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A MODO DE PRESENTACIÓN

BUENAS NOTICIAS PARA LA ESCUELA

Cuando entro en un aula me suele suceder, quiero contarlo, que días 
antes y casi sin darme cuenta he empleado algunos ratos en imaginar cómo 
será el alumnado con el que voy a encontrarme. La imaginación, cargada del 
misterio del encuentro ante lo nuevo, viene acompañada siempre de una 
emoción que reconozco y se renueva con los años, que no se agota, aunque 
haya días en que el cansancio encuentre su dificultad dentro de mí, quiero 
decir su negativo.

La emoción de la que hablo ahora, del negativo hablaré luego, nace de mi 
manera de entender y vivir la educación y las relaciones y está guiada desde 
hace años por el pensamiento de la diferencia sexual. Un pensamiento que 
se nutre e ilustra la revolución femenina del siglo XX, una revolución pacífica 
que ha trasformado la sociedad actual y con ella todas las disciplinas y saberes, 
incluida la pedagogía. Dicho pensamiento y las relaciones de libertad que este 
promueve modificaron mi manera de ser alumna y luego maestra y lo hicieron 
introduciendo el amor en la relaciones educativas. El amor, sí, no os asustéis 
de esta palabra. Una palabra que en el fondo a todo el mundo le gusta y que 
debería dejarse decir más en las aulas y escuelas.

Cuando el amor es el signo de la educación vuelve a ponerse en marcha 
y a reanudarse algo que importa. A saber: “el vínculo vital y primero entre la 
enseñanza y la madre”. Y esto es algo que se dice y sigue resonando en el 
imaginario común, quiero decir, que a hablar enseñan las madres y, luego a 
leer, las maestras, porque la primera relación educativa en la que nos vimos 
implicadas fue aquella en la que por amor y con amor, con paciencia infinita 
y confianza en el aprendizaje, aprendimos a hablar. Por eso, cada vez que 
entro en un aula voy abierta al encuentro imprevisto de lo contingente, quie-
ro decir, de lo que puede ocurrir, de lo que ocurrirá, o no, nunca se sabe y 
ahí está la magia. Ahí, la potencia de las relaciones. Relaciones sin fin, tejidas 
en este caso con otras, porque son mujeres las que organizan estas jornadas 
y más mujeres que hombres las que participan en ellas, lo cual no significa 
que a estos les importe menos.
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Pero he escrito que la revolución femenina y pacífica del siglo XX ha tras-
formado la sociedad y lo ha hecho, añado, más de lo que parece a simple vis-
ta. Alguien podrá objetar que la sociedad ha cambiado muy poco. Depende, 
contesto, de lo que se quiera o se pueda llegar a ver. La sociedad patriarcal 
y capitalista apenas ha modificado sus estructuras e incluso las ha mejorado. 
Apenas se ha interesado verdaderamente por modificar la educación, pese a la 
cantidad de reformas en la escuela y la universidad que venimos padeciendo 
desde los años ochenta en España. Pero también sucede que la realidad que 
simbolizan dichas estructuras sociales se raja continuamente porque cada vez 
más mujeres y hombres dan menos crédito a dichas estructuras y las atraviesan 
y cuestionan sin grandes manifestaciones con sus prácticas de vida.

Por eso este libro que tengo el gusto enorme de presentaros trae con él 
buenas noticias para la escuela. Viene cargado de las palabras de entonces 
y los ojos de asombro, de las experiencias y los poemas escritos de manera 
colectiva, de los encuentros y los reencuentros con las amigas vueltas a encon-
trar, de los paseos por el cabo de Tres forcas, el legado precioso de la cultura 
tamazight que son los morabitos que visitamos y conocimos de cerca, tam-
bién de la danza de la vida que es la biodanza y que hizo a muchas y algunos 
vibrar y sentir en relación.

Este libro viene cargado de flores de esta primavera que nos deja. En él 
vienen recogidas muchas de las palabras puestas en juego aquellos días de en-
cuentro. Recogidas, aunque no del mismo modo en el que nacieron, porque 
allí, en aquel aula-biblioteca, se dieron enriquecidas por el intercambio que se 
produce con la oralidad, con el frente a frente y el cara a cara. Un intercambio 
en el que las miradas de asombro, las interrupciones, la atención y los des-
pistes, las preguntas inteligentes, el cansancio, las historias y las experiencias 
encarnadas de las muchas y algunos que allí estaban, hizo de aquellos días y 
aquella relación educativa un espacio de riqueza continuo.

En uno de sus primeros libros de juventud, la filósofa María Zambrano se-
ñaló que “se escribe para publicar el secreto encontrado”. Pero, ¿cuál es el se-
creto de este libro? me pregunto. Al repasar las ponencias que aquí se recogen 
yo siento que este libro que tienes entre las manos, libro que puede tocarse, 
prestarse y llevarse de paseo, es un libro vivo y lo es porque viene cargado 
de relaciones. Más vivo si cabe que el que se escribe en soledad, porque trae 
con él el tejido que desde hace años mueve la preparación de este encuentro 
sobre educación e interculturalidad en Melilla. Un encuentro que ha buscado 
desde sus inicios vivir y pensar la educación de otro modo y que lo ha conse-
guido de nuevo con este último encuentro.
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Pero todavía no he contestado: ¿Cuál es el secreto de este libro? ¿Cuáles 
son las buenas noticias para la escuela que nos trae? Pienso que el secreto es 
que en la Escuela, como en la vida misma, como en la realidad de cada día, 
suceden muchas cosas. Cosas muy bellas y felices, momentos breves y de gran 
intensidad. Pero también cosas negativas, sin que lo negativo sea lo opuesto 
de lo positivo, de lo bueno. Pongamos que lo negativo es eso que toda cria-
tura trae también consigo. Algo con lo que hay que saber vivir y a lo que hay 
que aprender a dejarle sitio.

Lo negativo sucede y se presenta a veces como un invitado ingrato, por-
que no se le espera ni se le quiere, en las relaciones de amor más profundas. 
Sucede con la familia carnal, con las amigas del alma, también con quienes 
amamos en el sentido corriente del verbo y, por eso, también, sucede en la 
escuela. Cuando en esta se da lo negativo, este suele tomar distintas formas: 
La de la apatía del profesorado sin vocación, las pocas ganas de modificar más 
que el conocimiento, las maneras de trasmitirlo. También, se dice mucho, la 
falta de motivación de un alumnado que muchas veces, me digo, vive el co-
nocimiento como algo tan ajeno a su vida que por eso se aburre y no disfruta 
aprendiendo. También sucede a veces que la relación educativa se vive y es 
entendida como una relación mercantil por la que se obtiene beneficios mate-
riales (léase: créditos) obviando la posibilidad siempre latente de obtener otro 
tipo de beneficios. Beneficios de enorme riqueza simbólica, que se obtienen 
por el hecho de estar en relación.

