDALUCÍA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

JUAN CARLOS MELERO BOLAÑOS 
Universidad de Córdoba 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de diferentes disciplinas de la ingeniería resulta crucial en 
la sociedad contemporánea en tanto en cuanto este facilita la innova-
ción tecnológica, los avances en producción de bienes de consumo y 
de eficiencia y producción energética, acceso a nuevos materiales y 
tecnologías, a nuevas oportunidades de formación y de ocio, y a multi-
tud de puestos de trabajo. 

Por ello, actualmente, resulta muy claro que se puede innovar mediante 
la generación de conocimiento propio y, de manera cada vez más im-
portante, por adquisición y adopción de conocimientos de otros. 

En el ámbito universitario, Ciencia y tecnología son actividades dife-
rentes, dado que tienen fines y métodos distintos. No obstante, son 
labores estrechamente vinculadas y de mutuo apoyo. Es decir, la tecno-
logía se fundamenta en los conocimientos científicos e históricamente, 
la ciencia se ha desarrollado, en gran parte, gracias a la tecnología que 
le suministra herramientas de investigación cada vez más avanzadas: 
microscopios, telescopios, programas de computación. 

El número de tesis doctorales producidas en Andalucía en los últimos 
años y especialmente durante el período comprendido entre 1.977 y 
2.022, se registró, en España, la cantidad de 2.488 tesis doctorales so-
bre ingeniería y sus diferentes disciplinas. Los resultados muestran que 
el número de tesis doctorales sobre Ingeniería asciende a 2.488, con 
una media de 57,86 tesis por año.  
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2. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta las investigaciones reseñadas y sus limitaciones, 
nos hemos propuesto analizar la producción de tesis doctorales sobre 
Ingeniería desde una perspectiva de género, centrándonos en aquellas 
publicadas en las universidades de Andalucía (España). 

El objetivo que orienta el presente estudio consiste en describir bi-
bliométricamente la producción de tesis doctorales sobre ingeniería, 
desde nuestro punto de vista como hispanohablantes, examinando es-
pecíficamente el papel de las mujeres en la autoría, la dirección de 
estas y su participación en las comisiones de evaluación de las mismas. 
Para ello, se persigue recabar la cifra total de tesis y su distribución 
temporal; estudiar la producción por universidades, autores y directo-
res en función del género; y extraer los descriptores más frecuentes. 

3. METODOLOGÍA 

Este trabajo se fundamenta en una metodología bibliométrica, docu-
mental, descriptiva, censal y retrospectiva. Se pretende obtener una 
visión y representación de lo que se ha producido a nivel de tesis doc-
torales en Ingeniería sin entrar a valor acerca de cuáles son los elemen-
tos o situaciones que dan origen a estos resultados. 

Primeramente, se consultaron todas las páginas web de las universida-
des públicas andaluzas con la finalidad de delimitar los departamentos 
relacionados con la Ingeniería y sus diversos campos. En algunos casos 
estos se hallaron vinculados a departamentos diferentes, entre ellos, 
Física aplicada, Economía, Química Inorgánica, y Química-física  

Seguidamente, se visitó la base de datos TESEO para descargar las 
tesis doctorales llevadas a cabo en los departamentos identificados. 
Dicha base de datos pertenece al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España. En ella se almacenan, desde 1976, los expedientes 
de cada una de las tesis doctorales defendidas en España. 

Una vez compilados tales documentos, con vistas a verificar que todos 
versan sobre Ingeniería, se procedió a la depuración manual de estos 
mediante la lectura de títulos, descriptores y, en caso duda, resúmenes. 
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Las lecturas fueron realizadas por los autores del estudio y supervisa-
das por dos directores del estudio pertenecientes a la Universidad de 
Córdoba. Posteriormente, se sometieron a análisis las variables relati-
vas a la autoría, la dirección, el género de los autores, los directores y 
el tribunal, la universidad y el año de lectura, y los descriptores. Todo 
el proceso de búsqueda de datos se muestra en la Figura 1. 

FIGURA 1. Diagrama del proceso. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Un aspecto que requirió una revisión sistemática y manual fue el pro-
ceso de verificar que los nombres tanto de los directores como de los 
miembros de los tribunales se escribiesen de la misma manera, se de-
tectaron algunos casos en que en nombres compuestos se habían omi-
tido el segundo nombre o se ha confundido el apellido con el nombre. 
En algunos casos alguno de los miembros de los tribunales ha pertene-
cido a diferentes universidades a lo largo del periodo, en estos casos se 
ha considerado la filiación institucional de la fecha de lectura de la 
tesis. 

4. RESULTADOS 

Durante el período 1977-2022, las universidades públicas andaluzas 
registraron 2.488 tesis doctorales sobre Ingeniería. El promedio es de 
54,09 tesis por año. En 2012 y 2021, tuvo lugar el mayor número de 
tesis, con una producción del 63,95 % con respecto a la total (Figura 
2). Con respecto a la autoría, se contabilizaron 908 mujeres y 1.580 
hombres. Esta predominancia del género masculino también se mani-
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fiesta en la dirección, donde las mujeres representan el 19,61 %, y, los 
hombres el 80,39%. Si atendemos a la composición de la dirección de 
las tesis, el 15,80% fueron supervisadas por mujeres, el 84,20 % por 
hombres, y de todas ellas el 5,79 % fueron dirigidas y codirigidas ínte-
gramente por mujeres. Respecto a la composición de los tribunales, el 
21,26% tuvo presencia femenina, frente al 78,74% de presencia mas-
culina, siendo la composición del tribunal íntegramente femenina el 
0,67%. Con relación a los descriptores, se recuperaron 7 grupos dife-
rentes. El más utilizado es Ingeniería mecánica, medios continuos, 
fabricación (29,86 %), al que le suceden el campo de las renovables 
(17,04 %) y Rural y Agronomía (14,75 %). En conclusión, se observa, 
a partir del año 2008, un claro ascenso en la producción de tesis docto-
rales sobre Energías Renovables en las universidades andaluzas. La 
variable autoría muestra una parcela masculinizada en las tesis docto-
rales, dado que la cifra de hombres es superior a la de mujeres. Asi-
mismo, se ha constatado que las direcciones mixtas son poco frecuen-
tes en ingeniería, puesto que la mayoría de las tesis se han realizado 
bajo dirección única. 

FIGURA 2. Producción diacrónica de tesis doctorales sobre Ingeniería en Andalucía. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nótese que no se ha experimentado ningún patrón de crecimiento con-
tinuo en la producción. Si bien se evidencian tres ciclos de crecimiento 
entre los años 1999-2001, 2007-2013 y 2017-2019; y tres de decreci-
miento entre 2001-2003, 2017-2018 y 2020-2021. 

La Universidad de Sevilla consiste en la primera institución andaluza 
en cuanto a producción de tesis doctorales en Ingeniería (Figura 3). 
Dicha universidad genera el 19,33 % del total, seguida de la Universi-
dad de Córdoba con el 19,21 %. A esta última le suceden la Universi-
dad de Málaga, con un 17,93 %; la Universidad de Granada, con un 
16,40 %; la Universidad de Almería, con un 10,53 %; la Universidad 
Jaén, con un 7,92 %; la Universidad de Huelva con un 4,98 % y la 
Universidad de Cádiz, con 3,70 %. Así pues, en las 8 universidades 
públicas de Andalucía, se han realizado tesis sobre este campo. 

FIGURA 3. Producción de tesis sobre Ingeniería en universidades andaluzas (1977-2022). 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la dirección de tesis doctorales, han participado investigadores de 
diferentes universidades. En el período analizado, el Dr. Francisco 
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de la Universidad de Córdoba, es el director más productivo. Supervisó 
45 tesis, de ellas 4 de forma individual. En segunda posición se hallan 
el Dr. Francisco Jurado Melguizo y el Dr. Rafael María Navarro Cerri-
llo, vinculados estos al Departamento Ingeniería Eléctrica de la Uni-
versidad de Jaén y al Departamento de Ingeniería Forestal de la Uni-
versidad de Córdoba respectivamente, ambos supervisaron un total de 
24 tesis cada uno. En tercera posición se halla el Dr. Mariano Marcos 
Bárcena, vinculado este al Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Diseño Industrial de la Universidad de Cádiz, y que supervisó un total 
de 22 tesis doctorales. 

Desde el punto de vista de la ley de Bradford (1948), se ha constatado 
que, en las universidades andaluzas, existen grandes productores en la 
tarea de dirección de tesis doctorales sobre Ingeniería (Log n≥1) con 
un total de 35 contabilizados 32 de ellos hombres (91,43%) y 3 muje-
res (8,57%). También, se contabilizaron 705 productores medios 
(0<Log n <1) contabilizando 556 hombres (78,87%) y 149 mujeres 
(21,13%) y 1006 productores transeúntes (Log n = 0), en este caso se 
contabilizaron 753 hombres (74,85%) y 253 mujeres (25,15%). 

TABLA 1. Directores de tesis más productivos (n≥15). 

Directores Frecuencia Porcentaje 

Montes Tubio, Francisco 45 2,58% 

Jurado Melguizo, Francisco 24 1,37% 

Navarro Cerrillo, Rafael María 24 1,37% 

Marcos Bárcena, Mariano 22 1,26% 

Herrera Machuca, Miguel Ángel 20 1,15% 

De Andrés Diaz, José Ramón 17 0,97% 

Laserna Vázquez, José Javier 16 0,92% 

Losada Rodríguez, Miguel Ángel 16 0,92% 

Sánchez Villasclaras, Sebastián 16 0,92% 

Domínguez Abascal, Jaime 15 0,86% 

Garrido Frenich, Antonia 15 0,86% 

Fuente: Elaboración propia 

Las tesis extraídas fueron realizadas mayoritariamente por hombres. Se 
computaron 907 mujeres (36,45 %) frente a 1581 hombres (63,55 %). 
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La figura 4 ilustra la evolución de la producción doctoral en el período 
analizado según el género del autor. Con relación a las mujeres, en el 
período 1977 a 1997, solamente se defendieron 12 tesis sobre Ingenie-
ría. La máxima producción se dio en el año 2016 con 71 tesis. En el caso 
de los hombres, el menor número de tesis se registró en 1978 y 1992 con 
21 tesis leída y, el máximo, en 2017 con 129. La media anual de tesis 
defendidas fue de 34,37 para los hombres y 19,72 para las mujeres. 

FIGURA 4. Producción diacrónica de tesis doctorales según el género del autor 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la dirección de las tesis doctorales, han participado un total 
de 4.508 investigadores (dirección y codirección). Las mujeres repre-
sentan el 19,61%, en tanto que los hombres, el 80,39%. Se observa que 
no hay paridad de dirección en ninguna de las universidades de Anda-
lucía. Siendo la Universidad de Cádiz la más dispar, las mujeres super-
visaron el 6,4% de las tesis; en la Universidad de Almería, las mujeres 
dirigieron el 28,38% (Tabla 2). 
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TABLA 2. Género de los directores por universidad 

Universidad 
Dirección 

Hombre Mujer Total 

Universidad de Almería 325 131 456 

Universidad de Cádiz 145 10 155 

Universidad de Córdoba 578 138 716 

Universidad de Granada 405 138 543 

Universidad de Huelva 167 30 197 

Universidad de Jaén 314 58 372 

Universidad de Málaga 653 111 764 

Universidad de Sevilla 640 171 811 

Total 3.624 884 4.508 

 

Habiendo discriminado la composición de la dirección de las tesis 
atendiendo a si los miembros son solo hombres, solo mujeres, u hom-
bres y mujeres (Tabla 3), vemos que las tesis no fueron dirigidas en 
igual porcentaje tanto por solo mujeres (3,26 %) como por solo hom-
bres (38,24 %). La dirección compartida por hombres y mujeres alcan-
za el 58,50 %. La media de directores fue de 1,8 por tesis. 727 tesis 
tuvieron un solo director; 1.761, dos directores; y 259, tres directores. 

TABLA 3. Género de la composición de la dirección. 

Universidad N.º de tesis 
Tipo de dirección 

Masculina Femenina Mixta 

Univ. de Almería 262 147 26 352 

Univ. de Cádiz 172 81 1 10 

Univ. de Córdoba 478 320 24 134 

Univ. de Granada 408 254 29 125 

Univ. de Huelva 124 95 5 24 

Univ. de Jaén 197 146 2 49 

Univ. de Málaga 446 349 22 75 

Univ. de Sevilla 481 332 38 111 

Total 2.488 1.724 147 617 

Fuente: Elaboración propia 
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Al analizar el género tanto en términos de autores y directores, se ob-
serva que las mujeres fueron supervisadas por otras mujeres en un 8,38 
%, por hombres en un 59,32 % y por grupos mixtos en un 32,30 %. 
Mientras que los hombres fueron dirigidos por otros hombres en un 
75,00 %, por mujeres en un 4,49 % y por grupos mixtos en un 20,51 % 
(Tabla 4). 

TABLA 4. Correlación entre el género de los autores y los directores. 

 Género de los directores 

Solo mujeres Solo hombres Mixto 

Género de los 
autores 

Mujeres 76 539 293 

Hombres 71 1.185 324 

Total 147 1.724 617 

Fuente: Elaboración propia 

En las tesis compiladas, se hallaron 716 descriptores diferentes. El 
descriptor Ciencias tecnológicas, ingeniería energética, mecánica, 
eléctrica, electrónica, control, construcción, materiales fue introduci-
do en el 13,27 % de todas las tesis, convirtiéndose en el más utilizado. 
A este le siguen Energía Solar (9,64 %) e Ingeniería civil (6,56 %) 
(Tabla 5). 

TABLA 5. Descriptores empleados con mayor asiduidad (n ≥ 20). 

Descriptores Frecuencia Porcentaje 

Ciencias Tecnológicas, Ingeniería Energética, Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica, Control, Construcción, Materiales 

95 13,27% 

Energía Solar 69 9,64% 

Ingeniería Civil 47 6,56% 

Ciencias de la Tierra y del Espacio 40 5,59% 

Fuentes no Convencionales de Energía 37 5,17% 

Análisis Cromatográfico 35 4,89% 

Tecnología de las Telecomunicaciones 33 4,61% 

Ciencias Agrarias 31 4,33% 

Electroquímica 31 4,33% 

Producción de Cultivos 31 4,33% 

Ingeniería y Tecnología Mecánicas 29 4,05% 

Tecnología de Aguas Residuales 28 3,91% 
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Química Analítica 27 3,77% 

Mecánica de Fluidos 24 3,35% 

Motores 24 3,35% 

Aplicaciones Eléctricas 22 3,07% 

Generación de Energía 22 3,07% 

Ingeniería y Tecnología Del Medio Ambiente 22 3,07% 

Ingeniería y Tecnología Eléctricas 22 3,07% 

Ingeniería y Tecnología Químicas 20 2,79% 

Fuente: Elaboración propia 

5. CONCLUSIONES 

Este estudio presenta un análisis comparativo de la producción de tesis 
doctorales en Ingeniería y los campos relacionados con ella, llevadas a 
cabo en las universidades públicas andaluzas entre los años 1977 y 
2022. 

Las universidades de Sevilla, Córdoba y Málaga son las instituciones 
que lideran la producción de tesis en Ingeniería y los campos relacio-
nados con ella Juntas generan el 56,5 % de todas las tesis de Andalucía 
sobre este tema. 

El 50,75 % de los directores son transeúntes, es decir, solamente han 
supervisado una tesis doctoral. Además, se evidencia un predominio 
masculino con relación al género de los autores. Sin embargo, la auto-
ría hace visible que las Ingeniería se trata de un campo masculinizado 
(al menos en la realización de tesis doctorales), dado que la cifra de 
hombres duplica, prácticamente, al número de mujeres. Asimismo, se 
ha constatado que las codirecciones mixtas no son algo usual y exten-
dido en este campo, ya que el mayor porcentaje de tesis se ha llevado a 
cabo bajo dirección única. 
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CAPÍTULO 47 

CAZADORES DE SOMBRAS.  
LAS FUNCIONES ANTROPOLÓGICAS DE LA IMAGEN 

PABLO LÓPEZ RASO 
Universidad Francisco de Vitoria 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La íntima relación que el hombre ha mantenido con la imagen desde 
sus más remotos orígenes, sondeables desde el paleolítico, muestran 
cómo ésta fue herramienta para dar sentido a sus expectativas de in-
cansable buscador. El hombre, al hacerse sedentario durante el neolíti-
co, tuvo que dotarse de una organización social que impulsó el naci-
miento de las primeras civilizaciones. En ellas, la imagen cumpliría un 
cometido simbólico fundamental para convocar a las fuerzas invisibles, 
homenajear al poder político y celebrar las hazañas de héroes olímpi-
cos. Al analizar la historia del arte, caemos en la cuenta de que la ima-
gen cumplió una tarea fundamental al contribuir a una determinada 
visión del mundo en cada momento de la evolución cultural de la hu-
manidad. 

Tomando como referente fundamental la concepción de homo pictor 
de Hans Jonas, pretendemos demostrar cómo desde la visión de este 
autor se hace posible proponer a la imagen como medio para el desa-
rrollo integral de la persona, pues en ella residen cuatro funciones cru-
ciales en su humanización. La capacidad simbólica de la imagen satis-
face los objetivos que persigue el hombre en todos los órdenes de su 
existencia: El relato, los afectos, el asombro ante lo bello y el diálogo 
con lo sobrenatural. Está a su lado desde el nacimiento hasta la muerte, 
configurándose como leal compañera de viaje. La esencia de la imagen 
es la comunión en torno a una información, una experiencia o una 
emoción. Materializar una imagen, bien tomada del mundo de los fe-
nómenos, o como propone Lewis-Williams (2005) procedente de la 
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mente, tiene la pretensión de compartir tal visión con el resto de la 
comunidad. 

2. OBJETIVOS 

Proponer la imagen como instrumento para el desarrollo de la humani-
dad en la persona. Al definir cuatro funciones de la imagen, se estable-
ce una relación directa entre ésta y la configuración de lo individual, lo 
social, lo histórico y lo divino en la conciencia humana.  

3. METODOLOGÍA 

Método especulativo a través del análisis crítico de las fuentes admiti-
das como autoridades en la materia, para fundamentar argumentos que 
pueden apoyar la hipótesis propuesta.  

4. RESULTADOS 

4.1. CAZADOR-RECOLECTOR DE IMÁGENES 

El desarrollo de la mente simbólica en el hombre tiene el objetivo de 
compartir/comunicar sueños, recuerdos. (Lewis-Williams, 2005, p. 
196). Aunque Lewis aboga por la imagen mental que determinados 
miembros de la tribu en estados alterados de la conciencia comparten 
con el grupo, debemos replantear la situación, barajando el asombro 
que debía generar el espectáculo de las sombras en el interior de la 
caverna. Tal espectáculo accidental consistiría en la proyección de 
sombras de los propios moradores, cuando no las sombras realizadas 
como juego o como semejanza a través de movimientos corporales o 
de las manos sobre el abrigo rocoso. La emulación de animales o de 
singulares ubicaciones naturales (árboles, montañas, ríos…) debieron 
ser responsables del primer encuentro del hombre con la imagen, como 
ente espectral distinto a los objetos y fenómenos habituales, y con vida 
en forma de movimiento cambiante. Una realidad distinta y fascinante. 

Chamanes o no, carácter mágico o mental, lo cierto es que las imáge-
nes que estos homo sapiens contemplaban con interés, precisaban ser 
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retenidas como memoria colectiva. No se trataría tanto de contornear la 
sombra estática proyectada de una figura humana, tal y como refiere 
Plinio el Viejo (1987, p. 78) como de intentar emular sobre el muro a 
la sombra que danza producida por el fuego, vibrante y efímera, que 
no permite ser delineada, y que por tanto precisaría de una labor de 
recreación posterior. La propia naturaleza sagrada que el fuego debía 
poseer para estas personas, lo convertiría en una especie de fuente de 
experiencias visuales distintas a las reales que necesariamente debían 
ser retenidas y almacenadas como posibles revelaciones divinas. La 
labor ritual de seleccionar y representar lo valioso de la experiencia de 
esas sombras danzantes recaería sobre miembros responsables de 
plasmar de manera indeleble tal visión. No cabe duda de que los más 
hábiles y certeros en representar la sombra efímera de lo sagrado, 
prosperarían y acabarían reconocidos por toda la comunidad como 
especialistas en tal labor.  

El cazador-recolector se nos presenta ante esta hipótesis como cazador-
creador, exhibiendo una particularidad exclusivamente humana que le 
convierte en un depredador, pero no solo de animales, también de imá-
genes. En ellas es muy probable que se diera una fusión entre los vis-
to/observado a través de los sentidos y lo imaginado-intuido ante las 
sombras proyectadas por el fuego sagrado. Se aúnan así dos capacida-
des superiores del hombre: análisis y observación del mundo de los 
fenómenos, pero fusionada con la imaginación. 

Hans Jonas denomina como transanimal al tipo de desarrollo de esta 
habilidad expresiva cuyo resultado es la imagen, algo que debemos 
considerar como una facultad peculiarmente humanae impulsada por el 
poder eidético de un hombre que en el desarrollo de una mente simbó-
lica es capaz de dominar a su cuerpo, no para saciar sus instintos, sino 
para expresar con delicada finura o tosquedad, la representación. Ad-
quiere la libertad de sus instintos, porque adquiere el control sobre sí 
mismo, y sobre el soporte donde ejecuta sus contornos de animales 
sagrados. Propone que es en la producción de imágenes donde el hom-
bre se realiza como ser libre, dueño de sus destino mediante el desarro-
llo de unas facultades superiores, y cómo la finalidad última de la ca-
pacidad icónica en el hombre no es otra que la búsqueda de la verdad: 
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La elaboración de imágenes por parte de los primeros hombres era un 
tipo primitivo de esfuerzos activos en pos de la verdad que, dada su 
cercanía al suelo nutricio de la percepción, precedían a la persecución 
de la verdad por parte del pensar bajo la forma de la «teoría». La actua-
lización de la facultad de contemplar la forma abstrayendo de su pre-
sencia efectiva, que tiene lugar en la elaboración de imágenes, es por 
tanto la primera expresión de la libertad positiva que debe completar a 
la negativa a fin de que la experiencia de la verdad adquiera toda su 
plenitud. (Jonas, 2000, p. 239) 

Jonas propuso en 1961 el término homo pictor para reivindicar la sin-
gularidad del atributo humano de creador de imágenes como differen-
tia specifica entre el hombre y el resto de seres animales (Rubio, 2014, 
p.p. 63-77). La característica fundamental por la que nos diferenciamos 
de lo no humano es la capacidad de producir, captar y utilizar imáge-
nes. Ese misterioso poder consistente en producir una cosa que se ase-
meja imperfectamente a su referente. Para demostrar su singularidad 
dentro del reino animal propone una situación sugerente: unos viajeros 
espaciales llegan a nuestro planeta buscando algún rastro de “hombre”, 
y Jonas explica lo que estos extraterrestres podrían deducir al encontrar 
imágenes: 

Por tanto, cuando a nuestros investigadores les salgan al paso represen-
taciones por medio de imágenes, sean perfectas o toscas, podrán estar 
seguros de que han descubierto algo más que criaturas con una cierta 
peculiaridad en su comportamiento ( «especie E con las costumbres a, 
b, c..., entre las que se cuenta la de "hacer imágenes"»). Podrán estar 
seguros de haber descubierto (a) los autores de aquellos parecidos seres 
que gozan de la libertad espiritual y corporal que denominamos huma-
na y que también dan nombres a las cosas, esto es, que poseen el len-
guaje. Podrán estar seguros de que les será posible comunicarse con 
ellos. (Jonas, 2000, p. 235). 

El homo “que sabe” (sapiens) y el homo “que hace” (faber) se fusiona-
ron para que como resultado surgiera el homo pictor, con conciencia 
de transformar el mundo amenazador que le rodeaba, al convertir las 
percepciones en imágenes e impulsando así la creación de un lenguaje, 
por lo que “el hombre deja de ver directamente las cosas: las ve a tra-
vés de las rejas de las representaciones obtenidas de su trato con las 
cosas en ocasiones anteriores, convocadas ahora por el contenido per-
ceptivo actual para dejarse empapar de su carga simbólica y a su vez 
añadirles algo” (Jonas, 2000, p. 249). El hombre vivirá de la imagen 
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para elaborar su lenguaje, compartir sus categorías mentales y expresar 
la cultura que le abrirá al ser de la belleza. (Rubio, 2016, p.p. 8, 9)  

Para Jonas la cuestión que está en juego no sería la capacidad artística 
del hombre (no todos son artistas) pero sí la capacidad que todos tienen 
(tenemos) sin excepción, para esbozar de manera básica y suficiente-
mente elocuente una idea comprensible en un plano. La distancia entre 
los primeros animales representados en el abrigo de una cueva, y la 
expresión geométrica más avanzada, es una distancia temporal, pero no 
conceptual; en realidad el gran salto es el que el hombre da para dife-
renciarse de la animalidad y encontrarse con el ser, con la realidad me-
tafísica que le hará preguntarse por el sentido del mundo y la existencia: 

Ver expresada su diferencia igual de bien ya en el más tosco dibujo de 
un animal que en la figura con que se ilustra el teorema de Pitágoras no 
quiere decir degradar su naturaleza. Pues el abismo que separa la rela-
ción animal con el mundo del más primitivo intento de una representa-
ción es infinitamente más ancho que el que existe entre este último y 
dicha construcción geométrica. Se trata de un abismo metafísico, com-
parado con el cual el otro es una mera diferencia de grado. (Jonas, 
2000, p.236) 

La antropología filosófica de Jonas debe ser ubicada en un proyecto en 
el que se combina la filosofía de lo orgánico y la metafísica de la liber-
tad. Es decir, no debemos posicionarlo en los estudios científicos de la 
imagen, sino más bien en el ámbito de la antropología filosófica que 
con metodología especulativa trata de determinar condiciones de posi-
bilidad a priori.  

4.2. IMAGO COMUNIO. LA CLASIFICACIÓN DE LA IMAGEN 

POR SU FUNCIÓN ANTROPOLÓGICA:  

Ernst Cassirer acuñó el término de animal simbólico para referirse a la 
particularidad humana que nos hace únicos en relación al resto de ani-
males. El lenguaje, el arte, la religión solo tienen explicación dentro de 
un sistema cultural articulado por el hombre como base para la civili-
zación que quiere desentrañar el sentido de la existencia y expresarla 
de manera metafórica: 

La forma simbólica representa una peculiar síntesis entre un elemento 
sensible y un significado, de manera que el significado no existe al 
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margen de la forma simbólica, sino que es ella misma. Por esta razón 
el símbolo provoca a pensar constantemente. El símbolo funda el sen-
tido. Aquella capacidad simbólica de síntesis es el poder de la metáfo-
ra. (Gutiérrez Pozo, 2008, p.p. 169-188) 

La imagen ha acompañado al hombre a lo largo de su existencia para 
responder a necesidades que nos hablan de su clara voluntad de pros-
perar en todas aquellas capacidades que le convierten en ser humano. 
Para pensadores como Heidegger y Goodman, la función más peculiar 
del símbolo es la cognitiva, y por tanto la simbolización tendría como 
objeto la apertura a otros mundos. (García Leal, 2010, p. 90, 91). En 
este sentido, es plausible que la mente simbólica generadora de la ima-
gen tenga por objeto abrir a la persona a la realidad plena en todas las 
dimensiones posibles. Y tal cosa acontece necesariamente en comuni-
dad, por lo que deberíamos en realidad hablar de una comunidad de la 
imagen o en torno a ella; una Imago Comunio que convierte a ésta en 
pilar fundamental sobre la que construir todo el proyecto de civiliza-
ción. El homo quarens no puede evitar proyectarse en la imagen, verse 
reflejado a sí mismo y a su destino contemplando en la mirada de otros 
los avatares a los que el mundo expone.  

Hans Jonas continuó en el desarrollo de su teoría del homo pictor y sus 
especiales atributos con una propuesta que nos parece de especial inte-
rés para entender el sentido último que mueve al hombre y que de al-
guna manera relaciona todas las funciones aquí propuestas. En la con-
ferencia que pronunció en 1985 titulada “Herramienta, imagen y tum-
ba. Lo transanimal en el ser humano” el filósofo alemán prospera en su 
observación de lo transanimal en el hombre para concretar qué es lo 
que nos diferencia de la animalidad del resto de seres vivos. Profundi-
zaba así en su hipótesis de entender la imagen como paradigma de uso 
de la libertad de la que se dota el hombre, desde un posicionamiento 
claramente metafísico, supo ver la triple capacidad imaginativa de los 
tres homos que en realidad integran al hombre en una unidad: faber, 
pictor y sapiens desarrollan tres tipos de creaciones que demostrarían 
la enorme diferencia entre hombre y el animal: la herramienta, la ima-
gen y la tumba. Tres dimensiones complementarias que muestran al 
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hombre en una complejidad muy distante del resto de seres vivos sobre 
la Tierra: 

La herramienta supera la necesidad física por medio de la invención, la 
imagen supera la percepción sensorial por medio de la representación y 
la imaginación, la tumba supera la muerte inevitable por medio de la fe 
y la veneración. (Jonas, 2012, p. 54) 

Lo que pone de manifiesto Jonas en este segundo texto relacionado con 
la facultad simbólico-icónica del hombre, es cómo se produce en él 
una evolución que le lleva de la ideación a la reflexión. Cómo la ima-
gen es medio relacional con lo útil, lo estético y lo religioso. Por otra 
parte, la propia actividad representacional produce de facto una curiosa 
situación: nos distancia de la realidad, pues la tenemos sustituida en su 
representación, pero a la vez nos acerca también a nosotros mismos, 
pues al convertirnos en tema de representación-reflexión, alcanzamos 
experiencia de nuestra propia subjetividad, nos humaniza al acercarnos 
a nuestra identidad interior: “El ser humano en su pleno sentido apare-
ce cuando, después de pintar el búfalo e incluso a su cazador, se aparta 
de lo pintado para captar la imagen no pintable de su propio ser y des-
tino”. (Jonas, 2012, p. 45)  

Las herramientas ejecutadas por el homo faber al cumplir un cometido 
práctico, pueden tener alguna relación con la animalidad, por cuanto en 
ellas el hombre encuentra una finalidad a sus necesidades más inme-
diatas. Sabemos que ciertos animales se sirven instintivamente de obje-
tos para conseguir fines de supervivencia, como puede ser el alimento 
o el cobijo. Pero esto no ocurre en el nivel del homo pictor, pues nos 
damos cuenta que la imagen tiene una evidente inutilidad biológica 
para el animal. Al hombre se le podría definir como “un ser que hace 
imágenes o bien se dedica a la producción de cosas inútiles o bien per-
sigue fines otros que los biológicos, o tal vez es capaz de perseguir 
estos últimos de otra manera que por medio del uso instrumental de las 
cosas”. (Jonas, 2012, p. 38) 

Jonas reflexiona sobre el proceso de representación (que no de copia) y 
cómo éste implica el desarrollo de una gran capacidad de simplifica-
ción gráfica y expresión simbólica que acaba por exagerar, deformar o 
estilizar en aras de transmitir un determinado estado de cosas que va 
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más allá de la mera apariencia. Lo representado toma independencia 
respecto al referente, el eidos se independiza de la cosa: la forma se 
separa de la materia para crear un nuevo ser, tomando la misma cosa 
representada, diversos aspectos. El hombre desarrolla así su creativi-
dad de creador (y no re-creador) mediante su capacidad imaginativa, lo 
que le lleva a experimentar la libertad que tienen los seres capaces de 
reflexionar sobre la cosas aunque no estén presentes. Su libertad es al 
mismo tiempo de distancia y de dominio, lo que acaba por someter al 
homo pictor al criterio de la verdad: 

Una imagen puede ser más o menos verdadera, es decir, fiel al original. 
El propósito de representar una cosa implica reconocerla tal como es y 
aceptar el juicio desde el ser de ésta sobre la adecuación del homenaje 
pictórico. La Adequatio imaginis ad rem, que precede la Adequatio in-
tellectus ad rem, es la primera forma de la verdad teorética, la precur-
sora de la verdad de la descripción verbal, que a su vez es la precursora 
de la verdad científica. (Jonas, 2012, p. 41) 

Para Jonas la capacidad de crear lo verdadero, y el poder de crear lo 
nuevo es una misma cosa. El homo pictor elige entre infinitas posibili-
dades y ejecuta aquella que le confirma en su libertad. En su reflexión, 
el filósofo se pregunta si lo biológicamente superfluo o incluso inútil 
fuera la demostración de la naturaleza humana sobre la animal, la tum-
ba es sin duda la máxima expresión de ello, pues su falta de función 
práctica supera a la herramienta y a la imagen.  

La tumba no se relaciona con fines prácticos, sino con creencias que no 
posee animal alguno. Solo el hombre se conoce a sí mismo, y sabe de 
su efímera existencia física. La tumba nos habla de un ser que refle-
xiona sobre la muerte, cuyos fines no se agotan en lo material y que 
intuyendo una realidad invisible, trata de conectar con ella. La herra-
mienta, la imagen y la tumba son creaciones humanas que tratan de 
suplir su contingente existencia, la dependencia del medio y de las 
circunstancias. Así la herramienta supera la necesidad física por medio 
de la invención, la imagen lo hará por medio de la representación-
imaginación, y la tumba aspirará a superar la muerte por medio de la 
fe. (Jonas, 2012, p. 46) 

Ciertamente Jonas procede a manifestar la triple pregunta que el hom-
bre formula al sentido de la vida. Son las grandes preguntas existencia-
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les a las que el hombre, por su naturaleza, está abocado a enfrentarse: 
Religión, ética y metafísica tratarán de dar respuesta al complejo 
enigma de lo existente, y aquí es donde nos atrevemos a proponer que 
Jonas hubiera dado aún mayor sentido a su propuesta si hubiera suma-
do al faber y al sapiens, otro tipo de homo que contribuye a completar 
e integrar la poliédrica unidad del hombre: el homo quaerens, el hom-
bre que busca preguntándose con actitud abierta y receptiva de busca-
dor honesto con la verdad. Incluso podríamos proponer al filósofo 
alemán que en su vinculación de la tumba con la fe y lo trascendente 
hubiera citado al homo religiosus, como referente necesario de ese 
aspecto religioso que conduce al hombre frente al misterio de su propio 
ser. Jonas reconoce que el hombre desde su singularidad, no puede 
evitar proyectar su visión existencial más allá de sí mismo, y aplicar 
las mismas especulaciones sobre el mundo, las personas y cosas que le 
rodean, lo que ineludiblemente hace que de la tumba surja la metafísi-
ca, y de la historia, la memoria del ser.  

Como consecuencia de todo lo dicho hasta ahora, cuatro serían en 
nuestra opinión, las funciones otorgadas a la imagen para el desarrollo 
de sus capacidades intrínsecamente humanas: 

‒ Función NARRATIVA 

Es memoria, pero también relato, histórico o de ficción, le-
gendario o mítico. Forma parte del imaginario colectivo, y 
por tanto contribuye a la identidad comunitaria. Se relaciona 
con el bien y la verdad como trascendentales del ser. “La 
imagen da origen al relato, que a su vez da origen a la ima-
gen” (Manguel, 2002, p.27) se crea así un círculo armonioso 
que se retroalimenta de manera incesante. Narrar implica co-
nocer, comprender. La función cognoscitiva va implícita en el 
relato, que es en sí conclusión o juicio. “La representación de 
la cosa ya implica un intento de comprenderla”. (Vitta, 2003, 
p. 100) 

‒ Función AFECTIVA 
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Es recuerdo personal e íntimo, de la persona o el círculo fami-
liar. Se relaciona con la capacidad humana de la empatía. El 
recuerdo o memoria personal constituye nuestra identidad, y 
la imagen se convierte en una sustitución de lo amado que se 
ha ido. “Cuando las imágenes están entre nosotros, los muer-
tos permanecen vivos” (Freedberg, 2011, p. 63). Una de las 
manifestaciones simbólicas del hombre es de hecho la anti-
quísima costumbre de erigir una piedra cuando fallecía una 
persona: “Así, la imagen colmaba el insoportable vacío creado 
por la muerte. En su condición de «doble», sustituía al ausente 
y de algún modo lo «representaba»” (Vitta, 2003, p. 101) 

‒ Función ESTÉTICA 

Se relaciona con la belleza como trascendental del ser, cuya 
condición es incluir a los otros dos trascendentales: la obra 
debe ser verdadera y buena para ser bella. El arte es la mani-
festación humana en la que esta función se materializa y cuyo 
sentido último sería compartir con la comunidad una expe-
riencia significativa que trasciende la memoria (función na-
rrativa) para convertirse en una visión singular que genera 
asombro. “Una obra de arte, sería, por tanto, un producto ori-
ginal elaborado por el hombre artificialmente, con la inten-
ción de comunicar algo” (Fernández Arenas, 27). Para Mum-
ford, más allá de la imagen genérica, entiende que el arte es 
una necesidad específicamente humana, derivada de un rasgo 
exclusivamente antropológico que les diferencia del resto de 
animales: la capacidad de simbolizar. (Mumford, 2014 p.51). 

‒ Función TRASCENDENTE 

Es la función que la humanidad ha desarrollado para entablar 
un diálogo con lo invisible. Lo sagrado toma forma gracias 
precisamente a la imagen. Materialización de la intuición del 
homo religiosus. La pregunta por lo trascendente late en todas 
las manifestaciones artísticas del hombre a través de la histo-
ria y en todas las latitudes geográficas. Westheim observa en 
tales manifestaciones artísticas un “ansia metafísica (…) tan 
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antigua como la humanidad y tan nueva como cada hombre 
nuevo con quien nazca el deseo de dar sentido a ese eterno 
misterio que es la vida” (Westheim, 2008, p. 63). 

5. DISCUSIÓN 

Hans Jonas asocia la herramienta al futuro desarrollo con la que la 
ciencia y la tecnología originará la civilización humana; la imagen la 
asociará a la existencia del arte, y la tumba a la naturaleza metafísica 
de un hombre que se pregunta por el ser en cuanto a ser. El análisis con 
el que cierra el filosofo alemán su propuesta de la triple condición 
creadora del hombre es tan paradójica como iluminadora: curiosamen-
te el hombre de la civilización actual está solo centrado en la herra-
mienta y su secuela científico-tecnológica… mucho más que en la 
imagen, y no digamos que en la tumba o en las creencias de una reali-
dad tan misteriosa como real. El hombre corre el peligro de empobre-
cer su propio sentido, al abandonar dimensiones que le ayudarían a 
alcanzar su plenitud personal. La belleza, en todos sus modos de ser, a 
través del asombro que procuran las imágenes del aún vigente homo 
pictor, puede ser una manera de despertar esas dimensiones dormidas 
en el hombre contemporáneo. 

6. CONCLUSIONES  

La naturaleza simbólica de la imagen, presente desde los orígenes de lo 
humano, se consolida como vehículo preferente de comunicación en la 
actual civilización de las pantallas en la que las emociones y las ideas 
son universales, superando la limitación impuesta por los idiomas en 
su faceta estrictamente lógica. Más allá de ser mera representación, la 
imagen tiene la capacidad de convocar y provocar a la persona en to-
das sus dimensiones: inteligencia, voluntad y afectividad. Gracias al 
paradigma tecnológico, a la revolución digital con sus técnicas y dis-
positivos, la imagen obtendrá una presencia creciente en nuestra cultu-
ra. Nicholas Mirzoeff, en este sentido, certifica la primacía de la ima-
gen en una civilización de la comunicación que ha pasado de lo litera-
rio a lo icónico. (Mirzoeff, 2003) 
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En el futuro se recordará este momento como la época de la revolución 
Steve Jobs, porque determinó que un dispositivo telefónico empodera-
se al usuario hasta convertirlo en el Señor de las imágenes. El fenó-
meno del acceso a la imagen, técnicamente impecable y globalizada en 
tiempo real, hace que la democratización de la producción de imágenes 
se haya popularizado gracias a unas redes que hacen de cada usuario 
un cazador de sombras. La imagen vive adosada a nosotros, nos 
acompaña en un bolsillo y hace aparición de manera constante en nues-
tras vidas. 

La imagen es una extensión humana en afectos e ideas, en miedos y 
deseos que nos acompaña, nos ayuda a entendernos-comunicarnos, nos 
dirige la mirada desde la infancia para entender el mundo y a asumir 
una identidad. La imagen que nos devuelve la mirada en forma de foto 
de carnet, belleza que conmociona o presencia de lo sagrado que nos 
abruma, es la misma que hizo aparición miles de años atrás en el inte-
rior de una caverna. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el actual contexto de crisis climática provocada por las emisiones 
de gases de efecto invernadero una de las líneas de acción para su mi-
tigación es el cambio hacia fuentes de energías renovables (EERR). El 
proceso de cambio desde fuentes de energía fósiles hacia otras de tipo 
renovable se conoce por transición energética verde; los cambios no 
son solo tecnológicos, sino que la transición se podría caracterizar co-
mo sociotécnica (Calvert, 2016). Los cambios son de varios tipos so-
ciales, económicos, ambientales, paisajísticos, entre otros; con esta 
investigación nos centraremos en el análisis de estos últimos los cam-
bios en el paisaje por las EERR. 

En el artículo 1 del convenio europeo del paisaje se define el concepto 
de paisaje como “cualquier parte del territorio, tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción 
de factores naturales y/o humanos”. El paisaje es el escenario cotidiano 
donde el ser humano tiene su vida, tanto a escala de individuo como de 
sociedad, el paisaje es asumido como un elemento identitario fijo, pero 
esto es un elemento subjetivo. Con la introducción de nuevos usos o 
elementos el paisaje se modifica el sistema de funcionamiento y por 
tanto se debe reajustar. 

En esta investigación nos centramos en los paisajes que ha surgido 
fruto de la transición energética actual; las EERR tiene un rasgo que 
las diferencias de las fuentes de energía convencionales son la menor 



 

‒ 810 ‒ 

densidad energética necesitan de mayor superficie para producir ener-
gía y por tanto desarrollan un proceso de esparcimiento o dispersión 
(sprawl) por el territorio. Consecuencia es que necesitan de un consu-
mo mayor de suelo y son difícil de ocultar debido a la necesidad de 
estar expuestos a la insolación o a vientos de velocidad media; su im-
pacto paisajístico es mayor. 

Como definición utilizamos la propuesta por Pasqualetti y Stremke 
(2018) donde los paisajes renovables son concebidos como los paisajes 
originados por el desarrollo humanos de recursos energéticos renova-
bles. Para el análisis de los paisajes renovables se propone una triple 
diferenciación de apariencia visual, espacio y permanencia (Pasqualetti 
& Stremke, 2018); cada una de ellas hace referencia a una característi-
ca propia del paisaje. La apariencia es la imagen que proyecta el tipo 
de energía sobre el territorio y toda la iconografía asociada. El segundo 
elemento el espacio se presenta como la relación entre la imagen y la 
extensión y forma que tiene las infraestructuras energéticas de ocupar 
el suelo. Finamente la permanencia, es decir la dimensión temporal del 
paisaje atendiendo a su ciclo de vida y construcción, dinámico y per-
manente. 

Por tanto, los paisajes energéticos son un hecho evolutivo en el tiempo 
suponen un cambio en el modelo territorial (De jong & Pasqualetti, 
2020). Un paisaje renovable mixto se define como el paisaje que reúne 
a varias fuentes de energía renovable como es el caso energía solar y 
eólica. Todo cambio en el paisaje va acompañado de tensiones en el 
territorio, el mayor freno a la transición energética son los conflictos 
derivados del impacto paisajístico de las energías renovables 
(E.E.R.R.) (Jobert et all., 2007). Una parte de estos conflictos derivan 
de la saturación del territorio por las centrales de producción; el impac-
to acumulativo de diferentes centrales de energía renovables no es un 
campo explorado. 

2. OBJETIVOS 

Nuestro objetivo es desarrollar una metodología para analizar los pai-
sajes renovables; con la unión en un mismo método tres dimensiones 
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esenciales: espacial, visual y temporal. La finalidad última es dar una 
respuesta a los procesos de saturación del paisaje por exceso de insta-
laciones renovables. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Las herramientas utilizadas son las propias del análisis del paisaje: el 
estudio de campo, la recogida de datos mediante visores cartográficos 
oficiales y cartografiar mediante sistemas de información geográfica. 
Para la recogida de información se han utilizado la documentación 
oficial de las infraestructuras (proyectos e informes); con el objetivo de 
generar una base de datos actualizada con las características esenciales 
(tipo, potencia, año de construcción) de todas las centrales del ámbito 
de estudio. En la cuestión del suelo ocupado se ha comprobado me-
diante datos de uso del suelo del Sistema de Información sobre Ocupa-
ción del Suelo de España (SIOSE). Para el cálculo de superficies y 
longitudes se ha utilizado el visor cartográfico oficial IBERPIX. Fi-
nalmente se ha realizado una salida para el estudio in situ de las infra-
estructuras para verificar los datos anteriores y realizar un estudio del 
paisaje mediante fotografías.  

¿Cómo se analiza un paisaje renovable? Los parámetros utilizados para el 
análisis del paisaje renovable son tres tiempo, espacio e imagen (visual). 
En el estudio sobre la permanencia de las EERR en el paisaje se ha plan-
teado esquematizar para resumir la dinámica temporal. Consiste en anali-
zar la dinámica temporal de los paisajes energéticos, se ha utilizado la 
fotointerpretación de ortofotografías, tanto para cerciorarse de los datos 
oficiales como para comprobar el uso del suelo anterior a la construcción 
de la infraestructura. Con ello se pretende representar las distintas fases 
de construcción y evolución del paisaje renovable; contando que los pai-
sajes renovables tienen una lata probabilidad de ser reversible cuando 
acabe el ciclo de vida de las instalaciones (Myachina, 2021) 

El siguiente concepto es el espacial, para su análisis se propone el 
cálculo de la huella espacial de las energías renovables. Se ha procedi-
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do a llevar a cabo una metodología derivada de la teoría del tecno-geo 
sistema. Esta metodología ha sido utilizada en otros casos de paisajes 
energéticos tanto renovable como no renovable como los casos de la 
región petrolífera de Orenburg-Trans Volga (Rusia) y en la región eó-
lico-petrolera del Norte de Colorado (E.E.U.U.). (Baynard et alli, 
2016). Para el caso de estudio de esta investigación hemos adaptado 
esta metodología a un contexto diferente a un ámbito con diversidad de 
fuentes renovables. El procedimiento de análisis se ha llevado a cabo 
con el programa de SIG, ArcGis. Tras la búsqueda de los datos y capas 
espaciales. Se procede en primer lugar a delimitar el espacio potencial 
real utilizable para instalar E.E.R.R. Para ello se excluyen los espacios 
naturales protegidos, los núcleos urbanos y sus alrededores debido a 
que por normativa no pueden ubicarse en estos lugares. 

Tras ello se georreferencian en diversas capas los elementos a estudiar. 
En una capa de líneas, las vías de acceso a las plantas renovables y se 
hace un buffer de 22 metros que es la anchura real de estas vías. Ade-
más, se incluyen las líneas de evacuación y transporte de la energía. 
Después se localizan en una capa de puntos los aerogeneradores y se 
hace un buffer de 7 metros de radio para similar la plataforma de asen-
tamiento de 200 metros cuadrados de cada uno de ellos. Finalmente se 
recoge en una capa de polígonos las centrales solares y las subestacio-
nes eléctricas. Con ello se ha obtenido una cartografía de contraste, 
donde se observa los nuevos elementos en relación con aquellos pre-
existentes como es el caso del viario. 

Finalmente se ha procedido al estudio de la apariencia del paisaje 
EERR mediante la fotografía y el cálculo de la cuenca visual del con-
junto de las instalaciones. Se ha realizado mediante trabajo de campo y 
sirviéndonos del programa ARCgis, se ha calculado la cuenca visual 
del total de las infraestructuras energéticas. 

3.2. CASO DE ESTUDIO 

El caso de estudio seleccionado para la aplicación de la metodología de 
análisis del paisaje energético es el altiplano del Zenete, denominación 
propia de la investigación que incluye la categoría del paisaje del terri-
torio definido por la Estrategia andaluza del paisaje como altiplano 
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subdesértico. Nuestro ámbito se localiza entre dos provincias Almería 
y Granada, ocupando dos unidades de paisaje de la misma categoría 
(altiplano), pero separadas por el límite provincial. Para el estudio se 
ha considerado una misma área justificándolo a través de que forman 
parte de un mismo desarrollo energético renovable.  

El ámbito de estudio es una formación geológica conocida como el 
corredor de fiñana, en referencia al pasillo intramontañoso donde se 
ubica el altiplano. Por el norte el espacio lo cierra la Sierra de Baza-
Filabres y por el sur el macizo de Sierra Nevada, causando un corredor 
antes mencionado de orientación oeste-este coincidente con los vientos 
dominantes los llamados vientos del Oeste, entre el Atlántico y el mar 
Mediterráneo. Desde el punto de vista geológico está formado por el 
manto alpujárride cuyo origen está en la orogenia alpina; y depósitos 
sedimentarios postorgenicos. La litología es de rocas metamórficas de 
sedimentación marina profunda como calizas mármoles, con afloracio-
nes de rocas ígneas como cuarcitas en la periferia del ámbito (Zoido et 
al., 2015). Con una gran parte de la llanura central de depósitos neóge-
nos de arenas y gravas de hasta 150 metros de profundidad. Los tipos 
de suelo predominantes con los cambisoles además de los litosoles en 
las zonas de mayor altitud y fluvisoles en los cursos fluviales. El clima 
acusa de una gran continentalidad en las temperaturas con una precipita-
ción escasa de menos de 400 mm. La formación vegetal natural potencial 
es el encinar, aunque ha sido sustituida por pinar de repoblación. Un ter-
cio del suelo (29,3%) lo ocupan cultivos donde destaca el cereal irrigado 
en primavera, leñosos como el olivo y almendro (Zoido et al., 2015).  

El ámbito de estudio lo constituyen 13 municipios con una población 
total de 12.533 (2022) con una densidad de 10,35 habitantes por kiló-
metro cuadrado, es un espacio de baja densidad de población. La es-
tructura de edad de la población del ámbito muestra que el 27,2% de la 
población total tiene más de 65 años. En líneas generales, la economía 
presenta un desempleo del 18% de la población activa y una paupérri-
ma renta media declarada de 10.034,5 euros en 2020. Se clasificaría 
como un territorio rural envejecido. Una de las particularidades de este 
ámbito es la explotación minera de hierro y plata que se remonta a 
época prerromana. En el siglo XX se explotó a gran escala el mineral 
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dejando una gran cantidad de infraestructuras de la actividad minera 
como escombreras. La dinámica actual del paisaje de ámbito está do-
minada por grandes inversiones e iniciativas energéticas y mineras 
(aunque estas últimas abandonas) (Zoido et al. 2015). 

Los factores que han hecho del ámbito un espacio de desarrollo de las 
energías renovables son la facilidad de evacuación de energía eléctrica 
generada, el ser un territorio rural deprimido y con disponibilidad de 
gran cantidad de horas de sol y viento constante. Desde 2008 hasta 
2012, se produjo un boom de instalación que transformó el paisaje 
comarcal, con la introducción de plantas termosolares, fotovoltaicas y 
eólicos, con un total de 529,28 Mw instalados. Las potencias entre 
fuentes de energía se reparten en 375,65 Mw en energía eólica, 150 Mw 
en termosolar y 3,63 Mw de solar fotovoltaica. Como se observa en la 
figura 1, la figura del cuadrado señala las diferentes centrales solares 
ubicada en la zona occidental del ámbito donde hay espacio abierto y 
llano, mientras que los parques eólicos se distribuyen de forma lineal. 

FIGURA 1. Mapa topográfico del ámbito de estudio. Altiplano del Zenete. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se exponen en tres subapartados 
siguiendo el orden de evolución temporal, ocupación del suelo e ima-
gen. 

4.1. EVOLUCIÓN TEMPORAL 

En primer lugar, se observa en la figura 1 como el paisaje energético se 
ha construido en un periodo corto de tiempo entre 2006-2012; la mayor 
parte del desarrollo es entre 2008-2011, pero extendemos el desde 
2006-2012 para incluir las fases de construcción de las plantas.  

FIGURA 2. Esquema de análisis temporal. 

 
Fuente: elaboración propia 

En este periodo “desarrollista” 2006-2012 se construye la práctica tota-
lidad del paisaje renovable del Altiplano del Zenete; la causa la situa-
mos en el marco legislativo favorable a la EE.RR. (Frolova, 2019). 
Desde 1997 se establece gradualmente un marco legislativo que intro-
dujo un mecanismo de feed-in tarrif; utilizado como primer paso para 
el inicio en el mercado de la producción energética renovable; con la 
perspectiva futura de reducirlo hasta abolirlo cuando se haya producido 
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una convergencia con el resto de las fuentes de energía (Guzmán-
Alvarez, 2010). Según de la Hoz (2013); esto supuso un boom español 
de las energías renovables entre 2004-2008, coincidiendo con la mayor 
cobertura y gasto del escenario de feed-in tarrif.  

La situación de boom desarrollista tuvo como consecuencia el aumento 
exponencial del gasto público, a partir de 2008 el escenario económico 
mundial cambia hacia una crisis económica con especial afección a 
España; a partir de 2008 el sistema feed-in tarrif supone un coste ma-
yor que el beneficio obtenido de él (Frolova et al., 2019b), iniciándose 
una reducción en la remuneración. A parte de la reducción económica, 
la legislación cambia de objetivos desde una subvención a la totalidad 
de proyectos hacia una preferencia por el autoconsumo y proyectos 
concretos; lo que hace que se abandonen proyectos a escala industrial. 
Finalmente, entre 2009 y 2010 se abandonan todas las ayudas retroac-
tivamente. 

El siguiente periodo 2012-2020 coincide con un periodo de estanca-
miento en la construcción del paisaje; en el Altiplano del Zenete se 
cancelan o se paralizan proyectos con un total de 367,5 Mw de poten-
cia total (138 Mw fotovoltaicos, 200 Mw termosolares y 39,5 Mw eó-
licos).  

4.2. HUELLA ESPACIAL 

Los resultados del análisis de la huella espacial están representados en 
el mapa X de huella espacial; el total de hectáreas del ámbito de estu-
dio es de 7.851,43 ha de las cuales 864,52 ha están ocupadas por las 
EERR. Pero la forma de ocupación difiere por fuente de energía; en el 
caso de la eólica principal fuente de energía instalada en el ámbito de 
estudio, la ocupación por parte de los aerogeneradores es baja de ape-
nas 31,43 ha el 25% del total; pero tiene un desarrollo de 56,93 kiló-
metros nuevas caminos en el sistema viario prexistente.  
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FIGURA 3. Mapa de contraste de la huella espacial de las energías renovables. 

 
Fuente: elaboración propia 

Debido a que el aerogenerador, aunque necesita modificar el suelo para 
su instalación, la plataforma que forma la base del aerogenerador es de 
apenas 200 metros cuadrados; pero sí que se necesita despejar o cons-
truir un vial de acceso a cada uno de ellos. Los usos del suelo que se 
ven alterados se agruparían en dos: en las zonas de uso agrícola el ae-
rogenerador no elimina por completo el uso solo la zona estricta de la 
plataforma, además suele utilizar el viario prexistente que se debe am-
pliar para el paso de los materiales; por el contrario, en aquellos situa-
dos en zonas de matorral esta vegetación cambia hacia el erial y la red 
viaria debe construirse exnovo. Esta leve ocupación del suelo no es 
reflejo del impacto visual que provoca los aerogeneradores al ser ele-
mentos de constitución vertical. 

Para el caso de la energía solar la ocupación del suelo es de 644,27 ha 
más del 74% del total; pero en cuestión de nuevas vías solo son 13,26 
kilómetros. Las centrales solares no necesitan de viales nuevos para el 
acceso, pero su ocupación del suelo supone la pérdida de uso de la 
parcela agrícola. En cuanto a las dinámicas del suelo en el ámbito de 
estudio del altiplano del Zenete, los cambios de uso del suelo son de 
zonas de cultivo tradicional de cereal irrigado y cultivo leñoso mo-
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derno de almendro. La construcción de nuevo viario supone un cambio 
en zonas montañosas con pendiente elevada, mientras que parte de este 
viario ha aprovechado la red anterior. En contraste la energía solar 
ocupa mayor extensión, modifica el uso por completo del espacio, en 
particular la central termosolar Andasol de escala macro deja espacios 
sin uso. 

4.3. ANÁLISIS VISUAL 

FIGURA 4. Mapa de la cuenca visual de las energías renovables. 

 
Fuente: elaboración propia 

Como se observa en la figura 4 de la cuenca visual de las E.E.R.R. del 
altiplano del Zenete la dominancia visual de estas sobre el territorio es 
clara; cubren el 90% del área de estudio. Además, su influencia se ex-
tiende fuera de los límites del área paisajística, solo limitada por las 
cumbres montañosas a modo de barrera. Debemos señalar las diferen-
cias entre el impacto visual de la energía eólica y solar; en primer lu-
gar, la energía eólica tiene una forma vertical que no forma entidades a 
diferencia de la horizontalidad de la energía solar. Lo que conlleva una 
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diferente visión que combinadas hace que el dominio sobre el territorio 
sea mayor. 

5. DISCUSIÓN 

Nuestra investigación hace una propuesta de análisis de paisajes ener-
géticos de tipo renovables extrapolable a cualquier ámbito que sufra 
una acumulación de instalaciones de E.E.R.R. Discutiremos las ideas 
de los resultados con el mismo esquema que se ha seguido en el apar-
tado anterior. En primer lugar, la dimensión temporal nos ha sido útil 
para entender cuando aparecen las infraestructuras renovables y cuál es 
la causa principal; en la evolución al ser un paisaje reciente no es tan 
interesante. Se refleja que en un corto periodo de tiempo se ha cons-
truido unos elementos que han transformado el paisaje futuro. 

El principal problema sobre la permanencia en este tipo de paisajes es 
la incógnita de lo que pasará al final del ciclo de vida de estas instala-
ciones (Windemer, 2019). Se prevé que para nuestro caso de estudio 
entre 2033-2035 se agoté el ciclo de vida, aparte de un alargamiento en 
la vida de las instalaciones, se podrían desmontar, repotenciar o aban-
donar; la legislación indica que el explotador debe hacerse cargo del 
desmontaje. Pero como hemos indicado si la construcción se refleja un 
marco legislativo- financiero favorable en un contexto de necesidad de 
fuentes renovables en la energía es probable que el paisaje renovable 
se transforme, pero no desaparezca. 

En segundo lugar, la huella espacial de las energías renovables no di-
fiere con los estudios sobre los diferentes tipos de energías (Oudes y 
Stremke, 2018; Frolova et al. 2019; Myachina, 2021). La representa-
ción de la huella espacial de las E.E.R.R mediante un mapa de contras-
te, es un recurso de carácter visual para observar el grado de satura-
ción. 

Los parques eólicos se centran en el cambio de usos del suelo por aper-
tura de nuevas vías de comunicación entre el aerogenerador y la red 
principal; lo que genera la introducción de nuevos elementos lineales 
en el paisaje. El cambio de uso del suelo es evidente en las plantas de 
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energía solar, esto provoca la pérdida del uso agrícola del espacio, in-
cluso el cambio hacia ser un espacio “sin uso”. 

En tercer lugar, la apariencia visual de las infraestructuras en líneas 
generales podemos ver como la visibilidad de las energías renovables 
es fuerte; se ve limitada por la orografía; esta característica de fuerte 
visibilidad en todo el territorio podemos caracterizarla como dominan-
cia. Aunque con la diferenciación entre la gran central solar que genera 
una entidad en el paisaje y los aerogeneradores que sin crear entidad 
suponen elementos dispersos. 

6. CONCLUSIONES 

La perspectiva del paisaje energético nos ayuda a entender los debates 
entono a la planificación y localización energética. Para el planeamien-
to es favorable conocer cómo se construyen los paisajes renovables, 
porque en el tiempo suelen ser etapas concretas donde la ordenación 
del territorio debe actuar y el sistema de compensaciones se debe poner 
en marcha. Se ha comprobado que, por diversas razones de potenciali-
dad, técnicas, de evacuación, las energías renovables siguen patrones 
de localización concretos, por tanto, esto significa que se concentraran 
en el territorio productor, esta aglomeración de infraestructuras en pun-
tos concretos puede ser fuente de conflictos por el cambio de paisaje 
hacía unos te tipo extractivo industrial. La principal ventaja de la me-
todología propuesta posibilita la extrapolación del análisis a cualquier 
ámbito de acumulación de instalaciones de E.E.R.R. 
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CAPÍTULO 49 

PÁNICO NUCLEAR Y ESPERANZA EN EL PROGRESO:  
ZOMBIS DE CELULOIDE EN EL CONTEXTO  
ESTADOUNIDENSE DE LA DÉCADA DE 1950 
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Universitat de Barcelona 

 

1. INTRODUCCIÓN: RECELOS Y ANHELOS EN TIEMPOS 
CONVULSOS 

Aproximarnos a las representaciones cinematográficas del zombi per-
geñadas por el cine estadounidense de la década de 1950 permite en-
trever dos de las principales preocupaciones que acuciaban a la socie-
dad del momento: el pánico ante un holocausto nuclear y el imparable 
avance en la carrera espacial, entendiendo el espacio como un lugar de 
idas y temidas venidas ante una posible invasión extraterrestre. Así, 
podemos afirmar que el cine de ciencia ficción de esta década refleja 
los temores de una época en la que se produjo una fuerte intensifica-
ción de los valores morales, un auge del conservadurismo político, un 
fuerte sentimiento anticomunista en el clima de la Guerra Fría y un 
miedo hacia todo aquello procedente del exterior. Así, el vocablo para-
noia describe a la perfección el clima del momento, donde el concepto 
de asedio experimentó una gran pujanza, así como las ideas de aliena-
ción o de deshumanización en el seno de la sociedad (Sontag, 1977). 

Como hemos apuntado, en todo este entramado el zombi se convierte, 
sin lugar a dudas, en una figura sustancial en tanto que encarna este 
miedo hacia la energía atómica y hacia una invasión extraterrestre, 
pues precisamente estas dos opciones se convierten muy a menudo en 
la fuente de su origen. 
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2. OBJETIVOS 

A partir de todo lo comentado, concretamos los objetivos de esta in-
vestigación. El objetivo principal radica en analizar de qué modo la 
cinematografía estadounidense traduce todos estos miedos, sospechas 
y malestares. Así las cosas, entendemos esta figura como un cataliza-
dor de esta desazón que tiene que ver con el pánico del momento, con 
el trauma de la guerra y con la incertidumbre hacia el futuro y la puesta 
en crisis del progreso científico. Y es por eso que el primer objetivo 
secundario se materializa en adentrarnos en sus representaciones e 
interrogarnos sobre cuál era la concepción que entonces se tenía de la 
ciencia. En ese sentido, podemos sostener que ésta era harto contradic-
toria, pues si bien por una parte se advertía como fundamental en aras 
del progreso y como importante motor económico, al mismo tiempo, a 
tenor de los desastres acontecidos en el marco de la Segunda Guerra 
Mundial, se concebía como un agente clave para una posible aniquila-
ción y, por tanto, era vista con cierto recelo y rechazo. 

El segundo objetivo secundario estriba en valorar una figura clave del 
cine fantástico que encarna esta idea de los riesgos y peligros de la 
ciencia: el mad doctor (Skal, 1998), que cobrará un gran protagonismo 
en esta década, si bien su origen, naturalmente, es muy anterior. No 
obstante, ahora se producirá un cambio sustancial: si antes lo encontrá-
bamos ubicado en una atmósfera de gusto gótico, como por ejemplo se 
observa de manera preclara en las torres del castillo de Frankenstein 
(James Whale, 1931), ahora su espacio prescriptivo será un aséptico 
laboratorio. Así, mientras el científico de la célebre novela de Mary 
Shelley se servía de la electricidad para revivir un cuerpo formado por 
carne de difuntos, la fuente de energía que revivirá a los zombis de los 
años cincuenta ya no serán los denostados voltios sino los pujantes 
átomos, es decir, la energía atómica. Puntualicemos que este mad doc-
tor, tradicionalmente, elaboraba monstruos en su afán de jugar a ser 
Dios y, por tanto, conocer los secretos de la naturaleza y apoderarse de 
la creación; se trataba, pues, de un ansia por superar los límites que los 
dioses impusieron a los hombres y que los griegos definieron con el 
término hibris (ὕβρις), equivalente a desmesura, mientras que en este 
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contexto del poder atómico la génesis del nuevo ser se debe, en mu-
chos casos, a un error fatal, es decir, a la hamartia (αμαρτία). 

El científico, por ende, maneja un material tan complejo y peligroso 
que engendra un monstruo malgré lui. Existen varios títulos que lo 
evidencian pero, probablemente y en relación a la energía que nos con-
cierne, el título más representativo sea The Magnetic Monster (Curt 
Siodmak, Herbert L. Strock, 1953), aunque al margen de esta fuerza 
nuclear existen títulos seminales de esta década como son The Fly 
(Kurt Newmann, 1958) y The Incredible Shrinking Man (Jack Arnold, 
1957). Y es que, de hecho, los laboratorios se convierten en los encla-
ves por excelencia en el cine de ciencia ficción hasta alcanzar una 
eclosión total en nuestros días, a tenor los subgéneros del ciberpunk, 
postciberpunk y del biopunk (Piñol Lloret, 2017; Piñol Lloret, 2018). 

Sin embargo, el auge de estos espacios no significa que los científicos 
gocen de admiración, pues ya hemos comentado que son los que mane-
jan materiales harto peligrosos y, por ello, cualquier error o locura que 
cometan puede conllevar un destino fatal. Por consiguiente, en estas 
fechas se certifica una cierta desconfianza hacia ellos, logrando, en 
cambio, un mayor fervor el ejército, tal como demuestran los films de 
los que nos ocuparemos en este texto. 

El tercer y último objetivo secundario tiene que ver con cuestiones de 
orden ideológico: como ya hemos planteado, abordar este asunto en el 
marco de la Guerra Fría supone que afloren una serie de temores que 
se concretan en el miedo al comunismo, algo que tan bien certifica el 
film Invasion of the Body Snatchers (Don Siegel, 1956), a propósito de 
la alerta anticomunista, aun cuando sus autores han negado cualquier 
intencionalidad ideológica. Así, esa idea de la infiltración del otro o del 
doble cuajará en el imaginario del momento a tenor de la paranoia 
existente, presentando al invasor como alguien muy cercano a uno 
mismo y contemplando el tema de la alienación. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología de esta investigación se ha basado en llevar a cabo un 
vaciado exhaustivo del cine de ciencia ficción estadounidense produci-
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do en la década de los años cincuenta. El visionado de los distintos títu-
los nos ha permitido establecer un marco de conocimiento de las distin-
tas tendencias y filones, pues hemos analizado pormenorizadamente 
cada largometraje de todos los que conforman nuestra base de datos. 

Este visionado de materiales se ha ido acompasando con la lectura de 
múltiples investigaciones focalizadas en el cine producido en Estados 
Unidos, en el género de la ciencia ficción y en los monstruos y sus 
representaciones visuales. Ello nos ha permitido configurar un suelo 
teórico estable sobre el que construir el análisis que proponemos de los 
diferentes films y poder extraer una sólidas conclusiones que eviden-
cian los vínculos entre el contexto histórico e ideológico y los miedos 
que afloran en estos títulos, articulados todos ellos a partir de la figura 
del zombi. 

4. RESULTADOS 

La singularidad de estas propuestas estriba en que todas ellas aúnan los 
dos principales miedos del momento: el pánico hacia un holocausto 
nuclear y el temor hacia una invasión extraterrestre. Si tenemos en 
cuenta cómo ha evolucionado posteriormente la ciencia ficción, hacer 
coincidir en la figura del zombi un origen nuclear y que al mismo 
tiempo éste proceda de un planeta distinto de la tierra es algo extraño, 
pues en las realizaciones contemporáneas este personaje suele ser te-
rrenal. Además, como cada época adolece de unos miedos en concreto, 
hoy en día son principalmente los virus y la biotecnología los que se 
hallan detrás de esta figura. El análisis de los tres films de los que nos 
ocupamos en este texto también ha confirmado la presencia relevante 
del personaje del mad doctor como detonante clave de la catástrofe, de 
modo que la alerta y el pánico hacia las consecuencias imparables ante 
un mal uso de la ciencia está muy presente. 

Por otra parte, también resulta muy interesante el personaje del zombi 
en esta década por la hibridación que permite de los géneros de terror y 
ciencia ficción -sobre la taxonomía temática e iconográfica del género, 
existen notables estudios al respecto (Cristina Pérez de Algaba Chi-
cano, 2015)-, convirtiéndose en cierto sentido en la antesala de lo que 
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posteriormente también logrará la figura del mutante o del alienígena; 
piénsese al respecto en un título clave que lo certifica como es Alien 
(Ridley Scott, 1979). El zombi es una criatura, por tanto, que muestra 
lo difusos que pueden ser en algunas ocasiones los lindes genéricos. 

5. DISCUSIÓN 

5.1. NACIDOS DEL ÁTOMO 

La energía nuclear se convierte en una de las fuentes de creación de los 
zombis; por tanto, estamos en el terreno de zombis radioactivos. Para 
abordarlo, centraremos la atención en un título clave al respecto: Crea-
ture with Atom Brain (Edward L. Cahn, 1955). Este film se debe a un 
realizador que ya trabajaba en el cine desde 1917, aunque se trata de su 
primera película de ciencia ficción, pues principalmente había dirigido 
iniciativas policíacas y cine negro. Ello se deja entrever en este título, 
pues como demuestra su argumento, se trata de una curiosa mezcolan-
za: Frank Buchanan es un mafioso que fue deportado a Italia desde 
Estados Unidos y planea vengarse de quienes le delataron. Con tal 
objetivo, recluta a un científico exnazi y roba ocho cadáveres de la 
morgue para insuflarles vida sirviéndose de la energía atómica y, de 
ese modo, asesinar a sus enemigos. El médico forense de la policía, 
Chet Walker, está a cargo de la investigación y consigue descubrir el 
misterio y derrotar a los zombis y a sus creadores. 

La propuesta fue producida por Sam Katzman, un productor de serie B 
que trabajaba para la Clover Productions, es decir, el departamento de 
la Columbia encargado de realizar este tipo de productos. Ese mismo 
año apostó por dos iniciativas que giraban en torno a la energía atómi-
ca: la que nos concierne y It Came from Beneath the Sea (Robert Gor-
don, 1955), a propósito de un gigantesco pulpo radioactivo, así como 
ya comenzó su trayectoria produciendo una película sobre esta energía: 
Atom Man vs. Superman (Spencer Gordon Bennet, 1950). Por otra 
parte, Edward L. Cahn en años posteriores también abordó el tema de 
los zombis, pues además de otro título del que nos ocuparemos, tam-
bién lo hizo en Vodoo Woman (1957), donde se relaciona a estos seres 
con el vudú y, por tanto, es deudora de White Zombie (Victor Halperin, 
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1932), o en Zombies of Mora Tau (1957), donde éstos son seres sub-
marinos que custodian un tesoro del que unos marineros quieren apo-
derarse. 

Antes de analizar Creature with Atom Brain, mencionemos que en esta 
década son varios los films que se nutren de las consecuencias de la 
radiación atómica como eje clave para sus argumentos. En ese sentido, 
esta energía deviene creadora de monstruos; pensamos en dos obras 
clave al respecto: la estadounidense La humanidad en peligro (Them, 
Gordon Douglas, 1954) y la japonesa Godzilla, Japón bajo el terror del 
monstruo (Gojira, Ishirô Honda, 1954). La primera trata sobre las terri-
bles consecuencias de unos experimentos atómicos llevados a cabo por 
el ejército americano en un desierto del suroeste del país, pues las ra-
diaciones tienen como resultado que las hormigas crezcan de tamaño y 
sean gigantescas, convirtiéndose en un peligro para los humanos. Y esta 
cuestión del aumento de tamaño de una criatura la encontramos también 
en Tarántula (Tarantula, Jack Arnold, 1955), aunque en esta ocasión la 
razón no obedece a los átomos sino a la intervención de un científico, 
que está investigando con hormonas con el objetivo de eliminar el 
hambre en el mundo. Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo nos 
cambia de geografía, pues nos dirige a Japón, aunque en este caso el 
protagonista es un lagarto mutante enorme, a causa justamente de las 
radiaciones nucleares. Así las cosas, en ambos títulos hallamos unas 
consecuencias terribles del uso de la ciencia que provocan que animales 
devengan monstruos, aunque también existen películas que tratan direc-
tamente sobre el holocausto nuclear cuyos argumentos se focalizan en 
los supervivientes del desastre. Pensamos en propuestas como El día 
del fin del mundo (Day the World Ended, Roger Corman, 1955) y La 
hora final (On the Beach, Stanley Kramer, 1959), así como también en 
El tiempo en sus manos (The Time Machine, George Pal, 1960), una 
realización a propósito de viajes en el tiempo en la que un científico 
inglés crea, en 1899, una máquina que le permite viajar al futuro, de 
manera que vive distintos hechos históricos, entre los que destacan la 
Segunda Guerra y un holocausto nuclear acaecido en 1966, es decir, tan 
solo seis años posterior al momento de la producción del film. 
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Pues bien, la película que nos atañe en esta investigación incluye el 
personaje del mad doctor como creador de los zombis, concretado, 
además, en la figura de un científico exnazi, quien ha dedicado años a 
estudiar lo que en el film denominan estimulación amigdalar. La vo-
luntad de integrar explicaciones científicas en estos títulos se constitu-
ye en un lugar común y, en este caso, se precisa que cuando se produce 
este estímulo se afecta al cerebro y el cuerpo efectúa movimientos in-
voluntarios. Tales experimentos el científico los había testado con 
animales, pero ahora lo hace con cadáveres y logra reanimarlos gracias 
al poder que le confiere la energía atómica. Se ha producido, por tanto, 
un cambio sustantivo con respecto al uso de la electricidad que reani-
mó al padre espiritual de todos los zombis, es decir, Frankenstein y, en 
el propio film, Chet Walker realza el poder de la energía nuclear al 
compararla con la electricidad: explica que Faraday experimentó con 
una rana y, tras aplicar una descarga eléctrica, su anca amputada se 
movió, de modo que ahora, con la energía radioactiva, debe ser posible 
reactivar un cadáver. Así, tras advertir que quienes cometen los críme-
nes tienen por sangre un compuesto químico y tras captar que las hue-
llas de los asesinos corresponden a personas fallecidas implicadas en el 
encarcelamiento del líder del hampa, el protagonista ata cabos y dedu-
ce que quien controla a los zombis es Buchanan. 

¿Cómo pueden encontrarlo? Pues mediante un contador Geiger, es 
decir, siguiendo el rastro de energía que dejan los zombis podrán des-
cubrir dónde se encuentra el laboratorio de los antagonistas. Por ello, la 
película pone especial cuidado en mostrar al científico y al mafioso 
trabajando con trajes aislantes (Figura 1) para evitar las consecuencias 
que entraña estar en contacto con esa energía, así como se presenta el 
dispositivo que colocan en los cerebros de los muertos para que tenga 
lugar esa estimulación amigdalar de raigambre atómica. Por consi-
guiente, los zombis presentan frentes cosidas y, si bien sus cuerpos 
pueden evidenciar cierto desgaste, no se muestran esas carnes putrefac-
tas a las que nos tienen tan acostumbrados las representaciones con-
temporáneas. 
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FIGURA 1. El laboratorio donde crean a los zombis, en Creature with Atom Brain (Edward 
L. Cahn, 1955) 

 
Fuente: Creature with Atom Brain (Edward L. Cahn, 1955) 

Por otra parte, resultan esenciales dos asuntos que nos trasladan a la voz 
y a la vista de los zombis. En cuanto al primero, salvo cuando convier-
ten en zombi a Dave -el ayudante del protagonista-, las palabras que 
pronuncian estos muertos vivientes derivan de Buchanan, quien les 
controla desde el laboratorio y hablan con sus propios vocablos y tim-
bre de voz. Sin embargo, con Dave logran ir un paso adelante y éste 
tiene la voz que tenía en vida. Pero mayor interés tiene todavía el uso 
que se hace de la vista, pues ésta incide de manera clara en la oculariza-
ción de ciertas secuencias. Buchanan y el científico tienen en su labora-
torio un televisor a través del cual visualizan todo aquello que captan 
los ojos de los zombis, de modo que conocen todo lo que sucede desde 
la cámara subjetiva en la que se convierten las pupilas de éstos. 

Al final del film, consiguen dar con el paradero del laboratorio y lo-
gran derrotar a los zombis al destruir todas las máquinas que se en-
cuentran en este espacio, pues éstos se mantienen vivos gracias a la 
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energía y, por tanto, cuando el protagonista destroza a golpes los apa-
ratos, todos ellos se desactivan tras una de las secuencias más impac-
tantes del film: se trata de aquella que concierne al combate que man-
tienen las fuerzas del orden contra éstos seres, mostrados en poderosos 
planos (Figura 2), inmunes a las balas. Tal es su poder, que siembran el 
pánico entre la población y el ejército debe tomar cartas en el asunto; 
así pues, como hemos anticipado, los militares cobran gran protago-
nismo en estas propuestas. 

FIGURA 2. El combate final entre los zombis y las fuerzas del orden, en Creature with 
Atom Brain (Edward L. Cahn, 1955) 

 
Fuente: Creature with Atom Brain (Edward L. Cahn, 1955) 

5.2. CREADOS POR EXTRATERRESTRES 

Como hemos podido ver, la energía atómica era una de las fuentes para 
engendrar zombis, pero hemos advertido que éstos tienen que ver con 
el espacio exterior, trazándose una interesante conexión entre estos 
seres y los extraterrestres. Para evidenciar este asunto, nos centraremos 
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en dos títulos del mismo año: Invisible Invaders (Edward L. Cahn, 
1959) y Plan 9 from Outer Space (Edward D. Wood Jr., 1959). El pri-
mero de ambos, sin duda el más interesante, contempla de nuevo la 
cuestión de la energía atómica: si los extraterrestres se deciden a inva-
dir el planeta es al advertir que los humanos manejan la energía nu-
clear y que comienzan la carrera espacial. Así, el argumento parte del 
Dr. Adam Penner, quien renuncia a su cargo de jefe del programa de 
investigación atómica después de que su amigo, el Dr. Noymann, fa-
llezca mientras experimentaba con esta energía. Los alienígenas se dan 
cuenta de que Penner es consciente de los riesgos de la radioactividad y, 
por ello, contactan con él, empleando el cuerpo de Noymann, pues en su 
naturaleza son invisibles, y quieren que él sea el portavoz de su mensaje: la 
humanidad debe rendirse ante ellos. Sin embargo, a pesar de que Penner 
transmite su mensaje a Washington, no le creen y los extraterrestres siem-
bran el pánico al reanimar cadáveres e intentan acabar con el mundo. Por 
ello, el doctor, junto a su ayudante, su hija y un militar se refugian en un 
búnker, desde el que estudian cómo aniquilar a los invasores (Figura 3). 

FIGURA 3: Los protagonistas ven a los zombis a través de un televisor, desde el búnker, 
en Invisible Invaders (Edward L. Cahn, 1959) 

 
Fuente: Invisible Invaders (Edward L. Cahn, 1959) 
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Estamos, de nuevo, ante un título dirigido por Edward L. Cahn, pero 
en este caso producido por la Premium Picures y, asimismo, de muy 
bajo presupuesto. Así las cosas, emplea material de archivo para emu-
lar las catástrofes que generan los alienígenas en la tierra. Sin embargo, 
como indica Peter Dendle, estamos ante el “first genuine zombie apo-
calypse of the big screen” (Dendle, 2001), convirtiéndose en un film 
influyente para una película esencial de zombis como es La noche de 
los muertos vivientes (Night of the Living Dead, George A. Romero, 
1968). 

Pero más allá de las repercusiones que éste haya podido tener, aquello 
que nos interesa a continuación es centrarnos en una serie de cuestio-
nes que, a nuestro juicio, tienen gran interés. Así, comencemos por 
señalar que si se produce esta invasión es a causa del manejo por parte 
de los humanos de la energía nuclear y por su interés en viajar al espa-
cio, dos situaciones que lanzan a los extraterrestres a contactar con 
ellos y darles una advertencia final; precisamente esta idea del aviso ya 
la encontramos en un título básico como es Ultimátum a la Tierra (The 
Day the Earth Stood Still, Robert Wise, 1951). Nos parece relevante 
que el film comience con el entierro de Noymann, pues su acción nos 
ubica en un cementerio, un espacio clásico en títulos de los años treinta 
y cuarenta, pero menos habitual en propuestas de estas fechas en las 
que, como ya hemos señalado, el protagonismo recae en laboratorios y 
no en espacios propios de la tradición gótica. De hecho, tras la visita 
del zombi en casa de Penner, éste último se propone contactar de nue-
vo con los alienígenas y el lugar que escoge es el camposanto, donde 
los reconoceremos por las marcas que dejan en el suelo en tanto que 
son invisibles. 