Cuando lo negativo sucede en la escuela es cuando más falta hace volver a 
la mediación primera y necesaria para enseñar y aprender algo. Mediación con 
la que al inicio de nuestra vida aprendimos la lengua y con ella la necesidad 
de estar en relación con el mundo y con los otros. Falta pues, a veces en la 
enseñanza, como ha escrito a modo de título de su último libro Mª Milagros Ri-
vera, que el amor sea el signo y que educar siga y reconozca el gesto primero 
y vital que vincula el aprendizaje a la relación de las madres con sus criaturas.

Nieves Muriel García
DEA en Feminismo y Género





PRÓLOGO

Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta nueva edición, la 
cuarta ya, del curso de Agentes de Igualdad en contextos educativos inter-
culturales, en esta ocasión bajo el epígrafe Mujer y Arte, una iniciativa que 
ha logrado consolidar con su acertada organización año tras año el Sindicato 
Autónomo de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza en Melilla. Mi más 
sincera felicitación a sus organizadores, felicitación que hago también exten-
siva a mi antecesora en el cargo y al personal de la viceconsejería de la Mujer 
por apostar por estos ciclos que, indudablemente, persiguen un objetivo en 
común con el área que ahora represento y que no es otro que remover, en la 
medida de nuestras posibilidades, los obstáculos que impiden acabar con la 
desigualdad.

A pesar de que esa falta de oportunidades en igualdad es un desafío al que 
debe hacer frente la sociedad en su conjunto, lo cierto es que la importancia 
que tiene la escuela en nuestro proceso de socialización sigue siendo nuestra 
excusa. Le conferimos la responsabilidad de ser el buque insignia de la lucha, 
nos acostumbramos a hacer descansar en ella gran parte de nuestras respon-
sabilidades como individuos educadores y a esperar, una y otra vez, a que 
las modificaciones de las leyes educativas nos traigan algún día la esperada 
solución.

Y esto lo digo porque si entendemos que el problema de la desigualdad 
lo genera una estructura cultural basada en el patriarcalismo, fuertemente 
arraigada, con una capacidad asombrosa de adaptarse y de perdurar a pesar 
de los cambios y avances sociales y los políticos no establecemos grandes y 
valientes soluciones, no sé por qué esperamos que los docentes puedan, por 
sí solos, crear modelos educativos que logren una reinversión del modelo 
androcéntrico que inspira nuestro sistema de valores. Porque es eso lo que 
hay que empezar a variar, como reza la justificación de estos cursos: nuestros 
valores, prejuicios, comportamientos, identidades, expectativas, formas de ser 
y estar en el mundo, tan arraigadas como sancionadas socialmente y que, en 
definitiva, forman parte de nosotros mismos.

Hemos avanzado mucho, pero no suficiente. No podemos justificar nues-
tra inacción, me refiero como individuos en la sociedad, aludiendo a que 
nuestras leyes, que las tenemos y de las más avanzadas, consagran la igualdad. 
Del mismo modo que la ley castiga sin benevolencia el incumplimiento de 
las normas, debemos exigirnos procedimientos legales que obliguen a revisar 
las bases del sistema educativo, desterrando de nuestros libros los contenidos 
sexistas, llamando la atención de la formidable importancia que tiene el len-
guaje y su uso en la construcción de nuestras conciencias, reformando todo 
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aquello que sigue imposibilitando que avancemos como seres equivalentes, 
introduciendo esta innovación en la formación de los docentes… En definiti-
va “que se atienda a una ética más verdadera según nuestro actual grado de 
conocimiento intelectual” como dice la profesora Ana María Pérez del Campo 
Noriega, que añade que esto debe ser “a través de nuestra constante apelación 
a los derechos humanos, de general conocimiento, con especial e innovadora 
extensión a las mujeres en su inserción social.”

Es evidente que la resistencia está ahí, también en los cuadros de mando 
de ese equipo que debe capitanear el buque insignia de la educación y cual-
quier otra parcela de nuestro orden social. Con ese potencial en contra, con 
esa perdurabilidad y tenacidad que caracteriza al patriarcalismo, lo tenemos 
difícil si no actuamos todos a una.

Es obvio que para que la coeducación sea un hecho y se extienda a todo 
el sistema educativo hacen faltan acciones definitivas e integrales y dejar que 
éstas vayan favoreciendo un paulatino proceso de transformación en la men-
talidad de nuestra sociedad.

La escuela puede y debe participar activamente e implicarse en la cons-
trucción de unas relaciones humanas más igualitarias, del mismo modo que 
lo hace con otras situaciones discriminatorias, sin que esto tenga que ser visto 
como una materia añadida. Es indispensable para evitar situaciones violentas 
e injustas en un futuro, ni más ni menos. La escuela lo hace impulsando estas 
jornadas, lo hace uniéndose a menudo a las campañas de sensibilización o 
incluyendo, gracias a algún sector del profesorado, materias básicas en igual-
dad en sus clases, algo que propicia, poco a poco, esa necesaria reinversión 
de muchas creencias de nuestro sistema de valores, que nos haga compren-
der que la raíz de la desigualdad está tan interiorizada en nuestro imaginario 
colectivo que, desafortunadamente, la asumimos con naturalidad sin apenas 
darnos cuenta.

Para ello necesitamos cómplices, como los tenemos en los y las profesio-
nales del Sate-Stes y, con una acción definitiva para formar convenientemente 
a los docentes, poner en sus manos las herramientas necesarias que les lleven 
hasta el objetivo fijado. Igualmente, hay que apelar a la responsabilidad que, 
al unísono, deben también adoptar las familias, para que ese esfuerzo inno-
vador que entre todos debemos adoptar incida positivamente en el desarrollo 
personal de los destinatarios de la educación. El nudo familia-escuela debe 
prevalecer en cualquier actuación si queremos que ésta tenga éxito.

No podemos pasar por alto, para contextualizar el tema en su justa medi-
da, que la desigualdad es el germen de la violencia de género y que ésta es 
una de las mayores injusticias cometidas a lo largo de la historia contra una 
parte de la humanidad, uno de los mayores y más escandalosos males que pa-
decemos en la actualidad las que nos hacemos llamar sociedades civilizadas.
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Sin embargo, el mundo dio antes su libertad a los esclavos que a las mu-
jeres su derecho al voto o a una instrucción superior.

La OMS indica que el 68% de las muertes de mujeres en el mundo se 
deben a la violencia de género, una lacra social, dice Ana María Balseiro 
Expósito, “deliberadamente invisibilizada, legitimada y naturalizada por el pa-
triarcado con el objetivo de ignorarla, negarla y ocultarla”. El mismo informe 
de la Organización Mundial de la Salud indica que la mitad de las mujeres que 
mueren por homicidio son asesinadas por sus maridos o parejas actuales o 
anteriores, un porcentaje que se eleva al 70% en algunos países.

Tantos son los ejemplos que nos ilustran en el hecho cierto de que la des-
igualdad y su extremo más devastador, la violencia de género, son un tema 
aún muy a la cola en las prioridades de los países que nos damos en llamar 
desarrollados, que baste un dato:

Desde el año el 99 al 2007, el terrorismo machista mató en España a 687 
mujeres.

ETA, organización terrorista que ha sido el enemigo público número uno 
en nuestro país las últimas décadas asesinó a 50 personas en ese mismo pe-
riodo de tiempo.

¿Se imaginan si esas 687 víctimas en vez de mujeres hubiesen sido políticos 
o futbolistas? ¿Se imaginan que habría ocurrido? Seguramente, como dice una 
gran experta en la materia, los GEOS estarían en la calle.

Pero como lo que se me ha solicitado es que hable de las políticas de 
igualdad de la viceconsejería de la Mujer y no de que teorice sobre la gran 
culpa que tenemos todos por no haber acabado ya con este grave problema, 
paso a contaros lo que, en mi modesta opinión, podría aportarse a la causa 
desde el gobierno de la Ciudad Autónoma.

Como organismo de Igualdad recae en nosotros, en la viceconsejería de 
la Mujer, la responsabilidad de facilitar resortes a la sociedad para trabajar en 
la consecución de la igualdad. Por eso hoy estamos aquí y estaremos con la 
sociedad melillense toda esta semana tratando de llamar la atención sobre la 
celebración del 8 de marzo bajo cualquier pretexto: la mujer y el arte, como 
esta tarde aquí con vosotros, la literatura, actos públicos, con la poesía, apo-
yando un taller que el jueves organizan profesoras del IES Miguel Fernández, 
en cuyo centro han articulado un plan de igualdad o, también, con talleres 
coeducativos que hemos ofrecido a la dirección provincial de Educación para 
que sirvan de apoyo a la comunidad educativa en los centros de primaria y 
secundaria.

Estos talleres, que pretenden ser una avanzadilla de un proyecto más am-
bicioso que ya hemos propuesto a las autoridades educativas, se van a valer 
de determinados recursos con los que contamos para introducir materias de 
igualdad. Van a ser desarrollados por personal especializado de la vicecon-
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sejería de la Mujer. Uno de los instrumentos de los que nos vamos a servir 
está basado en el visionado de unos cortometrajes, especialmente diseñados 
para distintos tramos de edad. Las imágenes, en 3D, e incorporadas de forma 
muy novedosa y atractiva para el joven a unas gafas que tiene que ponerse 
el alumnado, muestran situaciones en la que surge la violencia entre iguales. 
Esto es excusa para entablar posteriormente un pequeño debate con los chi-
cos y chicas y, de este modo, tratar de ir introduciendo conceptos, asentando 
actitudes no violentas, desmontando falsas creencias, exponiendo fórmulas 
para la resolución de conflictos, poniendo al descubierto mentalidades para 
trabajar con ellas… Cuando preparo esta ponencia para su publicación ya 
han comenzado los talleres. Curiosamente, y como refuerzo a los argumentos 
aquí expuestos, encontramos a menudo más receptividad en los alumnos que 
en los adultos y enseñantes. Afortunadamente hablamos sólo de unos pocos 
casos y aislados, pero suficientes para demostrarnos que hay que emprender 
el camino cuanto antes. Un solo agente implicado en la educación, no con-
vencido de que la igualdad es fundamental para evitar situaciones futuras de 
violencia, puede echar por tierra mucho trabajo de sensibilización.

Los chicos, tras el trabajo con ellos, rellenan fichas y exponen sus ideas. 
Es formidable comprobar cómo, de una manera interactiva y utilizando me-
dios que, está demostrado, llegan mucho a los jóvenes, se puede ir, de algún 
modo, construyendo en ellos y ellas ideas más igualitarias.

Otro de los recursos que también estamos utilizando es una colección de 
carteles que exponen mitos y verdades sobre la violencia de género y que 
resultan muy atractivos y visuales para trabajar estos conceptos: la mujer que 
soporta la violencia es porque quiere, el agresor es drogadicto o alcohólico, la 
violencia de género es propia de ambientes marginales, hay que soportar por 
el bien de los hijos y las hijas… Mitos que hacen verdaderos estragos en la 
conciencia colectiva de nuestra sociedad y que fundamentan muros contra los 
que hay que luchar para entender que la víctima está sumergida en una espiral 
psicológica de vergüenza, desprotección y abismo que le impide reaccionar 
con racionalidad, que los tóxicos no justifican la violencia o que el mejor favor 
que les podemos hacer a nuestros hijos e hijas es abandonar cuanto antes un 
contexto violento que en ningún caso puede ser calificado de hogar…

Con estas premisas tratamos de inculcar al joven la idea de que es el sexis-
mo y las relaciones de poder y subordinación entre iguales pueden desem-
bocar finalmente en la violencia, la consecuencia más extrema. En cualquier 
caso, estas relaciones desiguales favorecen situaciones familiarmente irrespon-
sables, ambientes desequilibrados e insanos para sus miembros. En definitiva, 
la infelicidad irremediable.

Pretendemos con estos talleres ir eliminando, paulatinamente, las típicas 
charlas como única herramienta y que éstas vayan acompañadas de acciones 
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más participativas. Hay que llamar la atención del alumnado para lograr dejar 
huella del mensaje que intentamos trasmitir e intentar hacerlo en su propio 
lenguaje y con sus propios medios: en el caso del recurso con el que hacemos 
uso de las gafas con vídeos en imagen tridimensional, está demostrado que 
los medios audiovisuales resultan muy eficaces para la sensibilización en edad 
escolar. Favorecen una mayor empatía, permiten un debate participativo, son 
más recordados posteriormente…Trabajar intentando desterrar mitos también 
nos pareció una forma adecuada de combatir esos arquetipos que, no nos 
equivoquemos, están preocupantemente instalados en nuestras conciencias.

Se trata de una primera incursión en el ámbito educativo, que ha sido di-
señado sin el ánimo de interferir demasiado en los programas ya organizados 
por los equipos directivos, sin perturbar con complicadas estrategias de traba-
jo. Una primera experiencia piloto que nos situará en el índice de necesidades 
detectadas.

Actualmente, ya hemos pasado a la segunda fase de esta iniciativa: lo he-
mos planteado a las autoridades educativas, al director provincial del ministe-
rio de Educación, que, dicho sea de paso, fue el primero que se ofreció para 
diseñar un plan más ambicioso que incluyera formación de formadores y un 
trabajo más inclusivo.