Por otra parte, codifica a la perfección los miedos del momento ante la 
invasión extraterrestre pero también ante el uso de la energía atómica, 
pues los protagonistas se refugian en un búnker preexistente, construi-
do precisamente por el pánico ante una guerra nuclear. Nuevamente el 
contador Geiger tendrá un gran protagonismo, pues descubren que los 
invasores toman los cuerpos de los humanos y los reactivan mediante 
energía atómica. No faltan tampoco en esta película explicaciones 
científicas, ya que tras varios experimentos y después de conseguir 
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apresar a uno de ellos mediante acrílico líquido, descubren que el mo-
do de derrotarles es mediante las vibraciones del sonido que afectan a 
sus moléculas, pues no sólo les vuelven visibles, sino que logran aca-
bar con ellos. Pero a pesar de la presencia de datos científicos, son 
relevantes las alusiones a Dios: Penner reza tras la aparición del cuerpo 
de Noymann para pedir que esté loco, así como más adelante dice que 
sigue pensando en el mal de las armas nucleares y que sólo sobrevivi-
rán si Dios lo quiere, comprendiendo entonces que las naciones tienen 
que trabajar conjuntamente y olvidarse de las armas de destrucción. El 
mensaje del film, pues, resulta muy claro, tal como lo remacha la voz 
en over presente al comienzo y al final. Por otra parte, igual que en el 
caso precedente, es importante la presencia de un televisor, que en esta 
ocasión les permite ver desde el búnker qué acontece en el exterior, 
aunque no queda claro dónde se encuentran las cámaras, así como de 
nuevo se ensalza el rol heroico del ejército, en este caso encarnado por 
el Mayor Jay, quien consigue el amor de la hija de Penner, en vez del 
ayudante del científico. 

La última película a la que debemos referirnos nos traslada directa-
mente al ámbito de la serie Z, pero a pesar de su nula calidad estética, 
plantea ideas que nos parecen interesantes. La primera de ellas estriba 
en que, si se produce la invasión alienígena, es porque los humanos 
utilizan armas nucleares, de modo que en su estupidez y ansias de po-
der están a un paso de descubrir el explosivo más poderoso de todos: el 
solaronite, que en sus manos conllevaría la destrucción del universo. 
Por ello, los extraterrestres, encarnados por Eros y Tanna, reavivan 
muertos para acabar con los humanos, concretamente un inspector que 
acaba de fallecer, una mujer interpretada por Vampira (Figura 4) y un 
hombre interpretado por Bela Lugosi -las imágenes se deben a metraje 
anterior, pues éste ya había fallecido cuando se rodó el film-, cuya 
estética sumada al cementerio por el que se mueven nos sitúa ante una 
propuesta de gusto trasnochado, a tenor de su momento de producción. 
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FIGURA 4. Dos de los zombis que aparecen en el film, en Plan 9 from Outer Space (Ed-
ward D. Wood Jr., 1959) 

 
Fuente: Plan 9 from Outer Space (Edward D. Wood Jr., 1959) 

Empero, resulta innovadora en otra cuestión: plantea un complot or-
questado por el Pentágono para negar avistamientos de ovnis, algo 
inhabitual en un film de los cincuenta. Asimismo, se utiliza de nuevo 
un televisor para ver qué sucede en la tierra y se alude a Dios, pues 
Eros les dice que lo destruirán todo al no usar la mente que éste les ha 
dado, afirmando que ellos también piensan en Dios. Una idea reafir-
mada en el preámbulo y final del film, consistente en las palabras que 
pronuncia el vidente Criswell, amigo personal de Wood, que pretenden 
dar veracidad al largometraje al presentar a los espectadores su conte-
nido como algo real, concluyendo con la siguiente frase: “Que Dios 
nos ayude en el futuro”. Por tanto, es un título harto curioso, porque 
generalmente en la ciencia ficción de esta cronología se atribuye a 
cualquier ser que corresponda a la otredad una carencia total de valores 
cristianos, asociándolos a veces incluso al comunismo -no es cuestión 
baladí, por ejemplo, que se denomine con frecuencia a Marte “el plane-
ta rojo”-; sin embargo, en este caso sucede todo lo contrario, por ello 



 

‒ 836 ‒ 

Eros afirma de modo taxativo lo siguiente: “¿No pueden acaso creer 
que también pensemos en Dios?”. Es la ciencia, por tanto, la que si es 
conducida con ambiciones erróneas puede acabar con la creación divina. 

Estamos, pues, ante retóricas que funcionan como fábulas en torno a la 
ciencia: la precaución y su buen uso deben convertirse en un imperati-
vo, no sólo para quienes la emplean sino para el devenir de toda la 
humanidad. Con todo, advertimos el desengaño en el desarrollo cientí-
fico a raíz de la tragedia que conllevó la Segunda Guerra Mundial, así 
como la puesta en tela de juicio de la ecuación ciencia = progreso. 

6. CONCLUSIONES 

En definitiva, podemos concluir afirmando que estamos ante varias 
producciones muy humildes en términos económicos y estéticos, pero 
de gran interés en tanto que reflejan las inquietudes sociales del mo-
mento, conjugando los principales miedos y evidenciando qué visión 
se tenía del desarrollo -que no progreso- científico. 

De hecho, dentro del cine de ciencia ficción de esta década, los films 
dedicados a los zombis consiguen aunar los dos principales temores de 
los años cincuenta pues, como hemos visto, el origen de estos seres 
suele radicar en la energía atómica o bien en el espacio exterior. Asi-
mismo, también plantean un tema sustancial como es el del asedio que 
puede conducir a un apocalipsis zombi y que se constituirá en un asun-
to fundamental en numerosas realizaciones posteriores sobre estos 
seres, entre las que sobresale un título tan conocido como es el ya cita-
do La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, Geor-
ge A. Romero, 1968), donde también se remite a la radiación como 
fuente de su origen. Por otra parte, las películas sobre zombis certifi-
can, mucho mejor que otros títulos del género, las importantes conco-
mitancias que se produjeron en esta década entre la ciencia ficción y el 
terror. Y, claro está, también resulta esencial en ellas la idea de la otre-
dad, pues sea cual sea su origen, este ser se crea a partir de un cuerpo 
humano, difuminando una peligrosa línea como es la de la vida y la 
muerte, hallándose en una suerte de paso franco: mantienen la aparien-
cia humana, pero se convierten en amenaza para la humanidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las personas, la población, en general, viven mucho más tiempo hoy 
en día. Además, la esperanza de vida en la población mayor está cre-
ciendo. Como resultado, en todo el mundo, el número y la proporción 
de la población de personas mayores aumenta día a día. Este contexto 
ha aumentado la conciencia social y política de la necesidad de aumen-
tar los recursos para el cuidado de las personas mayores. 

Los pronósticos de población para el año 2020 estimaron que el núme-
ro de personas mayores de 65 años constituiría más de un cuarto de la 
población de la Unión Europea. Según el último informe de perspecti-
vas de las Naciones Unidas, se estima que España será el país más 
anciano del mundo en el año 2050. 

El declive físico asociado con la vejez requiere que los centros residen-
ciales para personas mayores ofrezcan atención psicosocial y de salud. 
En España hay 2,53 plazas por cada 100 personas mayores. Los cam-
bios implícitos en el proceso de envejecimiento ya sean fisiológicos, 
psicológicos o sociales, pueden generar un mayor grado de dependencia 
en los ancianos, lo que a su vez implica una serie de necesidades que 
requieren atención. La institucionalización de una persona anciana, es 
decir, cuando ingresan en un hogar de personas mayores, también está 
relacionada con un aumento en el grado de dependencia y esta pérdida 
de la autonomía está asociada a una menor calidad de vida. 
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Las personas mayores en general son vulnerables debido al deterioro 
físico y a la pérdida de autonomía. Una vez que son ingresados en un 
hospital o internados en un servicio de atención residencial para perso-
nas mayores, su vulnerabilidad aumenta significativamente. En tales 
situaciones, es necesario tomar conciencia sobre los efectos de la pér-
dida de autonomía para manejar adecuadamente las consecuencias 
relacionadas con la vulnerabilidad y otras circunstancias. 

Una de las condiciones que en mayor proporción afecta a las personas 
mayores y que conduce a una situación de dependencia es el deterioro 
cognitivo progresivo. La causa más frecuente de demencia es la enfer-
medad de Alzheimer ya que constituye el 50-80% de los casos, siendo 
una amenaza socioeconómica grave para las sociedades que envejecen. 
Hasta 47 millones de personas viven actualmente con la enfermedad de 
Alzheimer, convirtiendo a esta condición en el principal trastorno neu-
rocognitivo a nivel mundial. 

La carga que experimentan los cuidadores también es sustancial y afec-
ta su bienestar físico y mental. El cuidado de una persona con una en-
fermedad neurodegenerativa (enfermedad de Alzheimer, enfermedad de 
Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enferme-
dad de Huntington) puede ser extremadamente difícil. Los desafíos del 
cuidado crecen a medida que la enfermedad empeora. Es necesario im-
plementar estrategias para que los cuidadores de personas con una en-
fermedad neurodegenerativa puedan disminuir y controlar su sobrecar-
ga, lo que puede contribuir a mantener o mejorar su salud y bienestar. 

Por estos motivos, el propósito de este estudio es analizar las interven-
ciones dirigidas a los cuidadores de personas mayores con Alzheimer 
con el fin de aliviar la sobrecarga y el agotamiento al que se ven some-
tidos en sus tareas de cuidado y prevenir los riesgos sobre su calidad de 
vida y su salud física y psicológica. 

1.1. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

La Organización Mundial de la Salud define la EA como una enferme-
dad neurodegenerativa de etiología desconocida, caracterizada por 
pérdida progresiva de la memoria y deterioro cognitivo. La EA repre-
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senta entre el 50% y el 75% de todos los casos de demencia. Según 
datos estadísticos globales de Global Burden of Disease Study, la EA 
fue una de las enfermedades de mayor crecimiento entre las 50 causas 
principales de años de vida globales perdidos entre 1990 y 2013. 

Hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer: 

1. Enfermedad de Alzheimer de inicio temprano: los síntomas 
aparecen antes de los 60 años. Este tipo es mucho menos 
común que el inicio tardío. Tiende a empeorar rápidamente. 
La enfermedad de inicio temprano puede ser hereditaria. Va-
rios genes han sido identificados. 

2. Enfermedad de Alzheimer de inicio tardío: este es el tipo más 
común. Ocurre en personas de 60 años o más. Puede tener fac-
tores hereditarios, pero el papel de los genes es menos claro. 

Una revisión sistemática de la literatura de datos en Europa y EE. UU. 
Entre 2002 y 2012 reveló estimaciones de prevalencia que varían entre 
el 3% y el 7%19. Las estimaciones específicas en diferentes países, 
como Francia (3,0% en ≥60 años), Italia (3,0% en ≥ 65 años a 6,7% en 
≥75años), el Reino Unido (4,9%), y España (6,4% en ≥75 años a 6,7% 
en ≥70 años), indican que se trata de una verdadera epidemia. En todo 
caso está claro que la prevalencia y la incidencia de EA aumentaron 
con la edad. 

En España hay más de 800.000 personas diagnosticadas de Alzheimer, 
lo que representa el 1,75% de la población total, lo que supone un por-
centaje superior al de otros países europeos, representando un grave 
problema de salud pública. 

Por otra parte, la EA representa una carga financiera significativa, con 
un 43% de pacientes que requieren un alto nivel de atención. El coste 
total mundial de la demencia se estimó en 500 mil millones de euros en 
2010. Los costes indirectos asociados con la atención informal y la 
atención social de los pacientes con EA representan una parte impor-
tante del coste total social. Se ha demostrado que los cuidadores de 
pacientes con EA tienen tasas más altas de algunas enfermedades, con 
niveles altos de ansiedad y depresión observados en más del 50% de 
los cuidadores. 
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1.2. SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES DE LA ENFERMEDAD DE 

ALZHEIMER 

Los síntomas neuropsiquiátricos y las anomalías conductuales de la EA 
tienen un impacto significativo en la calidad de vida del paciente y se 
cree que son predictivos de un empeoramiento de la condición, de una 
neurodegeneración más extensa, de pérdida de independencia funcio-
nal e institucionalización, y de muerte prematura. 

La depresión es una comorbilidad común en la EA, con estimaciones 
de prevalencia que van del 25% al 74,9%28,29. Se espera que alrede-
dor del 40% de los pacientes con EA muestren síntomas de depresión 
clínica dentro de los 5 años de evolución de la enfermedad. Además, la 
evidencia indica que la EA con depresión produce un peor resultado 
clínico. 

La apatía se define por un conjunto de déficits motivacionales, como la 
pérdida de la cognición, la acción y la emoción dirigidas a un objetivo. 
Al igual que otros síntomas neuropsiquiátricos asociados con la EA, la 
apatía persistente es predictiva de un declive cognitivo más rápido en 
comparación con la EA sin apatía. La apatía y la depresión a menudo 
son comórbidas. En una cohorte relativamente grande (255 pacientes), 
el 47,9% del grupo de estudio tenía depresión, el 41,6% de apatía y el 
32,4% ambos, con menor prevalencia de depresión y apatía sola 
(15,4% y 9,4% respectivamente). Se ha informado un patrón similar en 
otros estudios, con un 23% de pacientes solamente con depresión, un 
20% con solo apatía y un 23% con ambos trastornos. Esta comorbili-
dad frecuente sugiere una etiología compartida. 

La agitación y la agresión son síntomas significativos para los pacien-
tes de EA. Al igual que otras anormalidades conductuales y neuropsi-
quiátricas, las tasas de agitación y agresión se correlacionan con el 
deterioro cognitivo, la pérdida de independencia y otras medidas de 
resultado deficiente. La agresión y la agitación son más comunes en 
los pacientes masculinos. 

Los síntomas psicóticos, incluidos los delirios y las alucinaciones, son 
los síntomas neuropsiquiátricos más importantes y graves asociados 
con la EA, aunque también generalmente los síntomas menos frecuen-
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tes durante las primeras etapas de la EA. Al igual que la depresión, la 
aparición de síntomas psicóticos predice un deterioro cognitivo mayor 
o más rápido. Las alucinaciones se encuentran entre los síntomas no 
cognitivos de la EA, que también incluyen el nivel de deterioro cogni-
tivo, la agresión física y los síntomas depresivos, que predicen fuerte-
mente la institucionalización. Un estudio longitudinal encontró que la 
psicosis en la EA (observada en el 7,8% de los pacientes) se asoció con 
una mayor disfunción cognitiva inicial, un deterioro cognitivo más 
acelerado y una mayor mortalidad. 

1.3. CARGAS PARA EL CUIDADOR DE UNA PERSONA CON ENFERMEDAD DE 

ALZHEIMER 

Múltiples variables de resultado subjetivas y psicológicas se han estu-
diado en diversas investigaciones. La carga, definida como la medida 
en que los cuidadores perciben que el cuidado ha tenido un efecto ad-
verso en su funcionamiento emocional, social, financiero, físico y espi-
ritual ha sido una de las variables más estudiadas, aunque las defini-
ciones de la carga del cuidador varían en la literatura. 

Aunque hay evidencia de aspectos positivos del cuidado informal, está 
bien documentado que el cuidado se asocia con la mala calidad de vida 
y el deterioro de la salud de muchos cuidadores, especialmente en los 
casos donde la atención es extremadamente exigente y a largo plazo. 
Estudios pioneros han mostrado que la carga se produjo en tasas más 
altas entre los cuidadores familiares de demencia en comparación con 
los no cuidadores, con los síntomas del comportamiento del paciente 
como uno de los predictores significativos de la carga del cuidador. 
Otros factores que influyen en la carga incluyen la gravedad de la de-
mencia del paciente y su estado funcional. El tipo de demencia tam-
bién tiene influencia sobre la carga. Por ejemplo, la demencia fronto-
temporal produce una mayor carga en comparación con los cuidadores 
de la EA. Por otra parte, los cuidadores masculinos tienen puntuacio-
nes más bajas de carga en comparación con las mujeres cuidadoras, 
aunque no está claro si esto se debe a que los hombres están más pro-
tegidos contra la carga, no perciben el cuidado en el contexto de la 
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carga, o son reacios a manifestar de forma expresa las consecuencias 
del cuidado. 

Las variables de los cuidadores, como la competencia, los estilos de 
afrontamiento y la personalidad, son otros factores predictores de la 
carga. Los cuidadores con mayor competencia percibida, dominio y 
autoeficacia tienen una menor carga. Los estilos de personalidad como 
la extroversión y la amabilidad se han asociado con una menor carga, 
mientras que el neuroticismo (ansiedad y temor) influye en niveles más 
elevados de carga. Además, aunque las actitudes hacia la persona con 
demencia generalmente son positivas, cuanto menos se perciba como 
una persona necesitada de ayuda, mayor será la carga percibida por el 
cuidador. 

1.4. SÍNTOMAS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS DE LOS CUIDADORES DE PERSO-

NAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Una revisión realizada por Vitaliano examinó los efectos fisiológicos 
del estrés crónico entre los cuidadores de personas con demencia y los 
sujetos de un grupo de control que no realizaban esta tarea, descu-
briendo que los cuidadores de personas con demencia tenían significa-
tivamente más probabilidades de tener niveles elevados de hormonas 
del estrés (es decir, glucocorticoides) y menores niveles de respuesta 
de anticuerpos en comparación con los que no cuidaban a personas con 
demencia. 

La interrupción del sueño y la calidad del sueño se ven afectados por el 
cuidado. Los cuidadores informan de múltiples causas de un sueño 
deficiente que incluyen la necesidad de proporcionar cuidado y super-
visión durante la noche y el estrés de la prestación de cuidados. El tipo 
de demencia también puede ser un factor que influye en la calidad del 
sueño. Por ejemplo, los cuidadores del cónyuge con demencia fronto-
temporal tenían calificaciones más bajas de calidad del sueño y un 
mayor uso de medicamentos para ayudar al sueño en comparación con 
los cuidadores del cónyuge con demencia semántica (SD). Los estilos 
de afrontamiento parecen influir en el sueño. Se observó una peor efi-
ciencia del sueño entre los cuidadores que empleaban un estilo de 
afrontamiento evitativo (distracción, negación) frente a aquellos que 
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utilizaban un estilo de afrontamiento más resolutivo (aceptación, reso-
lución de problemas). La convivencia parece no tener un efecto sobre 
la calidad del sueño. En un estudio, los cuidadores que vivían separa-
dos del paciente tenían índices de calidad de sueño similares en com-
paración con los cuidadores que vivían con el paciente, lo que sugiere 
que factores distintos relacionados con el cuidado directo del paciente 
influyen en la calidad del sueño del cuidador. 

La carga tiene diferentes significados para los cuidadores. En un estu-
dio de cónyuges y cuidadores de personas mayores con demencia, la 
mayoría (83,9%) reportó altos niveles de carga. En este estudio, la 
carga se distribuyó en tres dominios: el impacto de la demencia en la 
vida de los cuidadores (no tiene tanta privacidad como quisiera, la vida 
social ha disminuido), la culpa (debería hacer más, podría hacer un 
mejor trabajo) y frustración y vergüenza (el paciente pide más ayuda 
de la que necesitan, avergonzado por el comportamiento). Los cuida-
dores más jóvenes informaron de una carga más alta que los cuidado-
res de edad avanzada, y su carga tenía una asociación más directa con 
el impacto de la demencia en sus vidas y con sentimientos de culpa. 

La depresión es un resultado psicológico significativo del cuidado de 
la demencia, que es altamente predicho por los síntomas neuropsicoló-
gicos del paciente, y que afecta principalmente a las mujeres cónyuges 
de los pacientes. La depresión tiene una influencia importante sobre 
otros aspectos de la experiencia del cuidador. Por ejemplo, los cuida-
dores deprimidos tienen puntuaciones más altas de carga y la ideación 
suicida. Además, en un estudio de ideación suicida, uno de cada seis 
cuidadores familiares informó de pensamientos suicidas más de una 
vez durante el año anterior. Esta tasa fue constante en todos los ámbi-
tos de la atención (atención domiciliaria o a largo plazo) y entre los 
cuidadores en los que el paciente falleció en los últimos dos años. 

La culpa se ha definido como la preocupación y la responsabilidad por 
los resultados de salud del paciente o por el temor de hacer daño y se 
ha identificado como una experiencia común de los cuidadores. La 
culpabilidad influye en los sentimientos de competencia, la carga y la 
angustia con respecto a los síntomas de comportamiento del paciente. 
Los cuidadores pueden sentir culpa por la percepción de haber aban-
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donado al paciente para ser relevados por otra persona y por el senti-
miento de haber podido hacer más para contribuir al bienestar de 
aquel. En la práctica clínica, la culpabilidad presenta obstáculos para 
que los cuidadores soliciten y acepten ayuda, se sientan cómodos con 
las decisiones tomadas en nombre del paciente, participen en su au-
tocuidado y reconozcan su valor para proteger y mantener la salud, el 
bienestar y la autonomía del paciente. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es conocer las mejores actuaciones 
sanitarias que recoge la bibliografía para la prevención del "Cansancio 
del cuidador” o “Burnout" de los cuidadores de personas mayores con 
enfermedad de Alzheimer. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

‒ Analizar las necesidades de cuidado de las personas mayores 
con Alzheimer. 

‒ Describir las intervenciones para prevenir o tratar el síndrome 
de agotamiento o burnout de los cuidadores de personas ma-
yores con Alzheimer. 

‒ Explorar los efectos sobre los indicadores de bienestar psico-
lógico, carga de cuidado y salud psicológica de estas inter-
venciones. 

3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo ha sido realizado a través de una investigación do-
cumental de revisión sistemática narrativa sobre las intervenciones 
presentes en la literatura científica para la prevención o tratamiento del 
agotamiento o burnout de los cuidadores de personas mayores con 
enfermedad de Alzheimer. Se trata, por lo tanto, de un diseño metodo-
lógico de naturaleza cualitativa realizado sobre la base de una revisión 
bibliográfica en bases de datos y revistas electrónicas. 
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Las bases de datos consultadas son las siguientes: PubMed, Academic 
Search Premier, PsycInfo y PsycARTICLES. 

Las cadenas de descriptores han sido las siguientes: 

‒ Caregivers AND Alzheimer disease AND Stress 
‒ Caregivers AND Alzheimer disease AND Depression 
‒ Caregivers AND Alzheimer disease AND Anxiety 
‒ Caregivers AND Alzheimer disease AND Mental health 

Finalmente, los criterios de selección o filtros han sido: En Pubmed se 
aplicó el filtro de ensayos clínicos aleatorizados (ECA), en Academic 
Search Premier, PsycARTICLES y PsycInfo se ha aplicado el filtro de 
publicaciones académicas (arbitradas). 

Los criterios de inclusión han sido: 
‒ Se seleccionaron aquellos ensayos clínicos aleatorizados contro-

lados con intervenciones sobre cuidadores de personas con Alz-
heimer orientados a prevenir o tratar el burnout del cuidador. 

‒ La muestra de sujetos en el grupo experimental y control te-
nía que ser de mínimo 5 sujetos. 

‒ Los sujetos de estudios debían ser menores de 18 años. 

‒ Se revisarán los artículos escritos en español o inglés. 

‒ Las variables de respuesta de los estudios debían estar rela-
cionados con la carga del cuidador, el bienestar y la salud psi-
cológicos de los cuidadores. 

Los criterios de exclusión han sido los estudios con las siguientes ca-
racterísticas: 

‒ Participantes con comorbilidades psiquiátricas de tipo psicó-
tico (esquizofrenia, trastorno bipolar, etc.) o discapacidad 
cognitiva. 

Tras la búsqueda bibliográfica se ha obtenido un total de 183 artículos, 
de los cuales se han seleccionado para esta revisión 9 tras cumplir los 
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criterios de inclusión y exclusión, aplicando la siguiente criba (ver 
flujograma en Figura 1). 

En la base de datos PubMed, tras la aplicación de la cadena de descrip-
tores, se obtuvieron 102 artículos, 71 después de eliminar los duplica-
dos, de los cuales se han seleccionado 7. 

En Academic Search Premier, se han encontrado 59 artículos, 41 des-
pués de eliminar los duplicados. Únicamente se ha seleccionado 1 para 
esta revisión. 

FIGURA 1. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la base de datos PsycINFO, tras la aplicación de la cadena de des-
criptores correspondiente se han encontrado 22 artículos, 13 tras la 
eliminación de los duplicados. Se ha seleccionado 1 para esta revisión. 
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En la base de datos PsycARTICLES no se ha obtenido ningún resulta-
do. En la Figura 1 se presenta el diagrama de selección de estudios. 

4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos los podemos clasificar en Intervenciones pre-
senciales y en intervenciones basadas en soportes técnicos, bien sean 
telefónicos o informáticos: 

Las intervenciones presenciales, cara a cara que han tenido más éxito 
se basan en la capacitación psicosocial junto con sesiones educativas. 
Estas intervenciones cubren varias áreas diferentes, incluida informa-
ción sobre la enfermedad, la organización de la atención, consejos 
prácticos para afrontar la enfermedad de Alzheimer, capacitación para 
manejar los problemas de conducta del paciente, enseñanza de habili-
dades de toma de decisiones, asesoramiento sobre las repercusiones 
emocionales de ser cuidador y aconsejar sobre el cuidado personal. 

Las intervenciones psicosociales (incluida teleasistencia) para los cui-
dadores en combinación con la terapia con inhibidores de la colineste-
rasa para el paciente también han demostrado ser exitosas para reducir 
la depresión de los cuidadores. Los enfoques farmacológicos y psico-
sociales combinados en el tratamiento de pacientes con enfermedad de 
Alzheimer pueden ser más efectivos para reducir la carga del cuidador, 
aunque se requieren más estudios. 

Las intervenciones conductuales destinadas a incrementar la realiza-
ción de actividades satisfactorias y placenteras también parecen produ-
cir un resultado significativamente positivo. Por ejemplo, Moore, des-
pués de aplicar un programa de 6 semanas de duración de activación 
conductual en familiares de pacientes con Alzheimer y otras demen-
cias, observaron una mejoría de los síntomas depresivos en el 32,7% 
de los participantes, frente a una mejoría en el 11,8% de los participan-
tes en un grupo de apoyo informativo. El grupo de activación conduc-
tual también mejoró significativamente sus puntuaciones en afecto 
negativo, lo que indica la eficacia de esta terapia. 
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Los programas de apoyo por teléfono o por computadora podrían ser 
intervenciones prácticas de bajo coste para reducir la carga del cuida-
dor en algunas situaciones. Por ejemplo, en un estudio que investiga un 
sistema de asistencia telefónica automatizada para cónyuges cuidado-
res de pacientes con comportamiento perturbador, el apoyo a través de 
un soporte telefónico mostró beneficios significativos en comparación 
con un grupo de control de atención habitual. Además, los cónyuges 
con bajo dominio y altas puntuaciones de ansiedad al inicio del estudio 
obtuvieron el mayor beneficio de este enfoque. 

En un estudio separado, se invitó a grupos de hasta cinco cuidadores a 
participar en sesiones de teleasistencia interrelacionadas facilitadas por 
un trabajador social. Durante el período de estudio de 6 meses, la cap-
tación promedio de la sesión fue de 14,6 de 26 sesiones posibles, y los 
cuidadores de 65 años o más informaron de menos síntomas de depre-
sión que aquellos en un grupo de control. No obstante, los cuidadores 
más jóvenes no se beneficiaron de este enfoque. 

Finalmente, Brennan investigaron los efectos de los sistemas informá-
ticos para proporcionar información, apoyo a la toma de decisiones y 
comunicación a los cuidadores de pacientes de Alzheimer. Aunque 
informaron una mayor confianza en la toma de decisiones (un resulta-
do primario) en los cuidadores, no hubo mejoras significativas en las 
habilidades de toma de decisiones o el aislamiento social. Sin embar-
go, los investigadores encontraron que había una amplia variación en 
el acceso y el uso real de la intervención informatizada, lo que pudo 
haber afectado los resultados generales. 

Por el contrario, una intervención combinada de terapia familiar con un 
sistema de apoyo combinado a través del teléfono y un sistema infor-
mático, en el que participaron 225 cuidadores de personas con Alzhei-
mer, produjo una reducción significativa de los síntomas de depresión 
a los 6 meses. 

En todo caso, se observa que las investigaciones adicionales en esta 
área pueden ser valiosas, considerando los recientes desarrollos en 
tecnología informática. 
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5. DISCUSIÓN 

Este estudio representa una revisión de la literatura sobre diversos ti-
pos de intervención que se ha demostrado que reducen la carga del 
cuidador, repercutiendo beneficiosamente en los síntomas psicológi-
cos. El cuidado se asocia con una variedad de síntomas psicológicos y 
físicos negativos, así como con tensiones financieras y aislamiento 
social. En combinación, estos síntomas pueden llevar a un alto nivel de 
carga para el cuidador. Los factores que pueden influir en el nivel de 
carga de un individuo se pueden clasificar en atributos del cuidador, 
como la edad, el estado socioeconómico y la estrategia de afrontamien-
to, y los atributos del paciente, como el nivel de perturbación del com-
portamiento y la disfunción cognitiva. La literatura sugiere que las 
intervenciones que se adaptan individualmente a un cuidador son parti-
cularmente efectivas para reducir la carga de este y deben investigarse 
más a fondo. Es primordial que los profesionales de la salud desempe-
ñen un papel decisivo en la prestación de ayuda a los cuidadores de 
pacientes con enfermedad de Alzheimer y deben proporcionar los me-
dios para la educación de los cuidadores sobre demencia, apoyo psico-
lógico y asistencia para movilizar redes de apoyo social. 

Los resultados de esta revisión están en la línea de otras intervenciones 
diseñadas para reducir la tensión del cuidador. Específicamente, los 
metaanálisis sugieren que el tamaño del efecto de estas intervenciones 
es significativo pero moderado, siendo las intervenciones psicoeduca-
tivas y de terapia cognitivo-conductual los tratamientos más efectivos. 
Estos metaanálisis informan además que las intervenciones más produ-
cen los efectos más grandes sobre la morbilidad psicológica. 

No obstante, también las intervenciones breves, como la desarrollada 
por Moore con una duración de aproximadamente 6 semanas, también 
logran un tamaño del efecto significativo en comparación con los valo-
res previos al tratamiento. En todo caso, una de las principales ventajas 
de las intervenciones más breves frente a otras intervenciones de ma-
yor duración es la facilidad con la que se pueden implementar. Los 
profesionales sanitarios de salud mental de todos los niveles (por 
ejemplo, personas que trabajan en atención primaria, terapeutas fami-
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liares, o trabajadores sociales) pueden ser entrenados fácilmente para 
realizar este tipo de intervenciones, y la brevedad de la intervención 
permite su aplicación en una variedad de entornos. No obstante, la adi-
ción de sesiones de refuerzo después de la intervención breve inicial 
puede ayudar a los cuidadores a mantener una mejoría en el estado de 
ánimo durante un período de seguimiento más prolongado, ya que, como 
se observa, los efectos no se mantienen en la evaluación a largo plazo. 

La revisión sistemática de Selwood de intervenciones psicológicas a 
corto y largo plazo para cuidadores sugirió que enseñar estrategias de 
afrontamiento a los cuidadores es un método efectivo para aliviar la 
carga del cuidador y que la enseñanza individualizada es más efectiva 
que las sesiones grupales. Los autores no encontraron evidencia de la 
eficacia de las intervenciones que solo contenían un componente aisla-
do de tipo educativo, terapia conductual grupal o terapia de apoyo, por 
lo que una combinación de diferentes intervenciones podría ser la mo-
dalidad más adecuada y eficaz. 

Esta evidencia de estudios que investigan intervenciones para cuidado-
res de pacientes con enfermedad de Alzheimer, junto con información 
de estudios donde se ha documentado un efecto positivo de la presta-
ción de cuidados, se debe aplicar a estrategias futuras que pretenden 
disminuir la carga de cuidadores de pacientes con esta patología. Como 
tal, existe la necesidad de programas educativos y de apoyo individua-
lizados para enseñar técnicas de afrontamiento positivas a los cuidado-
res, junto con formas de ayudar a la gestión de los beneficiarios de su 
atención a pacientes con enfermedad de Alzheimer. Todo ello, junto 
con el uso de un tratamiento farmacológico eficaz para la mejora o esta-
bilización de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer en el paciente 
también es probable que contribuya a aliviar la carga del cuidador. 

6. CONCLUSIONES 

Tras la realización de esta revisión de las intervenciones para el trata-
miento del cansancio o burnout del cuidador de personas mayores con 
Alzheimer, se puede concluir que las necesidades de cuidado de estos 
pacientes requieren la puesta en práctica de enormes recursos psicoló-
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gicos y de atención que pueden producir una grave sobrecarga física y 
psicológica. 

Las intervenciones para estos cuidadores son variadas, aunque se han 
podido clasificar en tres tipos: intervenciones presenciales, teleasisten-
cia o ayuda a través del teléfono, y las intervenciones a través de sis-
temas informáticos. No obstante, lo más eficaz parece que es una com-
binación de los diversos tipos. 

Las intervenciones examinadas tienen un efecto beneficioso sobre la 
depresión, el afecto negativo, la ansiedad, el nivel de sobrecarga, la 
calidad de vida relacionada con la salud y la toma de decisiones. 

No obstante, es necesario aumentar la evidencia empírica de calidad 
acerca de la eficacia de las intervenciones sobre el bienestar de los 
cuidadores de pacientes con Alzheimer, ya que se trata de un pilar fun-
damental para la viabilidad del sistema sanitario en general, así como 
para mejorar su calidad de vida y resultados de salud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hasta antes de la industrialización, sólo los hombres trabajaban, pero 
el desarrollo de la industria requería más mano de obra, y la mujer se 
vio obligada a dedicarse no sólo a las tareas hogareñas, sino a trabajar 
fuera de casa.  

La intervención de la mujer en la empresa tiene sus inicios en el siglo 
XIX se generalizó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres 
tuvieron que abandonar sus trabajos para luchar en la guerra, la mujer 
demostró que era capaz de desempeñar cualquier trabajo operativo o 
en cualquier rango de responsabilidad igual que un hombre sin ninguna 
dificultad irresoluble. (Ortiz, 2014) 

 Es inevitable pensar que la mujer siendo una persona con capacidades, 
habilidades y destrezas destacadas nos encontremos frente a una reali-
dad dispareja, pues la brecha de género más alta del mundo en la parti-
cipación laboral se encuentra en América Latina y el Caribe.  

Varias realidades sociales intervienen en la desigualdad de oportunida-
des y limitaciones a las cuales la mujer debe enfrentar en su rol como 
profesional, en las empresas Latinoamericanas aún existen grandes 
desafíos que se deben atender en este ámbito, los problemas y conse-
cuencias de las diferencias entre hombres y mujeres hacen que indica-
dores macroeconómicos como el PIB se vean afectados al igual que el 
Alfabetismo, el Empleo, la Pobreza y otros. 
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1.1. EL ROL DE LA MUJER EN LO LABORAL Y FAMILIAR 

FIGURA 1. Techo de cristal en las organizaciones laborales 

.  
Nota: Demostración de las restricciones de las mujeres frente a los hombres en lo laboral. 

(Bozal, 2008) 

En los años 80 del siglo XX se comenzó a utilizar el término “techos 
de cristal” (glass ceiling) para denominar a las barreras “invisibles” por 
ser sutiles y difíciles de constatar, que dificultan el acceso de las muje-
res a los puestos de mayor poder, prestigio o salario, en cualquier ám-
bito laboral y en cualquier país. (Bozal, 2008) 

Este fenómeno es invisible porque no existen leyes, dispositivos socia-
les establecidos o normas oficiales que impongan una limitación explí-
cita en la carrera laboral a las mujeres, sin embargo, es una situación 
real que se evidencia en la habitualidad; todo esto en consecuencia a 
las construcciones sociales que se han establecido a lo largo de la his-
toria, donde se ha normalizado la poca participación de las mujeres en 
espacios diferentes al hogar. (Upegy & Cerbera, 2018) 

El buscar el equilibrio entre lo laboral y lo familiar es uno de los pro-
blemas más cruciales que debe enfrentar la mujer, pues sus roles son 
centrales en cada enfoque lo cual desencadena en otro factor preocu-
pante, el tiempo total de trabajo que invierte el hombre y la mujer, de 
acuerdo a (Vaca Trigo, Baron, & Camila, 2022) menciona que gene-
ralmente las mujeres son quienes muestran valores más altos en este 
indicador, por ende disponen de menos tiempo libre que los hombres, 
por ejemplo las mujeres dedican más del doble de horas que los hom-
bres a responsabilidades domésticas y de cuidado no remuneradas. 
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Incluso, en hogares con niños menores a 5 años se reduce la tasa de 
inserción femenina, puesto que la brecha de trabajo no remunerado 
aumenta a 33 horas semanales entre hombres y mujeres (Andrade, 
2023), esta realidad impacta en el desarrollo económico empresarial 
pues la mano de obra de la mujer se ve sesgada por sus roles en casa 
sea como madre o esposa. 

Solo 5% de los startups en Latam son fundadas por mujeres lo cual 
sigue siendo el desafío más grande para las mujeres en Latinoamérica 
para poder entrar al ecosistema de startups como lo indica (Michelle, 
2023). 

1.2. EL ROL DE LA MUJER EN LO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA 

Los avances del empoderamiento de la mujer Latinoamericana en los 
cargos políticos en los últimos tiempos ha sido un punto de partida 
muy importante y destacable, es así que han existido 13 mujeres que 
han sido presidentas de la República en países de la región: Nicaragua, 
Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Hon-
duras. 

La primera mujer que fue presidenta de la República fue Violeta Ba-
rrios Chamorro 1990-1997 de Nicaragua, cuyo margen de ganancia fue 
del (55% a 41%) vs su principal adversario, (Pallaís, 1992). Violeta 
quien logró la Paz en su país, la titularon como la “reina-madre” pues 
logró frenar la discordia con EEUU, un paso dedicado con sabiduría y 
empatía.  

 Para involucrarse en la política para una mujer puede ser un reto que 
demande mucho tiempo y a su vez verse expuesta a críticas negativas, sin 
embargo, el haber sido parte de una revolución política a nivel de género 
en dichos países, da a entender que la voz de la mujer debe ser escuchada 
y valorada para tener resultados fuera del común denominador. 
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1.3 EL INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN LOS COMITÉS EJECUTIVOS 

Las mujeres son parte fundamental en el desarrollo de la economía de 
un país, (Camarena & Saavedra, 2016) menciona que la mujer empre-
saria está sobre todo motivada por una necesidad económica, aunada a 
la necesidad de contar con la flexibilidad para atender sus responsabi-
lidades familiares. 

De acuerdo a la II Cumbre Empresarial de las Américas, (BID, 2021) 
las empresas latinoamericanas que cuentan con una o más mujeres en 
sus comités ejecutivos presentan una rentabilidad del capital (Return 
on Equity, ROE) 44% superior a la de aquellas que no incluyen a mu-
jeres en esas posiciones, este es un claro ejemplo de que las mujeres 
generan riqueza en lo empresarial, su aporte es importante pues la in-
tervención de su labor como gestora, administrativa o directiva siem-
pre está en el camino del mejoramiento continuo, su liderazgo es im-
prescindible y la confianza que promueve es la generosa capacidad 
para obtener un clima laboral sano y por ende favorecer al trabajo en 
equipo. 

1.4 LA EDUCACIÓN Y DESEMPLEO: 

Una de las bases fundamentales en materia de desarrollo económico es 
la educación, de acuerdo con (CEPAL) desde el año 1948, la adquisi-
ción de competencias básicas como la lectura y la escritura son dere-
chos humanos propios. 

 Sin embargo, el analfabetismo se ha convertido en una de las mayores 
deudas de la sociedad. La Declaración Mundial sobre Educación para 
Todos, Jomtien 1990, constituye uno de los acuerdos de mayor con-
senso en materia de educación, ella reafirmó el derecho de todas las 
personas a recibir una educación que satisfaga sus necesidades básicas 
de aprendizaje a lo largo de la vida.  

De acuerdo con (LLorente, 2018) la tasa de alfabetización en adultos 
en América Latina y el Caribe alcanza el 94% y en jóvenes es del 98%, 
y un importante número de países están sobre el 99%, como Argentina, 
Bolivia, Chile, Costa Rica y Ecuador, aún algunos se mantienen por 
debajo del 90%, como El Salvador (88%) y Honduras (89%). En parti-
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cular, la tasa de alfabetización de hombres es del 94% y del 93% para 
mujeres. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar el rol de la mujer y la importancia de su aporte en el desarro-
llo de las actividades empresariales como eje transversal en la socie-
dad, así como las limitaciones a las que se ve expuesta. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Analizar el rol de la mujer en Latinoamérica en función de 
sus oportunidades y limitaciones laborales. 

‒ Identificar las principales barreras de género a las cuales de-
ben enfrentarse las mujeres latinoamericanas en el ámbito la-
boral. 

‒ Conocer la importancia del aporte de la mujer en el ámbito 
empresarial y sus desafíos en Latinoamérica. 

3. METODOLOGÍA 

El objetivo de este artículo es analizar la importancia del papel de la 
mujer en el ámbito empresarial y sus limitaciones a las cuales debe 
enfrentarse, para ello se ha desarrollado una metodología documental 
con la revisión de textos, artículos científicos, bases de datos de notas 
de prensa, informes públicos y privados y páginas web de autores cor-
porativos importantes. 