Un plan que, una vez supere las fases de instauración en los centros con 
la cooperación de los equipos directivos y con la debida formación de forma-
dores para constituir grupos en cada centro que puedan liderar el proyecto, 
podría constituir la primera experiencia integral en nuestra ciudad para que la 
coeducación comience a ser una realidad.

Mientras, desde la viceconsejería de la Mujer comenzaremos a extraer con-
clusiones de esta primera experiencia piloto a fin de que los talleres vayan di-
versificándose, incluyendo ciclos de formación afectivo sexual o acciones que 
combinen lo aprendido con la propia creatividad de los alumnos y las alum-
nas: imaginad que, después de trabajar con ellos estos conceptos y lograr ir 
asentando actitudes positivas en igualdad, proponemos concursos en los que 
tengan que elaborar sus propios cortometrajes, sus propias letras de hip hop, 
sus propias creaciones allí donde tengan inquietudes… ya se está haciendo en 
otras comunidades con mucho éxito y la administración del Estado facilita el 
intercambio de material realmente atractivo y eficaz para trabajar con alumnos 
de primaria y secundaria.

“Los alumnos que trabajan contenidos específicos sobre igualdad y 
violencia de género tienen menos riesgo de ejercer o sufrir violencia a 
lo largo de su vida.”

Es una de las principales conclusiones del último macro estudio “Igualdad 
y violencia de género en la adolescencia” desarrollado entre los ministerios 
de Igualdad y Educación, bajo la dirección de la Universidad Complutense de 
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Madrid, un estudio, por cierto, en el que participaron todas las autonomías de 
este país menos, inexplicablemente, Ceuta y Melilla.

La correlación entre la educación para la prevención del maltrato en la es-
cuela, y la reducción del riesgo de ejercerlo o padecerlo es uno de los gran-
des hallazgos del estudio, según su directora, que considera que “pocas 
veces descubrimos vacunas tan al alcance de la mano para solucionar 
un problema tan complejo”. Entre los chicos y chicas que la investigación 
considera más protegidos de la violencia de género predominan los chavales 
que han tratado el tema en clase. El 40,9% de los estudiantes de secundaria 
encuestados recuerda haber trabajado el tema en su centro educativo.

Otra de las conclusiones del estudio, que es del 2011, es que uno de cada 
tres adolescentes (un 32,1%) corre el riesgo de convertirse en maltratador. En 
la muestra han participado 11.020 chicas y chicos de 17 años de media.

Otro dato inquietante es que el 4,9% de las adolescentes ya ha sido vícti-
ma de algún tipo de violencia física o psicológica por parte del sexo opuesto. 
Un 18,9% (una de cada cinco), además, podría ser maltratada en el futuro 
“porque justifica el sexismo y la agresión como forma de enfrentarse a conflic-
tos”, según el informe. Todavía es elevado el número de estudiantes que no 
reconocen determinadas actitudes como maltrato -decirle que no vale nada, 
insultarla, hacerle sentir miedo o controlar sus relaciones y sus actividades- y 
por tanto, no activan sus alarmas ni buscan protección en su entorno.

Para la directora del estudio y de la Unidad de Psicología Preventiva de la 
Complutense, María José Díaz-Aguado, “hay que ser intolerante con las prime-
ras formas de maltrato”.

La investigación recomienda no trabajar la desigualdad en una fecha sim-
bólica, sino insertarla en planes integrales de centro y en las aulas. Nos enor-
gullece, por tanto, haber tomado la iniciativa de emprender estos talleres para 
que sean desarrollados de marzo a junio y con la firme intención de mejorarlo 
y potenciarlo para el próximo curso. Para ello estoy convencida de que encon-
tremos receptividad absoluta en la dirección provincial de Educación y que el 
trabajo podrá desarrollarse de forma conjunta y reglada.

En cuanto al profesorado, el estudio apunta a que un 60,1% del de secun-
daria no ha tratado el tema de igualdad en clase. El 71,98% de este porcentaje 
está dispuesto a tratarlo en tutoría y el 28,4 en programas integrales de centro. 
Para la inmensa mayoría del profesorado, el hecho de no haberlo tratado está 
relacionado con la necesidad de encontrar un adecuado contexto para su tra-
tamiento.

En este sentido los docentes demandan:
1) Disponer de materiales que faciliten su tratamiento, un 85,2%
2) Formación especializada sobre prevención de la violencia de género 

desde una perspectiva integral (el 84,2%)
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3) Mejora del plan de acción tutorial para incrementar su impacto en estos 
temas (83,4%)

4) Implantación y mejora del plan de convivencia incluyendo estos temas 
de forma sistemática y generalizada (80,5%)

Los directivos también inciden en la necesidad de una formación especia-
lizada y en la mayor cooperación con organismos encargados de trabajar con 
el tema. También expresan la necesidad, como el profesorado, de contar con 
material específico.

El profesorado que trabajó el tema de la violencia de género y la igualdad 
con su alumnado, según la investigación, tiene mejores relaciones con los 
chicos y chicas, logran su motivación por lo que enseñan, controlan mejor el 
aula, la disciplina y se perciben con mayor eficacia docente.

Reconociendo, como hace el estudio, que se pide deshacer lo hecho hasta 
ahora, considera en uno de los apartados de las conclusiones, que habría que 
incidir en la formación inicial y en la actualización docente de todo el profe-
sorado de primaria y secundaria, desde una perspectiva que permita compren-
der los objetivos citados y que proporcione la supervisión y otras condiciones 
necesarias para garantizar su puesta en práctica.

Con relación a la otra parte de la ecuación, el trabajo con las familias, la 
viceconsejería de la mujer tiene en proyecto poder establecer una aproxima-
ción de los servicios de asesoramiento, apoyo y formación que desempeña el 
área a diferentes distritos de la ciudad, especialmente donde detectamos que 
es más necesaria. En este sentido, una de esas intervenciones con la mujer, eje 
de la familia, consiste en proporcionarle herramientas útiles para mejorar sus 
aptitudes como madres educadoras, darles claves de formación en igualdad, 
educación sexual y afectiva… quizá ese trabajo de campo facilite que los pa-
dres y madres se vayan incorporando a esas necesarias escuelas de familia, de 
las que se espera que se conviertan en apoyo a la escuela para que el esfuerzo 
diario en transmisión de valores al alumnado no caiga en saco roto.

La profesora de filosofía y ética y formadora del profesorado, Maria José 
Urruzola, nos anima a elaborar en la escuela un nuevo concepto de persona y, 
en base a ello, educar a cada chico y a cada chica en su individualidad, partien-
do de la diferencia y al margen de estereotipos sexistas. Se pretende con ello 
que la escuela se convierta en un espacio social, donde las personas acudirían, 
no a aprender cosas, sino a aprender cosas que les enseñen a ser personas.

Gracias por su atención y doy por inauguradas estas jornadas.

 Fadela Mohatar Maanan
 Viceconsejera de la Mujer
 Ciudad Autónoma de Melilla
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD  
Y VIOLENCIA DE GÉNERO

NORMATIVA ESTATAL

La Constitución Española de 1978.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 
laboral y familiar de las personas trabajadoras.
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las 
Victimas de Violencia Domestica.
Ley 30/2003, de 13 de Octubre, sobre medidas para incorporar la valora-
ción del impacto de genero en las disposiciones normativas que elabore 
el Gobierno.
Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Genero.
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres.

NORMATIVA COMUNITARIA

El Tratado de Roma Constitutivo de la CEE de 1957.
El Tratado de Maastricht de 1992.
El Tratado de Ámsterdam de 1997.
Además numerosas Directivas y Reglamentos lo regulan y lo contemplan.

NORMATIVA INTERNACIONAL

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1979.
Conferencia Mundial de Pekín de 1995.
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LEY ORGÁNICA 3/2007 DE 22 DE MARZO PARA LA 
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

INTRODUCCION

Con fecha 23 de marzo de 2007 se publica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Con anterioridad cabe destacar como antecedentes de la misma: La Cons-
titución Española (Artículo 14: se proclama el derecho a la Igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo y Articulo 9.2: Consagra la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del indivi-
duo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas), la Ley 39/1999 
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas traba-
jadoras, la Ley 30/2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto 
de genero en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno y la Ley O. 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero.

La Ley, de carácter transversal, afecta a 26 Leyes distintas de nuestro orde-
namiento jurídico y a innumerables normas de rango inferior, y a su vez incor-
pora el principio de igualdad de trato y oportunidades como informador del 
ordenamiento jurídico que se observará, interpretará y aplicará en las normas 
jurídicas, tanto en el ámbito público como privado.

La estructura general de la Ley es la siguiente: Una Exposición de Moti-
vos, un Título Preliminar, 8 Títulos, 31 Disposiciones Adicionales (en las que 
se concretan las modificaciones legislativas), 11 Disposiciones Transitorias, 1 
Disposición Derogatoria y 8 Disposiciones Finales.

El objeto de la Ley es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, en definitiva que sea una realidad. (Art. 1.1)

En cuanto al contenido, la Ley Orgánica regula: El principio de igualdad 
y la tutela contra la discriminación, las Políticas publicas para la igualdad, el 
principio de igualdad y los medios de comunicación, el Derecho al trabajo en 
igualdad de condiciones, la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios 
y su suministro y la igualdad en la responsabilidad social de las empresas.

1.  DEFINICION DE CONCEPTOS POR TRASPOSICIÓN LITERAL 
DE DIRECTIVAS COMUNITARIAS Y ESTABLECIMIENTO DE 
LOS PRINCIPIOS QUE SIGUEN:

Se incorporan al ordenamiento jurídico español 3 Directivas Comunitarias 
en materia de igualdad (2002/731/CEE; 76/207/CEE Y 2004/113/CEE).
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Igualdad de trato entre mujeres y hombres: supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las deri-
vadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Discriminación directa por razón de sexo: La situación en que se encuentra 
una persona que sea, haya sido o pueda ser tratada, en atención a su sexo, de 
manera menos favorable que otra en situación comparable.

Como ejemplo señalamos el uso sexista del lenguaje en las categorías la-
borales o en las ofertas de empleo, o la prohibición de determinados trabajos 
para las mujeres.

Discriminación indirecta por razón de sexo: La situación en que una dispo-
sición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo 
en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención 
a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean 
necesarios y adecuados.

No suelen ser medidas tomadas de forma intencionada lo relevante es el 
efecto.

Acoso sexual, (sin perjuicio de lo que establece el Código Penal) constitu-
ye este tipo de acoso, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dig-
nidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.

Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función 
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Como 
ejemplo señalamos aquellas actitudes que persiguen incomodar y alejar a mu-
jeres de trabajos considerados normalmente masculinos.

Discriminación por embarazo o maternidad es todo trato desfavorable a las 
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

Asimismo, es importante señalar que la Ley, en la Disposición Adicional 
Primera, introduce un nuevo principio, el de presencia o composición equi-
librada.

Acciones Positivas: Con el fin de hacer efectivo el derecho de igualdad, 
los Poderes Públicos adoptaran medidas específicas a favor de las mujeres 
para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los 
hombres.

Además se formulan los siguientes PRINCIPIOS ya recogidos en algunas 
normas y jurisprudencia interna y Tribunales de Justicia Europeos:

Indemnidad frente a las represalias.- También se considerará discrimina-
ción por razón de sexo, cualquier trato adverso o efecto negativo que se 
produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte 
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de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, des-
tinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Tutela judicial efectiva.- Cualquier persona podrá recabar de los tribunales 
la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con 
lo establecido en la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en 
la que supuestamente se ha producido la discriminación.

Inversión de la carga de la prueba.- De acuerdo con las leyes procesales, 
en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se 
fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, correspon-
derá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las 
medidas adoptadas y su proporcionalidad (excepto en los procesos penales).

2.  PLANES DE IGUALDAD Y OTRAS MEDIDAS DE PROMOCION 
DE LA IGUALDAD

El Capítulo III del Titulo IV trata de los planes de igualdad y medidas de 
promoción de la igualdad.

Medidas de igualdad.- La Ley establece la obligación para todas las em-
presas de además de respetar la igualdad de trato y oportunidades, adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hom-
bres y mujeres. Estas medidas deberán ser negociadas y, en su caso, acorda-
das, con los representantes de los trabajadores en la forma en que determine 
la legislación laboral.

Planes de igualdad.- En empresas de más de 250 trabajadores estas me-
didas deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan, también 
negociado.

Las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así 
se establezca en el convenio colectivo aplicable, en los términos que se esta-
blezcan en éste, sin perjuicio de lo anterior.

En los demás casos la elaboración e implantación de planes será volunta-
ria, aunque deberá haber consulta previa con la representación legal de los 
trabajadores.

Por lo que se refiere al contenido de los planes de igualdad, la Ley no es 
demasiado explícita. Sólo habla de fijar los objetivos concretos de igualdad a 
conseguir, las estrategias y prácticas a adoptar para ello, así como los sistemas 
de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

Para ello, se señala a título enunciativo, contenidos tales como: materias 
de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retri-
buciones, ordenación del tiempo de trabajo, conciliación laboral, personal y 
familiar, y prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
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Los planes incluirán la totalidad de la empresa, pudiendo establecerse ac-
ciones especiales para determinados centros de trabajo.

Naturalmente, todo lo anterior supone un diagnóstico previo de la situa-
ción actual de la empresa, diagnóstico que no supone la obligación de ne-
gociarlo con ningún tipo de representación de los trabajadores, ni creación 
obligada de comisiones u otros órganos de estudio o diagnóstico de dicha 
situación.