Se ha procedido a leer y clasificar la información de acuerdo con los 
temas a tratar sobre las problemáticas de la mujer, su impacto en la 
economía y sus retos que son abordados en la presente investigación 
con el aporte personal que se comenta a lo largo del documento. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En Latinoamérica, cerca de 35 millones de hombres y mujeres mayores 
de 15 años no saben leer ni escribir (un promedio de 10 %). Esta cifra 
se duplica en Honduras, El Salvador y Nicaragua, se triplica en Gua-
temala, llega al 50 % en Haití y desciende a alrededor del 4 % en Cu-
ba, Argentina y Uruguay. (DVV INTERNATIONAL, 2008) 

De acuerdo a las cifras generadas por (Universo Abierto, 2021) casi 
dos tercios de los adultos analfabetos del mundo son mujeres, una pro-
porción que se ha mantenido en los últimos 20 años, según un informe 
mundial que evalúa los avances hacia la igualdad de género.  

Esta realidad genera desconcierto en el desarrollo académico de las 
mujeres, su importancia radica en que se pierden oportunidades de cre-
cimiento económico y bienestar familiar, en adición crea fragmentación 
en su condición social, volviéndola más vulnerables ante la competiti-
vidad que se genera día tras día en una sociedad llena de prejuicios. 

Las causas principales para que se genere el analfabetismo en las muje-
res de acuerdo con (Almeida & Ávila ) radica en los roles que deben 
desempeñar las personas según el sexo al que pertenecen «Los hom-
bres tienen que ir a la escuela porque van a mantener a su familia y las 
mujeres por si les va mal en el matrimonio o se quedan viudas.  

Estas realidades sociales son el factor común en hogares que tienen 
creencias o paradigmas aferrados a siglos pasados, generando grandes 
brechas entre hombres y mujeres. 

De acuerdo al estudio realizado por (Coronel & Ávila) comentan que 
las ideas arraigadas sobre la importancia de ir a la escuela según el 
género de la persona es lo que ha permitido que persista el analfabe-
tismo femenino. La mayoría de las razones que tuvieron las mujeres 
analfabetas para no asistir a la escuela señalan la vivencia de fuertes 
problemas económicos y familiares como: «tener primero que cuidar a 
los hermanos y después a sus hijos», roles de adultos que se vieron 
obligadas asumir desde niñas. 

Al revisar la brecha salarial de género nos referimos a la diferencia en 
el ingreso medio de los hombres y las mujeres, los datos generados por 



 

‒ 861 ‒ 

(ONU MUJERES, 2009) manifiesta que, en todo el mundo, las muje-
res ganan menos que los hombres, en promedio ganan sólo entre el 60 
y el 75 por ciento del salario de los hombres. Estas cifras denotan la 
desigualdad de las oportunidades de la mujer para mejorar su vida fi-
nanciera y por ende la de su entorno. 

De acuerdo con la OIT (Lexartza, Chávez, Cardedo, & Sánchez, 2019), 
en América Latina, la brecha salarial por mes se redujo de alrededor 
del 20% al 15% entre 2005 y 2015. Esta tendencia se presenta en las 
tres subregiones del continente, aunque en diferente intensidad. Así, la 
disminución más marcada, de 6 puntos porcentuales, se habría dado en 
Centroamérica y México, seguida del Cono Sur con una reducción 
salario promedio de las mujeres que tienen entre 0 a 5 años de estudio 
es el 77,9% el de los hombres con igual nivel de formación, mientras 
que el salario promedio de las mujeres con más de 13 años de estudio 
representa el 74,4% de los hombres. La maternidad es otro factor rele-
vante a la hora de identificar los grupos de mujeres más afectados por 
la brecha salarial, México es el país con mayor brecha en este campo 
con el 32.2% mientras que Argentina tiene la brecha menor con el 
16.8%. 

Como lo presenta el (BID, 2020) los datos para Bolivia, Chile, Colom-
bia y El Salvador indican que al comparar los ingresos de hombres y 
mujeres con igual nivel educativo, semejantes habilidades básicas nu-
méricas y de lectoescritura, así como otras características sociodemo-
gráficas, el retorno de las habilidades cuantitativas relacionadas con las 
matemáticas para los hombres es casi el doble del que obtienen las 
mujeres, lo que ayuda a explicar la brecha salarial de género en estos 
países. 

Como explica (Evolio & Di Laura, 2017) en Sur América los países 
que presentan mayor desigualdad son Guyana (0,43), Surinam (0,46) y 
la Argentina (0,49), adicionalmente en América Latina las mujeres 
tienen solo el 33% de los empleos mejor pagados y que incluso en esos 
empleos existe una brecha salarial media del 58%. 
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TABLA 1 América del Sur (países seleccionados): ingreso medio y razón entre hombres y 
mujeres, 2013 (en dólares) 

  2006 2013 

PAIS Mujer Hombre 

Razón 
Mu-

jer/Hombr
e 

Mujer2 Hombre3 

Razón 
Mu-

jer/Hom
bre4 

Argentina 6635,00 17800,00 0,70 1987,00 16258,00 0,49 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

1615,00 3573,00 0,45 4750,00 5614,00 0,82 

Brasil 4704,00 10963,00 0,43 9055,00 14857,00 0,61 

Chile 5753,00 14872,00 0,39 14965,00 30513,00 0,49 

Colombia 4557,00 88892,00 0,51 8163,00 13092,00 0,62 

Ecuador 1696,00 5569,00 0,30 6579,00 12895,00 0,51 

Guayana 0,00 0,00 0,00 2047,00 4708,00 0,43 

Paraguay 2316,00 7000,00 0,33 4725,00 7526,00 0,63 

Perú 2231,00 8256,00 0,27 8337,00 13532,00 0,62 

Suriname 0,00 0,00 0,00 5540,00 12159,00 0,46 

Uruguay 5763,00 10950,00 0,53 11734,00 20644,00 0,57 

Venezuela (Repú-
blica Bolivariana de) 

2890,00 6929,00 0,42 9025,00 17896,00 0,50 

Fuente: (https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/42031/RVE122_Avolio.pdf) 

Adicionalmente, el análisis que presenta (Evolio & Di Laura, 2017) 
sobre las categorías ocupacionales en América del Sur en 2014, co-
menta que la fuerza de trabajo por país oscilaba entre un mínimo del 
1,7% al 2,3% en Venezuela (República Bolivariana de), el Ecuador, el 
Uruguay y la Argentina y un máximo del 4,9% en el Paraguay, por lo 
general el emprendimiento femenino se concentra en las empresas con 
menos de cinco trabajadores como se muestra en la figura siguiente: 
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TABLA 2. América del Sur (países seleccionados): población urbana ocupada como 
empleadores, 2014 (en porcentajes) 

PAIS 

Estableci-
mientos con 
menos de 5 
trabajadores 

Establecimien-
tos con seis o 
más trabaja-

dores 

TOTAL 

Estableci-
mientos 

con menos 
de 5 traba-
jadores2 

Estableci-
mientos con 

6 o más 
trabajadores 

TOTAL 
2 

Argentina 1,8 0,4 2,2 3,3 1,2 4,5 

Bolivia (Estado 
Plurinacional 

de) 
3 0,8 3,8 6,3 2,6 8,9 

Brasil 1,9 0,9 2,8 3,4 1,8 5,2 

Chile 1,8 0,7 2,5 3,3 2,1 5,4 

Colombia 2,5 0,5 3 4,9 1,2 6,1 

Ecuador 1,7 0,4 2,1 3,3 1,5 4,8 

Paraguay 4 0,9 4,9 8,6 1,2 9,8 

Perú 2,9 0,3 3,2 5,3 1,2 6,5 

Uruguay 1,6 0,7 2,3 3,7 1,7 5,4 

Venezuela 
(República 
Bolivariana) 

1,3 0,4 1,7 3,5 1,2 4,7 

Promedio     1,7     4,7 

Fuente: Organización internacional de Trabajo (OIT). Panorama Laboral 2014. América 
Latina y el Caribe, Lima, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.2014 

Para la mujer siempre han existido barreras de toda índole y uno de los 
fenómenos que enfrenta son los “techos de cristal”, que se refieren a 
las barreras que limitan el acceso de las mujeres a cargos jerárquicos, 
obstaculizan la progresión laboral femenina, como lo explica (BID, 
2020) en la región, las mujeres son las menos representadas en cargos 
directivos, en más de 1.200 empresas con cotización pública, se pudo 
observar que las mujeres ocupan solo el 8,5% de los directorios, un 
9,2% son ejecutivas y el número de directoras ejecutivas asciende a 
4,2%. A su vez, las empresas dirigidas por mujeres tienen un menor 
tamaño que las lideradas por hombres, debido a las mayores barreras 
que enfrentan las mujeres. 

Como manifiesta (Sonia Quezada, 2018) en el siguiente gráfico, los 
países como Honduras y Ecuador en los años 2016 y 2017 generan 
equidad de género, por ende, hay una mayor incidencia de la mujer en 
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el puesto directivo con un 60% por sobre el 40% de la participación 
masculina a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos 
donde la participación del género femenino es casi nula la toma de 
decisiones. 

TABLA 3. Porcentaje de Mujeres en Directorios, 2013 – 2017 

Año/Sexo 2013 2014 2015 2016 2017 

PAIS M H M2 H2 M3 H3 M4 H4 M5 H5 

Argentina 20 80 0 100 0 100 0 100 0 100 

Bolivia 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Brasil 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Chile  0 100 0 100 0 100 0 100 0 80 

Colombia 12,5 87,5 14,3 85,7 14,3 85,7 16,7 83,3 20 87,5 

Costa Rica 28,6 71,4 20 80 20 80 42,9 57,1 12,5 50 

Ecuador 0 100 11,1 88,9 20 80 60 40 60 40 

El Salvador 28,6 71,4 28,6 71,4 37,5 62,5 30 70 33,3 66,7 

Guatemala 10 90 14,3 85,7 10 90 12,5 87,5 11,1 88,9 

Honduras 20 80 0 100 0 100 60 40 60 40 

Mexico 0 100 0 100 0 100 0 100 20 80 

Nicaragua 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Panama 0 100 16,7 83,3 16,7 83,3 16,7 83,3 20 80 

Paraguay 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Perú 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

R. Dominicana 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Uruguay 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

TOTAL 7 93 6,2 93,8 7 9,3 14 86 16,9 83,1 

Fuente: (Sonia Quezada, 2018) 

Al revisar los factores diferenciales entre una mujer de éxito en el 
campo del emprendimiento o empresarial es determinante conocer 
cuáles son las razones que las motiva, las mujeres de países desarrolla-
dos buscan la independencia, la autorrealización, el incremento del 
estatus social y el poder, mientras en países en vías de desarrollo su 
emprendimiento es motivado por la pobreza, la separación familiar, y 
el alto empleo para mantener económicamente a sus familias como lo 
afirman (Cervantes & Vásquez, 2019) 
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Los efectos de las brechas de género en la sociedad Latinoamericana 
son muy evidentes en el campo económico, como lo explica la 
(Dirección Nacional de Integración Monetaria y Financiera Regional) 
la falta de activos a nombre de las mujeres, y la dinámica propia del 
manejo de la propiedad al interior de los hogares, reduce el acceso de 
las mujeres a créditos como el hipotecario. 

FIGURA 2. Porcentaje de hombres y mujeres que recibieron créditos hipotecarios, 2014 

 

Fuente: Global FINDEX 2014 

De igual forma la (Dirección Nacional de Integración Monetaria y 
Financiera Regional) menciona que las mujeres tienen menor acceso al 
crédito que los hombres, incluso siendo ellas en muchos casos, jefas de 
hogar. Los datos de la encuestadora Global FINDEX muestran una 
brecha regional de cerca de 10% en promedio a favor de los hombres 
pues las mujeres tienen menos cuentas bancarias en una institución 
financiera en relación con los hombres. 

FIGURA 3. Porcentaje mujeres y hombre scon una cuenta en una institución financiera, 2014  

 

Fuente: Global FINDEX 2014 
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Si se genera conciencia, el impacto económico de la mujer tiene un 
amplio campo, ya que atienden a necesidades del hogar, educación de 
sus hijos, salud de su familia, alimentación vestuario y otros, por ello 
su estabilidad económica genera sociedades más equitativas.  

El impacto en el PIB como resultado del trabajo de la mujer, según el 
Foro Económico Mundial, las mujeres representan el 50% de la fuerza 
laboral global pero solo aportan el 37% del PIB mundial. 

Analizar el PIB de la región en los últimos años permite evidenciar un 
fenómeno económico que contesta la realidad social familiar de la mu-
jer pues el resultado de la tasa de participación laboral de las mujeres 
es anticíclica, este resultado tiene su lógica pues las expansiones de 
corto plazo del producto interno bruto (PIB) de los países de la región 
están asociadas a reducciones de la tasa de participación laboral feme-
nina dado que impacta las mejores condiciones económicas de los tra-
bajadores principales del hogar (que suelen ser los hombres) lleva a 
que los trabajadores secundarios, las mujeres, demoren su ingreso en el 
mercado, donde toma fuerza entre las mujeres casadas, con poca esco-
larización, que viven en hogares de bajos niveles de ingreso como lo 
indica (BID, 2020). 

El desempleo y las actividades no remuneradas son factores sociales 
que corresponden a las brechas a las cuales se expone la mujer, de 
acuerdo con los estudios presentados por (INEC, 2019) el tiempo no 
remunerado “TNR” es el tiempo destinado a las actividades domésti-
cas, de cuidado y de apoyo a la comunidad, sin obtener pago o remune-
ración, en el Ecuador las cifras son alarmantes, de un total de 66 acti-
vidades destinadas para el propio hogar, para otros hogares o para la 
comunidad, 51 en su mayoría lo ejecutaron las mujeres, adicionalmen-
te de cada 100 horas, las mujeres destinan 88 y los hombres 12 horas a 
las actividades de cocción o preparación de alimentos; de igual forma 
en actividades como la limpieza de la casa, tender las camas, arreglar 
el jardín, o lavar la vajilla. Al contrario, el arreglo de vehículos, la repa-
ración de la vivienda o acarrear el agua son tres de las 15 excepciones 
de actividades, en las cuales el hombre laboró más tiempo que la mujer.  
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Como lo indican (Vaca & Baron, 2022) en su publicación sobre Des-
centrar el PIB muestra datos de diez países de la región, y concluye 
que el principal obstáculo para la participación de las mujeres en el 
mercado laboral está relacionado con las responsabilidades familiares, 
expresadas en trabajo doméstico y de cuidados, a continuación: 

FIGURA 4. América Latina (10 países); mujeres de 20 a 59 años que se encuentran fuera 
del mercado laboral por razones familiares, último año disponible (en porcentajes) 

 

Fuente: Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de 
Banco de Datos de Encuestas de Hogares ( BADEHOG) 

(https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47941/S2200468_es.pdf?sequence=1) 

4.1. EL ROL DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Con la intervención laboral de la mujer en los últimos años ha permiti-
do mejorar la calidad de vida de las personas, de no ser así como lo 
informa (Berdones, 2016) la pobreza extrema en América Latina y el 
Caribe hubiese sido un 30 por ciento más alta en 2010, el 17.7 por 
ciento de la población de la región habría estado por debajo de la línea 
de la pobreza extrema, comparado con el 14.6 por ciento actual.  

El ingreso laboral femenino aportó el 30 por ciento de la reducción de 
la pobreza extrema, comparado con el 39 por ciento aportado por el 
ingreso laboral masculino, el impacto directo que tuvo la contribución 
del ingreso femenino permitió disminuir las dificultades de los más 
pobres durante la crisis de 2009.  
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Ecuador es reconocido por la Global Entrepreneurship Monitor como 
el país con mayor emprendimiento femenino sin embargo se encuentra 
en desventaja con relación a los demás de América Latina, pues posee 
un nivel insuficiente de educación empresarial. Únicamente en tres 
economías a nivel mundial las mujeres son igual o más propensas a 
tener un emprendimiento Ecuador con un 28.7%, Vietnam con 21.7% 
y Brasil con 19.8% así lo afirma (Segarra, Chabusa, Legarda, & 
Espinosa, 2020) y asegura que la intervención de la mujer en las em-
presas aporta una visión diferente, principalmente en el manejo de re-
cursos, su estilo gerencial tiende a ser más colaborativo influyendo en 
el dinamismo de la economía, por ende en su análisis determina que 
los países latinoamericanos muestran los mayores índices de empren-
dimiento femenino y el más alto nivel de paridad de género. Un 16.7% 
del total de la actividad empresarial femenina se encuentra distribuida 
en América Latina y el Caribe, un 12.8% en Norte América y el 6.1% 
en Europa.  

5. CONCLUSIONES  

Las mujeres cumplen un papel fundamental en la sociedad como acto-
ras claves de perseverancia y apego al ferviente deseo de generar vida 
y practicidad en sus roles, sin embargo las limitaciones con las que 
debe enfrentarse en el día a día siguen siendo las que hace siglos atrás 
se vivía, como son la discriminación laboral, salarial, profesional, ante 
esto las respuesta para maximizar oportunidades de crecimiento social 
en los últimos años se ha visto creciente, siendo generadoras de em-
pleo, revolucionando la ciencia, siendo parte de la diplomacia sin des-
cuidar sus roles familiares. 

Aún las barreras de género son latentes en Latinoamérica, los hombres 
siguen siendo mayoría en los cargos ejecutivos de alto nivel, las muje-
res ocupan solo el 8,5% de los directorios, un 9,2% son ejecutivas y el 
número de directoras ejecutivas asciende a 4,2%, cifras que despierta 
el interés por generar políticas públicas más equitativas y justas te-
niendo en cuenta que el rol de una mujer no se limita a un rol ejecutivo 
sino a ser madre, esposa, cuidadora y otros cuyos resultados siempre 
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están siendo medidos por la sociedad donde no admite fallas sino que 
requiere de atención inmediata, retos que para la mujer son mucho más 
complicados de ejecutarlos porque la incomprensión o la debilidad del 
sistema que así lo permite. 

La Agenda 2030 en su ODS 5 “lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas” es un desafío que todas las 
empresas deben toman en cuenta, pues la igualdad de género no es solo 
un derecho humano, éste debe construir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible, en los últimos 10 años esta tarea ha ido mejorando en índi-
ces en Latinoamérica con cambios importantes en sus brechas salaria-
les sin embargo aún existen retos por ejecutar para cumplir con los 
objetivos trazados y va a de la mano con los desafíos de alfabetizar a la 
población cuyo impacto se verá reflejado en generar mayores oportu-
nidades laborales y fuentes de empleo propias.  

La independencia financiera de la mujer es uno de los desafíos que se 
tiene que atender, ofreciendo mayores oportunidades para acceder a 
créditos productivos, de consumo y a su vez se plantee programas de 
inversión para emprendimientos que sean atractivos y permita combi-
nar responsabilidades familiares con las empresariales. 

Se ha mirado de cerca que los techos de cristal que tiene una mujer en 
el ámbito empresarial tienen total relación con sus roles de madre, es-
posa o cuidadora y otros estos problemas se ha puesto sobre la mesa y 
es hora de generar respuestas que minimicen estas limitaciones una de 
las buenas prácticas en el Buen Gobierno es generar equidad en las 
responsabilidades y permitir que se minimicen reprocesos que crean 
cuellos de botella con la intervención de la tecnología, un recurso muy 
valioso para mejorar resultados visibles. 

Las horas de dedicación de las mujeres a las actividades del hogar si-
guen siendo superiores a las de la dedicación del hombre, este es un 
factor social que requiere la formación de familiar y entornos con me-
nor discriminación y mayor empatía. 

La combinación perfecta en generar empleo y salarios más justos es 
fortalecer su formación, sus conocimientos, entregar herramientas ope-
rativas efectivas, ampliar líneas de crédito y mejorar las estructuras 
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empresariales para dar cabida a nuevas formas y maneras de generar 
producción dinámica con miras a obtener mayores rendimientos con 
equidad y parcialidad y esta responsabilidad no solo es de quienes diri-
gen la empresa sino de toda la sociedad, donde los valores y principios 
que se promulgan en la formación del ser humano conlleven a ser los 
precursores para que tareas de casa sean vistas como responsabilidades 
asociadas a un trabajo en equipo entre hombres y mujeres, donde la 
educación no sea sesgada y donde las oportunidades sean para todos. 

La tasa de participación laboral de las mujeres es anticíclica, a pesar de 
que las actividades desarrolladas en el hogar no son remuneradas, éstas 
impactan en el PIB pues el apoyo en casa permite que el hombre gene-
re ingresos en la economía, lo ideal sería que las actividades del hogar 
tengan un impacto mucho más evidente en el día a día y que los dos, 
tanto hombre como mujeres puedan generar ingresos que mejoren las 
economías de los países, en especial en Latinoamérica. 

El apoyo de la mujer en la economía es de mucha relevancia pues per-
mite que se mejore la calidad de vida no solo a manera personal sino a 
nivel social, sus dones de servicio y cualidades de generar cambios 
inmediatos y aportes valiosos en la formación de seres humanos desde 
el rol de madre, hace que sus motivaciones siempre estén presentes, sin 
la mujer muchos de los cargos en el ámbito de la salud no serían como 
son, en el ámbito de la industria de la belleza de igual forma y que 
decir en el ámbito empresarial. Nuevos retos se trazan a partir de esta 
investigación donde se abren caminos a mirar los desafíos de la mujer 
en la nueva era digital y su empoderamiento empresarial que se conju-
ga con la inmediatez, la intervención de metaverso y otros factores 
sociales que muy probablemente se pueden transformar en aliados o en 
nuevos techos de cristal. 
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TEACHING INNOVATION, ICTS AND GENDER GAP 

NOELIA NAVARRO GÓMEZ 
Universidad de Málaga 

 

1. INTRODUCCIÓN 

In the 21st century, and despite the assumption that equality between 
men and women is a universal legal principle and a fundamental right, 
in real practice gender inequalities continue to exist, being one of the 
great social challenges that concern all nations (Padilla and Gómez, 
2014). Although significant progress has been made in recent years, 
given the magnitude and extent of the problem, it is insufficient. In this 
sense and given the importance of educating future generations from 
an early age, one of the basic pillars that should underpin our education 
system is education for equality. It is worth highlighting the unparal-
leled opportunity provided by the school context to raise awareness, 
sensitize and propose interventions focused on this problem. To this 
end, measures, strategies, and benchmarks should be adopted that al-
low for the establishment of a positive gender pedagogy (Pallarés, 
2012) that turns equality into a real term rather than a fashionable one 
(Venegas, 2010). 

Achieving gender equality involves a process of acculturation that al-
lows for the modification of socially learned and transmitted concep-
tions and practices (Castillo and Gamboa, 2013). To do this, first of all, 
it is necessary to make an analysis of the situation from which one 
starts, that is, to be aware of the possible existing sexist behaviours. 
Sexism can be defined as "a set of shared beliefs about the attributes 
associated with women and men that lead to differentiation on the ba-
sis of sex, producing situations of inequality (especially in the case of 
women) and favouring discrimination" (Garaigordobil and Durá, 
2005). As an attitude of prejudice, it contains three components (Díaz-
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Aguado, 2006): cognitive, that is, the set of beliefs about the differ-
ences between the sexes; affective- valuative, which associates 
strength and power with the masculine and submission and weakness 
with the feminine; and behavioral, which includes the tendency to put 
beliefs and values into practice through violence and submission. The 
eradication of sexism requires first recognizing gender discrimination 
and inequality as educational problems (Araya, 2004). 

At this point, it should be noted that in recent years there has been a 
considerable increase in the figures for gender-based violence in ado-
lescents, figures that have increased tenfold, while new technologies 
and social networks have become consolidated as resources for con-
trolling couples who develop highly toxic forms of relationship. To 
cite some figures, in Spain, 19.3% of women aged 16 to 24 say that 
they have been victims of physical and/or sexual violence during 
courtship, while 46.1% say that they have been victims of psychologi-
cal violence, especially controlling violence. Likewise, a certain ten-
dency to objectify women has been consolidated and there are still 
many sexist messages that students normalize. In this sense, several 
studies point to the existence of significant differences in perception 
between girls and boys about behaviors that have to do with violence 
or harassment. Thus, there seem to be gender differences that have to 
do with the recognition of their own behavior as aggressive (Eche-
burúa & Corral, 2006) whereby boys minimize the aggressions exerted 
and women minimize those received, as well as differences in the ex-
perience of both sexes in the face of aggression (Meras Lliebre, 2003), 
pointing out that the consequences for them they usually carry sadness, 
fear and impotence, while they describe feelings of anger more often 
than sadness. These gender differences in the perception of psycholog-
ical violence and its totality tolerance (including bullying and virtual 
control) was likewise verified in a study on perception of psychologi-
cal violence carried out by Sortzen Consultoría5, in which the found 
important differences according to sex on the perception that a behav-
ior supposes bullying lie. In this sense, "He makes more than 10 calls 
or messages a day" was considered fostered affectionate and caring 
behavior on the part of their partner, minimizing the control compo-
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nent, by 37.3% of the girls, with a degree of importance of 0.95 (from 
0 to 5); however, 76.3% of the boys clearly identified these calls as a 
form of control they exercised over their partner and gave it a degree 
of importance of 2.64. In other words, where they saw affection and 
interest, they knew that they were controlling. 

Being aware of these sexist elements is the first fundamental step to-
wards eradicating them; to cite a significant example, women continue 
to be made invisible in textbooks, reproducing what is known as the 
hidden curriculum (Pacheco-Salazar & López-Yáñez, 2019). In this 
sense, the main action to eradicate this type of harmful practices must 
involve the development of a coeducational model that above all in-
volves a change of perspective and the transversal treatment of the 
problem (Bejarano et al., 2019; Gallardo & Gallardo, 2019), transform-
ing contents and methodologies. From this, we can try to overcome 
sexist and hierarchical education, promoting personal development, 
socialisation and acceptance, as well as essential values and attitudes 
that allow growth free of stereotypes (Pino, 2017). These achievements 
inevitably involve improving teacher training, both in initial (Bejarano 
et al., 2019) and in-service (Gallardo & Gallardo, 2019). Carretero and 
Nolasco (2019) show that 75% of future teachers could transmit sexist 
beliefs to their students. 

On the other hand, we have witnessed a constant development and 
expansion of new information technologies, ICTs. We can define ICT 
as "the set of technologies that enable the acquisition, production, stor-
age, processing, transmission, recording and presentation of infor-
mation in the form of voice, images and data contained in signals of an 
acoustic, optical or electromagnetic nature. It is the union of telecom-
munications, informatics and audio- visual media, and the basic tech-
nology supporting its development is electronics. technology that sup-
ports its development is electronics (Mondragón, 1999). Over the last 
few years, they have become an element that serves as an educational 
support and also enables students to prepare themselves to face a con-
text that is coherent with an everyday environment in which they are 
inevitably very present (Malbernat, 2008). In this way, ICT 
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have changed the way we relate to each other and provide a different 
perspective to the traditional classroom. 

Thus, some recent studies (Espinar & González, 2009; Romero, 2011;) 
draw attention to gender differences in the use of ICT in education, 
evidencing a greater domain of men than of women in the management 
of these technologies and proposing a positive vision on the part of 
men towards the technology while women have a negative view of it, 
in addition to demonstrate a stereotyped attitudinal coping on the part 
of women and men towards social networks. These distinctions subject 
to gender in the use of the new information and communication tech-
nologies, and, especially, regarding networks social factors are varied 
(access, knowledge, management, use, attitude, etc.), and may be due 
to various reasons, but in any case, it represents and reproduces the 
inequalities existing between men and women. The distance between 
men and women in relation to technologies is known as the digital 
gender gap, which has been the subject of recurring study in the last 
decades. So much so, that in reviews carried out by several authors and 
several authors (Arenas, 2011; Gil-Juarez et al., 2011), collects a great 
deal of number of investigations on this subject, which shows great 
scientific relevance to the regard. Precisely, the importance of continu-
ing research in this area is due to the social commitment acquired by 
certain people to eliminate gender barriers that even today remain in 
many social spheres, among which is the networks virtual social net-
works increasingly integrated into people's lives. Precisely, the study 
carried out Rodríguez et al., (2008), evidences the presence of gender 
stereotypes in social networks, which supposes the maintenance of a 
differential gender culture based on androcentrism that should be coun-
teracted to avoid the reproduction of inequalities between men and 
women with the implementation of a non-androcentric technological 
design (presence and representation of women and men, incorporation 
of interesting content and motivators for men and women, transmission 
of positive messages free of sexism, etc.). Basically, the breakdown of 
androcentrism in social networks could be achieved by incorporating 
female and male models away from the reproduction of gender stereo-
types, contemplating both the interests of men and those of women. It 
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becomes necessary, therefore, to change the technological culture to 
integrate the vision of women in the design and production processes 
of technologies (Rebollo et al., 2012). Until women can make them-
selves visible and identify themselves in social networks to the same 
extent as men, there will not be a real and complete digital inclusion of 
women in the technological field. Information and communication 
technologies transmit and propagate ideals and social values, which 
makes them a remarkable resource to transform the Gender gap and 
digital inclusion 312 thought and human action in favor of gender 
equality (Rebollo, et al., 2009). Now that the use of social networks as 
a means of social interaction, it is a priority to stress the importance of 
creating and promoting non-sexist virtual resources through social 
networks to transmit egalitarian values among the users of these tech-
nologies. The extrapolation of this idea to the field educational, turns 
social networks into a potential tool to educate in the equality and 
erase the signs of the gender gap in the technological field. 

The advantages of using ICTs in education are diverse, to name but a 
few: they arouse great interest in students, they encourage motivation 
by providing dynamism, they are a great development of autonomy, 
while stimulating initiative and creativity, turning education into a 
more experiential practice. To ensure their appropriate use, it is neces-
sary to ensure the reliability of the source, to set limits on their use, as 
they can be addictive for young people, to adapt students' efforts and to 
overcome the possible digital divide. On the web, the possibilities are 
many and varied, and it is the task of the teacher to select from this 
wide range those that could bring the greatest benefits.  

2. OBJECTIVES 

The double objective of the present work: on the one hand, to review 
the available resources and, on the other hand, to filter and adapt those 
that best fit the target population and give them coherence in an inter-
vention. This is the basis of our proposal.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. PARTICIPANTS 

The sample consisted of 16 students of the Master's Degree in Teach-
ing at the University of Almeria, aged between 22 and 45 years 
(x=24.54; SD=3.45), to whom a series of didactic proposals were ap-
plied in which the use of ICTs becomes an essential tool to achieve a 
comprehensive training. The intervention and evaluation of the as-
sessment was carried out during school hours, establishing a protocol 
that guaranteed the declaration of privacy and voluntary completion of 
the questionnaire. All participants did so voluntarily. After the collec-
tion of information, the valid questionnaires were selected, and the 
database was constructed.  

3.2. INSTRUMENTS 

Ad hoc questionnaire. This is a short 6-item questionnaire that partici-
pants were asked to complete after the intervention, asking about their 
satisfaction with the intervention. Specifically, questions were present-
ed in a Likert-type format of 0-10 where participants were asked to 
rate the usefulness, satisfaction with the intervention, the practical ap-
plication they saw in their future as teachers, whether they would rec-
ommend this intervention and whether they would change any of the 
proposed utilities for others, in which case they were asked to write 
down the utilities they were aware of.  

3.3. PROCEDURE 

After an exhaustive review of the literature on the subject, the inter-
ventions that the researchers considered most interesting were selected. 
They worked in two one-hour sessions in which they were shown the 
resources and allowed to interact with them. 

The sessions were distributed as follows: 

Session 1. First, the intervention was explained, key terms related to 
sexism were introduced and the following web resources were shown: 
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1.Express guide to the egalitarian man. This is a dossier published by 
the Conigualdad.org portal and consists of resources and contents that 
allow us to analyze sexist behavior and how it harms men and women. 
Based on its analysis, the debate in the classroom was introduced. 

2.Educate for equality website. It has different support materials of a 
playful and audiovisual nature, as well as detailed guides with a large 
amount of rigorous information. Once they had reviewed them, they 
were asked about their suitability and a small debate was established. 

Session 2. In the next session we worked with the following resources: 

1.DetectLove. Aimed at young people, it focuses mainly on gender-
based violence in young couples, promoting reflection on ideas and 
myths about love. The aim is to educate on equality and prevent gen-
der-based violence in young couples. 

2.Oppressed majority. This is a short film directed by Eléonore Pour-
riat in which the roles of men and women are exchanged, making it 
particularly interesting for debate and reflection. The protagonist is a 
married man and endures extreme situations that many women often 
endure. 

Time was allowed for testing and the satisfaction questionnaire was 
administered. 

4. RESULTADOS 

The most relevant results are summarized in the following table.  

TABLA 1. Mean of responses to items on the assessment of the intervention 

 X answers 

Satisfaction with the intervention 8.37 

Usefulness of intervention 9.45 

Practical applicability 8.34 

Would you recommend the intervention 9.23 

 

  



 

‒ 881 ‒ 

Regarding the question "What other utilities did you know about?", 
suggestions such as Redmas, Red de Masculinidad por la igualdad de 
género, Programa Creciendo juntos or the Andalucía Detecta pro-
gramme were collected. In general, the participants considered the 
tools shown to them to be very interesting (9.45 out of 10). 

5. DISCUSSION 

In recent years, we have witnessed an increase in the concern of insti-
tutions to ensure equality. However, despite this, the differences be-
tween women and men in the technological field (Romero, 2011), and, 
specifically, in the field of social networks (Espinar & González, 2009; 
Rodríguez et al., 2008; continue to hold, although. 

They refer to both the presence (access to ICTs) and the intervention 
(management, use, attitude, existence of content in ICT) of women in 
this field. One of the main signs that gender inequality continues to 
reproduce itself in ICTs is the phenomenon called «digital gender gap» 
which confirms that the level of access of women to the Internet is 
lower than that of men. In the case of range between the ages of 16 and 
24, this digital divide does not have the same relevance as in general 
adult relationships, and there are hardly any significant differences 
regarding the level of Internet use by girls and young boys. Most, ac-
cording to the latest study conducted to analyze this phenomenon, use 
email (92.3%), send messages to chats and use instant messaging 
(80.7%); seek information about goods and services (74.9%),without 
appreciating gender differences.However, although the gender gap 
regarding computer skills and basic uses Internet physicists confirm 
this reduction in the young population group, it seems to persist a gap 
called «third digital gender gap», related to the use of the most ad-
vanced Internet and the reproduction of differentiated gender roles can 
be seen in terms of to the contents consulted and/or shared. Thus, there 
are significant differences that point to so that they have a greater in-
terest in cultural, educational and leisure content (society), and they for 
content related to leisure and free time (games, sports and computing). 
This difference could be a virtual reproduction of the fact that social 
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inequality imposes differentiated roles based on gender and also prints 
differences in the contents shared on the Internet, therefore, beyond 
collecting statistics on the frequency of use of social networks, who 
can find out the percentage of young people who use them or with 
what frequency, it is essential to analyze the way in which these net-
works are used by the girls and by boys and analyze the contents that 
are reproduced in the same. 

The aim of this paper was to present a brief intervention to work on 
sexism in the classroom supported by the use of ICTs. In addition to 
being a content whose approach is essential; the addition of Infor-
mation Technologies makes it more attractive for the young people it is 
aimed at. In this case, students, and future teaching professionals, in a 
pilot study, have given their approval practically unanimously to the 
proposed intervention, with all the scores exceeding a high mark. 

Thus, the participants consider that such interventions are necessary 
and that the selected tools are quite useful, representative, and illustra-
tive. Given that they will be the future transmitters of knowledge to 
young people, it is crucial to train educators in a comprehensive way. 
In this sense, the active involvement in awareness raising and training 
of future teachers is fundamental, and they have shown great interest 
and welcomed the proposal. Investing in improving teacher training, 
both in initial (Bejarano et al., 2019) and in-service (Gallardo & Gal-
lardo, 2019) training, is a first-hand necessity. In a study, Carretero and 
Nolasco (2019) show that 75% of future teachers could transmit sexist 
beliefs to their students. 

While it is true that various efforts have been made over the last 50 
years to reduce gender disparities in key social areas such as health and 
education, it is true that, given the figures we find on access to the la-
bor market, access to positions of power, harassment, and gender-
based violence, these efforts are still insufficient. 

In our opinion, it is in the field of education where the main efforts for 
the development of coeducation should be undertaken, given the evi-
dent relationships between schoolchildren's attitudes, social models 
and educational practices, which are direct determinants of their be-
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havior. Gender equality is nothing more than acculturation for the 
change of socially learned conceptions and practices (Castillo and 
Gamboa, 2013), so education must be seen as a training tool that will 
shape the citizens of tomorrow, seeking balance between the sexes, 
establishing a positive gender pedagogy (Pallarés, 2012). In short, the 
aim is to foster and promote equality, to work on the design of an in-
clusive curriculum that overturns myths and prepares our students for a 
fairer society. 

Homes and schools are the ideal place to debunk all the myths sur-
rounding romantic love. It is true that there have been important ad-
vances, but it is also true that in some sectors there have been real re-
gressions. For example, in the words of Pinto (2017), the concepts of 
masculinity and femininity have re-emerged because of advertising. 

On the other hand, mentioning the other axis of this work, ICTs are 
excellent allies in capturing the attention of young people, offering 
enormous flexibility in terms of time and space, as well as multiple 
opportunities for online collaboration. ICTs are indispensable in the 
field of coeducation, given that their use goes beyond school hours and 
monopolizes a large part of their free time. Technologies are therefore 
ideal resources for communication, representation, and expression of 
content, as well as the shared construction of knowledge. In the context 
of formal education, it has been shown how to learn with technologies 
and promote methodological change in the classroom through them 
(Prendes & Román, 2017; Serrano et al., 2016; Sánchez & Solano, 
2016), interventions that can serve as a starting point for promoting 
gender equality in the classroom, which unfortunately are not very 
common. With the integration of technologies in the classroom, educa-
tional institutions have been given the label "digital" (García-Aretio, 
2019). 

6. CONCLUSSIONS  

The coeducation does not consist so much in boys and girls coexist, are 
educated in the same classroom, which also, but that puts more empha-
sis on the one and the other receiving the same education, without dis-
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crimination based on sex, and on equal opportunities. Obviously, coex-
istence is a primary incentive for these premises are given, in otherness 
with the different other, one learns to appreciate and consider what 
unites and separates us to ultimately achieve a rapprochement between 
the most adverse positions that can be given. The concept of egalitari-
an education, which is a synonym for the term coeducation, although it 
is not limited only to this, of course, has gone in in line with the social 
notion of equality, developed thanks to the struggle of the different 
groups of women and feminists throughout these last decades, that is, it 
is difficult to understand a model of coeducational education had it not 
been for the tireless efforts of these women to find freedom, and get 
out of the oppression in which they found themselves: a space internal, 
domestic, to access in its own right, to another: exterior, public 
(Melero, 2010). In westernized countries they have been carried out, 
above all, from the last third of the last century, studies on social ine-
quality due to of sex, providing a new perspective on the role that must 
be play the school in the formation of sexual stereotypes. Coeducation 
continues to be a challenge for schools (López-Pascual, 2007; Subirats, 
2016; Tomé, 2017; Egea, 2019; Ugalde et al. 2019). In practice, the so-
called hidden curriculum continues to be reproduced (Pacheco-Salazar 
& López-Yáñez, 2019), so it is vital to overcome this sexist and hierar-
chical education by promoting personal development, socialization and 
acceptance, essential values and attitudes (Pino, 2017). In this sense, 
we hope this contribution inaugurates a fruitful line of work in which 
the possibilities of ICTs are harnessed to achieve a fairer and more 
balanced society. 
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CAPÍTULO 53 

INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON ACADEMIC  
PERFORMANCE IN A SAMPLE OF  

HIGH DEGREE STUDENTS 

NOELIA NAVARRO GÓMEZ 
Universidad de Málaga 

 

1. INTRODUCTION 

Information Technologies (ICTs) have burst into our lives in recent 
decades at breakneck speed, providing infinite possibilities, among 
others, new forms of communication and interpersonal relationships, 
entertainment and academic uses. These technologies are particularly 
attractive to adolescents and young people, constituting a large part of 
their leisure time and an increasingly used option for establishing so-
cial relationships and occupying their leisure time (Bringué & Sádaba, 
2009; Giménez Gualdo et al., 2014), using them in practically any con-
text, inside and outside the home (Buckingham, 2008). In fact, 8 out of 
10 adolescents between 15 and 16 years of age own a personal mobile 
phone, and 2 out of 3 between 10 and 16 years of age (National Insti-
tute of Information Technologies Observatory (2010), which shows 
that adolescents are part of this digital reality. According to the study 
conducted by the Pfizer Foundation (2009), 98% of Spanish young 
people aged 11 to 20 are Internet users. Of this percentage, seven out 
of 10 say that they access the Internet for at least 1.5 hours a day, but 
only a minority (around 3% or 6%) make abusive use of the Internet. 
The high level of use of new technologies among adolescents and 
young people is therefore an obvious reality (Johansson and Götestam, 
2004; Muñoz-Rivas, et al., 2003). 