La Ley establece, medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo en el trabajo, promoviendo condiciones de trabajo 
que lo eviten, dando cauce a reclamaciones al efecto. Para ello se establecerán 
medidas –que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores– 
tales como elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas 
informativas u otras. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir 
a esta labor, sensibilizando a los trabajadores e informando a la dirección de 
las empresas de conductas propiciatorias de dichas situaciones.

3. IGUALDAD Y CONCILIACION

MODIFICACIONES DE TIPO LABORAL

Como quiera que los derechos de conciliación fomentan la asunción equi-
librada de responsabilidades familiares la Ley 3/2007 introduce modificaciones 
significativas en el Estatuto de los Trabajadores y otras normas en cuanto a: El 
derecho de adaptación de jornada para hacer efectiva la conciliación, permiso 
por intervención quirúrgica de parientes, en cuanto a la Reducción de jornada 
se amplia hasta los ocho años y en cuanto a la lactancia se permite acumular 
el periodo de lactancia en jornada completas, además se permite el disfrute de 
vacaciones fuera de los periodos de baja, maternidad, etc…, y como medida 
más novedosa la creación del permiso de paternidad.

Los Derechos de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar tras 
la Ley 3/2007:

PERMISOS RETRIBUIDOS O LICENCIAS

 – Por nacimiento, muerte, enfermedad o accidente u hospitalización 
de un familiar: El trabajador o la trabajadora tendrá derecho a dos días 
(4 días si hay desplazamiento)

 – Por Lactancia: El permiso se solicita en los casos de lactancia de un/a 
hijo/a menor de 9 meses, entendiendo por lactancia la alimentación del 
recién nacido (lactancia natural y artificial).
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Este permiso se le reconoce a la madre trabajadora (por cuenta ajena) 
pero esta se lo puede ceder voluntariamente al padre (en el caso de ambos 
trabajen). Por lo tanto lo pueden disfrutar tanto el padre como la madre pero 
no de manera simultanea.

El trabajador o la trabajadora tendrá derecho a 1 hora de ausencia, sea cual 
sea su jornada laboral (a tiempo completo o a tiempo parcial).

En el caso de parto múltiple la duración del permiso se incrementa pro-
porcionalmente (por 2 hijos/as: 2 horas).

Este derecho se puede sustituir por: Reducción en media hora de la jorna-
da laboral o acumularlo en jornadas completas (en los términos que establezca 
el Convenio Colectivo o por acuerdo con la empresa).

Se comienza a disfrutar desde que termina el descanso por maternidad o 
paternidad.

 – Para la atención materna o paterna del neonato mientras requiera hos-
pitalización después del parto. Pueden solicitarlo tanto el padre como 
la madre (incluso si la madre no trabaja), este permiso es de 1 hora de 
ausencia de trabajo durante todo el tiempo que el neonato permanezca 
hospitalizado.

 – Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación 
al parto.

 – Derecho de Adaptación de Jornada: Este derecho se reconoce a partir 
de la Ley Orgánica 3/2007 (Art. 44.8. E.T.), El trabajador o trabajadora 
tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de tra-
bajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en los términos que se establezca en la negociación 
colectiva o en el acuerdo a que se llegue con el empresario respetando, 
en su caso, lo previsto en aquella.

 – Vacaciones: Este derecho está se incorpora a partir de la Ley de Igual-
dad. Cuando el periodo de vacaciones coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada de embarazo, parto, lactancia natural o 
con el descanso por maternidad o paternidad, se tendrá derecho a dis-
frutarla en periodo distinto aunque haya terminado el año natural que 
corresponda.

REDUCCIONES DE JORNADA

Las reducciones de jornada laboral del/ de la trabajador/a son permisos no 
retribuidos que conllevan una reducción proporcional en la retribución.

 – Reducción de jornada para la atención materna y/o paterna del neonato 
mientras precise hospitalización después del parto (En el caso de que la 
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madre no trabaje también lo puede solicitar el padre). El/la trabajador/a 
podrá reducir su jornada hasta un máximo de 2 horas.

 – Reducción de jornada por guarda legal o cuidado de familiares:

1º.  Cuando tenga a su cuidado algún menor de 8 años o discapacitado/a 
(discapacidad: físico/a, psíquica o sensorial), se puede disfrutar de 
forma simultanea del permiso de lactancia y la reducción de jornada 
por cuidado de hijos/as (ambos permisos son distintos y acumulables).

2º.  Cuando precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta 
el segundo grado.

En los dos casos, constituye un derecho individual de los/las trabaja-
dores/as por lo que lo pueden solicitar tanto el hombre como la mujer 
trabajadora que se encuentren en estas situaciones.
El/la trabajador/a podrá reducir su jornada un mínimo 1/8 de jornada y 
como máximo la mitad de la misma.

 – Reducción de Jornada como victima de Violencia de Genero.

SUSPENSIONES DEL CONTRATO

 – Descanso por maternidad (Está regulado en el Estatuto de los Trabaja-
dores (redacción dada por la Ley de Igualdad).

La suspensión (o descanso) tendrá una duración de 16 semanas ininte-
rrumpidas, ampliables en dos semanas más por cada hijo/a a partir del 
segundo. Y dos semanas más por cada hijo/a discapacitado/a. El perio-
do de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 
seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre al iniciarse 
el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro 
progenitor disfrute una parte determinada e ininterrumpida del perio-
do de descanso.
La madre es la titular originaria de este derecho, pudiéndolo ceder al 
padre (en el caso de que trabaje). Se podrá disfrutar bien de forma si-
multánea o sucesiva con el de la madre. Se puede disfrutar del descanso 
en régimen de jornada completa o parcial (mínimo un 50%).
En el caso de que no se hubiese cotizado el periodo mínimo exigido, la 
Ley de Igualdad ha creado un subsidio no contributivo de maternidad 
para aquellas personas que no tengan el periodo mínimo de cotización. 
(Duración: 42 días. Cantidad: IPREM).
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Suspensión de la prestación por desempleo y cobro de prestación por 
maternidad: En el caso de que la madre esté cobrando la prestación por 
desempleo, se podrá suspender esta y se pasaría a percibir la prestación 
por maternidad en la cuantía que le corresponda (cuando finaliza se 
reanuda la prestación por desempleo).

 – Suspensión del contrato por paternidad o permiso por paternidad.

Se reconoce a los padres un permiso y una prestación por paternidad. 
Este derecho se incorpora por la Ley de Igualdad.
La duración del mismo es de 13 días ininterrumpidos, ampliables en los 
casos de parto, adopción o acogimiento múltiple en 2 días más por cada 
hijo/a partir del segundo.
En los casos de nacimiento: solo puede disfrutarlo el padre. En los ca-
sos adopción o acogimiento: puede disfrutarlo o bien el padre o bien 
la madre.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o parcial (mínimo 
un 50%).
En la Disposición Transitoria 9ª de la Ley de Igualdad se disponía la am-
pliación de este permiso de forma progresiva y gradual, en base a ello la 
Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso 
de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, amplia 
el permiso a 4 semanas a partir del 1 de enero de 2011. Posteriormente 
se modifica esta Disposición contemplando la entrada en vigor en Enero 
de 2012.
Recientemente a través del RD 20/2011 se da nueva redacción al precep-
to contemplando la entrada en vigor a partir de 1 enero de 2013.

 – Suspensión del contrato por adopción o acogimiento.

La duración del permiso será de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables 
a dos más por cada menor en caso de adopción o acogimiento múltiple, 
igualmente ampliable a dos semanas más en caso de menor con disca-
pacidad.
El periodo de suspensión del contrato empezará a contar a elección 
del/ de la trabajador/a: A partir de la decisión administrativa o judicial 
de acogimiento o bien a partir de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción.
En los casos de adopción internacional que exija el desplazamiento 
de los padres al país de origen del/de la adoptado/a, el disfrute del 
permiso podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de las fechas que hemos 
indicado anteriormente.
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 – Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.

La finalidad de esta suspensión es proteger la salud de la trabajadora em-
barazada y del feto. La duración de la misma está en función de que exista 
riesgo para la trabajadora o bien hasta cuando se inicie la suspensión del 
contrato por maternidad biológica o hasta cuando surja en la empresa un 
puesto que pueda ocupar la trabajadora sin riesgo para su salud.

 – Suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural.

La finalidad de esta suspensión es proteger la salud de la trabajadora 
durante la lactancia natural. La suspensión durará como máximo hasta 
que el/la hijo/a tenga 9 meses.

 – Suspensión del contrato por razón de violencia de género

EXCEDENCIAS

 – Excedencias por cuidado de hijos/as biológicos/as, adoptados/as y/o 
acogidos/as.

El/la trabajador/a puede solicitar esta excedencia de trabajo para el cui-
dado de hijos/as biológicos/as, adoptados/as o acogidos/as (tanto aco-
gimiento permanente como adoptivo) El derecho a disfrutarla es un 
derecho individual y voluntario de los trabajadores y trabajadoras, por 
lo que lo pueden solicitar tanto el padre como la madre.
Esta excedencia tiene una duración máxima de 3 años (no hay periodo mí-
nimo) a contar desde la fecha de nacimiento, o en su caso, desde la fecha 
de la resolución judicial o administrativa el caso de adopción o acogimien-
to. El periodo de excedencia se puede disfrutar de forma fraccionada.

 – Excedencias por cuidado de otros familiares

El trabajador podrá solicitar esta excedencia para atender al cuidado de 
un/una familiar, que por razones de edad, accidente grave, enfermedad 
o discapacidad, no pueda valerse por si mismo, siempre y cuando este 
no trabaje. Se incluyen familiares hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad.
Al igual que ocurre con la anterior es un derecho individual y volunta-
rio de los trabajadores y las trabajadoras, por lo que lo pueden solicitar 
varios trabajadores/as por el mismo sujeto causante.
La duración máxima de la excedencia por cuidado de familiares es de 
dos años (salvo que por convenio colectivo o por contrato individual 
se amplíe esta duración) no se fija una duración mínima. El periodo de 
excedencia se puede disfrutar de forma fraccionada.
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Todos estos derechos son mejorables en Convenio Colectivo o contrato 
individual.

Los Derechos De Conciliación en el Ámbito Funcionarial, fueron recogidos 
principalmente en la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función 
Publica reformada por la Ley de Igualdad y posteriormente recogidos en la 
Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Publico. Las modificaciones más 
significativas son:

 – Derecho a la Excedencia de duración no superior a 3 años, para atender 
el cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo (hasta 2º grado de 
consanguinidad o afinidad).

 – Excedencia por razón de Violencia de género.

 – En cuanto a los permisos: El permiso de paternidad tendrá una dura-
ción de 15 dias. Igualmente tendremos que esperar a enero de 2013 
para su ampliación, se amplían los permisos por fallecimiento, enfer-
medad o accidente de familiares (hasta 2º grado de consanguinidad o 
afinidad).

 – En cuanto a la lactancia de un hijo/a menor de 12 meses se tendrá de-
recho a 1 hora de ausencia que podrá dividir en dos fracciones o este 
derecho se puede sustituir por: Reducción en media hora de la jornada 
laboral o acumularlo en jornadas completas.

 – - En casos de nacimientos de hijos prematuros o que permanezcan hos-
pitalizados tendrán derecho a ausentarse durante un máximo de 2 horas 
(o reducir la jornada en dos horas).

 – Derecho a reducir la jornada por razones de guarda legal de menor de 
12 años.

 – Derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, 
con carácter retribuido por razones de enfermedad muy grave de fami-
liar en 1º grado y por el plazo máximo de un mes.

 – En cuanto al permiso por maternidad de la funcionaria se producen 
ampliaciones de derechos en el mismo sentido que para las trabajado-
ras, e incluso mayores, ya que en los casos de adopción internacional 
que exija el desplazamiento de los padres al país de origen del/de 
la adoptado/a, tendrán derecho a disfrutar de un permiso de hasta 2 
meses.

Todos estos derechos son mejorables en Convenio Colectivo.
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LEY ORGÁNICA 1/2004 DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

INTRODUCCIÓN

La Violencia de Genero tal y como se manifiesta en la Exposición de Mo-
tivos de la Ley Orgánica 1/2004, se manifiesta como el símbolo más brutal 
de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia 
que se dirige a las mujeres por el hecho mismo de serlo, siendo obstáculo a 
los principios de igualdad, dignidad, desarrollo de la personalidad, contra-
rio a la paz, que menoscaba el disfrute de derechos humanos y libertades 
fundamentales.

En los años anteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica. 1/2004 
se produjeron importantes avances legislativos en materia de lucha contra la 
violencia ejercida en el ámbito familiar, y por lo tanto lucha contra la violen-
cia de genero, tales como la Ley Orgánica 11/2003 de Medidas concretas en 
materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Domestica e Integración Social 
de los Extranjeros, la Ley Orgánica 15/2003 que modifica el Código Penal, se 
impone obligatoriamente la pena accesoria de alejamiento en estos delitos o 
la Ley 27/2003, reguladora de la Orden de Protección de las victimas de Vio-
lencia Domestica que configura un “estatuto integral de protección” (medidas 
cautelares penales, civiles y sociales).

Con fecha 29 de diciembre de 2004 se publica la Ley Orgánica 1/2004 de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero.