Within them, social networks are a powerful means of communication 
and expression, with an increasingly extensive use in this sector of the 
population (Becoña, 2006; Espuny et al., 2011). We can define social 
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networks as a social structure made up of people with common goals, 
represented by nodes linked to each other by more than one type of 
relationship  

(Muñoz Aparicio et al., 2015). In this way, it is an open system that is 
built on the basis of what each network subscriber contributes, trans-
forming the group into a new one. The interactions that take place via 
social networks allow for the exchange of ideas, meeting other people, 
sharing and exchanging information in different media, as well as be-
ing used by large companies, organizations and companies to dissemi-
nate their products and services, opening up a closer encounter be-
tween users. Their success, among other reasons, lies in the fact that 
they allow users to feel part of a group, while providing spaces in 
which to share thoughts, opinions and their daily chores through pho-
tographs, videos and to see the activity of their friends or contacts, to 
the extent that many prioritize these forms of communication over 
traditional ones, based on direct personal contact (Colás et al., 2013). 
In this way, by reaffirming identity before the group, or being connect-
ed with friends (Araujo Robles, 2016), social networks, as networks, 
would trap people (Becoña, 2006), mainly young people and adoles-
cents, given their vulnerability. This age group constitutes a risk group 
given their tendency to seek sensations and strong emotions, as well as 
the fact that they are the most familiar with smartphones and new 
technologies (Sánchez-Carbonell et al., 2008). Other risk factors found 
in adolescents and young people are an introverted personality, low 
self-esteem or rejection of body image, lack of coping resources in the 
face of everyday difficulties or previous psychiatric problems (depres-
sion, ADHD, social phobia or hostility) (Estévez et al., 2009; García 
del Castillo et al., 2008; Yang et al., 2005). 

It is of global significance that children, adolescents, young people and 
adults develop addictive behaviors to networks, being in a state of con-
tinuous alertness to what happens in these virtual environments, con-
tinuously checking the computer, tablet or phone to "not miss any-
thing", even in inappropriate or dangerous circumstances (at a dinner 
with other people, in classes, at work meetings, at religious celebra-
tions, driving a car). A subject with a vulnerable personality with a 
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habit of immediate rewards and the object of addiction at hand, with-
out a socio-familial support network, runs the risk of becoming addict-
ed, especially if subjected to circumstances of stress (affective frustra-
tions or competitiveness) or existential emptiness (social isolation or 
lack of goals). This behavior, when it reaches pathological limits, leads 
to abuse to the detriment of face-to-face interpersonal relationships, 
sleep, or to the presence of anxious behavior or irritability when they 
cannot access the internet. Among social networks, Facebook, Twitter, 
MySpace, WhatsApp, and recently Twitter, are the most successful, 
contributing to the development of a false identity and the distancing 
or distortion of the real world. In this sense, we are witnessing a para-
doxical situation: social networks improve the possibilities of human 
communication, by offering speed or eliminating distances, but they 
undermine the social dimension, traditionally understood as face-to-
face interactions. 

We must also bear in mind the multiple dangers they can entail, such 
as depression or low self-esteem, the possibility of cyberbullying 
(Tejedor & Pulido, 2012), lack of concentration in the classroom, and 
in many cases sleep disorders. 

On the other hand, the low level of student performance, understood as 
the knowledge acquired in the field of education (Molina Estévez, 
2015), is not a recent problem, with abundant studies in the literature 
focusing on school failure (Furnham, 2012; Motari et al., 2010; Risso 
et al., 2010). In this sense, without losing sight of the fact that academ-
ic performance is the product of the confluence of multiple factors, 
both cognitive, personal and socio-familial (Adell, 2006; Jiménez and 
López-Zafra, 2009), it is true that social networks could contribute to 
these results. Indeed, several studies have found a negative relationship 
between academic performance and prolonged and indiscriminate use 
of social networks (Bustos Gaibor et al., 2016) or a negative correla-
tion between the number of hours of smartphone use and academic 
results (Mejia et al., 2017), in which it has been shown that the more 
hours of smartphone use per week, the worse the academic perfor-
mance of students. 
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2. OBJECTIVES 

‒ To explore the existence or not of relationships between social 
network abuse and academic performance in university stu-
dents. 

‒ Analyze whether, if there is a relationship, it exists at all levels 
of performance.  

3. METHOD 

This is an exploratory, descriptive, correlational, and cross-sectional 
study. 

3.1. PARTICIPANTS 

The sample consisted of 178 students in the second year of the degree 
in Education at the University of Malaga aged between 18 and 25 
years (MS=21.39; SD=3.67). Regarding gender distribution, 34.27% 
were male (n=61) and 65.73% were female (n=117). 

3.2. INSTRUMENTS 

Average academic transcript. We worked with the average mark of 
each student's academic record for all subjects. To facilitate the study, 
the students were divided into three groups according to their perfor-
mance (low=average grade between 0 and 4.99; medium=average 
grade between 5 and 7.99 and high=average grade between 8 and 10). 

Social Network Addiction Questionnaire (ARS) (Escurra and Salas, 
2014). It consists of 24 items with response options on a Likert-type 
scale (0=never; 1=rarely; 2=sometimes; 3=almost always; 4=always). 
The items are distributed into 3 factors or dimensions: a) Social media 
obsession: Consisting of 10 items, it refers to the cognitive aspect in 
relation to social media, e.g. constant thinking, fantasizing, etc. (e.g. "I 
need more and more time to attend to my social media issues"; "The 
time I used to spend on social media is no longer satisfying, I need 
more"). The range of scores for this factor can vary from 0-40. b) Lack 
of personal control in the use of social networks made up of 6 items 
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that refer to the concern about the lack of control or interruption in the 
use of social networks; with the consequent neglect of tasks and stud-
ies (e.g. "As soon as I wake up I am already connecting to social net-
works"; "I can disconnect from social networks for several days"). The 
range of scores is 0-24. c) Excessive use of social networks: Consisting 
of 8 items, which refer to difficulties in controlling the use of social 
networks, including excessive time spent on social networks, not being 
able to control oneself when using social networks and not being able 
to decrease the amount of social network use (e.g. "I feel a strong need 
to stay connected to social networks"; "I usually spend more time on 
social networks than I initially intended"). The range of scores is 0-32. 
With respect to the psychometric properties of the questionnaire, it 
shows adequate validity and reliability, presenting construct validity. 
Validity was achieved through content validity and confirmatory factor 
analysis, where the three factors mentioned above were found. Relia-
bility was achieved through internal consistency, reaching high 
Cronbach's alpha coefficients, between 0.88 and 0.92 in the factors that 
make up the questionnaire. 

3.3.PROCEDURE 

Firstly, the teaching staff involved were contacted, and the fundamen-
tal objectives were explained. Informed consent was requested in writ-
ing from the study participants, guaranteeing them confidential treat-
ment and protection of the anonymity of their answers, as well as their 
academic records. All participants completed the questionnaires indi-
vidually, in the classroom, taking approximately 20 minutes. The re-
searcher remained at all times during the data collection phase to an-
swer any questions the participants might have. Responses were col-
lected in January and February 2023. Subsequently, the data were ana-
lyzed using the SPSS21 statistical program. 

4. RESULTS 

Firstly, the mean scores obtained in each group, both in academic per-
formance and in the three subscales that make up the ARS question-
naire, are presented. 
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Table 1 shows the mean score for each of the factors of the question-
naire, scores out of 40, 24 and 32, for network obsession, lack of per-
sonal use with RS use and RS addiction. The highest scores on all 
three factors are observed in the low achievement group. 

TABLE 1. Mean scores on academic achievement and ARS factors 

Performance  
academic 

RS obsession 
Lack of personal 

control over the use 
of SRs 

Excessive use of SRs 

HIGH (n=13) 9.23 15.65 7.25 13.65 

AVERAGE (n=74) 6.79 17.34 8.14 15.67 

LOW (n=16) 3.21 17.87 8.65 19.54 

 

Table 2 presents the correlations between academic performance and 
scores on the three subscales that make up the ARS questionnaire. All 
correlations had a negative sign, although the relationships did not 
reach significance for any factor in the high-achieving group, nor for 
the social network obsession factor in the middle group. In contrast, 
the correlations between low performance and the three ARS factors 
reached statistical significance. 

TABLE 2. Correlations between academic performance and ARS factors 

Performance 
 academic 

Obsession with 
the SRs 

Lack of personal control 
over the use of SRs 

Excessive use of SRs 

HIGH (n=19) -.481 -.319 -.393 

AVERAGE (n=102) -.289 -.515** -.369** 

LOW (n=57) -.654** -.498** -.459** 

**= p< 0.01 

5. DISCUSSION 

New information technologies, especially mobile devices and social 
networks, have undergone a profound and rapid development in recent 
years, exponentially increasing their consumption. Although they pre-
sent multiple and diverse possibilities of great utility for our daily 
lives, while they can have a great potential to improve cognitive and 
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educational activities with the right supervision (Alcívar Moreira and 
Yánez Rodríguez, 2021), it is true that their persistent and uncontrolled 
use can also entail risks, especially in young people and adolescents 
immersed in the process of searching for identity, where they need 
relationships with their peers. In this way, users act in different spaces, 
creating different identities that change very quickly and can generate 
enriching or destructive interpersonal and intrapersonal experiences, 
depending on how online communication is used (time of use, type of 
virtual social group chosen, among  

others). In adolescence, the peer group becomes very relevant in the 
construction of identity and becomes a reference point for modulating 
certain personal aspects, depending on the feedback received. Social 
networks would be a favourable medium for the establishment of these 
links, people with the same tastes, preferences and feelings (Chuqui-
toma, 2017). 

The central purpose of this research was to explore the relationship 
between social network addiction and the academic performance of 
university students. After analysing the results, it can be concluded that 
there is an inverse relationship between the four variables studied in 
relation to the consumption of social networks and academic perfor-
mance. Previous literature on the subject shows controversial data. 
While some authors point out that the excessive use of any of these 
social networks in a prolonged and indiscriminate manner would cause 
poor academic performance in a student (Bustos Gaibor et al., 2016) or 
that the more hours of smartphone use, the worse the academic per-
formance. Mejia (2017), results totally consistent with the findings of 
the present study, other studies such as Conde et al., (2010) indicate 
that student performance in mathematics and languages was not direct-
ly or indirectly related to the time students spent on social networks. 
Salazar (2013), for his part, affirmed that social networks can influence 
academic performance, causing disinterest in studies, but failed to re-
late academic performance to the use of social networks. 

At this point, we consider it essential to clarify that we understand addic-
tion as a repetitive behaviour, which is initially pleasurable, maintained 
by positive reinforcement, but which, in the long term, when it has be-
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come a habit, generates a state of need, anxiety, irritability, uncontrolla-
ble for the subject, whose only way of being controlled is by indulging 
in this behaviour. These two psychological mechanisms (pleasure-
repetition / displeasure-avoidance) would allow us to understand this 
abuse of social networks, in other words, the addictive behaviour is no 
longer produced so much by the search for gratification (pleasure), but 
with the intention of reducing the level of anxiety produced by the fact 
of not performing it (by avoidance) (Madrid, 2000). The only difference 
with respect to other addictions is the absence of substances. 

Although the theoretical models that make it possible to establish pre-
dictions about success or failure in academic performance have been 
advancing towards the acceptance of an interactive model in which 
multiple factors interact (Tejedor, 2003; Garcés, 2012), such as intelli-
gence, the subject's personality, the socio-family context, etc., within 
the latter, the abuse of new technologies and especially social networks 
(WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.) could, as has been shown, play 
an important role. Thus, although it is indisputable that social networks 
could also have a positive influence, for example, by encouraging col-
laborative work, improving the retention of what has been learned or 
enhancing critical thinking, making learning interactive and meaning-
ful (González Martínez et al., 2016), we must bear in mind that this is a 
double-edged sword. Given that the vast majority of students have at 
least one account on one of the social networks (Díaz López, 2014), 
they should be taught to use them responsibly, conceiving them, for 
example, as a tool that facilitates communication between classmates, 
useful for planning and carrying out tasks virtually (Mejía Zambrano, 
2015), without falling into the abuse that they could entail. 

The limitations of the present study include the low sample size, which 
makes it difficult to extrapolate the results to the general population, 
and the lack of a follow-up study to confirm the stability of these data 
over time. However, it could be useful as an exploratory study that 
points to a certain trend. On the other hand, the type of methodological 
design, a correlational study only points to the existence of a relation-
ship between the two variables studied (academic performance and 
addiction to social networks), but we could not establish a cause- effect 



 

‒ 895 ‒ 

relationship between them. In our opinion, it is more plausible that 
dependence on social networks is a response that is incompatible with 
academic performance, but it could also be that the problems derived 
from low performance (lack of self-esteem, lack of motivation, lack of 
incentives) turn social networks into a space for escape. It would there-
fore be advisable, for future studies, to use a larger sample and choose 
a longitudinal design to corroborate whether these relationships are 
maintained over time. 

6. CONCLUSIONS 

This work has focused mainly on the study of the relationship between 
social network use and academic performance, but it would be interest-
ing for future studies to also analyse the relationship between the abu-
sive use of social networks and mental health problems, including de-
pression, attention deficit hyperactivity disorder, insomnia, reduction 
in total hours of sleep, and a wide range of psychosocial problems. In 
this sense, it would be interesting to take into account the use, frequen-
cy and type of content for the design of strategies to promote content 
and moderate use of technological tools (Rodrigues et al., 2020). An-
other possible line of research would be the relationship between stu-
dents' age, gender and time spent on social networks. Previous studies 
in this direction have found that older students spent on average more 
time on social networks than younger students, as well as between 
males and females, with the former being more likely to be affected by 
this type of addiction (Catalinares and Días, 2014). 

Whatever the relationships, it is a reality that the Internet and social 
networks are increasingly present among our young people, and with 
them the risks that they can unravel. It is therefore crucial to develop 
preventive and interventive strategies for the treatment of network ad-
diction and its associated factors, i.e. obsession, excessive use and lack 
of personal control over its use. The relationship with the socio- family 
context is also critical in education for access to and use of digital me-
dia, and it is essential to promote prevention training not only limited 
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to minors, but extended to the whole community (Rubio, 2009, 
Sánchez & Fernández, 2010). 

Prevention strategies can also be oriented towards promoting personal 
knowledge and self-esteem, so that, by encouraging the development 
of adequate self-esteem, it would be possible to reduce the risk of ad-
diction. It is necessary for adolescents to be careful in moments of high 
emotional intensity, for which it is essential to stimulate the capacity 
for reflection, impulse control, postponement of the immediate satis-
faction of needs, in short, the generation of computer filters. It is also 
important to stimulate activities that do not involve screens and that 
encourage direct communication without electronic media. 
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CAPÍTULO 54 

EL TRASFONDO DE LA PANDEMIA DE LA COVID 19.  
DIFERENCIA EN LAS TASAS DE MORTALIDAD 

DAVID GONZÁLEZ GUILLEM 
Universidad de Barcelona 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La aparición del virus de la Covid 19 sorprendió al mundo, a pesar de 
que varios organismos ya habían alertado desde hacia años a los go-
biernos, que una pandemia provocada por un virus respiratorio era mas 
que probable (Consejo Nacional de Inteligencia de EE. UU., 2012; 
Coats, 2019; GPMB, 2019; World Economic Forum, 2019).  

Como explica González (2023), algunos prematuramente habían califi-
cado la pandemia del Covid 19 como un “Cisne Negro” (Black Swan), 
un riesgo desconocido y oculto, que implica acontecimientos de graví-
simas consecuencias, muy poco probables, que no se pueden predecir, 
aunque no son del todo imposible de que sucedan (Taleb, 2007). Aun-
que el mismo Taleb, creador del concepto, en una entrevista declaró 
que la pandemia no era un “Cisne Negro”, y por tanto era un aconte-
cimiento predecible.  

Por el contrario, otros expertos acertadamente calificaron la Covid 19 
como un “Rinoceronte Gris” (Grey Rhino), una metáfora para describir 
amenazas que son evidentes y altamente probables, pero que son igno-
radas y olvidadas (Wucker, 2020). 

Los datos de fallecidos han sido y son dramáticos. Comparando el 
promedio de muertes por gripe en todo el mundo, 389 mil por año 
(ISIGLOBAL, 2021), con los mas de 6,8 millones, a fecha 31 de di-
ciembre 2022, a causa del coronavirus (Johns Hopkins University, 
2022), se puede comprobar que la Covid 10 ha provocado 6 veces mas 
muertes que la gripe, a pesar de que algunos gobernantes intentaron 
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incrustar en la ciudadania que la gravedad del patógeno era similar al 
de la gripe. 

Un trabajo de investigación de Baker & Mackee (2021), concluyó que 
el comportamiento de los gobiernos era la variable clave, que determi-
naba los resultados en la gestión de la pandemia, incluso mas que el 
comportamiento de la ciudadanía e incluso del propio virus. 

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

A través de los datos publicados se pueden observar diferencias muy 
relevantes en los resultados de la pandemia entre la mayoría de países 
y otros pocos territorios. Por ello, el objetivo de esta investigación era 
averiguar si existió un nexo entre la gestión política de la pandemia 
con las tasas mas altas de mortalidad. 

En este trabajo de investigación, se hace un análisis comparativo de la 
gestión política de la pandemia con énfasis en la postura de los máxi-
mos mandatarios de EE. UU., Brasil, Reino Unido, frente a la pande-
mia, porque tienen unas muy altas tasas de mortalidad. Nueva Zelanda 
por tener excelentes resultados, comparados con el resto de los países, 
y China por ser el país origen de la Covid 19, y por sufrir un número 
de fallecidos por millón muy inferior al resto del mundo, hasta que, en 
diciembre de 2022, el gobierno chino hizo un giro radical y cambio su 
modelo de gestión, cuyas consecuencias son difíciles de predecir en 
este momento. 

3. METODOLOGÍA 

Muchos académicos (Bardosh et ál., 2020; El-Hani, & Machado, 2020; 
Klement, 2020; Lawrence, 2020; Barouki et ál., 2021; Delanty, 2021; 
Pineo et ál., 2021, Bohoslavsky, 2022), sostienen que para analizar la 
pandemia de la Covid 19 y sus consecuencias, se debe superar el pen-
samiento reduccionista y en su lugar integrar todas las disciplinas y 
acercamientos relevantes, por medio de una investigación desde dife-
rentes dimensiones.  
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Se requería un análisis macrofilosófico de la misma. Utilizando la ma-
crofilosofía, el análisis y la investigación se ha hecho con una perspec-
tiva reflexiva más amplia, evitando así el examen estrictamente hiper-
especializado de un conocimiento específico, que podía restringir y 
condicionar el resultado, como sostiene Mayos (2012).  

Era necesario hacer un análisis cuantitativo de los datos recogidos (nº 
de fallecidos, tasa de mortalidad, vacunaciones…) de los países anali-
zados y su comparación con otros territorios, procedentes de fuentes de 
reconocido prestigio internacional. Y un análisis cualitativo (ideología 
política de los líderes, declaraciones durante la pandemia, aspectos de 
la gestión política de la crisis…), a través de la revisión de un corpus 
de investigación formado por artículos y manifestaciones en diversos 
medios de comunicación internacionales. 

4. RESULTADOS 

4.1. INFECTADOS Y FALLECIDOS  

Los gobiernos se vieron obligados a la rendición de cuentas diaria de 
los efectos de la pandemia. Esta visibilidad constante de los resultados 
ha evidenciado la calidad de la gestión de la crisis, desde la perspectiva 
sanitaria, social, económica y política, y ha permitido además compa-
rarlos entre países (González, 2023). 

A fecha 31 de diciembre de 2022 el número total de fallecidos a causa 
de la Covid 19, a escala mundial, era de 6.689.814 personas (Johns 
Hopkins University, 2022). A pesar de que la OMS estima que la Co-
vid ha causado, de forma directa o indirecta, 14,9 millones de muertes 
en todo el mundo, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre 
de 2021 (EFE, 2022b). Por su parte, The Lancet Commission, un grupo 
formado por expertos en su informe del 14 de septiembre de 2022, se 
hace eco de otra estimación del Institute for Health Metrics and Eva-
luation (IHME), que sitúa el número de fallecidos por Covid 19 en 
17,2 millones (Sachs et ál., 2022). 

Se observa en la tabla 1 (Johns Hopkins University, 2022; Expan-
sión.datosmacro. 2022a), que la mayor tasa de mortalidad se ha dado 
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en EE. UU. con 3.288,72 personas fallecidas por millón, seguida por la 
de Brasil, con 3.241,85 muertos cada millón de habitantes. Asimismo, 
muestra que China, según los datos que reporta, fue el país con menos 
fallecidos por millón de la tabla, con 11,99 muertes producidas. Por su 
parte, Nueva Zelanda tiene una tasa de letalidad de 456,18. 
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Como se observa en la tabla 1 EE.UU. tenía un índice de fallecidos por 
millón cerca de 274 veces mas que China; 10 veces mas que Singapur; 
7 veces mas que Nueva Zelanda; casi 4 veces mas que Noruega; casi el 
triple que Israel, y cerca del doble que Alemania.  

4.2. GESTIÓN POLÍTICA DE LA PANDEMIA  

Para combatir la pandemia de la Covid 19, los gobiernos adoptaron 
diferentes políticas. China y Nueva Zelanda aplicaron la estrategia 
Covid cero. La respuesta de la mayoría fue la de mitigación de sus 
efectos y convivir con el, como ocurrió con EE. UU., Gran Bretaña y 
Brasil, entre otros muchos. Las decisiones de las autoridades políticas 
condicionaron los resultados.  

No obstante, por los resultados producidos en países como China, 
Nueva Zelanda, con una gestión basada en criterios científicos, se con-
siguió un impacto infinitamente menor en pérdida de vidas, y mejor en 
términos de económicos, que los países que se planearon el dilema 
entre salud y economía (Costas, 2020). Pero en otros países, la influen-
cia de la política en la ciencia fue considerable a lo largo de la pande-
mia, llegando a obstaculizar en algunos casos una respuesta eficaz, que 
recomendaba la comunidad científica (Talani & De Bellis, 2020). 

4.2.1. Postura de Trump y Biden frente a la pandemia 

El modelo de gestión de la pandemia por parte de los presidentes 
Trump y Biden ha sido muy diferente. Trump desde el primer momen-
to despreció a la ciencia, y su arbitrariedad le hizo ignorar las adver-
tencias que le hacían los expertos sobre la amenaza que suponía la 
llegada de la pandemia (Giroux & Proas, 2020).  

Se enfrentó a los gobernadores del Partido Demócrata que querían 
implantar medidas restrictivas para controlar los brotes (Yamey & 
Gonsalves, 2020; Carter, 2021). Trump acabó convirtiendo el rechazo 
a las mascarillas como una cuestión ideológica, demandando incluso a 
gobernadores y alcaldes demócratas, que dictaron como obligatorio su 
uso, porque con esto negaban la libertad individual (González, 2023) 
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Durante la emergencia sanitaria, el presidente Trump realizó diversas 
declaraciones, que resultaron sorprendentes y polémicas que tuvieron 
una gran repercusión en todo el mundo. En la tabla 2 (Gutiérrez, 2020; 
Mason & Holland, 2020; Lloyd Doggett, 2021), se recogen algunas de 
las frases mas relevantes que dijo el presidente de EE. UU.  
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Por su parte, Joe Biden estableció diferencias muy importantes con su 
antecesor Donald Trump, en la forma de responder a la pandemia. La 
vacunación masiva fue el objetivo principal para frenar los contagios y 
el número de fallecidos.  

 
La coordinación por parte del Gobierno Federal de la pandemia, en 
tiempos de Trump, fue una cuestión que reclamaban algunos goberna-
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dores, como recogen Giroux & Proas (2020). Una situación que fue 
corregida a la llegada de Joe Biden a la presidencia. Las medidas de 
Biden incluían la obligatoriedad de la utilización de mascarillas en los 
transportes públicos e instalaciones federales, y cuarentenas obligato-
rias para los ciudadanos provenientes del extranjero.  

Además, en sus intervenciones públicas, Biden a diferencia de Trump, 
utilizaba la mascarilla para dar ejemplo a la ciudadanía y reconocer 
que eran una barrera eficaz para la transmisión del virus. En la tabla 3 
se muestran algunos de los comentarios efectuados por Joe Biden, des-
de su toma de posesión al cargo el 20 de enero de 2021 hasta el 16 de 
enero de 2022. Declaraciones que efectuó el presidente de EE.UU. en 
discursos públicos y en Twiter, y donde se observa un cambio con res-
pecto a Trump en cuanto a la aceptación de la extrema gravedad de la 
pandemia. 

4.2.2. Postura de Bolsonaro frente a la pandemia 

Bolsonaro, ya desde el inicio de la pandemia, hizo caso omiso a todas 
las recomendaciones de seguridad procedentes de la OMS, y como 
recuerdan Fonseca & da Silva (2020), tomó el camino del negacionis-
mo. Bolsonaro en sus mensajes en las redes sociales defendía que el 
patógeno era inofensivo, y por tanto las medidas de confinamiento no 
eran necesarias, argumentando que la gripe provocaba mas muertes 
que la Covid 19. 

Su gobierno no dictó ningún confinamiento a diferencia de algunos 
gobiernos de los estados en Brasil, ni se promulgaron medidas restric-
tivas de movilidad, ni se cerraron las escuelas, ni los espacios públicos, 
ni los comercios. Y en lo que respecta a la vacunación, en un informe 
del Senado se demuestra que retrasó el proceso para alcanzar así una 
supuesta inmunidad de grupo (Fernández Candial, 2021).  

Por la mala de gestión de la pandemia y sus secuelas, el Senado brasi-
leño votó a favor de procesar al presidente Bolsonaro, y a varios minis-
tros por crímenes contra la humanidad (Fernández Candial, 2021). Una 
comisión de investigación del Senado emitió un informe cuya conclu-
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sión fue que la estrategia de Bolsonaro resultó macabra, causando un 
innumerable número de fallecidos, que se podrían haber evitado.  

En la tabla 4, se muestran algunas de las frases del presidente Bolsona-
ro, que Mastrangelo, Segata, & Rico (2020) las califican como un dis-
curso minimizador, profético y despectivo respecto del sufrimiento, la 
enfermedad y la misma muerte. 
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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró contrario en un men-
saje en TV el fin de año 2021 a que la vacunación fuera obligatoria, e 
imponer el pasaporte vacunal, porque entendía que la libertad debía ser 
respetada, también la de los no vacunados. En la misma intervención 
pública, Bolsonaro negando la efectividad de las vacunas, afirmó que 
el sería el último en vacunarse. 

La ausencia deliberada del Estado durante la crisis sanitaria, produjo 
consecuencias devastadoras para las comunidades negras e indígenas 
marginadas y los mas desfavorecidos, como sostiene Ortega (2021). El 
presidente Bolsonaro promovió el contagio masivo de la ciudadanía 
brasileña, priorizando la economía, en busca de la supuesta inmunidad 
de rebaño, y convirtió la gestión de la pandemia, como sostienen Mas-
trangelo, Segata, & Rico (2020) en una guerra tecnocrática entre virus 
y mercado, en un ataque sin precedentes a los Derechos Humanos.  

4.2.3. Postura de Boris Johnson frente a la pandemia 

El gobierno de la Gran Bretaña al inicio de la pandemia argumentaba, 
que la mayoría de infectados tendrían simplemente síntomas leves, y 
por tanto, lo que se buscaba era una inmunidad de grupo, que se alcan-
zaría si un 60% de la población se infectaba, algo así como una suerte 
de contagio controlado, como lo definen Veloso, Tahiri y Cuesta 
(2020).  

No obstante, con el tiempo quedó demostrado que esta estrategia dife-
rencial con el resto de países, provocó un mayor exceso de mortalidad, 
como concluyó mas adelante la House of Commons Health and Social 
Care, and Science and Technology Committees (2021). En su informe 
se catalogaba la respuesta gubernamental a la pandemia, como uno de 
los fracasos mas importantes de la salud pública, que jamás había ex-
perimentado el país (Gurdasani, & McKee, 2021) 

En el país no fue obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte 
público hasta el 15 de junio del 2020, y el confinamiento empezó el 23 
de marzo, mucho mas tarde que en la mayoría de los países europeos, 
como recuerda Polo (2020).  
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En sus declaraciones Johnson priorizaba la economía sobre la vida de 
la ciudadanía, como queda de manifiesto en las frases que dijo el Pri-
mer Ministro, cada vez que le pedían desde el mundo científico medi-
das para restringir el contagio del virus, o cuando el quería levantarlas. 
Algunos de sus comentarios se muestran en la tabla 5 (Mason, 2020; 
Sparrow, 2020; Walker, Elgot, & Pidd, 2020; Uk Parliament, 2020; 
Allegretti,& Elgot; Elgot, & Booth 2021; Wright, 2021). 

 
Johnson organizó varias fiestas en Downing Street y en su vivienda 
particular en pleno confinamiento (O´Donoghue, 2022). Como conse-
cuencia de esas fiestas, Boris Johnson fue sometido a una moción de 
confianza. El 6 de junio de 2022, el Primer Ministro del Reino Unido 
superó la moción (Pickard, 2022). Un resultado que le permitía conti-
nuar en su cargo doce meses mas. Finalmente, Johnson tuvo que dimi-
tir como líder del Partido Conservador a principios de julio 2022, des-
pués de que sus múltiples escándalos provocaran una indignación ge-
neralizada, como recuerda González (2023).  

4.2.4. Postura de Jacinda Ardern, frente a la pandemia 

La Primera Ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, desde el inicio 
de la pandemia se mostró firme en sus decisiones, priorizando siempre 
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el bienestar de la ciudadanía. Así, dos semanas después del primer caso 
confirmado en el país, y con solo seis contagios registrados hasta el 14 
de marzo de 2020, Ardern implementó, según sus palabras las restric-
ciones fronterizas mas amplias y duras de cualquier país del mundo, 
como se puede leer en BBC News Mundo (2020a).  

Jacinda Ardern durante la pandemia en ningún momento infravaloró la 
gravedad de la crisis. Con su actitud y capacidad de comunicación, 
hizo que la ciudadanía entendiera las razones de sus decisiones. El 8 de 
junio de 2020 en Nueva Zelanda se eliminaron las restricciones por la 
Covid 19, excepto los estrictos controles fronterizos, después de que la 
Primera Ministra declarara que el país estaba libre del coronavirus.  

Hasta ese momento el número total de infectados nunca fue superior a 
1.500 casos, y el número de fallecidos en esa fecha eran de 22, un dato 
que contrastaba con las decenas de miles de muertes que habían pro-
nosticado los científicos, sino se aplicaba la estrategia de eliminación, 
como remarca Graham-McLay (2020a). Mientras Nueva Zelanda eli-
minaba las restricciones y los neozelandeses podían vivir sin restric-
ciones (Bloomberg, 2021), en la mayoría de países el número de falle-
cidos incrementaban exponencialmente. 

Pero la variante Delta acabó con toda normalidad. Así en agosto del 
2021 a causa de la aparición de un brote en Auckland, volvieron las 
estrictas medidas. Fue entonces cuando el Gobierno intensificó su 
campaña de vacunación, comprando dosis a Dinamarca y a España, 
como complemento a su estrategia frente al virus (Reuters, 2021a). El 
4 de Octubre de 2021, la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda 
Ardern, cambio su estrategia como respuesta a la Covid 19. En lugar 
de su política de “Covid cero", el gobierno la sustituyó por un nuevo 
modelo, que tenía en cuenta las tasas de vacunación, para poder ir eli-
minado las restricciones (EFE, 2021). La Presidenta argumentó que en 
esa fase de la pandemia con un gran porcentaje de vacunados en el 
país, se podía volver a una situación de relativa normalidad (EFE, 
2021). 

La Primera Ministra siempre explicó y argumentó de forma clara sus 
decisiones (Hong, Chang & Varley, 2020). Desde el inicio de la pan-
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demia tuvo claro su objetivo y fue coherente en todas sus declaracio-
nes. Sus frases, como muestra la tabla 6 (Ainge, 2020; Beehive.govt, 
2020a; Roy, 2020; Plank & Hendy, 2021; Menon, 2021, Reuters 
2021b; Euronews, 2022; Cooke, 2022; Corlett, 2022ab; Palmer, 2022; 
Reuters, 2022b), demuestran su forma de pensar y actuar. 
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Ardern desde el principio tuvo como objetivo eliminar el virus, y 
siempre priorizó la salud a la economía. Hablaba de responsabilidad 
individual, de solidaridad y de la imprescindible colaboración de todos 
los “kiwies”, como se denominan los neozelandeses ellos mismos. La 
Jefa de Gobierno de Nueva Zelanda, promulgaba la vacunación, como 
herramienta imprescindible para mitigar los efectos de la pandemia. Su 
comportamiento siempre fue ejemplarizante con las restricciones, lle-
gando a cancelar su propia boda. En sus declaraciones públicas se 
mostraba preocupada por los grupos mas desfavorecidos y la desigual-
dad social, diferencias muy relevantes con los presidentes de EE.UU. y 
Brasil, así como con el Primer Ministro de Gran Bretaña. 

La respuesta del gobierno de Nueva Zelanda fue una de las mas exito-
sas del mundo. Se pasó de una estrategia de eliminación en los 18 pri-
meros meses, a una estrategia de mitigación, cuando las vacunas ya 
estaban disponibles, como destacan Baker & Wilson (2022). Esto per-
mitió que el país tuviera unas tasas de mortalidad muy bajas en compa-
ración con otras democracias liberales. Es mas, en ese período la espe-
ranza de vida de la población aumentó, y la protección de la salud de la 
ciudadanía resultó buena también para proteger la economía. 

4.2.5. Postura de Xi Jinping, frente a la pandemia 

La gestión de la crisis sanitaria no tuvo un buen inicio en China. El 
gobierno empezó encubriendo los primeros brotes, y censuró a médi-
cos y periodistas que querían avisar al mundo de lo que estaba ocu-
rriendo en Wuhan. Cuando Jinping tomó el control de la situación, 
instituyó medidas draconianas para eliminar el virus, que lograron una 
tasa de letalidad baja, en comparación con el resto, aunque a costa de 
vulnerar los derechos individuales y civiles de la ciudadanía china. 

El 28 de diciembre de 2021 China tuvo su récord de nuevos casos de 
Covid del año, como informaba Alfaro (2021), pese a las duras medi-
das de prevención. El brote causado por la variante Omicron en la ciu-
dad de Xian, con 810 casos activos, ocasionó que el Gobierno ordenara 
el confinamiento de sus 13 millones de habitantes. Situaciones estrictas 
de confinamiento que se fueron produciendo a lo largo de los años 
2021 y 2022 en diversos ciudades de China. 
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Dos grandes eventos podían provocar un aumento considerable de con-
tagios. Por una parte los Juegos Olímpicos de Invierno, previstos del 4 
al 20 de febrero el 2022. Otro gran acto próximo era la celebración del 
Año Nuevo chino, y el desplazamiento de millones de personas para 
reunirse con sus familiares, que elevaba el riesgo de contagios propa-
gación del virus, como alertaba Bravo (2021).  

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno, junto con el 
presidente Xi Jinping al frente, prometieron unos Juegos “seguros, 
simples y espléndidos”. La pandemia de la Covid 19, hizo que no se 
pudieran celebrar los Juegos con una relativa normalidad. El gobierno 
chino quería mostrar el éxito de su gestión de la pandemia, pero el 
surgimiento de varios rebrotes en distintas regiones en los dos últimos 
meses, no lo hizo posible. Nuevos brotes de la variante Delta y otros de 
Omicron estaban en ese momento sin control, como relataba Vidal Liy 
(2022).  

Las medidas dictadas para evitar que el virus se propagara, fueron mas 
estrictas que la de los Juegos Olímpicos de Tokio en verano del 2021. 
Explicaba Vidal Liy (2022), que a todos los participantes se les exigió 
que al llegar estuvieran vacunados con pauta completa, al menos antes 
de 14 días. Los que no presentaron el certificado de vacunación debie-
ron cumplir una cuarentena de 21 días. Cuando llegaron al país todos 
quedaron dentro de una burbuja, y se les hicieron PCR diariamente. 
Los trabajadores y voluntarios llevaban encerrados desde el 4 de enero, 
un mes antes de que empezaran los Juegos.  

Los atletas solo se podían mover entre las instalaciones olímpicas, y 
eran transportados a los entrenamientos y competiciones, mediante 
autocares especiales, que circulaban por carriles reservados. En la zona 
de prensa la comida era servida por robots. En las competiciones no se 
permitió la asistencia de público procedentes del extranjero, y tampoco 
se vendieron entradas a espectadores locales. Solo se autorizó la asis-
tencia de 195 pequeños grupos con invitación, que pasaron estrictos 
controles PCR, y se les exigió previamente que estuvieran vacunados, 
según se podía leer en el artículo de Vidal Liy (2022) en el País.  
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Explica Vidal LIy (2022), que las medidas previstas para los Juegos 
eran tan estrictas, que entre la burbuja de deportistas y la población el 
aislamiento era total. Incluso se dieron instrucciones a la ciudadanía 
china, de que en caso de accidente de algún vehículo destinado a trans-
portar a los participantes, que nadie se acercara a auxiliarlos. De igual 
forma, los hoteles donde se alojaban las delegaciones estaban vallados 
y vigilados por la policía. En el caso de que algún participante quedara 
contagiado, se les trasladaría a un hospital cercano a las instalaciones 
donde se celebraban las competiciones, y además se dieron instruccio-
nes de que solo se les daría el alta, cuando no tuvieran ningún síntoma, 
y en las pruebas dieran dos veces un resultado negativo, como así su-
cedió con los 437 casos detectados (de Guzman, 2022a), como informó 
Vidal Liy (2022).  

La estrategia de “Covid cero” aplicada desde el principio en China por 
el gobierno de Xi Jinping, también se siguió de forma estricta en los 
Juegos Olímpicos de Invierno, ante la expectación de todo el mundo. 
Los controles funcionaron, y muchos de los atletas que dieron positivo 
se recuperaron y pudieron seguir participando. En una rueda de prensa, 
el Presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, in-
formó que la tasa de infección durante los Juegos fue del 0.01%, califi-
cando el evento como uno de los lugares mas seguros de la Tierra, 
como recordaba de Guzman (2022a) en la revista Time.  

Las frases que dijo Jinping a lo largo de la pandemia, definen clara-
mente su postura frente a la misma, como se puede ver en la tabla 7 
(BBC News Mundo, 2020b; Clara Aguirre, 2020; EFE, 2020; Buckley, 
2021;China Embassy, 2021; Gan, 2022). 



 

‒ 915 ‒ 

 

Después de casi tres años del brote en Wuhan, en diciembre de 2022, a 
causa de las protestas contra las estrictas restricciones, que acabaron 
provocando el hartazgo de la ciudadanía (Farge, 2022), de forma re-
pentina se eliminaron las medidas restrictivas.  

A partir de ese momento, se intensificaron las dudas de la fiabilidad 
sobre las muertes reportadas (Castillo, 2022). Aunque las autoridades 
chinas, manifestaban que siempre habían compartido los datos "de 
forma abierta, puntual y transparente" desde el inicio de la crisis, como 
relata Castillo (2022).  

Los expertos de otros países pronosticaron que habría un millón de 
muertos en el primer semestre del año 2023 (Higueras, 2022). No obs-
tante, para llegar a las mismas tasas de mortalidad de EE. UU, Brasil y 
Reino Unido, en un país con 1.400 millones de población, deberían 
fallecer 4,5 millones de personas. Con lo que, según las previsiones 
mas pesimistas, la tasa de mortalidad por millón de habitantes seguiría 
siendo en China, mucho menor que en estos tres países. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Esta ponencia explica el análisis comparativo realizado de la gestión 
de la pandemia en EE. UU., Brasil, Reino Unido, Nueva Zelanda y 
China. A través de un análisis macrofilosófico de la misma, se ha he-
cho un análisis cuantitativo del número de fallecidos y las tasas de 
mortalidad de los países analizados y su comparación con otros territo-
rios, con datos procedentes de fuentes de reconocido prestigio interna-
cional. Asimismo, un análisis cualitativo sobre la ideología de los líde-
res, sus declaraciones durante la pandemia, y otros aspectos de la ges-
tión política de la crisis. Y todo ello, a través de la revisión de un cor-
pus de investigación formado por artículos y manifestaciones en diver-
sos medios de comunicación internacionales. 

Un análisis que ha permitido identificar cuestiones muy relevantes no 
respondidas en investigaciones previas. Se trataba de analizar el im-
pacto la mortalidad en relación a la postura de los gobernantes analiza-
dos frente a la pandemia. El virus es una cuestión de biología y de la 
medicina, pero la solución de la pandemia es política. Por ello, resultan 
determinantes las decisiones políticas para responder al virus, que vie-
nen condicionadas por la ideología de los gobernantes.  

El objetivo principal de este estudio ha sido averiguar, si existe un ne-
xo entre la postura de los gobernantes frente a la pandemia, entre los 
países democráticos con las tasas mas altas de mortalidad, y la que se 
ha producido en los territorios, que han tenido un menor exceso en los 
índices de letalidad.  

La magnitud de la tragedia, y la durabilidad de la crisis, exigía un pe-
ríodo de investigación largo. Los datos han evolucionado, y los hechos 
se han ido sucediendo con el transcurso del tiempo. Pero después de 
recopilar información, ordenarla e interpretarla, ha sido posible sacar 
conclusiones. 

Era imprescindible desvelar porque el virus de la Covid 19, ha provo-
cado un número de fallecidos tan escalofriante en pleno siglo XXI. 
Una tragedia de estas dimensiones no podía haber sido causada única-
mente por la fatalidad. Porque con los avances científicos y tecnológi-
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cos actuales, los medios para combatirla deberían ser mucho mas efi-
caces, que los que se disponían para hacer frente a antiguas pandemias, 
como la de la gripe de 1918, o a la de la peste negra en la Edad Media.  

Por tanto, eran necesarias respuestas a las innumerables preguntas que 
se planteaban, y que avalaban la conveniencia de una investigación en 
un tema tan relevante y actual, que tanto sufrimiento está ocasionando 
a la ciudadanía en todo el mundo. 

A diferencia de anteriores crisis económicas o de otra índole, los go-
biernos se vieron obligados a la rendición de cuentas diaria de los efec-
tos de la pandemia. Y esta visibilidad constante de los resultados ha 
evidenciado la calidad de la gestión de la crisis, desde la perspectiva 
sanitaria, social, económica y política, permitiendo además confrontar-
los entre países. 

La ideología de los gobiernos y las políticas públicas, han tenido un 
papel decisivo en la gestión de la pandemia. Las decisiones de las auto-
ridades han acabado condicionando los resultados en vidas, económi-
cos y sociales. 

Era imprescindible seguir la evolución de la pandemia constantemente, 
las noticias que se iban produciendo, así como también las declaracio-
nes de los gobernantes y de los expertos, en ocasiones, con opiniones 
contrapuestas entre ellos, los impactos económicos y sociales que pro-
vocaba la crisis sanitaria, así como los nuevos inputs que se integraban 
en el tiempo. 

Las manifestaciones de expertos y gobernantes requieren una mención 
especial, porque introducían en el relato de la pandemia, variables que 
se podían entender como confundidoras, porque no había un estudio 
que las avalara. Entre otras razones, se decía que el clima, la densidad 
de la población, la pirámide de edad del país, o la insularidad eran la 
causa de una mayor o menor tasa de mortalidad.  

En cuanto a la insularidad, por ejemplo, comparando los resultados de 
países no insulares, como Alemania, Canadá, Israel, Holanda o Norue-
ga, con los producidos en EE.UU., Brasil o Reino Unido, los índices de 
letalidad de los primeros son muy inferiores a los tres últimos. La tasa 
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de mortalidad de Noruega es aproximadamente la cuarta parte, las de 
Canadá, Israel y Holanda son algo mas de la mitad, y la de Alemania 
es algo menos de la mitad. Como se puede comprobar, la insularidad 
no aplica, y por tanto no ha sido un factor determinante. 

Tampoco el clima fue una variable clave. Así, la temperatura media de 
Alemania es la misma que la de EE. UU, y Reino Unido, en cambio la 
tasa de mortalidad por millón de habitantes en Alemania es casi la mi-
tad que en estos dos países (Frwiki, 2022).  

En cuanto a la densidad de la población, Alemania la tiene 7 veces mas 
alta que EE. UU., y 9 veces mas que Brasil, pero tiene el 41% de la 
tasa de mortalidad que estos dos países. Japón con 10 veces mas densi-
dad que EE. UU. y 14 veces mas que Brasil, su indice de mortalidad es 
nueve veces menor (Datosmundial, 2022).  

Si se observa la pirámide de edad, Brasil tiene aproximadamente la 
mitad de población mayor de 60 años, que Holanda, pero tiene 2,4 
veces mas alta la tasa de mortalidad. Japón a pesar de tener casi el tri-
ple de población con mas de 60 años, tiene 7 veces menos tasa de mor-
talidad que Brasil (Expansión.datosmacro, 2022b). 

Por otro lado, la buena noticia del descubrimiento de las vacunas podía 
hacer variar los resultados iniciales de la comparación entre países. El 
mismo aprendizaje sobre el virus, permitía modular las decisiones de las 
autoridades y el comportamiento de la ciudadanía. La secuencia de las 
distintas olas y picos de la pandemia en cada país era, entre otras cues-
tiones, susceptible de variar los resultados iniciales, aunque no fue así. 

Resaltar que el número de muertes por Covid, nada tienen que ver con 
las ocasionadas por la gripe, a pesar de que algunas autoridades insis-
tieran en equiparar los síntomas y consecuencias de las dos infeccio-
nes. El promedio anual de muertes por Covid 19, ha sido hasta octubre 
del año 2022 seis veces superior al de la gripe, según informaciones 
contrastadas. 

La diferencia entre estos países en los que respecta a las tasas de mor-
talidad por millón de habitantes es abismal. Así el índice de fallecidos 
de EE. UU, Brasil y Reino Unido era a 31 de diciembre de 2022 de 
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casi 274 veces superior a la de China, y alrededor de 7 veces mas que 
el de Nueva Zelanda, sin mencionar otros muchos territorios que tam-
bién lo han tenido claramente inferior a ellos. 

Los gobiernos de EE. UU, Brasil y Reino Unido, liderados por Donald 
Trump, Jair Bolsonaro, y Boris Johnson respectivamente, se empeña-
ron en priorizar la economía, desconsiderar los efectos del virus y alen-
tar a la ciudadanía a ir a trabajar, a pesar del aumento de contagios y la 
trágica y evitable cifra de muertes en sus países. Una gestión de la 
pandemia que resultó nefasta. Exactamente lo contrario que hicieron 
Jacinda Ardern en Nueva Zelanda y Xi Jinping en China.  

También se ha evidenciado a través de otros trabajos de investigación 
(González, 2023), que hubo otros factores que agravaron el impacto de 
la pandemia. Por ejemplo, la desigualdad estructural penalizó sobre-
manera a los grupos de población mas desprotegidos, que no contaban 
con una situación personal, que les permitiera aislarse en caso necesa-
rio, y/o poder dejar trabajar aun estando infectados. Porque o eran tra-
bajadores “esenciales” (precario pero esencial, un auténtico oximoron), 
o no tenían derecho a baja laboral. A lo que se añadía en muchos ca-
sos, que el acceso al sistema de salud era peor en el caso de los grupos 
mas desfavorecidos. 

Desigualdad que se ha evidenciado a través de diversas investigaciones 
en los países analizados. En EE. UU.: Anyane-Yeboa et ál. (2020); 
Oronce et ál. (2020); Sigüenza y Rebollo (2020); Wrigley-Field 
(2020); Abedi et ál. (2021); APM Research Lab (2022); Huang et ál. 
(2022); En Brasil: CTC/PUC-Rio (2020); Fuccille (2020); Independent 
SAGE (2020); Institute of Health Equity (2020); Milanez (2020); 
Agência Estado (2021); Albuquerque & Ribeiro (2021); Bega & Souza 
(2021); Hur, Cameselle, & Alzate, M. (2021); Lima, Alencar & Fonse-
ca (2022). En Reino Unido: Public Health England (2020); Social Met-
rics Commision, 2020); Suleman et ál. (2021); Murugesu (2022). En 
Nueva Zelanda: Marriot & Nazila (2021); Hurihanganui (2022); Meg-
get (2022). En China: He, Zhang, & Qian (2021).  

Otro elemento multiplicador de los efectos la pandemia, fue la austeri-
dad en el gasto público en sanidad, promovida por los gobiernos neoli-
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berales en las últimas décadas, como corroboran diversos estudios 
(Souza, 2020; Chalk, 2021; Massuda et ál., 2021; Ranzani et ál., 2021; 
Arrieta, 2022; Byttebier, 2022). Los recortes presupuestarios impidie-
ron una respuesta adecuada a la pandemia, y provocaron el colapso de 
los hospitales y centros sanitarios, así como el triaje de los enfermos, 
que acabó con la vida de muchísimos ancianos, por la falta de asisten-
cia médica y la desidia manifiesta. Lo que supuso una violación maca-
bra y del todo inaceptable de su Derecho a la Salud y a la Vida.  

La desigualdad existente entre la ciudadana, y los débiles sistemas de 
salud pública en EE. UU., Brasil y Reino Unido, previamente mal fi-
nanciados, no fue contrabalanceada por medidas restrictivas eficaces, 
porque sus gobernantes se empeñaron en negar la gravedad de la pan-
demia y a asumir un número de muertes, como inevitables. Lo que 
llevó a estos países a tener un exceso de mortalidad mucho mas alto 
que otros territorios, como muestran investigaciones, destacadas en 
esta ponencia. 

Por otra parte, la gestión realizada por el gobierno en China, un país 
con un sistema político autoritario, donde se violan flagrantemente los 
derechos de la ciudadanía, merece un tratamiento aparte. La política 
draconiana de Covid cero, aplicada hasta diciembre del año 2022, pro-
vocó constantes protestas de la población, que fueron fuertemente re-
primidas por la policía de un régimen que no tolera la disidencia.  

Con ello, ha quedado demostrado que otra forma de manejar la pan-
demia fue posible, aunque inaceptable desde el punto de vista demo-
crático. Por ello, esta estrategia tan estricta e inflexible, ha sido recha-
zada por la comunidad internacional por su violación constante de los 
Derechos Humanos, también durante la pandemia. 

No obstante, China hizo un giro de 180º grados, y cambió repentina-
mente en diciembre del año 2022 su modelo de gestión de la pandemia. 
Así, renunció a su política de Covid cero, y eliminó súbitamente las 
restricciones medidas aplicadas en los últimos tres años. Alegaron las 
autoridades que la variante Omicron era menos grave, y que se había 
entrado en otra fase para la gestión de la pandemia. 
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Queda pendiente de investigar, debido a que el análisis de la pandemia 
para esta ponencia se efectuó con datos hasta el 31de diciembre del 
año 2022, cuales serán en un futuro las consecuencias en China de este 
cambio radical de estrategia. En un país con un sistema de salud públi-
ca débil, con un índice bajo de vacunación de la población de mas 
edad, y el suministro a la ciudadanía de una vacuna menos efectiva, 
que las utilizadas en los países occidentales. 

Otros países promovieron confinamientos sin renunciar a valores de-
mocráticos. Este fue el caso de Nueva Zelanda, un país democrático 
donde se aplicaron durante la pandemia, políticas eficaces para res-
ponder a la crisis, que evitaron un gran número de fallecidos, sin nece-
sidad de aumentar los estados de vigilancia.  

La gestión en Nueva Zelanda dejó lecciones generalizables, que deben 
tenerse en cuenta, como fueron la decisión temprana de tomar medidas 
preventivas, el promover activamente el cumplimiento público del 
distanciamiento social, el conseguir unir al país frente a la pandemia, la 
comunicación efectiva para todos los públicos, instrucciones claras por 
parte de su gobierno, y la capacidad de adaptarse al cambio, tomando 
decisiones según el momento. Y sobre todo, como hizo el gobierno 
neozelandés, priorizar la seguridad de la ciudadanía, haciendo énfasis 
en la salud pública frente a otros intereses. Y nada o casi nada, de todo 
esto lo hicieron otros países occidentales, catalogados como democra-
cias liberales, y así fueron los resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 EL SISTEMA FINANCIERO DEL ECUADOR  

El sistema financiero en el Ecuador se encuentra estructurado por insti-
tuciones privadas, y públicas, de las cuales se derivan bancos, coopera-
tivas, sociedades financieras, mutualistas y compañías de seguros ge-
nerando la mayor parte de las operaciones financieras, tal es así que el 
90% de ellas se registran a nivel nacional, con el objetivo de canalizar 
el proceso de ahorro y brindar créditos a personas que necesitan los 
recursos para el desarrollo de las actividades económicas (Romero, 
2015) 

El rol de la banca es crucial en la economía mundial al ser intermedia-
rios financieros para las personas que requieren los recursos lo que 
constituye un proceso ordenado con n efecto multiplicador de la rique-
za haciendo que las economías vayan en crecimiento, pues gracias a 
este sector las familias con los créditos que esta otorga se han generado 
emprendimientos, las Pymes siguen creciendo y las grandes empresas 
pueden adquirir maquinaria e incrementar la producción, dinamizando 
así la economía, pues las empresas generan fuentes de trabajo y permi-
ten mejorar las economías familiares brindando bienestar, servicios, 
seguros. Las transacciones bancarias que se efectúan en las agencias 
facilitan los medios de pago de servicios básicos, pagos de tarjetas de 
crédito y en la última década se destaca la banca moderna con los in-
numerables procesos digitales que han desarrollado para dar facilidad a 
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sus clientes, pues desde la telefonía móvil permite realizar transaccio-
nes a pesar de los riesgos inherentes que ello conlleva ya que a medida 
que la tecnología está al servicio de las personas también se ha visto 
afectada por la piratería bancaria y una serie de estafas que obligan a 
las entidades bancarias a invertir en seguridades tecnológicas. 

A partir de la pandemia del covid-19 y la serie de confinamientos obli-
gados, muchas industrias tuvieron que cerrar, sin embargo, la industria 
de alimentos, farmacéuticas, hospitales, varios servicios públicos y en 
especial los bancos que de acuerdo con Asobanca aproximadamente 
existen siete millones de clientes de bancos otorgando alrededor de 
USD 31.334 millones desde marzo 2020 donde el 72% fue al sector 
productivo y el 28% a consumo, contando con canales digitales que 
crecieron un 32% respecto al 2019 pues por largas temporadas de ma-
nera obligada las agencias permanecían cerradas lo que causó la digita-
lización bancaria en los usuarios (Asobanca, 2022). 

Dentro del marco normativo del sistema financiero ecuatoriano existen 
varias instituciones que realizan diversas actividades, estas son: 

TABLA 1. Clasificación de instituciones financieras 

Banco 

Son instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos 
del Ecuador en la que destacan bancos de propiedad privada y estatales o 

públicos y salvaguardan el dinero de los clientes pagando una tasa de interés 
pasiva, además de generar préstamos a una tasa de interés activa. 

Sociedad Finan-
ciera 

Son instituciones financieras cuyo objetivo es incursionar en el mercado de 
capitales para financiar el proceso productivo, construcción a diferentes plazos 

en el país mediante la otorgación de créditos. 

Cooperativas de 
ahorro y crédito 

Son instituciones financieras formada por socios, controladas por la Superin-
tendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador mediante la unión de 
personas cuyo fin es la ayuda mutua por lo que cada persona posee participa-

ción de la sociedad. 

Mutualistas 
Son instituciones financieras formada por socios, mediante la unión de perso-

nas cuyo fin es la ayuda mutua e intervienen generalmente en el mercado 
inmobiliario. 

Nota: Adaptado de las Instituciones Financieras del Ecuador, controladas por la Superin-
tendencia de Bancos (Romero, 2015) 

La composición del sistema financiero ecuatoriano se desarrolla de la 
siguiente manera: 
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GRÁFICO 1.- Esquema del Sistema Financiero del Ecuador 

 
Nota: Adaptado del esquema de trabajo del Sistema Financiero del Ecuador, a las institu-

ciones públicas y privadas de la Superintendencia de Bancos, 2022 

1.2. REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DEL ECUADOR 

En el Ecuador el responsable de la regulación monetaria y financiera 
para la generación de políticas públicas le corresponde a la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera. Desde este organismo 
recae la responsabilidad de la regulación y supervisión monetaria, cre-
diticia y cambiaria apoyada por la Superintendencia de Bancos que 
controla las actividades financieras de los bancos privados, públicos y 
sociedades financieras siendo la Superintendencia de Economía Popu-
lar y Solidaria la entidad que controla las actividades financieras de las 
cooperativas de ahorro y crédito. En este contexto es importante expli-
car cómo funciona operativamente el sistema financiero ecuatoriano. 

Las regulaciones son importantes para mantener el sistema financiero 
sólido en sus entidades que la conforman, pues deben prestar garantías 
frente a imprevistos de crisis financieras y bancarias como la ocurrida 
en el feriado bancario de hace dos décadas lo que causó el cierre de 
bancos, mutualistas y cooperativas, perjudicando a los usuarios del 
sistema que no se vieron respaldados situación que ha provocado re-
formas desde el gobierno para que en el futuro estos eventos puedan 
ser manejados de manera técnica en favor de los usuarios. 
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GRÁFICO 2.- Esquema de la dinámica económica del Ecuador 

 
Nota: Adaptado del esquema de trabajo de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, a 

l0s intermediarios financieros Superintendencia de Bancos, 2022 

Como se puede apreciar en el Gráfico 2, la dinámica económica del 
país por el lado financiero se desarrolla desde la necesidad de los clien-
tes tanto por el ahorro como por el consumo. Por el lado del ahorro, las 
familias generan excedentes que ponen a invertir en el sistema finan-
ciero y por esta actividad en función del tiempo reciben intereses me-
diante una tasa pasiva, en cambio que, desde la otra arista, la sociedad 
para generar empleo, producción, inversiones y consumo, demanda de 
créditos a las instituciones financieras a plazos determinados por lo 
que fruto de estos préstamos debe pagar intereses por la colocación del 
dinero mediante una tasa activa. 

1.3. LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

Fundada el 06 de septiembre de 1927 es la entidad gubernamental en 
quien reposa la responsabilidad de controlar y supervisar a las institu-
ciones financieras del país, garantizando que estas cumplan las leyes 
que los usuarios requieren en función de una mutua confianza en el 
sistema. Los sectores privado y público financiero en el Ecuador que 
trabajan con el dinero de los usuarios se encuentran sometidas a las 
entidades de control con el objeto de preservar la solvencia, transpa-
rencia, liquidez, seguridad y riesgo adecuado por lo que sus represen-
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tantes son responsables civil y penalmente por los malos manejos y 
gestión inadecuada, además de generar información mensual de esta-
dos financieros, normativa y tasas de interés del sistema financiero, 
velando por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 
instituciones financieras, exigiendo que las instituciones controladas 
presenten y adopten medidas correctivas y de saneamiento en los casos 
que así lo requieran (Superintendencia de Bancos, 2022) 

1.4. LA BANCA DE DESARROLLO EN ECUADOR 

En el Ecuador, la banca pública está compuesta por cinco instituciones. 
Tiene sus inicios a mediados del siglo XX con la creación de entidades 
que se han ido modificando con los diferentes gobiernos y modelos 
económicos en sectores de la producción específicos. Actualmente, los 
bancos públicos en el Ecuador están enfocados a la cobertura de secto-
res estratégicos como el productivo, proyectos de infraestructura y 
pequeñas y medianas empresas. A pesar de que estas instituciones tie-
nen un rol definido dentro de la economía, no basan su gestión en mo-
delos de desarrollo específicos ni cumplen la función de corregir dis-
torsiones del mercado, sino en planes de gobiernos de turno que por 
factores políticos suelen modificar la dirección de estas instituciones 
(Burneo, 2010). 

En Ecuador las entidades financieras de la banca pública son: 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y solidarias 

BANECUADOR, antes Banco Nacional de Fomento hasta el 09 de 
mayo del 2016, Corporación Financiera Nacional, Banco de Desarrollo 
del Ecuador B.P, antes Banco del Estado y Banco del Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social. 

1.5. CORPORACIÓN DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 

Es una institución pública creada en el año 2021 que actúa como banca 
de segundo piso, operando a través del sector financiero popular y so-
lidario otorgando créditos a las mutualistas, cooperativas de ahorro y 
crédito, cajas de ahorro principalmente cuya misión de acuerdo con el 
Art. 159 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria es  
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“La Corporación tendrá como misión fundamental brindar servicios fi-
nancieros con sujeción a la política dictada por el Comité Interinstitu-
cional a las organizaciones amparadas por la Ley Orgánica de la Eco-
nomía Popular y Solidaria, bajo mecanismos de servicios financieros y 
crediticios de segundo piso; para lo cual ejercerá las funciones que 
constarán en su Estatuto social."(Asamblea Nacional del Ecuador, 
2011) 

1.6. BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 

Creado el 26 de mayo de 1961, cuya finalidad es la atención al déficit 
de la demanda habitacional en el país de interés social. Su objetivo 
fundamental es atender el mercado hipotecario y financiero, esto es 
atendiendo la demanda de vivienda y su financiamiento con la partici-
pación del sector privado. Está presente a nivel nacional a través de las 
oficinas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Portoviejo, sin em-
bargo, se encuentra en liquidación que lo lleva a cabo el Código Mone-
tario y Financiero. Sus cuentas como depósitos y activos pasarán al 
Banco Nacional de Fomento que desde mayo del 2016 es BanEcuador 
(BEV, 2017) 

1.7. BANECUADOR 

Antes Banco Nacional de Fomento (BNF), creado en el Gobierno del 
Dr. Isidro Ayora, el 27 de enero de 1928 como Banco Hipotecario del 
Ecuador. El 09 de mayo del 2015 cambia a BANECUADOR cuyo fin 
es dar créditos a sectores productivos, con enfoque inclusivo que gene-
ren rentabilidad financiera y social. Su directorio lo conforman el mi-
nistro de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca que es el delegado 
del presidente de la república, el ministro coordinador de la política 
económica, el ministro coordinador de la producción, empleo y compe-
titividad y el ministro de inclusión económica y social (BanEcuador, 
2022). 

‒ Su función es otorgar crédito a las personas naturales o jurídi-
cas que se dediquen al fomento, producción y comercializa-
ción, preferentemente de actividades agropecuarias, acuíco-
las, mineras, artesanales, forestales, pesqueras y turísticas, 
promoviendo la pequeña y mediana empresa, así como la mi-
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croempresa además de administrar y actuar como agente fi-
duciario de fondos especiales que se constituyan por parte del 
Gobierno y de entidades nacionales e internacionales de fi-
nanciamiento, con fines específicos (BanEcuador, 2022) 

1.8. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

Es una institución financiera pública autónoma, con personalidad jurí-
dica, cuya misión consiste en Impulsar el desarrollo de los sectores 
productivos y estratégicos del Ecuador, con servicios financieros y no 
financieros alineados con las políticas públicas (CFN, 2016) 

Sus productos financieros principalmente son el crédito para el desa-
rrollo, financiamiento forestal, apoyo productivo y financiero, finan-
ciamiento para emprendedores, financiamiento para floricultores, apo-
yo solidario, factoring electrónico e internacional y financiamiento a 
proyectos de la matriz productiva.  

1.9. BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE) 

Creado el 30 de diciembre del 2concentreiormente llamado Banco del 
Estado y como BEDE el 6 de agosto de 1979, fecha que inicia su fun-
cionamiento como persona jurídica autónoma de derecho privado con 
finalidad social y pública para que el Estado ecuatoriano cuente con 
una institución financiera que concentre, coordine y distribuya los re-
cursos para financiamiento de proyectos prioritarios de desarrollo del 
país. (Banco de Desarrollo del Ecuador, 2015). Su misión y visión, es 
principalmente el impulso al desarrollo territorial sustentable y soste-
nible para financiar en infraestructura pública, vivienda de interés so-
cial y asesoría técnica. 

1.2. TRABAJOS PREVIOS SOBRE BANCA PÚBLICA  

(Stoica et al., 2015) analizan la naturaleza de la innovación financiera 
en la banca por medios electrónicos para el mejoramiento de la efi-
ciencia en veinticuatro bancos de Rumanía mediante dos técnicas, aná-
lisis envolvente de datos DEA para calcular la puntuación agregada de 
eficiencia y Análisis de componentes principales PCA para clasificar 
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los bancos en grupos basados en la eficiencia relativa. Los principales 
resultados indican que usuarios utilizan el servicio de banca por inter-
net por lo que solo 15 bancos logran una eficiencia del 100% con una 
varianza acumulada de 62,53%. 

(Budd, 2011) estudia aquellos bancos que utilizan las mejores prácticas 
tanto en tráfico de transacciones por internet y diversos servicios en 
línea mediante la técnica DEA y análisis factorial de componentes 
principales ACP, para la banca de Medio Oriente. Sus resultados prin-
cipales identifican disparidad del desempeño de eficiencia puesto que 
los bancos más eficientes no necesariamente eran los de mayor tamaño 
y número de clientes o los más rentables además de detectar en su es-
tudio la falta de transparencia de datos presentados por los bancos en 
servicios por internet. 

(Martínez et al., 2012)utilizan el análisis de componentes principales 
ACP y el análisis envolvente de datos DEA en 43 DMUs, unidades de 
crédito del sistema bancario Español. Como inputs usan las variables 
de número de empleados, depósitos y activos, y como outputs los cré-
ditos y la cartera de valores. Sus principales resultados muestran que 
los datos iniciales no presentan ratios de distribución normal, sin em-
bargo, al realizar la operación del cociente entre outputs vs. Inputs se 
genera esta característica para aplicar la técnica ACP con la metodolo-
gía Zhu y variación de Premachandra que son mayormente fiables en 
comparación a la aplicación de la supereficiencia e infactivilidad del 
DEA. 

Esta técnica también ha sido analizada en otros sectores, tal como el 
crecimiento del sector empresarial nuevas pymes en Sudáfrica con la 
metodología de los componentes principales según lo explica (Olawale 
& Garwe, 2010) tomando en cuenta el fracaso de este sector con el 
75% de los nuevos emprendimientos fracasados en este país identifi-
cando 30 variables que no permiten su desarrollo como es el aspecto 
financiero, gestión económica, infraestructura y gestión de mercados 
principalmente como componentes que surgieron de este estudio. 

(Irimia-Diéguez et al., 2016) analizan un modelo que explica la soste-
nibilidad de las instituciones microfinancieras mediante el análisis de 



 

‒ 938 ‒ 

componentes principales y regresión logística con 313 IMF de España 
cuyos resultados principales muestra una relación relevante entre la 
eficiencia de 89,7%, el tamaño de la sociedad financiera y la sostenibi-
lidad por lo que es importante que las IMF analizadas tomen en cuenta 
el control de riesgo del crédito, la reinversión para el aumento del ta-
maño de la institución y el aumento de la productividad empresarial. 

En la industria y el control de procesos esta técnica es muy útil para 
generar un sistema de detección de fallos como lo expresa el trabajo de 
(García-Álvarez & Fuente, 2011) y que mediante gráficas de control 
ayudan a monitorear el comportamiento del proceso de forma univa-
riante y de esta manera ver su normalidad tanto en los fallos tipo I y el 
tiempo medio de procesado de una muestra. En la medicina (Salinas et 
al., 2006) en su estudio del cáncer, asocian las variables del cáncer de 
piel con datos demográficos, meteorológicos y clínicos en Chile cuyos 
resultados principales muestran que se seleccionan por agrupación los 
tres primeros componentes principales con una variabilidad acumulada 
de 54,48%, es decir el primero componente principal explica el 
24,92% relacionada con la variable clima, el segundo componente de 
15,77% relacionada con la variable población y el tercero de 13,19% 
explica la variable población por sexos, rural y urbana. 

El trabajo realizado por (Fang et al., 2018) compara cinco clasificacio-
nes de riesgo sistémico mediante el método ACP en el sector bancario 
chino, cuyos resultados principales sugieren clasificaciones de riesgo 
sistémico diferentes para un mismo banco y en función de las cargas 
factoriales se basan en precios del mercado, sin embargo, no son tan 
confiables como las basadas en fundamentos, mostrando las contribu-
ciones al riesgo sistémico de cada banco para que con ello los bancos 
chinos para hacer frente a una posible crisis financiera. 

(Godspower-Akpomiemie & Ojah, 2021) usando el análisis de compo-
nentes principales para 706 bancos de 34 países, generan una medida 
significativa a la adopción de disciplina de mercado, en base a la ren-
tabilidad de los bancos de las economías desarrolladas que, en la ren-
tabilidad de los bancos de las economías emergentes, y una disminu-
ción en el riesgo crediticio en los bancos emergentes. Se observa el 
aumento del riesgo crediticio en los bancos de economías desarrolladas 
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(que curiosamente se ve mitigado por un colchón de capital estable y 
una mayor liquidez) lo que proporcionan una guía de política útiles 
para las partes interesadas de la industria bancaria. 

(Liu et al., 2021) muestra que los problemas de programación por obje-
tivos en minimización de costo total de producción, los tiempos de 
producción entre otros muestran resultados poco óptimos por lo que se 
necesitan algoritmos con alto rendimiento en convergencias y diversi-
dades y pueden causar una baja eficiencia, sin embargo, un mecanismo 
basado en el análisis de componentes principales muestra resultados 
óptimos en la reducción de las dimensionalidades de un conjunto de 
datos con un gran número de variables interrelacionadas y en la clasifi-
cación de individuos, resultados que muestran que el supera a otros 
métodos tanto en convergencias como en diversidades. 

(Sun et al., 2022) proponen un método de análisis de componentes 
principales funcionales con valores de intervalo (IFPCA) basado en la 
función de distancia variable en el tiempo considerando el caso del 
índice de precios al consumidor. ACP permite el procesamiento de 
datos funcionales además de la reducción de la dimensionalidad y 
ofrece una mayor capacidad para visualizar los datos funcionales, por 
ejemplo, en investigación social, económica y médica. Sin embargo, 
los métodos FPCA existentes son sensibles a los valores atípicos y 
tienen un rendimiento inferior al extraer datos funcionales con valores 
de intervalo a su vez sufren inconsistencia en la interpretación y una 
pérdida sustancial de información. La función de distancia variable en 
el tiempo que contiene información sobre el punto medio y el radio se 
construye para mitigar la pérdida de información. El novedoso método 
IFPCA también es capaz de resolver el problema de la interpretación 
inconsistente de los componentes principales. 

(Zhong et al., 2021) muestran que el análisis de componentes principa-
les es esencial en el análisis de datos funcionales con características no 
gaussianas. El enfoque de este trabajo fue desarrollar mediante la me-
todología de análisis de componentes principales para tratar datos lon-
gitudinales no gaussianos, donde la escasez y la irregularidad junto con 
errores de medición no despreciables deben ser consideradas introdu-
ciendo una función τ de Kendall para manejar los problemas no gaus-
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sianos. Además, se estudia el algoritmo de estimación y se discute la 
teoría asintótica validado por un estudio de simulación para analizar 
problemas reales en un conjunto de datos. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

El presente trabajo tiene por objetivo generar un estudio de la eficien-
cia de la Banca Pública del Ecuador en el período 2008-2019 mediante 
la metodología del análisis de componentes principales con los datos 
proporcionados por la Superintendencia de Bancos para la Corporación 
Financiera Nacional, Banco de Estado – Desarrollo y Ban Ecuador. 
Las variables inputs utilizadas fueron gastos de personal, activos fijos, 
gastos de operación, mientras que los ingresos, inversiones y cartera de 
crédito fueron las variables outputs, con la metodología del Análisis de 
Componentes Principales – Zhu. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Generar una revisión documental sobre autores que han traba-
jado con la metodología ACP en diversos países del mundo. 

‒ Establecer las variables que serán sujeto de medida en la apli-
cación del ACP para la eficiencia de la Banca Pública del 
Ecuador. 

‒ Establecer una base metodológica que permita generar estu-
dios similares en países de la región centro, sudamericana 
África y Europa del Este.  

3. METODOLOGÍA 

El análisis de componentes principales ACP es un método multivaria-
do, desarrollado por K. Pearson en 1901 y continúa su estudio H. Hot-
teling en 1933. Son variadas las aplicaciones de ACP, entre ellas los 
estudios aplicados a la banca, cooperativas que, junto con el Análisis 
Envolvente de Datos, complementan el análisis en la clasificación ban-
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caria y su eficiencia haciendo uso de la regresión múltiple de 𝑌 sobre 𝑋 … ,𝑋  considerando los primeros componentes principales 𝑌 ,𝑌 … 
como variables explicativas y realizar la regresión de 𝑌 sobre 𝑌 ,𝑌 …, 
evitando los efectos de colinealidad (Véliz, 2015). 

Los componentes principales son variables compuestas incorrelaciona-
das cuyo objetivo es que unas pocas variables expliquen la mayor parte 
de la variabilidad de los datos dado por 𝑋 = 𝑋 … ,𝑋  , en una matriz 
de datos multivariantes de un vector formado por 𝑝 variables compues-
tas por (Véliz, 2015): 𝑌 =,  𝑌 = 𝑋𝑡 , …𝑌 = 𝑋𝑡  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Tal que: 

1. 𝑉𝑎𝑟(𝑌 ) es máxima condicionado a 𝑡´ 𝑡 = 1. 
2. Entre todas las variables compuestas 𝑌 tal que 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟(𝑌 𝑌) =0 la variable 𝑌  es tal que 𝑣𝑎𝑟(𝑌 ) es máxima condicionado a 𝑡´ 𝑡 = 1. 
3. 𝑌  es una variable intercorrelacionada con 𝑌 𝑌 , con varianza 

máxima. 

Los demás componentes principales pueden definirse de la siguiente 
manera: 

Si 𝑇 = 𝑡 , 𝑡 , … , 𝑡  es la matriz 𝑝 𝑥 𝑝 cuyas columnas son los vecto-
res que definen los componentes principales y su transformación 𝑋;𝑌 𝑒𝑠 𝑌 = 𝑋𝑇. 
Sean 𝑡 , 𝑡 , … , 𝑡  los vectores propios de la matriz de covarianzas: 𝑆𝑡 = 𝜆 𝑡 , 𝑡´ 𝑡 = 1, 𝑖 = 1, … ,𝑝  

Donde: 

1. Las variables compuestas 𝑌 = 𝑋𝑡 , 𝑖 = 1, … , 𝑝 son los compo-
nentes principales. 

2. Las varianzas son los valores propios de S: 𝑣𝑎𝑟 (𝑌 ) = 𝜆 , 𝑖 =1, … , 𝑝. 
3. Los componentes principales son variables intercorrelacionadas: 
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𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟 (𝑌 ),𝑌 ) = 0, 𝑖 ≠ 𝑗 = 1, … ,𝑝 

La variabilidad explicada por los componentes principales donde 𝑌  
tiene varianza máxima, considera 𝑌 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑌  
expresada de esta forma: 

𝑌 = 𝑏 𝑋 = 𝛽 𝑌  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝛽 = 1 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

Entonces: 

𝑣𝑎𝑟 (𝑌) = 𝑣𝑎𝑟( 𝛽 𝑌 )
=  𝛽  𝑣𝑎𝑟 (𝑌 ) = 𝛽 𝜆
≤ 𝛽  𝜆 = 𝑣𝑎𝑟𝑌 ,  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

Por lo que 𝑌  esta intercorrelaionada con 𝑌  y tiene varianza máxima. 
La variabilidad expresada por los componentes principales 𝑌  𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟(𝑌 ) = 𝜆  y la variación total es 𝑡𝑟(𝑆) = ∑ 𝜆 , (Véliz, 
2015) por lo que: 

1. 𝑌  contribuye con la cantidad 𝜆  a la variación total de 𝑡𝑟(𝑆). 
2. Si 𝑞 < 𝑝,𝑌 , … ,𝑌  contribuyen con la cantidad ∑ 𝜆  a la va-

riación total de 𝑡𝑟(𝑆). 
3. El porcentaje de variabilidad explicada por las 𝑚 primeras 

componentes principales son: 𝑝 = 100 𝜆 + ⋯+ 𝜆𝜆 + ⋯+ 𝜆  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

Se espera que los primeros componentes expliquen un elevado porcen-
taje de la variabilidad total por lo que se puede sustituir 𝑋 ,𝑋 , … ,𝑋  
por los componentes principales 𝑌 ,𝑌 . 
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3.1 LA REPRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE DATOS 

Sea 𝑋 = 𝑋 … ,𝑋   𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑛𝑥𝑝 de datos multicariantes para re-
presentar una dimensión reducida 𝑚 y las filas 𝑥´ , 𝑥´ , … , 𝑥´  𝑑𝑒 𝑋, en el 
que se necesita construir una distancia euclídea de esta forma (Véliz, 
2015): 𝑥 = 𝑥 ,…,𝑥 , 𝑥 = 𝑥 ,…,𝑥  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

Es: 𝛿 = 𝑥 − 𝑥 ´ 𝑥 − 𝑥 = 𝑥 − 𝑥  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

Entonces la matriz Δ = (𝛿 ) 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑛𝑥𝑛 de las distancias entre 
las filas como 𝑛 puntos en el espacio 𝑅 . La variabilidad geométrica de 
la matriz de distancias Δ es la media de sus elementos al cuadrado (Vé-
liz, 2015). 

𝑉 (𝑋) = 12𝑛 𝛿,  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 

Si 𝑌 = 𝑋𝑇 es una transformación lineal de 𝑋,𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑇 es una matriz 𝑝𝑥𝑞 de constantes, 𝛿 (𝑞) = 𝑦 − 𝑦 ´ 𝑦 − 𝑦 = (𝑦 − 𝑦) , 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

Es la distancia euclídea entre dos filas de 𝑌. La variabilidad geométrica 
en dimensión 𝑞 ≤ 𝑝 𝑒𝑠: 

𝑉 (𝑌) = 12𝑛 𝛿, (𝑞) 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

La variabilidad geométrica de la distancia euclídea es la traza de la 
matriz de covarianzas: 

𝑉 (𝑋) = (𝑡𝑟)𝑆 = 𝜆  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 
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La transformación lineal 𝑇 que maximiza la variabilidad geométrica en 
dimensión 𝑞 es la transformación por componentes principales dado en 
la matriz 𝑇 = 𝑇 … ,𝑇   que contiene los 𝑞 primeros vectores propios 
normalizados 𝑆. La variabilidad geométrica 𝑌 = 𝑋𝑇,𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑇 es (Vé-
liz, 2015): 

𝑉 (𝑌) = 𝑆 (𝑌 ) = 𝑡´𝑆𝑡  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

Siendo 𝑆 (𝑌 ) = 𝑡´𝑆𝑡  la varianza de la variable compuesta 𝑌  y se 
alcanza la máxima varianza cuando 𝑌  es un componente principal 𝑆 (𝑌 ) ≤ 𝜆 .𝐴𝑠𝑖: 

𝑚𝑎𝑥𝑉 (𝑌) = 𝜆  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

El porcentaje de variabilidad geométrica explicada en 𝑌 𝑒𝑠: 𝑝 = 100𝑉 (𝑌)𝑉 (𝑋) = 100 𝜆 + ⋯+ 𝜆𝜆 + ⋯+ 𝜆  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13 

Si 𝑞 = 2 la matriz de 𝑋 se reduce a la siguiente matriz para obtener la 
representación óptima de 𝑋.  

𝑌 = 𝑦 𝑦𝑦 𝑦𝑦 𝑦  

3.2. MÉTODO ZHU 

Uno de los métodos aplicados para obtener una clasificación de unida-
des económicas es el análisis de componentes principales ACP. El 
cociente entre el output 𝑟 (𝑦 ) y el input 𝑖 (𝑥 ) de las DMUs, así: 𝑑 = 𝑦𝑥  𝑖 = 1,2, … ,𝑚;  𝑟 = 1,2, … , 𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑗 = 1,2, … ,𝑛 

Donde 𝑑  genera el resultado para cada unidad económica DMU, y su 
puntuación mayor revela un mejor rendimiento de la DMU.  
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𝑑 = 𝑑  con 𝑘 = 1 con 𝑖 = 1;  𝑟 = 1;𝑘 = 2 cuya correspondencia 
con 𝑖 = 1;  𝑟 = 2 … , 𝑐𝑜𝑛 𝑘 = 1,2 … ,𝑝; 𝑝 = 𝑚𝑥𝑠, son definidos para 
obtener la matriz 𝐷 = (𝑑 ,𝑑 , … ,𝑑 ) , donde cada fila representa 𝑝 
ratios individuales de 𝑑  para cada DMU y cada columna es el ratio 
output/input de esta forma: 𝑑 = (𝑑 ,𝑑 , … ,𝑑 )  𝑘 = 1,2, … ,𝑝 

De esta manera se obtienen nuevas variables independientes que son 
combinaciones 𝑑  lineales 𝑑 ,𝑑 , … ,𝑑  y su importancia radica está 
dada en los valores propios, por lo tanto, a partir de la matriz D: 

1. Se calcula la matriz de correlación R. 
2. Se obtienen los valores 𝜆 ≥ 𝜆 ≥, … , 𝜆 ∑ 𝜆  y vectores 

propios 𝑗 , 𝑗 , … , 𝑗  𝑑𝑒 𝑅. 
3. Se determinan las componentes principales, 𝐶𝑃 = 𝜆 𝐼  𝑘 =1,2, … ,𝑝. 
4. Se selecciona las primeras m componentes principales ∑ ≥ 0,9, se calcula la combinación lineal dado por 𝑇 =∑ 𝑊 𝐶𝑃 . Siendo la ponderación de la varianza por la com-

ponente principal y el signo se explica de esta forma: 
5. Si todos los elementos de la CP son negativos, la ponderación 

será negativa. 
6. Si los signos son todos positivos, la ponderación será positiva. 
7. Si más de la mitad son negativos entonces la ponderación será 

negativa, en cualquier otro caso positiva. 
8. Para usar las puntuaciones de las componentes principales en el 

ranking, se trabaja con la matriz 𝐷 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐷 . 
9. Para obtener las puntuaciones se utiliza 𝐶𝑃 = 𝐷 .𝑇  y las 

DMUs se ordenan en función de los valores de las puntuaciones. 

3.3 BASE DE DATOS Y VARIABLES 

La base de datos para generar este estudio fue extraída de la Superin-
tendencia de Bancos del Ecuador, en los boletines estadísticos mensua-
les para el Banco del Estado, BanEcuador y la Corporación Financiera 
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Nacional del año 2008 al 2019. A partir de ello se proporcionan las 
variables como gastos de personal, activos fijos, gastos de operación, 
ingresos, inversiones y cartera de créditos lo que permitirá que el aná-
lisis de componentes principales genera una clasificación adecuada 
para determinar la posición de eficiencia de los bancos estatales men-
cionados. Los datos expresados en dólares de muestran en el anexo 1.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para clasificar los bancos mediante el ACP se utiliza el método de Zhu, 
comparación de rankings de eficiencia mediante análisis de componen-
tes principales 

TABLA 2. Matriz D de datos de Componentes Principales Banca Pública del Ecuador 

Año 
2008 

PC1 PC2 PC3 
Año 
2012 

PC1 PC2 PC3 
Año 
2016 

PC1 PC2 PC3 

d1 0,42 -0,19 -0,64 d1 -0,19 0,70 -0,59 d1 -0,27 0,47 -0,08 

d2 0,39 0,26 0,13 d2 -0,34 -0,27 0,16 d2 -0,37 -0,21 0,03 

d3 0,45 -0,08 0,35 d3 -0,31 0,44 0,37 d3 -0,35 0,27 -0,58 

d4 0,25 -0,41 0,29 d4 -0,36 0,18 0,46 d4 -0,28 0,45 0,58 

d5 0,22 -0,43 0,11 d5 -0,34 -0,32 -0,32 d5 -0,36 -0,25 -0,12 

d6 0,24 -0,41 -0,20 d6 -0,36 -0,03 -0,21 d6 -0,37 0,20 -0,14 

d7 0,38 0,28 -0,10 d7 -0,36 0,06 0,16 d7 -0,39 -0,01 0,31 

d8 0,23 0,42 -0,36 d8 -0,34 -0,32 -0,32 d8 -0,28 -0,45 0,36 

d9 0,33 0,34 0,41 d9 -0,36 -0,09 0,04 d9 -0,31 -0,40 -0,26 

Año 
2009 

PC1 PC2 PC3 
Año 

 2013 
PC1 PC2 PC3 

Año  
2017 

PC1 PC2 PC3 

d1 0,44 0,03 -0,17 d1 -0,28 0,47 -0,02 d1 -0,24 0,48 -0,54 

d2 0,36 0,30 -0,57 d2 -0,30 -0,43 -0,68 d2 -0,36 -0,27 -0,15 

d3 0,42 0,15 -0,18 d3 -0,37 0,13 -0,21 d3 -0,27 0,44 0,49 

d4 0,41 -0,20 0,35 d4 -0,27 0,48 -0,35 d4 -0,34 0,33 -0,12 

d5 0,40 0,22 0,29 d5 -0,34 -0,30 0,13 d5 -0,34 -0,31 0,17 

d6 0,41 -0,20 0,21 d6 -0,35 0,25 0,33 d6 -0,36 0,27 -0,09 

d7 0,09 0,50 -0,09 d7 -0,38 0,05 0,33 d7 -0,39 -0,12 0,48 

d8 0,00 0,51 0,36 d8 -0,30 -0,41 0,36 d8 -0,28 -0,42 -0,41 

d9 0,05 0,51 0,48 d9 -0,37 -0,18 -0,04 d9 -0,38 -0,19 -0,02 

Año 
2010 

PC1 PC2 PC3 
Año  
2014 

PC1 PC2 PC3 
Año  
2018 

PC1 PC2 PC3 
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d1 -0,24 0,54 0,18 d1 -0,24 0,51 0,65 d1 -0,26 0,40 -0,31 

d2 -0,30 -0,43 0,68 d2 -0,34 -0,31 -0,13 d2 -0,33 -0,34 0,39 

d3 -0,32 0,37 -0,99 d3 -0,32 0,37 -0,55 d3 -0,30 0,37 0,08 

d4 -0,33 0,34 0,35 d4 -0,32 0,36 -0,27 d4 -0,25 0,42 0,44 

d5 -0,36 -0,21 -0,45 d5 -0,32 -0,35 0,22 d5 -0,36 -0,30 0,18 

d6 -0,36 0,21 -0,63 d6 -0,38 0,12 0,33 d6 -0,27 0,40 0,16 

d7 -0,38 -0,11 -0,39 d7 -0,39 0,05 -0,13 d7 -0,44 -0,08 -0,70 

d8 -0,32 -0,38 0,05 d8 -0,29 -0,43 0,11 d8 -0,30 -0,37 -0,07 

d9 -0,37 -0,18 -0,03 d9 -0,37 -0,20 -0,08 d9 -0,43 -0,14 0,00 

Año 
2011 

PC1 PC2 PC3 
Año  
2015 

PC1 PC2 PC3 
Año  
2019 

PC1 PC2 PC3 

d1 -0,36 0,26 -0,46 d1 -0,23 0,55 0,58 d1 -0,09 0,60 0,05 

d2 -0,31 -0,38 -0,57 d2 -0,35 -0,27 0,31 d2 -0,37 -0,22 0,24 

d3 -0,39 0,14 0,09 d3 -0,30 0,42 -0,54 d3 -0,06 0,61 0,24 

d4 -0,15 0,57 0,20 d4 -0,34 0,32 -0,17 d4 -0,39 0,06 0,50 

d5 -0,39 -0,06 0,23 d5 -0,33 -0,35 -0,17 d5 -0,36 -0,27 0,11 

d6 -0,19 0,54 -0,14 d6 -0,38 0,09 0,30 d6 -0,39 0,09 0,18 

d7 -0,39 -0,08 0,41 d7 -0,38 0,03 -0,33 d7 -0,39 0,14 -0,68 

d8 -0,33 -0,35 0,37 d8 -0,30 -0,42 0,03 d8 -0,35 -0,28 -0,08 

d9 -0,39 -0,13 -0,19 d9 -0,36 -0,19 0,10 d9 -0,38 0,19 -0,34 

Nota: Todas los Pc1, Pc2, Pc3 representan los bancos DMU analizados en el modelo 
ACP  

Fuente: elaboración propia 

Para clasificar los bancos mediante el Análisis de Componentes Prin-
cipales ACP se utilizó el método de Zhu, el mismo que ha permitido 
simplificar muestras en espacios reducidos, encontrando el número de 
factores explicativos para dar una clasificación con las variables origi-
nales, condensando la información que aporta la base de datos de los 
bancos públicos en unos pocos componentes que podrían explicar la 
eficiencia de las entidades sujetas a estudio.  

Se obtuvo cada componente principal de las variables original norma-
lizadas de estas con la mayor varianza. Se puede observar que las dos 
primeras componentes para el año 2008 en Pc1 y Pc2 de la Tabla 2 
contienen la mayor proporción de la varianza explicada con d1 y d2 
0,42; -0,19 respectivamente, y 0,33 y 0,34 en d8 y d9 respectivamente. 
De la misma forma para el año 2019 con d1 -0,09; 0,60 y d9 -0,38 y 
0,10 respectivamente en Pc1 y Pc2. Pc1 corresponde al Banco de 
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Desarrollo/Banco del Estado, Pc2 corresponde a BanEcuador y Pc3 a 
la Corporación Financiera Nacional. Se puede observar que las dos 
primeras componentes contienen la mayor proporción de la varianza 
explicada, dado que más de la mitad de los elementos de las compo-
nentes principales es positivo entonces la ponderación será positiva 
para el año 2008 con un puntaje de 1,54 para el Banco de Desarrollo, -
1,48 de puntaje para BanEcuador y -0,06 para la CFN, lo que quiere 
decir que el Banco de Desarrollo es el más eficiente de acuerdo con el 
método de Zhu explicado. Una de las ventajas que propone este méto-
do, es que la clasificación que otorga a las Unidades Económicas las 
realiza en orden de clasificación de eficiencia, es así como, para el año 
2009 pese a tener dos valores positivos 0,58 para la Banca de Desarro-
llo y 1,17 para la CFN, la Unidad más eficiente en este caso es CFN 
por tener el puntaje más alto y por lo tanto el primer lugar en la clasifi-
cación de la Tabla 3. 

Para el año 2010 al 2013 el Banco de Desarrollo mantiene el nivel de 
eficiencia con 2,23; 2,06; 2,53; 2,08 respectivamente lo que indicaría 
que se mantiene para estos años con el puntaje más alto y por lo tanto 
situarse como el más eficiente, no así los bancos BanEcuador y CFN 
que presentan puntajes negativos.  

Para los años 2014 al 2017 la tendencia en cuanto a eficiencia la sigue 
manteniendo el Banco de Desarrollo y a pesar de los puntajes positivos 
de la CFN que indicarían que también es eficiente, sin embargo, el 
Banco de Desarrollo es quien posee los puntajes más altos con 1,81; 
1,89, 1,60 y 1,73 para año analizado. Finalmente, para los años 2018 y 
2019 el Banco de Desarrollo se mantiene con la mejor gestión y por lo 
tanto le perite ser eficiente con 1,71 y 2,08, mientras que BanEcuador 
y CFN tuvieron puntajes negativos de eficiencia.  

En términos generales el Banco de Desarrollo con el método analizado 
es quien maneja los mejores niveles de comportamiento en cuanto a 
eficiencia en el sistema lo que acompaña con seguridad a a la gestión 
administrativa del banco, la CFN dispone de una gestión irregular a 
pesar de que en varios años analizados llega a un nivel de eficiencia 
adecuado, sin embargo, al ser comparado con los puntajes del Banco 
de Desarrollo, se ve superado en a la mayoría de los años estudiados. 
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BanEcuador en cambio si debe mejorar en todo su aspecto de gestión 
administrativa y de gestión, puesto que en los años analizados generó 
valores negativos y no se evidencia eficiencia en el período de análisis. 

TABLA 3. Matriz D de puntajes de eficiencia Banca Pública del Ecuador 

Años Bancos  Puntaje Clasificación Años Bancos  Puntaje Clasificación 

2008 

Banco de 
Desarrollo 

1,54 1 

2014 

Banco de 
Desarrollo 

1,81 1 

BanEcuador -1,48 3 BanEcuador -2,03 3 

CFN -0,06 2 CFN 0,22 2 

2009 

Banco de 
Desarrollo 

0,58 2 

2015 

Banco de 
Desarrollo 

1,89 1 

BanEcuador -1,75 3 BanEcuador  -2,19 3 

CFN 1,17 1 CFN 0,30 2 

2010 

Banco de 
Desarrollo 

2,23 1 

2016 

Banco de 
Desarrollo 

1,60 1 

BanEcuador -1,75 3 BanEcuador -2,20 3 

CFN -0,48 2 CFN 0,61 2 

2011 

Banco de 
Desarrollo 

2,06 1 

2017 

Banco de 
Desarrollo 

1,73 1 

BanEcuador -1,55 3 BanEcuador -1,88 3 

CFN -0,51 2 CFN 0,15 2 

2012 

Banco de 
Desarrollo 

2,53 1 

2018 

Banco de 
Desarrollo 

1,71 1 

BanEcuador -1,93 3 BanEcuador -1,21 3 

CFN -0,60 2 CFN -0,50 2 

2013 

Banco de 
Desarrollo 

2,08 1 

2019 

Banco de 
Desarrollo 

2,08 1 

BanEcuador -1,97 3 BanEcuador -1,47 3 

CFN -0,11 2 CFN -0,61 2 

Nota: Puntajes de eficiencia y clasificación de acuerdo con los tres bancos analizados 
Fuente: elaboración propia 

5.CONCLUSIONES 

La banca pública del Ecuador al igual que los bancos privados, se rigen 
bajo un mismo sistema de control estatal realizado por la Superinten-
dencia de bancos, en los cuales dentro de su obligación es mantener un 
reporte mensual de datos generado de sus operaciones internas.  
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El ente de control mantiene de manera estándar indicadores de control 
financiero que son evaluados respecto a liquidez y riesgo para no afec-
tar a los usuarios del sistema. Como banca de desarrollo tanto la Cor-
poración Financiera Nacional, Banco del Estado-Desarrollo y Ba-
nEcuador tienen su propia agenda cuyo denominador común es obtener 
recursos del estado para fomentar el crédito hacia actividades estraté-
gicas como obras de infraestructura civil, créditos a los diferentes sec-
tores de la producción minero, bananero, petróleo, pesca, agricultura, 
vivienda de tipo social, canalizador de fuentes de financiamiento en 
trabajo conjunto con los bancos privados en aquellos casos que no dis-
pongan de todo el capital solicitados por grupos corporativos en grandes 
proyectos y de esta forma promover el desarrollo económico del país. 

Con la aparición de la pandemia del covid-19 como ocurrió a todos los 
países del mundo, las actividades económicas se vieron afectadas por 
prolongadas medidas de confinamiento, lo que provocó que muchos 
sectores de la economía se vean afectados en sus ingresos no así el 
sector alimentación y farmacéutica principalmente, sin embargo mu-
chos puestos de trabajo se perdieron por el cierre y en muchos casos 
quiebra de negocios que eran el sustento de muchas familias, la banca 
pública en el Ecuador se encuentra atendiendo con créditos y tasas 
preferenciales, de manera que a finales del 2021 se generaron micro 
emprendimientos, constituyéndose de esta forma en una fuente de re-
cursos para la recuperación económica. 

Es importante señalar conocer los niveles de eficiencia con que traba-
jan las entidades bancarias sean estas públicas o privadas en el Ecua-
dor, se los visualizan con los acostumbrados índices financieros basa-
dos en los ingresos obtenidos y los gastos realizados a un períodos 
económico como puede ser los gastos de explotación de la empresa 
sobre el margen bruto, que si bien es cierto involucra toda la actividad 
del negocio, sin embargo, debe ser medido mediante variables in-
puts/outputs que en este caso fue utilizado el Análisis de Componentes 
Principales ACP con el método de Zhu, el mismo que luego de pasar 
por el proceso metodológico, el Banco del Estado/Desarrollo que se 
mantiene con el mayor puntaje en el período analizado 2008-2019, al 
igual que la Corporación Financiera Nacional se mantiene en algunos 
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de los periodos, con un puntaje de eficiencia adecuado pero menor al 
Banco del Estado, por lo que con este método si es posible indicar la 
institución que de acuerdo a la clasificación del modelo es la más efi-
ciente, no así con los modelos DEA en el que indica las entidades efi-
cientes que podrían ser varias porque el método sea DEA-CCR o 
DEA-BCC manejan valores de eficiencia de uno/ 100% y aquellas 
entidades que se encuentran por debajo son ineficientes. 

Finalmente cabe destacar que el ACP al ser un método de análisis mul-
tivariado que reduce la dimensionalidad del conjunto de datos, estos 
quedan sujetos a una transformación generando nuevas variables orto-
gonales que pueden tener diversos niveles de correlación para llegar al 
componente principal en función de una varianza que explican los pa-
trones generales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Maestría en Innovación Educativa (MIE) de la Universidad de So-
nora (UNISON) fue fundada a principios del siglo XXI con el objetivo 
de estudiar cambios e innovaciones en la educación superior. Los fun-
dadores del programa involucraron a destacados académicos para co-
laborar en la estructuración de un currículo centrado en la formación 
de profesionales capaces de llevar a cabo pesquisas e impulsar innova-
ciones educativas. Desde su creación, se ha destacado por ofrecer una 
formación educativa inédita, sin parangón con ninguno de los posgra-
dos existentes en Sonora. 

La estructura curricular presenta un modelo flexible y modular, orga-
nizado en áreas de formación y programas complementarios. El área 
común está diseñada para proporcionar conocimientos teóricos y me-
todológicos, mientras que la de concentración ofrece un enfoque flexi-
ble en función de las inquietudes estudiantiles y los avances de los 
campos disciplinares. El área de investigación se articula a través de 
los seminarios de tesis y los laboratorios-talleres de apoyo, lo que per-
mite desarrollar proyectos de investigación en innovación. Para forta-
lecer el desarrollo de los anteproyectos y guiar a los estudiantes en la 
elaboración de sus trabajos de tesis, el programa tutorial se divide en 
tutorías académicas y de tesis. Además, el programa de conferencias 
está diseñado para retroalimentar los proyectos de los estudiantes con 
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la participación de especialistas en el área de la educación. La estrate-
gia didáctica del modelo curricular se basa en la modalidad de semina-
rios, lo que permite profundizar en los temas y contenidos, fomentando 
la discusión, investigación y debate entre los participantes (MIE, 
2018).  

La calidad del programa depende en gran medida del claustro acadé-
mico, compuesto por expertos en educación con amplia trayectoria en 
la docencia y la investigación. Los profesores imparten las asignaturas, 
también brindan asesoría y tutoría académica a los estudiantes en sus 
proyectos de investigación. 

El proceso de admisión es riguroso y es gestionado por el claustro aca-
démico, que evalúa los conocimientos, habilidades y actitudes de los 
aspirantes. La tasa de aceptación ha variado entre el 32.55% y el 
63.88%, y una gran parte de los candidatos son graduados de la misma 
UNISON. 

La maestría ha graduado diez generaciones de maestros, y la mayoría 
de ellos han encontrado empleo en el sector educativo, desempeñando 
actividades de docencia, gestión e investigación. Algunos egresados 
han continuado sus estudios a nivel doctoral en investigación y han 
obtenido el máximo grado académico, incorporándose como académi-
cos en instituciones de educación superior. Otros han sido reconocidos 
por el Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de Candida-
tos y nivel I. 

Para identificar las fortalezas y debilidades del programa, se realizó 
una investigación sobre la percepción de los egresados acerca de la 
formación recibida y su relevancia en relación con su desempeño labo-
ral actual. El capítulo comienza presentando los objetivos y la metodo-
logía utilizada, y posteriormente se exponen los resultados obtenidos, 
que analizan aspectos como los antecedentes y motivaciones de los 
estudiantes para ingresar al programa, su experiencia curricular, la 
gestión del programa, la formación recibida, la relación con los tutores, 
su trayectoria laboral y académica, y las experiencias gratificantes. 
Finalmente, se concluye con comentarios y reflexiones finales. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ El objetivo de esta investigación fue analizar la percepción de 
los egresados de las últimas cinco generaciones sobre la for-
mación que recibieron durante su trayectoria formativa y su 
pertinencia en relación con su trayectoria laboral actual. Aun-
que se contaba con estudios que abordaron la evolución de es-
te posgrado, estos se enfocaron en encuestas con preguntas 
cerradas, lo que limitó la capacidad de extraer significados 
sobre la formación. Por esta razón, se llevó a cabo un estudio 
cualitativo basado en entrevistas para ampliar el horizonte so-
bre el impacto de los procesos formativos, la pertinencia del 
plan de estudio y el desarrollo de competencias para la inves-
tigación educativa. 

2.2. LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUERON: 

‒ Describir las características sociodemográficas y académicas 
de los egresados de la Maestría en Innovación Educativa para 
conocer su perfil y contexto. 

‒ Identificar la percepción de los egresados de la Maestría en 
Innovación Educativa sobre la pertinencia de su formación en 
su trayectoria laboral actual, a fin de comprender la relación 
entre la formación y el desempeño profesional. 

‒ Investigar las motivaciones, expectativas y objetivos que im-
pulsan a los egresados a continuar con estudios doctorales. 

‒ Evaluar el impacto del posgrado en la carrera profesional de 
los egresados, analizando la relación entre su ocupación ac-
tual y los estudios de posgrado realizados en la Maestría en 
Innovación Educativa. 
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3. METODOLOGÍA 

La investigación está basada en el paradigma constructivista, utiliza-
mos el método del estudio de caso para obtener una comprensión pro-
funda y detallada de la percepción de los egresados sobre su formación 
y su pertinencia en relación con su trayectoria laboral actual. El estudio 
de caso es una técnica utilizada en diferentes disciplinas para analizar 
en profundidad situaciones, eventos o fenómenos dentro de su contexto 
real (Yin, 2018). 

Para recopilar datos, optamos por entrevistas semiestructuradas, pues 
proporcionan información detallada sobre las perspectivas, percepcio-
nes y experiencias de los participantes (Creswell, 2014). Selecciona-
mos como informantes clave a egresados que completaron satisfacto-
riamente sus créditos y proyectos de investigación. 

En cuanto al análisis de datos, adoptamos un enfoque inductivo y rea-
lizamos un análisis de contenido de las entrevistas. Para ello, transfe-
rimos las transcripciones completas a MAXQDA Analytics Pro-2020 
para procesar, organizar y sistematizar los resultados. Definimos cate-
gorías principales y secundarias utilizando un sistema de codificación 
jerárquico y empleamos distintos métodos de codificación, como la 
deductiva, in vivo, emociones, valores, tematización de datos y des-
criptiva. El proceso de codificación implicó organizar el material en 
segmentos, buscando similitudes y diferencias, lo que nos permitió 
desarrollar reflexiones y conectar relaciones entre la información reca-
bada (Saldaña, 2013). 

La combinación del método del estudio de caso con entrevistas semies-
tructuradas y el análisis de contenido nos dejó obtener una compren-
sión profunda y detallada de la percepción de los egresados sobre su 
formación y su pertinencia laboral actual. A continuación, expondre-
mos y discutiremos los hallazgos. 

4. RESULTADOS 

Esta sección muestra los resultados del estudio, abordando diferentes 
temáticas que se relacionan con aspectos relevantes de la experiencia 
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de los estudiantes en la MIE y su posterior trayectoria laboral y aca-
démica. Se analizarán los antecedentes y motivaciones de los estudian-
tes, el currículo y la gestión del programa, la formación adquirida y la 
interacción con los tutores, así como las percepciones y expectativas de 
los estudiantes y su trayectoria laboral y académica. También se refle-
xiona sobre los aprendizajes y aspiraciones de los egresados. 

1. Antecedentes y razones para ingresar al posgrado  

Durante sus dos décadas de existencia (2000-2023), la MIE 
ha graduado a 161 estudiantes en sus últimas diez cohortes 
generacionales (Tabla 1). El programa ha demostrado una 
eficiencia terminal global del 77.28%, una proporción que 
supera la que establece el marco normativo del CONACYT 
para programas consolidados. El 70.4% de los egresados son 
mujeres y el 29.6% son hombres. La edad promedio de in-
greso al programa es de 26.6 años, lo que indica que la ma-
yoría de los estudiantes son jóvenes. En cuanto a la proce-
dencia, el estado de Sonora es el que aporta el mayor número 
de estudiantes (82%), mientras que el resto proviene de cinco 

entidades federativas del país (16%) y del extranjero (2%).  

El 93% de los estudiantes cursó el programa en situación de 
soltería y sin dependientes económicos, ello influyó en su ca-
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pacidad para concentrarse en los estudios y dedicarse exclusi-
vamente al programa. Este aspecto favoreció la incorporación 
de la MIE al Programa Nacional de Posgrado de Calidad en 
2008, que exige dedicación exclusiva a cambio de una beca 
de estudio. Estos factores han sido determinantes para incre-
mentar la matrícula, las tasas de graduación y la eficiencia 
terminal en las últimas cinco cohortes. 

La formación previa de los egresados se centra en licenciatu-
ras de Ciencias Sociales y Humanidades, destacando psicolo-
gía, educación y comunicación. Obtuvieron sus grados ante-
riores mayormente en la UNISON, seguida de la Escuela 
Normal del Estado de Sonora. Con base en la información 
disponible, se seleccionaron informantes clave entre los egre-
sados de la MIE que mostraron desempeños académicos satis-
factorios y/o cumplían con los criterios establecidos para esta 
investigación. Se entrevistaron a 13 egresados, considerando 
criterios específicos como su desempeño académico y expe-
riencia laboral en innovación educativa. La elección de estos 
informantes clave se fundamentó en su experiencia y conoci-
miento, lo que los hace valiosos para analizar los factores que 
influyen en el éxito académico y laboral de los egresados, así 
como para detectar áreas de mejora en el programa de pos-
grado. La mayoría de los participantes son originarios y se 
han desarrollado educativamente en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. Sin embargo, tres de ellos provienen de otros muni-
cipios y uno del estado de Nayarit. Once de los entrevistados 
se identificaron como mujeres y dos como hombres. La ma-
yoría tenía entre 23 y 32 años cuando cursó el programa, 
siendo los 25 años la edad más recurrente. Estos criterios de 
selección permitieron identificar a informantes clave que re-
presentan una muestra diversa y representativa del grupo de 
egresados de la MIE, lo que aporta una visión amplia y com-
pleja del fenómeno que se está estudiando. 
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2. Antecedentes académicos y laborales de los informantes  

Entre los requisitos para ser candidato a la MIE, se requiere 
poseer título universitario en áreas de las ciencias sociales y/o 
humanidades, lo que brinda una amplia gama de posibilida-
des, dado que en Sonora existen numerosas opciones profe-
sionales en este ámbito. El grueso de los informantes provie-
ne de la UNISON, que destaca por ser la institución pública 
con mayor antigüedad (1942) y oferta de programas educati-

vas de la región (Tabla 2). 

Los antecedentes académicos de los participantes proporcio-
nan una base sólida para el desarrollo de habilidades y cono-
cimientos necesarios en el ámbito de la investigación educati-
va. Aquellos con antecedentes académicos enfocados en edu-
cación muestran un mayor interés en continuar sus estudios 
en la MIE y, a menudo, sus características escolares previas 
son las preferidas por el comité evaluador del programa. Ello 
les brinda las herramientas para ampliar sus perspectivas pro-
fesionales y explorar nuevos caminos en su carrera.  
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La experiencia laboral anterior influye en la decisión de los 
participantes de continuar estudiando en el área de educación, 
pues muchos tenían antecedentes en enseñanza. Algunos 
también habían trabajado en proyectos relacionados con su li-
cenciatura, aunque no necesariamente en el campo educativo. 
Sin embargo, todos los participantes enfatizaron la importan-
cia de su desempeño como docentes, y señalaron que su elec-
ción de cursar una maestría se basó en su deseo de mejorar y 
ampliar sus habilidades pedagógicas e investigativas. Es im-
portante destacar que cuando se establecen objetivos y expec-
tativas claras, se abren más oportunidades para diversificar 
las actividades laborales y lograr un mayor desarrollo profe-
sional. Los egresados participantes en este estudio tienen 
conciencia de esto, y su interés en obtener un puesto en la 
educación superior después de completar la MIE demuestra 
su aspiración a evolucionar y crecer en su carrera profesional. 
Un ejemplo de esto es el caso de uno de los informantes:  

"Al salir de la escuela normal, comencé mi carrera como docente, lo 
que me permitió hacerme un lugar en el sistema de educación básica y 
consolidar mi identidad profesional en ese ámbito. Sin embargo, gra-
cias a mi experiencia en la MIE, pude cambiar mi enfoque y ampliar 
mi horizonte laboral" (Informante 2). 

3. Razones para ingresar al posgrado 

Las motivaciones para unirse a la MIE son diversas y abarcan 
factores personales, familiares y profesionales. Entre ellos, se 
encuentran la búsqueda de superación personal, el reconoci-
miento familiar y las oportunidades laborales. Estas razones 
también están influenciadas por valores y normas culturales 
de la sociedad en la que los egresados están inmersos, lo que 
destaca la importancia de la educación en el contexto cultural. 
Esta relación entre la formación avanzada y las motivaciones 
personales, familiares y profesionales se refleja en las decla-
raciones de los egresados: 
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"En mi familia siempre se ha valorado la educación y el seguir estu-
diando, por eso decidí hacer una maestría" (Informante 10). 

"Quería estudiar una maestría para especializarme en un campo especí-
fico y tener mejores oportunidades laborales en el futuro" (Informante 
3).  

Las decisiones sobre la educación también están influencia-
das por factores sociales y económicos. La búsqueda de mejo-
res oportunidades laborales y el deseo de superarse en un en-
torno competitivo, junto con las limitaciones socioeconómi-
cas, son aspectos clave en la elección de la MIE como opción 
de posgrado. Estas consideraciones se reflejan en los testimo-
nios de los egresados, quienes reconocen la importancia de 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos para impulsar 
sus recorridos profesionales:  

"Quería mejorar mis competencias docentes y avanzar en mi carrera 
como maestra, por eso decidí ingresar a la maestría " (Informante 6)  

 "Me interesa mucho la investigación y quería estudiar en un programa 
riguroso para desarrollarme en ese campo" (Informante 5). 

4. Las fases de transición por el programa 

El comienzo de un programa de posgrado puede ser un perío-
do de incertidumbre para los estudiantes. Aunque vienen de 
un entorno universitario y están familiarizados con las de-
mandas académicas, todavía pueden experimentar dudas y 
temores sobre las expectativas y normas del programa. Ade-
más, aquellos que tienen una edad avanzada pueden enfrentar 
desafíos para integrarse con los miembros más jóvenes del 
grupo, lo que puede ser un obstáculo adicional en su proceso 
de adaptación. 

En la fase inicial del programa, los informantes percibieron 
un ambiente competitivo en el que rivalizan con sus compa-
ñeros por destacar. Los primeros meses pueden ser un período 
de transición y adaptación a un ritmo de estudio y exigencia 
mayor al experimentado en la licenciatura. Los profesores y 
directores de tesis desempeñan un papel fundamental en la se-
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lección de los estudiantes que permanecerán en el programa, 
generando cierta tensión y presión añadida. 

A medida que el programa progresa, los estudiantes forjan 
vínculos más estrechos y colaboran entre sí. Los espacios es-
colares se transforman en lugares de socialización, donde 
comparten información y crean lazos que van más allá del pe-
riodo de formación. La mayoría invierte gran parte de su 
tiempo en el programa, disminuyendo las horas de trabajo o 
incluso eliminándolas por completo. 

Los informantes mencionan haber experimentado aislamiento 
social en distintos niveles. Por un lado, se alejaron de su 
círculo cercano de familiares y amigos debido al tiempo y de-
dicación destinados a su formación académica. Por otro lado, 
también experimentaron aislamiento social dentro del contex-
to universitario, pasando tiempo excesivo en las instalaciones 
y descuidando su vida social fuera de la universidad. Algunos 
incluso manifestaron descuidar necesidades básicas, como la 
alimentación, a causa de su enfoque en el trabajo académico. 

La combinación de vida familiar y escolar genera tensiones 
que afectan la salud de los estudiantes. Las responsabilidades 
de cuidado familiar y la falta de tiempo para descansar han 
resultado en una situación de saturación que impacta su salud 
física y mental. La soltería y la ausencia de hijos facilitaron a 
algunos estudiantes adaptar su tiempo de manera satisfactoria 
para cumplir con las tareas de la maestría, permitiéndose pe-
riodos frecuentes de descanso. Sin embargo, las madres de 
familia reconocen la dificultad de encontrar un equilibrio en-
tre el tiempo dedicado a sus hijos y el tiempo destinado a sus 
deberes escolares, priorizando uno sobre el otro según las cir-
cunstancias del momento. 

"...Dormía a mi hijo a las 9 de la noche y luego tomaba una siesta de 
10 minutos. Después, continuaba con las actividades pendientes de la 
maestría. Me dormía hasta las 3 de la mañana leyendo o escribiendo, y 
despertaba para hacer el desayuno y lonche de mi niño a las 5 o 6 de la 
mañana. En ocasiones me hacían preguntas y respondía cosas que no 
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tenían nada que ver, pero con la ayuda de mis maestros logré compren-
der los temas y las materias..." (Informante 4). 

"...Son tratos y estrategias que vas generando diariamente para sobre-
vivir, donde no se pueden programar con anticipación los días porque a 
veces los niños se enferman o me llamaban de la escuela por juntas. Yo 
nunca faltaba a las actividades y responsabilidades de mis hijos. Ni se 
diga programar una entrevista o ir a la biblioteca; era complicado..." 
(Informante 7). 

A lo largo de la etapa de tensión y motivación del programa, 
los alumnos enfrentaron distintos retos y buscaron tácticas pa-
ra mantener el ánimo, superar barreras y adaptarse a las de-
mandas académicas. Al lidiar con altos niveles de estrés y 
compromiso, algunos optaron por actividades que les propor-
cionaran satisfacción personal fuera del programa, como cla-
ses de cocina o práctica de deportes, para equilibrar sus vidas 
personales y académicas. En contraste, aquellos con dificul-
tades para entender ciertos temas debido a su formación ante-
rior asistieron a seminarios adicionales y recurrieron a mate-
rial adicional para mejorar su entendimiento. Conforme avan-
zaba el programa, numerosos estudiantes experimentaron 
cambios personales y alcanzaron mayor madurez, lo que les 
permitió desarrollar destrezas útiles para su futuro laboral y 
personal. Sin embargo, algunos alumnos se autoexigieron 
demasiado, lo que podría ser perjudicial si no se balancea con 
otras áreas de la vida personal. En estos casos, resultó favora-
ble establecer metas realistas y enfocarse en aspectos como la 
actividad física. Además, algunos estudiantes sin hábito de 
lectura enfrentaron desafíos en el programa, pero se esforza-
ron por adquirir dicho hábito y mejorar su comprensión de los 
temas. Finalmente, algunos alumnos reconocieron que po-
drían haber sacado mayor provecho de las oportunidades 
ofrecidas por el programa para profundizar en su formación 
académica y extracurricular. Mientras participaban en la MIE, 
los estudiantes emplearon diversas estrategias para enfrentar 
las demandas del programa. A pesar de encontrarse con desa-
fíos y limitaciones, también tuvieron la oportunidad de adqui-



 

‒ 965 ‒ 

rir habilidades personales y profesionales útiles para su futu-
ro.  

… Yo tenía un sistema de organización muy detallado para facilitar la 
búsqueda de información en mi proyecto de investigación. Tenía una 
carpeta específica para ciertos temas y fichas bibliográficas para otros, 
como teoría, metodología, contexto, etc. Parecía que disfrutaba com-
plicándome la vida, pero ahora he aprendido a sistematizar y ordenar 
mejor todo lo que hago, incluyendo las tareas en mi doctorado, lo que 
me permite tener un mayor control… (Informante 4). 

Cabe destacar que una motivación extrínseca, como la beca 
otorgada por el CONACYT, funciona como incentivo para 
continuar en el programa durante momentos de tensión. No 
obstante, la motivación intrínseca más sólida se presenta 
cuando los estudiantes logran comprender sus objetos de es-
tudio y alcanzar sus metas de investigación y formación. Esta 
experiencia de crecimiento y adaptación a los retos se ve 
complementada por las perspectivas sobre la planta docente y 
las prácticas de enseñanza. 

5. Perspectivas sobre la planta docente y prácticas de enseñanza 

Este segmento aborda la formación brindada en el programa, 
centrándose en rasgos del cuerpo docente. Los participantes 
resaltan que dicho cuerpo está conformado por individuos di-
versos, con enfoques de enseñanza y metodologías de apren-
dizaje variados. Los egresados reconocen que los profesores 
constituyen el soporte fundamental del programa, pero tam-
bién sugieren que existen áreas de mejora, dado que ciertos 
docentes pueden mostrarse hostiles con los alumnos.  

En relación con los enfoques de enseñanza, se identifica la 
presencia de un enfoque tradicional, en el cual el educador in-
terviene de manera unilateral en el aprendizaje del estudiante 
y se centra en la comprensión básica para el nivel de maestría. 
Aunque algunos egresados aprecian positivamente este tipo 
de enseñanza, otros opinan que deberían implementarse estra-
tegias innovadoras para promover el diálogo entre estudiantes 
y profesores.  
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Sobre la pertinencia de las estrategias didácticas, observamos 
variación entre los educadores en cuanto a sus enfoques y mé-
todos de enseñanza. Por ejemplo, se resalta la habilidad de 
ciertos docentes para guiar al estudiante desde lo cotidiano 
hasta lo teórico. También se subraya la importancia de la ri-
gurosidad en las estrategias de los profesores en relación con 
aspectos cruciales de la tesis, como el desarrollo del contexto 
y marco teórico. Algunos entrevistados mencionan que cier-
tos docentes pueden ser excesivamente rigurosos y difíciles 
de comprender, particularmente en temas de epistemología de 
la investigación. 

Entre las prácticas docentes acertadas, se encuentra el acom-
pañamiento en la elaboración de la tesis desde el inicio de la 
formación. Este aspecto es valorado, ya que les brinda mayor 
control y entendimiento del proceso investigativo. Asimismo, 
destacan la relevancia de contar con educadores con diversas 
experiencias, lo cual les permite reconocer distintos panora-
mas y formas de pensamiento. Esta pluralidad de personali-
dades se traduce en una enseñanza más enriquecedora para 
los estudiantes. Otro aspecto que los alumnos aprecian en la 
capacitación recibida es la importancia de los antecedentes 
históricos en el análisis de los problemas educativos. En par-
ticular, se resalta la manera en que algunos docentes explican 
los fundamentos teóricos y el contexto histórico detrás de los 
problemas actuales. 

Asimismo, se enfatiza la relevancia de las prácticas de siste-
matización de información. Estas ocupan un lugar trascenden-
tal en la formación del estudiante y en la vida del egresado 
para futuros planes de continuidad laboral y académica. Los 
egresados reconocen que la sistematización de información 
les faculta obtener un conocimiento más profundo de los re-
sultados obtenidos y les brinda herramientas valiosas para fu-
turas investigaciones 
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Por último, los egresados reconocen la existencia de empatía, 
paciencia y profesionalismo por parte de los profesores. Estos 
lazos facilitan un ambiente de confianza y apoyo mutuo entre 
estudiantes y docentes. En cuanto a la experiencia con el 
cuerpo docente, se destaca la dedicación y preparación de los 
profesores, así como su disposición para ofrecer asesoramien-
to a los alumnos. No obstante, algunos entrevistados comen-
tan que ciertos tutores no les dedicaban tiempo suficiente, lo 
que generaba estrés en los estudiantes. Si bien el programa es 
apreciado por la diversidad docente y las metodologías em-
pleadas, persisten desafíos en áreas como la adopción de en-
foques innovadores y el equilibrio en la rigurosidad de algu-
nos profesores. Los egresados enfatizan el valor de aspectos 
como el apoyo en la elaboración de la tesis y la sistematización 
de información; así como la importancia de establecer relacio-
nes empáticas y profesionales entre docentes y estudiantes. 

El impacto de la maestría en innovación educativa en la tra-
yectoria profesional de sus egresados 

La experiencia posterior al egreso evidencia una variedad de 
vivencias y conocimientos adquiridos en distintos contextos 
educativos y laborales. Los egresados han ejercido diversos 
roles y funciones en el ámbito educativo, como docentes en 
variados niveles académicos y profesionales en áreas admi-
nistrativas o de investigación en instituciones educativas. Al-
gunos, al enfrentar desafíos para insertarse laboralmente, han 
recurrido a sus redes de contactos; mientras que otros han 
afrontado problemas para hallar empleos que se ajusten a sus 
competencias adquiridas. Otros enfrentan dificultades para 
conciliar su vida personal y académica, particularmente al 
combinar la docencia con estudios de posgrado. Algunos han 
expresado que les hubiera gustado disponer de más tiempo 
para dedicarse a la enseñanza y aplicar lo aprendido, mientras 
que otros hallaron en la docencia a tiempo parcial una solu-
ción para equilibrar sus responsabilidades personales y profe-
sionales. Los egresados indican que han empleado los cono-
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cimientos y habilidades obtenidos en la maestría de diversas 
formas en sus trayectorias profesionales como docentes o in-
vestigadores. La formación recibida ha influido en la manera 
en que los egresados enfocan la enseñanza o prosiguen con 
estudios doctorales: 

“La maestría despertó en mí un profundo interés por analizar los fenó-
menos educativos y comprender cómo puedo contribuir en combina-
ción con el ámbito laboral. El sistema educativo en México es vasto y 
complejo; por lo tanto, investigarlo y descubrir lo que está sucediendo 
captó mi atención. Por esta razón, consideré que el doctorado represen-
taría una oportunidad más amplia para formarme en este campo y estar 
inmerso en este”. (Entrevistado 2). 

El posgrado tiene impacto significativo en la vida y carrera de 
los informantes. La transformación personal y profesional, el 
desarrollo de habilidades analíticas, y la comprensión de los 
problemas educativos y sociales son solo algunos de los as-
pectos positivos que experimentaron a lo largo de su trayecto-
ria después del egreso. Si bien los egresados han adquirido 
conocimientos y habilidades valiosas para su desempeño en el 
ámbito educativo, reconocen que aún hay aspectos que deben 
fortalecerse para mejorar su desempeño laboral. Entre ellos, 
destacan la ética laboral, el trabajo en equipo, la capacidad de 
escuchar a los demás, el liderazgo académico y en diversos 
contextos laborales. Además, se enfatiza la necesidad de 
desarrollar habilidades en razonamiento crítico, enfoque en 
problemas educativos, innovación con impacto y consideran-
do el contexto, escritura académica, investigación y análisis 
de información. La MIE podría reforzar la formación de los 
estudiantes en estas áreas, incluyendo la promoción de activi-
dades y talleres que fomenten el trabajo en equipo y la capa-
cidad de liderazgo, así como el desarrollo de habilidades en 
investigación y análisis crítico de la información. Asimismo, 
podría enfocarse en la creación de proyectos con retribución 
social y aplicabilidad práctica, para que los egresados puedan 
tener un impacto positivo en la comunidad educativa. 
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A medida que continúan avanzando en sus carreras, algunos 
participantes han expresado su deseo de buscar posiciones 
más relajadas o menos exigentes, mientras que otros se sien-
ten motivados para seguir creciendo y asumiendo nuevos 
desafíos en sus áreas de especialización. Algunas entrevista-
das mencionan cómo la maternidad afecta sus decisiones para 
continuar con sus estudios, especialmente al considerar si es 
el momento adecuado para comenzar un doctorado o si deben 
enfocarse en su familia en ese momento. Los entrevistados 
mencionan diversas razones para continuar estudios doctora-
les. Algunos destacan la importancia de la investigación y el 
deseo de contribuir al campo de la educación, mientras que 
otros ven el doctorado como una oportunidad para mejorar 
sus credenciales y oportunidades profesionales. 

En cuanto a las motivaciones laborales, se observa que algu-
nos valoran la estabilidad y el reconocimiento profesional que 
pueden obtener en sus trabajos actuales, otros tienen aspira-
ciones más altas, como convertirse en profesores investigado-
res de tiempo completo. Sin embargo, se reconoce que la 
competitividad por los salarios es alta y que las limitaciones 
objetivas y subjetivas pueden influir en las decisiones de los 
egresados. 

5. DISCUSIÓN 

El propósito de este estudio fue examinar las opiniones de los gradua-
dos sobre la educación recibida en el programa y su relevancia en rela-
ción con su carrera laboral. Buscamos describir las características de-
mográficas de los graduados, destacando que, en las diez generaciones, 
las mujeres han sido predominantes en la composición de las cohortes. 
Esto no sorprende, ya que las áreas de humanidades, educación y cien-
cias de la salud son de las principales preferencias para las mujeres 
(UNESCO-IESALC, 2021). Este fenómeno se repite en todo el sistema 
de posgrado en Sonora, donde las mujeres representan el 73.22% de la 
matrícula en el campo de la educación, siendo el área de mayor pre-
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sencia, mientras que las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción tienen la menor participación (ANUIES, 2020). 

La edad promedio de los estudiantes en la MIE es de 26.6 años, casi 
cuatro años menos que la media de 30.19 años en otros posgrados loca-
les. Diversas hipótesis sobre la diferencia de edades pueden atribuirse a 
factores como intereses y metas estudiantiles, trayectoria académica y 
laboral, accesibilidad y requisitos de ingreso, expectativas y oportunida-
des laborales, crecimiento, y el ambiente y metodología de enseñanza. 

La mayoría de los estudiantes de la MIE son solteros y sin dependien-
tes económicos, lo que indica que las personas en esta situación po-
drían estar en una mejor posición para realizar estudios de posgrado. 
No obstante, algunos estudiantes con responsabilidades familiares en-
frentan retos adicionales para equilibrar sus obligaciones, lo que puede 
influir en su avance y éxito en el programa de posgrado. El estudio de 
Martínez et al. (2003) demostró que estos factores son determinantes 
para completar estudios de posgrado. Los estudiantes solteros y sin 
dependientes económicos pueden tener una ventaja en la realización de 
estudios de posgrado, ya que no enfrentan responsabilidades adiciona-
les que puedan interferir en su educación. Pero ¿qué impulsó a los par-
ticipantes de ambos perfiles a ingresar a la MIE? 

Las razones son variadas e incluyen superación personal, reconoci-
miento familiar, oportunidades laborales, especialización en un campo 
específico, adquisición de nuevas habilidades y conocimientos, mejora 
de competencias profesionales, interés en la investigación y factores 
sociales y económicos. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados 
coinciden en que se inscribieron en el programa con el objetivo de 
lograr un crecimiento profesional continuo, lo que concuerda con la 
literatura existente que resalta la importancia de la educación de pos-
grado para el desarrollo profesional (Boud & Hager, 2012; Caffarella 
& Daffron, 2013). 

A lo largo de la investigación, se estudiaron las distintas etapas por las 
que pasan los estudiantes de la MIE y cómo logran equilibrar sus cir-
cunstancias personales con las demandas del programa. La formación 
es un proceso intrincado, influenciado por factores internos y externos. 
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Los graduados reportaron discrepancias entre sus expectativas persona-
les y las exigencias del programa, así como desequilibrios entre sus 
vidas académicas y personales. También mencionaron haber imple-
mentado estrategias adaptativas para enfrentar estos desafíos. Esto 
coincide con lo que otros investigadores han identificado en estudios 
similares. 

Pedraza (2018) argumenta que el proceso de adaptación del estudiante 
de posgrado se puede dividir en tres fases lógicas. En la primera, el 
estudiante experimenta un impacto emocional al enfrentarse a situa-
ciones nuevas a nivel personal, familiar e institucional. En la segunda, 
el estudiante se encuentra con una comparación entre sus habilidades 
académicas y las demandas del programa, lo que puede generar con-
flictos emocionales y/o gratificantes experiencias de descubrimiento. 
En la tercera fase, el estudiante debe abordar la incertidumbre cogniti-
va que surge en el proceso de construcción científica, lo que implica 
adentrarse en el objeto de su investigación y tomar decisiones metodo-
lógicas significativas. 

Durante todo este proceso, el estudiante atraviesa cambios adaptativos 
y emocionales que pueden ser placenteros o desagradables, y debe 
realizar ajustes y adaptarse a las nuevas situaciones que enfrenta. 

Basándonos en los testimonios, es posible afirmar que la formación de 
estudiantes de posgrado es un proceso complejo que involucra múlti-
ples factores. Valcázar (2019) destaca la relevancia del perfil del do-
cente de posgrado, enfocándose en la necesidad de habilidades que les 
permitan acompañar y respaldar a los estudiantes en su proceso forma-
tivo. Esto implica que los profesores deben ser capaces de entender las 
necesidades individuales de cada estudiante, adaptar sus métodos de 
enseñanza y comunicarse efectivamente para guiarlos en su trayectoria 
académica. 

La calidad de la enseñanza es otro factor crucial para el éxito de los 
estudiantes de posgrado (Zaldívar, Canto y Rubio, 2018). Esto abarca 
la actualización constante del plan de estudios y el uso de metodolo-
gías de enseñanza adecuadas para el nivel de posgrado, promoviendo 
el pensamiento crítico, la capacidad analítica y la aplicación práctica 
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del conocimiento adquirido. Cruzata-Martínez et al. (2018) resaltan la 
tutoría como una estrategia pedagógica que contribuye al desarrollo de 
habilidades investigativas en el posgrado. La tutoría implica supervisar 
y orientar a los estudiantes en la elaboración de sus tesis, fomentar 
habilidades investigativas, como la búsqueda y evaluación de informa-
ción, la formulación de preguntas investigativas y la comunicación 
efectiva de resultados. 

De la Cruz y Abreu (2012) enfatizan la importancia de crear un am-
biente de confianza, empatía y profesionalismo para que los estudian-
tes se sientan cómodos y seguros en su proceso formativo. Esto impli-
ca que los profesores deben ser accesibles, estar dispuestos a escuchar 
y comprender las preocupaciones de los estudiantes, y ofrecer un apo-
yo personalizado y atento. Además, es esencial fomentar la colabora-
ción y el respeto mutuo entre estudiantes y profesores, así como pro-
mover una cultura académica que valore y celebre las diferencias y 
aportaciones individuales. 

El posgrado ha impactado significativamente en la trayectoria profe-
sional de los egresados, influyendo positivamente en sus vidas de di-
versas maneras. A pesar de enfrentar desafíos al buscar empleo y equi-
librar su vida personal y académica, han logrado aplicar los conoci-
mientos y habilidades adquiridos en sus trayectorias como docentes o 
investigadores. Méndez, Suriñach y Ojeda (2018) señalan que el pos-
grado mejora considerablemente las competencias genéricas de los 
egresados y su inserción en el mercado laboral, lo que se traduce en 
mejoras en las condiciones laborales y en la remuneración económica. 
Nuestros informantes enfatizan la importancia de desarrollar habilida-
des en compromiso y ética laboral, trabajo en equipo, capacidad de 
escucha, y liderazgo tanto académico como en otros contextos labora-
les. También destacan la necesidad de desarrollar habilidades en el 
pensamiento crítico, innovación con impacto, escritura académica, 
investigación y análisis de información. 

La formación recibida ha impactado la perspectiva y enfoque en la 
enseñanza. Los estudios de posgrado son importantes para la forma-
ción de docentes, especialmente en términos de su influencia en la 
enseñanza. Investigaciones recientes han demostrado que los conoci-
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mientos y habilidades adquiridos en teorías y estrategias pedagógicas, 
así como la experiencia práctica, son considerados valiosos y útiles en 
la enseñanza (Bailey, 2021). 

Los informantes también mencionan su interés en continuar su forma-
ción a nivel de doctorado, ya sea por el deseo de contribuir al campo 
de la educación o por mejorar sus credenciales y oportunidades profe-
sionales. Esta aspiración es coherente con los beneficios mencionados 
por Aguirre-Franco y López-Portillo (2019). Los autores explican que 
cursar un doctorado puede mejorar las oportunidades laborales y socia-
les, y permitir a los estudiantes adquirir habilidades técnicas y de in-
vestigación avanzadas, contribuir a resolver problemas científicos y 
sociales, colaborar con otras disciplinas o especialidades y aportar al 
desarrollo de los sectores público y privado a través de la economía del 
conocimiento. Además, un doctorado puede tener beneficios tanto so-
ciales como salariales, como la oportunidad de obtener un salario más 
alto y adquirir conocimientos relevantes para la toma de decisiones en 
un mundo cada vez más digitalizado. 

6. CONCLUSIONES 

En conclusión, este estudio ha proporcionado información valiosa so-
bre las opiniones de los graduados de la MIE en relación con su educa-
ción y su impacto en sus trayectorias profesionales. Los resultados 
muestran que, en general, los graduados valoran la formación recibida 
en el programa y la consideran relevante para su desarrollo profesional. 
Sin embargo, también enfrentan desafíos y ajustes a lo largo de su 
formación y en la inserción laboral. 

Las características demográficas de los graduados, como el predominio 
de mujeres y la menor edad promedio en comparación con otros pos-
grados locales, pueden tener implicaciones en la experiencia educativa 
y las oportunidades laborales. Además, la mayoría de los estudiantes 
son solteros y sin dependientes económicos, lo que podría influir en su 
capacidad para equilibrar responsabilidades personales y académicas. 

El estudio también revela que los graduados ingresan al programa por 
diferentes razones, pero la mayoría comparte el objetivo de lograr un 
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crecimiento profesional continuo. Los estudiantes enfrentan retos y 
desafíos en su proceso de adaptación, pero también desarrollan estrate-
gias para superarlos y aplicar los conocimientos y habilidades adquiri-
dos en sus trayectorias profesionales. 

La calidad de la enseñanza, el perfil del docente, la tutoría y el ambien-
te académico son factores clave en la formación de estudiantes de pos-
grado. Estos aspectos pueden influir en el éxito de los estudiantes y en 
su capacidad para aplicar sus conocimientos en sus carreras profesio-
nales. Los informantes enfatizan la importancia de desarrollar habili-
dades en compromiso y ética laboral, trabajo en equipo, capacidad de 
escucha, liderazgo, pensamiento crítico, innovación, escritura acadé-
mica, investigación y análisis de información. 

Finalmente, los graduados expresan su interés en continuar su forma-
ción a nivel de doctorado, lo que sugiere que la educación de posgrado 
es un elemento importante para su desarrollo personal y profesional. 
La aspiración de cursar un doctorado se relaciona con beneficios labo-
rales, sociales y salariales, así como la oportunidad de contribuir al 
campo de la educación y al desarrollo de la sociedad en general. 

Este estudio tiene algunas limitaciones, como el tamaño de la muestra 
y la falta de diversidad en las cohortes. Sin embargo, los hallazgos 
pueden servir como punto de partida para futuras investigaciones y 
para mejorar la calidad y relevancia de los programas de posgrado en 
educación. Es importante continuar explorando las experiencias y opi-
niones de los graduados de diferentes programas y contextos para me-
jorar la formación de docentes e investigadores en el ámbito educativo 
y contribuir al avance de la educación en general. 

  



 

‒ 975 ‒ 

8. REFERENCIAS  

Aguirre-Franco, R. & López-Portillo, J. (2019). ¿Por qué estudiar un doctorado? 
Eduscientia. Divulgación de la ciencia educativa, (4), 33-44. 

ANUIES. (2020). Anuarios Estadísticos de Educación Superior. 
https://bit.ly/3Hzw3Tc 

Bailey-Moreno, J. (2021). Aportaciones de los estudios de posgrado en la 
formación de profesores universitarios. ie Revista de Investigación 
Educativa de la REDIECH, 12, 1-14. 
https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v12i0.1253 

Boud, D., & Hager, P. (2012). Re-thinking continuing professional development 
through changing metaphors and location in professional practices. 
Studies in Continuing Education, 34(1), 17-30. 
https://doi:10.1080/0158037X.2011.608656 

Caffarella, R. S., & Daffron, S. R. (2013). Planning programs for adult learners: 
A practical guide. John Wiley & Sons. 

Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed 
Methods Approaches. Sage Publications. 

Cruzata-Martínez, A. Bellido, R., Velázquez-Tejeda, M., & Alhuay-Quispe, J. 
(2018). Tutorship as a Pedagogical Strategy for the Development of 
Postgraduate Research Competencies. Propósitos y Representaciones, 
6(2), 9-35. https://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.252 

De la Cruz, G., & Abreu-Hernández, L. F. (2012). Atributos de tutores de 
posgrado por campo disciplinario: La perspectiva de estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Perfiles educativos, 
34(138), 10-27. 

Martínez-González, A., Urrutia-Aguilar, M. E., Martínez-Franco, A. I., Ponce 
Rosas, R., & Gil-Miguel, A. (2003). Perfil de estudiante de posgrado con 
éxito académico en la UNAM. Tarbiya: Revista de Investigación e 
Innovación Educativa del Instituto universitario de Ciencias de la 
Educación,(32),133-145.  

Méndez, T. J., Suriñach, J., & Ojeda -Ramírez, M. M. (2018). El impacto laboral 
de las competencias en el posgrado: el caso de los egresados de la 
Universidad Veracruzana en México. CPU-e. Revista de Investigación 
Educativa, (27), 116-144. https://doi.org/10.25009/cpue.v0i27.2560 

MIE (2018) Plan de Estudio de la Maestría en Innovación Educativa de la 
Universidad de Sonora. http://www.mie.uson.mx/?page_id=29 

  



 

‒ 976 ‒ 

Pedraza, J. S. (2018). Experiencias de formación como investigadores educativos 
de estudiantes de un programa de doctorado en educación. Actualidades 
Investigativas en Educación, 18(2), 136-169. 
http://dx.doi.org/10.15517/aie.v18i2.33134 

Saldaña, J. (2013). The coding manual for qualitative researchers. The coding 
manual for qualitative researchers. Sage Publications. 

UNESCO-IESALC. (2021). Women in higher education: has the female 
advantage put an end to gender inequalities?  

Valcázar, E. E. (2019). The competences of the graduate teacher A comparative 
study of four specialized master’s degrees, from the student’s 
perspective. Desde el Sur, 11(1), 191-206.  

Yin, R.K. (2018). Case Study Research and Applications. SAGE Publications. 

Zaldívar-Acosta, M., Canto-Herrera, P. J., & Rubio Quintero Mármol, N. L. 
(2018). La calidad de los posgrados de formación docente en México. 
PUBLICACIONES, 48(1), 131–142. 
https://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i1.7333 

  



 

‒ 977 ‒ 

CAPÍTULO 57 

VALORES POSITIVOS Y EMPODERAMIENTO  
EN EDUCACIÓN 

MIGUELA DOMINGO CENTENO 
Unir 

BELINDA DOMINGO GÓMEZ 
Unir 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto se encuentra respaldado por la disciplina positiva, 
donde educadoras, hablan de que es necesario que los niños cuenten 
con unos límites o deberes marcados de forma clara, unas normas so-
ciales, y es necesario que sean unos límites claros, unas normas socia-
les que generen un respeto por todas las cosas y personas que viven en 
nuestro alrededor. De igual manera creo que se encuentra justificado 
dentro del currículo oficial de infantil en el cual indica que la educa-
ción infantil se orientará a que los niños y niñas desarrollen el máximo 
de sus capacidades, procurando que adquieran aprendizajes que le 
permitan interpretar gradualmente el mundo que les rodea y actúen en 
él y se desarrollará en aprendizajes relevantes, significativos y motiva-
dores para las niñas y niños de esta etapa. 

El decreto también quiere que se trate de manera continua el desarrollo 
de un respeto por los derechos humanos. Por este motivo se tratará de 
contribuir a la consecución de ciertas desigualdades que por cualquier 
razón hubiera, el derecho de las libertades y derechos fundamentales 
así como los valores que de alguna forma contribuyen a la preparación 
de los alumnos para el desarrollo de una vida lo más responsable posi-
ble en una sociedad democrática y libre.  
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se abordarán a lo largo de este proyecto aparecen 
concretados a continuación como objetivos general y específicos. Los 
objetivos son los siguientes: 

2.1. OBJETIVO GENERAL.  

‒ Inculcar en los niños la responsabilidad de que todas las per-
sonas como ciudadanos tenemos unos derechos y unos debe-
res, fomentando un estilo de vida en el que prime el respeto, 
la tolerancia y la responsabilidad.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

‒ Promover la adquisición de la autonomía física, moral e inte-
lectual, para que de manera individualizada reconozcan sus 
posibilidades y límites, sabiendo tomar las decisiones correc-
tas. Seleccione 

‒ Crear relaciones satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios 
para aprender que nuestras relaciones antes los derechos y de-
beres pueden mejorar o perjudicar nuestras relaciones sociales.  

‒ Aprender a decidir de manera colectivas cuales van a ser 
nuestros derechos y deberes tanto en el aula como en casa. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología con la que se llevará a cabo esta propuesta será activa 
y orientada en la participación. La participación es un proceso de cola-
boración que lleva a la comunidad educativa a compartir unas metas 
comunes, implicándose en el desarrollo de la toma de decisiones y en 
las tareas que derivan de dichas metas. 

Además de la metodología activa, se hará uso de una metodología ba-
sada en las experiencias y vivencias, en la que los alumnos aprendan 
mediante la observación, manipulación y experimentación.  
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El desarrollo de actividades por parte del alumno que potencien la ac-
tividad del mismo, tanto manipulativa como intelectual y reflexiva 
centrada en su cuerpo, en la de otros, en los objetos y en distintas si-
tuaciones de movimiento en el espacio y en el tiempo. La actividad 
lúdica debe ser considerada como un recurso que rompe especialmente 
la aparente oposición entre el juego y el trabajo. Es la actividad natural 
que desarrollan los alumnos.  

Se abordará desde una perspectiva globalizadora por la cual los apren-
dizajes que se van a tratar como los derechos y deberes, se van a rela-
cionar con los aprendizajes de la vida cotidiana que ya tienen.  

Al igual que a través de un tema principal como los derechos y debe-
res, se tratarán temas transversales como la lengua oral y escrita, las 
relaciones sociales, los sentimientos, la autonomía personal y la toma 
de decisiones.  

Las relaciones entre iguales tienen que se fomentadas, lo que propicia-
rá las relaciones entre iguales, logrando de alguna forma la modifica-
ción de los diversos puntos de vista así como la toma de decisiones, la 
organización de los grupos de trabajo, la distribución de responsabili-
dades y tareas y la resolución de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación. El aprendizaje tiene que realizarse en un contexto de in-
tercambio comunicativo, favorecido por un clima positivo y un am-
biente de diálogo constante entre el profesor y los alumnos y entre 
estos entre sí. En este intercambio comunicativo, es innegable el valor 
modélico del maestro y evidente la evidencia en el uso de la lengua, 
cuidando términos y expresiones, actitudes de respeto y escucha y se-
lección de los textos que utiliza.  

Se potenciará el aprendizaje significativo, de esta forma el proyecto 
parte sobre lo que los alumnos ya sabían, y poco a poco se irán resol-
viendo las inquietudes que surgirán.  

El desarrollo de la capacidad de aprender a aprender tiene que imperar 
como uno de los objetivos fundamentales que establezca el profesora-
do así como promover la autonomía en los aprendizajes mediante el 
trabajo libre y creativo, según Novak (1988). Basado en el concepto de 
“zona de desarrollo potencial”, según Vygostky (1991), este principio 
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trata de identificar el desarrollo de los distintos esquemas mentales que 
propicien el desarrollo de los conocimientos de los diversos alumnos. 

También se tratará de que sean actividades vivenciales, donde puedan 
vivir aquello que estamos aprendiendo. Igualmente se originarán situa-
ciones donde los niños puedan experimentar que sienten o que opinan. 
Se utilizará el juego como motor del desarrollo; se intentará que a tra-
vés de momentos que para ellos sean juegos, aprendan los objetivos 
planteados para este proyecto. 

El papel como docente quedará en el plano de orientadora, dejándoles 
a ellos ser autónomos. Los aprendizajes nuevos van a partir de su día a 
día. El proyecto que se va a trabajar será informado a las familias, para 
poder contar con su ayuda.  

El maestro de Educación Infantil desempeña una función primordial en 
el desarrollo del niño, junto con sus padres y otros adultos ayudan a 
formar su personalidad. Por ello durante el proyecto se mantendrá un 
rol de orientador creando situaciones para el aprendizaje, pero deján-
doles a ellos la autonomía para desarrollarlas. También se utilizará un 
rol de docente motivador y estimulador, creando situaciones donde el 
aprendizaje sea lúdico e intentando provocar su curiosidad en el tema a 
tratar. Por otra parte, se debería mantener un rol de observador, cono-
ciendo así los aspectos que más interés están produciendo o aquellos 
que necesitan ser tratados de otra manera. Por último, se debe desarro-
llar una serie de actitudes dentro del aula, las cuales son:  

‒ No ser autoritario durante el aprendizaje. 

‒ Favorecer la experimentación y la búsqueda de intereses sobre 
el tema. 

‒ Una actitud flexible a la hora de plantear las actividades. 

‒ No tener prejuicios por los estereotipos sociales que marcan a 
estos niños. 

‒ Confianza en el aprendizaje que los alumnos están realizando. 
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4. DISCUSIÓN 

La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada en 20 de no-
viembre de 1959 reconoce al niño y la niña con un ser humano capaz 
de desarrollarse, física, mental, social, moral y espiritualmente con 
libertad y dignidad. Consta de 10 artículos que hacen referencias a los 
siguientes derechos.  

‒ El alumno disfrutará de todos estos derechos sin excepción 
alguna ni distinción ni discriminación, por motivos de raza, 
color, sexo… 

‒ El niño gozara de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley, pa-
ra que pueda desarrollarse, física, mental, moral, espiritual…  

‒ El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 
una nacionalidad. 

‒ El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún im-
pedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y 
los cuidados especiales, que requiere su caso especial.  

‒ El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita 
amor y comprensión, deberá crecer en un ambiente de afecto, 
seguridad moral y material.  

‒ El niño tiene derecho a recibir educación gratuita y obligato-
ria al menos en las edades elementales.  

‒ El niño debe, en todas circunstancias, figurar entre los prime-
ros que reciban protección y auxilio.  

‒ El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación. 

‒ El niño debe ser protegido de las prácticas que fomenten de 
alguna forma la discriminación tanto religiosa, como racial o 
de cualquier otra índole.  
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En cuanto a los deberes del niño son todos aquellos que lo llevan al 
bien. Los deberes obligan al niño a hacer o no algunas cosas que hay 
que respetar y cumplir. Hay diferentes deberes según la actividad que 
desarrollemos tanto en la casa, en la escuela, en la calle, de los cuales 
se destacan los siguientes a continuación:  

‒ En la casa haciendo las tareas y arreglando la mochila, en la 
escuela colocando atención en clases y portándose bien, en la 
calle respetando las señales del tránsito, cuidando las plazas y 
jardines, etc.  

‒ Respeto a la vida propia y del otro.  

‒ Respeto a los derechos de los seres humanos.  

La Convención Internacional de los Derechos del niño y la escuela 
afirman que los niños son seres humanos iguales en derecho y dignidad 
que los adultos, la Convención demuestra una vocación universal y se 
convierte en una referencia ética y jurídica para todos los estados del 
mundo. Los derechos pueden agruparse en tres categorías:  

‒ Prestación: los derechos de prestación permiten al niño po-
seer, recibir o tener acceso a ciertas cosas, servicios como, 
por ejemplo, la educación, al descanso, al juego, entre otros.  

‒ Protección: ya se ha visto que, desde la antigüedad, el niño ha 
sido víctima de malos tratos y explotación, por tanto, tiene dere- 
cho a ser protegido contra actos o prácticas abusivas como, por 
ejemplo, la separación de sus padres, la explotación comercial o 
sexual, la violencia física o mental, entre otros.  

‒ Participación: al afirmar que el niño es titular que los mismo de-
rechos y libertades que el adulto, la Convención le reconoce el 
estatus pleno de ser humano. Esto representa una revolución ju-
rí-dica, filosófica y humana, que abre al niño la posibilidad de 
ejercer sus libertades y el derecho a participar, de acuerdo con la 
evolución de sus capacidades.  

Cuando se presentó la Convención a escolares había pocas preguntas 
referidas a las escuelas, como si todos esos derechos jamás cruzaran la 
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puerta de acceso a las aulas. Más tarde debido a la influencia de las 
organizaciones para dar importancia del trabajo de la promoción de los 
derechos de los diversos alumnos, a la creación de herramientas de 
información y la difusión de las prácticas ciudadanas, han favorecido 
la concienciación tanto de los centros como de alumnos para darse 
cuenta de que los derechos de la Convención debían ampliarse al sis-
tema educativo. 

Las repercusiones de las normas de vida y su aplicación en la escuela 
son variadas, las cuales se detallan a continuación.  

El conjunto de consejos, normas de vida y reglamentos pueden afectar a: 

‒ Los derechos y los deberes de los niños.  
‒ El respeto de los demás y el respeto del entorno. 
‒ La gestión de los espacios de la vida colectiva de las escuelas. 
‒ Las actividades en la escuela y fuera de ella. 
‒ La ayuda mutua y solidaria. 
‒ Las sanciones. 

Las reglas elaboradas en común se aplican mejor o peor según las es-
cuelas. A través de las entrevistas con los niños se ha podido compro-
bar diferentes factores que intervienen a la hora de respetarlas. Los 
alumnos se respetan mejor cuando:  

‒ Están elaboradas por los niños, de común acuerdo con los do-
centes. 

‒ Se recuerdan de forma permanente con un cartel y en el mo-
mento de las faltas. 

‒ Los niños están implicados en la aplicación de las decisiones 
tomadas. 

‒ Las sanciones relacionadas con las acciones perturbadoras y 
conocidas por todos se aplican con justicia. 

  



 

‒ 984 ‒ 

Se respetan peor cuando:  

‒ Los docentes y los niños las olvidan. 

‒ Los docentes no aplican lo que se ha decidido. 

‒ Los adultos de la escuela tienen una actitud diferente en la 
aplicación. 

‒ Los niños de burlan de las sanciones y los docentes no solu-
cio-nan el conflicto. 

‒ Los recién llegados no comprenden las reglas. 

Independientemente de las características que definen la acción educa-
tiva de los padres, hay que tener en cuenta que todos los padres no 
actúan de la misma manera y la diferencia que se pueden encontrar 
entre unos y otros, y se pueden ver en las siguientes dimensiones:  

‒ Según el tipo de control que tanto los padres como las madres 
utilizan para controlar a sus hijos, hay padres que influyen 
mucho sobre el comportamiento de sus hijos con el fin de in-
culcar determinados estándares. 

‒ Según la comunicación que exista entre padres e hijos, se 
puede ver que los padres que tienen alto nivel de comunica-
ción con sus hijos son padres razonables, que explican las ra-
zones de las cosas y piden las propias ideas a sus hijos sobre 
las cosas. Por otro lado se encuentran a padres que tienen un 
nivel bajo de comunicación con sus hijos y estos no explican 
las razones de las cosas ni sue-len pedir sus opiniones. 

‒ Según las exigencias de madurez que los padres y madres 
exigen a sus hijos, hay padres que exigen un alto nivel de 
madurez, presionando a sus hijos para que desempeñen sus 
posibilidades en aspectos sociales, intelectuales y emociona-
les, frente a padres que no exigen a sus hijos y que subesti-
man las competencias de estos. 

‒ Según el afecto entre las relaciones de padres e hijos, se ven 
padres que son muy afectuosos y eso demuestra interés por 
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sus hijos y padres poco afectuosos que lo que demuestran es 
desinte-rés por ellos. 

Combinando estas cuatro dimensiones se encuentran tres tipos de pa-
dres y madres de los alumnos:  

‒ Los padres y madres autoritarios: son padres que manifiestan 
un control excesivo y una alta exigencia de madurez a sus hi-
jos, así como desarrollan un nivel bajo de afecto y comunica-
ción. Estos comportamientos se ven hijos obedientes y poco 
agresivos, pero a su vez hijos tímidos y poco tenaces a la hora 
de per-seguir sus metas.  

‒ Los padres y madres permisivos: son padres que ejercen poco 
nivel de control y exigencias de madurez, pero altos niveles de 
comunicación y afecto, de este tipo de padres se ven hijos con 
problemas a la hora de controlar impulsos, les cuesta asumir 
res-ponsabilidades, son inmaduros y bajos de autoestima. 

‒ Los padres y madres democráticos: son padres que muestran 
ni-veles altos en control y exigencias de madurez, a la vez 
que altos niveles de comunicación y afecto para con sus hijos. 
Los hijos resultados de estos padres son hijos deseables, con 
un gran auto-control y autoestima, independientes, cariñosos 
y hábiles. 

 Después de analizar los diferentes tipos de familia que suelen existir, 
se ve totalmente necesario hablar de ello y relacionarlo con el tema de 
los derechos y deberes, ya que la familia tiene una gran influencia so-
bre los niños en su forma de comportarse y relacionarse con los demás. 

4. RESULTADOS 

Después de la información encontrada, sobre la importancia que tiene, 
que los niños sepan diferenciar cuáles son sus derechos y sus deberes 
para un buen desarrollo integral de su persona y la repercusión que va 
a generar en ellos esos aprendizajes, y analizando el entorno y a los 
niños que va dirigido, se ha podido comprobar que tanto los alumnos 
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como los familiares no conocen cuáles son sus principales deberes y 
derechos, in cluso en muchos casos, las personas piensan que gozan de 
todos sus derechos, pero no tienen ningún tipo de obligación, me pare-
ce de gran relevancia el diseño de una propuesta de actividades, reales 
y concretas en el día a día, que haga que los niños aprendan de manera 
vivencial, lúdica y mediante aprendizaje significativo, creando así una 
propuesta globalizadora que una enseñanzas anteriores con los nuevos 
aprendizajes y hacer de ellos hombres y mujeres que luchen por un 
futuro y un entorno mejor. 

El currículum oficial de infantil marca una serie de contenidos básicos 
para la etapa. Con ayuda de sus familias, respetando los derechos y 
deberes. El currículum en esta etapa tiene una gran importancia mos-
trándonos los planos que se tienen que desarrollar para conseguir la 
personalidad infantil. Por ello el currículum se encuentra organizado 
en diferentes contenidos de conocimiento y experiencias, dentro de los 
cuales se indican unos objetivos específicos. Para este proyecto de 
intervención autónoma se han tomado los contenidos expresados en el 
currículum oficial, añadiéndoles la justificación de porqué se trabajan 
siendo los siguientes:  

‒ Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; a través del 
proyecto se quiere que los niños tomen conciencia de que son 
personas diferentes y vayan formando su propia personalidad. 
Sa-biendo y comprendiendo cuáles son sus sentimientos y 
opiniones ante diversas situaciones de la vida cotidiana. 
También se quiere que a partir de su propia personalidad sean 
capaces de tomar decisiones y evaluar si son correctas o no. 

‒ Conocimiento del entorno; queriendo que los niños conozcan 
que en el entorno cotidiano las personas tenemos derechos y 
deberes, y que nuestras vidas en gran medida se rigen por es-
tos. También se quiere que sepan que el cumplimiento o no 
de los derechos y deberes tienen sus consecuencias para ellos 
mismos. Pero que también originan consecuencias en sus re-
laciones socia-les y en el entorno en el que habitan. Lengua-
jes: comunicación y expresión; consiguiendo mejorar su len-
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guaje oral y escrito sobre temas de la vida cotidiana. Que sean 
capaces de expresar sus sentimientos y sus opiniones. Al 
igual que sepan contar porque ac-túan de una manera u otra, y 
porque creen que es correcto o no.  

5. DISCUSIÓN 

La Educación Infantil tiene como principal fin el desarrollo de todos 
los objetivos y competencias que marca el currículum oficial. Por tanto 
una evaluación en Educación Infantil no tiene un carácter de califica-
ción del alumnado, si no una retroalimentación del proceso educativo 
que se está llevando a cabo y conocer el funcionamiento del centro.  

Para poder cambiar aquello que no esté marchando y seguir con lo 
demás. Se llevará a cabo dos tipos de evaluaciones, la primera será una 
autoevaluación como docente, que servirá de retroalimentación, para 
ver aquellos errores o aciertos de la propuesta.  

En segundo lugar se realizará una evaluación del alumnado donde se 
verá si se van cumpliendo los objetivos y competencias marcadas para 
este proyecto. También se podrá ver las diferentes capacidades que 
tienen los alumnos y los refuerzos o adaptaciones curriculares que se 
tendrá que llevar a cabo. La evaluación se elaborará durante tres mo-
mentos:  

‒ Inicial: Se realizará al comenzar el proyecto. Servirá para sa-
ber de qué punto de aprendizaje parten los alumnos y los do-
centes. 

‒ Formativa: Se realizará conforme se lleve a cabo el proyecto. 
Servirá para orientar o corregir el proceso de aprendizaje-
enseñanza.  

‒ Final: Se realizará al terminar el proyecto. Servirá para ver si 
hemos conseguido los objetivos propuestos y las propuestas de 
mejoras. 

La evaluación se llevará a cabo utilizando diferentes herramientas co-
mo pueden ser:  
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‒ Diario; anotaciones de todo lo que va ocurriendo durante el 
proyecto. 

‒ Escalas de observación; aquellos momentos que más me lla-
men la atención o me generen inquietudes. 

‒ Anecdotario; aquellos procesos o situaciones que necesiten 
una evaluación más detallada posteriormente. 

‒ Análisis de producciones del alumnado; todos aquellos mate-
riales que se vayan originando serán posteriormente evalua-
dos. Tras utilizar todas las herramientas anteriormente descri-
tas y una vez que he observado todas mis evaluaciones, he 
realizado una tabla con una serie de items de autoevaluación, 
la cual se presenta a continuación: 

‒ Inicial: en la cual se establecen los objetivos que quiero mar-
car, las competencia que quiero tratar y la forma o manera 
que voy a orientar las actividades del proyecto.  

‒ Formativa: se indican los objetivos y las competencias que 
definen el proyecto, el papel que estoy desarrollando como 
orientador, el papel de autoridad si es posible su desarrollo y 
si realmente he conseguido y estoy desarrollando un tema que 
capte el interés de los alumnos con los que se está trabajando.  

‒ Final: se ha conseguido utilizar todos los objetivos y las com-
petencias que establecí para desarrollar dicho trabajo; el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje ha sido satisfactorio así co-
mo la consecución de los objetivos establecidos y comprobar 
si he sido flexible a la hora de desarrollar las diversas activi-
dades que me he marcado para el desarrollo del mismo.  

De la misma forma se ha realizado una evaluación para los alumnos a 
través de todas las herramientas que he descrito con anterioridad. Pos-
teriormente, he plasmado aquellos puntos que me han llamado más la 
atención en una tabla compuesta por diez items, la cual es la siguiente: 

‒ Inicial: los alumnos conocen diversos temas sobre los dere-
chos y los deberes así como es un tema necesario para el 
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desarrollo de su vida cotidiana. De la misma forma compro-
bar si ya disponían de algún tipo de interés antes de plantear-
se el desarrollo de este proyecto.  

‒ Formativa: se está consiguiendo la consecución de los diver-
sos objetivos y competencias que han sido marcada para el 
desarrollo de este trabajo; los alumnos han desarrollado una 
cierta inquietud sobre el desarrollo de estos contenidos y el 
proceso de enseñanza- aprendizaje les son productivos para 
su vida diaria. 

‒ Final: los objetivos que se han establecido en el proyecto se 
han cumplido así como de desarrollo de las competencias 
propuestas en el mismo; los alumnos han mostrado cierto in-
terés sobre dicho tema y se ha conseguido el desarrollo de un 
aprendizaje significativo por parte del alumnado.  

6. CONCLUSIONES 

Tras el análisis realizado sobre la importancia que tiene en el ámbito 
educativo que los niños y niñas conozcan sus derechos y así mismo sus 
deberes, se ha podido confirmar y reiterar, que esto es súper importante 
para que se desarrollen de forma integral en todos sus ámbitos, que es 
necesario que tanto la familia como la escuela caminen de la mano 
hacia la consecución de unos objetivos comunes y que esta relación sea 
bidireccional basada en la confianza, la comunicación y respeto mutuo, 
para que dichos derechos y deberes se interpreten, se conozcan y se 
lleven a cabo de la mejor manera posible. Aunque esta propuesta, por 
desgracia, no es una realidad en la práctica, los profesores deben traba-
jar día a día para poder conseguir que tanto niños y niñas desde edades 
tempranas se conciencien de la importancia y los beneficios que apor-
tan estos derechos y deberes para así logar ser personas más humanas y 
responsables. Para ello se debe buscar cauces que a priori les resulten 
atractivos, para que de una manera lúdica y significativa puedan adqui-
rir dichos aprendizajes y se conviertan en una forma de vida. Por ello, 
con el desarrollo de los objetivos, se ha conseguido inculcar la respon-
sabilidad de que todas las personas tienen derechos y deberes, además 
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de promover la responsabilidad, el respeto y la tolerancia como forma 
de vida. Por otra parte, la idea surgida al principio del proyecto de in-
tervención autónoma, se ha ido modificando y concretando a medida 
que se conocía el contexto y las necesidades que este reclamaba, lle-
vando a cabo una propuesta novedosa en áreas educativas con edades 
tan tempranas, pero a la vez esencial para el futuro de cualquier perso-
na. Partiendo del foco del problema del aula y de los propios intereses 
de los alumnos, elaborando así un proyecto globalizador y experimen-
tal que finalmente ha provocado un aprendizaje significativo en los 
niños. De manera que los beneficiarios de este proyecto, alcanzan el 
objetivo de adquirir una autonomía física, moral e intelectual, al mis-
mo tiempo que aprenden a reconocer cuáles son sus posibilidades y 
límites, todo ello mediante un pensamiento crítico que le ayuda a to-
mar las decisiones correctas. De esta forma se han podido conseguir 
todos los objetivos que se planteó lograr al principio de la propuesta, 
ya que los niños han conocido y reflexionado sobre los beneficios y 
perjuicios que provocan el conocimiento y la práctica diaria de estos 
derechos y deberes tanto en la escuela, como en casa y el entorno so-
cial, consiguiéndolo así de una manera significativa siendo ellos prota-
gonistas de su propio aprendizaje y realizando de una manera lúdica, 
dinámica y divertida, logrando así mejores resultados. 
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