La Ley pretende atender las recomendaciones de los organismos interna-
ciones en el sentido de proporcionar una respuesta global, integral y multidis-
ciplinar a la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, 
razón por la cual se incorpora finalmente el concepto “genero”.

A partir de la Ley Integral se regula de forma especifica la Violencia de 
Genero, con lo cual hay que diferenciar: Violencia Domestica (Es la violencia 
ejercida en el ámbito familiar de “convivencia”) y Violencia de Genero (Vio-
lencia sobre las mujeres).

El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, 
sociales, asistenciales y de atención posterior a las victimas, así como 
aspectos legales en el ámbito civil, penal, procesal, laboral, funcionarial 
etc… Se concentra en un único texto legal todas aquellas soluciones que 
deben desplegarse desde las entidades públicas y privadas que están im-
plicadas.

La Ley consta de un Titulo Preliminar, 5 Titulos, Veinte Disposiciones Adi-
cionales, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y siete 
Disposiciones finales.
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1. OBJETO DE LA LEY Y PRINCIPIOS RECTORES

El objeto de la Ley es actuar contra la violencia que, como manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean 
o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Por lo tanto el sujeto activo es el hombre y el sujeto pasivo la mujer.
Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es 

prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.
La Violencia de Género a que se refiere la Ley comprende todo acto de 

violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

En cuanto a los principios rectores, a través de la Ley se articula un con-
junto integral de medidas encaminadas a alcanzar una serie de fines como 
son: fortalecer medidas de sensibilización ciudadana, consagrar derechos de 
las mujeres victimas de violencia de genero, garantizar derechos en el ámbito 
laboral y funcionarial, garantizar derechos económicos, fortalecer el marco 
legal y procesal vigente, coordinar recursos, promover la colaboración, fo-
mentar la especialización de los colectivos implicados y garantizar el principio 
de transversalidad.

2. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

Estas medidas se contienen en el Titulo I de la Ley integral y abarcan tanto 
el ámbito educativo, el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación, 
así como el ámbito sanitario.

Se pone en marcha el “Plan Nacional de sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Genero” y un catalogo de medidas urgentes contra la violencias 
de genero, entre las que destaca la creación de una base de datos común para 
todos los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que mejora la eficacia de 
su actuación y la puesta en marcha de Unidades de Violencia contra la Mujer 
en las Subdelegaciones del Gobierno o Delegaciones del Gobierno.

En la Ciudad Autónoma de Melilla se crea como en el resto de España la 
“Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la Mujer”.

3.  DERECHOS DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Estos derechos se contienen en el Titulo II de la Ley
Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de 

su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o so-
cial, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley.

El termino “todas las mujeres” nos está indicando que es un derecho universal.
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Con el fin de garantizar estos derechos, la Ley Orgánica 10/2011 de modi-
ficación de los artículos 31 bis y 59 bis de la ley O. 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su Integración Social establece que 
la mujer extranjera en situación de irregularidad podrá solicitar una Autoriza-
ción de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales como victima de 
violencia de genero tanto para ella como para sus hijos/as menores o disca-
pacitados/as.

La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las 
víctimas de la violencia de género, en los términos regulados, contribuyen a 
hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y 
moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón 
de sexo.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena 
información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de 
los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones 
Públicas.

Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley 
relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la 
misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de aten-
ción, emergencia, apoyo y recuperación integral.

Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la infor-
mación sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información 
deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con dis-
capacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de 
comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.

Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres vícti-
mas de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales 
puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, 
tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho.

DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL.

1.  Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios 
sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recu-
peración integral. La organización de estos servicios por parte de las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los 
principios de atención permanente, actuación urgente, especialización 
de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
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2.  La atención multidisciplinar implicará especialmente: Información a las 
víctimas, Atención psicológica, Apoyo social, Seguimiento de las recla-
maciones de los derechos de la mujer, Apoyo educativo a la unidad 
familiar, Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su 
desarrollo personal, adquisición de habilidades en la resolución no vio-
lenta de conflictos y apoyo a la formación e inserción laboral.

3.  Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especializa-
ción de su personal, por sus características de convergencia e integra-
ción de acciones, garanticen la efectividad de los indicados principios.

4.  Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los 
Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servi-
cios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídi-
ca a las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente.

También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos 
servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o 
guarda y custodia de la persona agredida.

Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y accio-
nes que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora.

ASISTENCIA JURÍDICA

Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficien-
cia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, 
de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la defensa 
y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los pro-
cesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indi-
recta en la violencia padecida. En estos supuestos una misma dirección 
letrada asumirá la defensa de la víctima. En todo caso, se garantizará la 
defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las 
víctimas de violencia de género que lo soliciten (sin perjuicio de que si 
no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, éstas deberán abonar al abogado los honorarios devengados por 
su intervención). El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, dispone de 
dos letrados (principal y sustituto) todos los días de Guardia de Violencia 
Domestica y de Genero.

DERECHOS LABORALES Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

1.  La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los 
términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o 
a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al 
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cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con 
reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.

2.  En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la 
suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apar-
tado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de 
suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos 
de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.

3.  Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación 
física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán 
justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o 
servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias 
sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

4.  A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que 
cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a 
la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización 
durante un período de seis meses, que les serán considerados como de 
cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. 
Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta.

PROGRAMA ESPECÍFICO DE EMPLEO.

En base a ello se dicta el Real Decreto 1917/2008 por el que se aprueba el Pro-
grama de Inserción Sociolaboral para Mujeres Victimas de Violencia de Genero.

DERECHOS DE LAS FUNCIONARIAS PÚBLICAS.

La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reduc-
ción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de 
centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su 
legislación específica.

JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA.

Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física 
o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer fun-
cionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su 
legislación específica.

DERECHOS ECONÓMICOS

Ayudas sociales: Artículo 27 de la Ley 1/2004.
Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superio-

res, en cómputo mensual, al 75 % del SMI, excluida la parte proporcional de 
dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se 
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presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada 
y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener 
un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de em-
pleo establecidos para su inserción profesional.

El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio 
por desempleo en un pago único que ira incrementándose en función de si la 
mujer tienen o no reconocida minusvalía y en que grado, cargas familiares o 
menores acogidos hasta llegar hasta 24 meses. Estas ayudas, financiadas con 
cargo a los P. G. del E. serán concedidas por la Consejería de Educación y 
Colectivos Sociales: Viceconsejeria de la Mujer.

LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI)

Esta prevista para aquellas mujeres (españolas o con autorización de resi-
dencia) que no tienen especiales dificultades para encontrar un empleo.

Requisitos económicos: obtención de rentas que en cómputo mensual no 
superen el 75% del SMI vigente, excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.

Además no tener derecho a prestaciones o subsidios por desempleo o 
renta agraria.

Cuantía de la Ayuda: la ayuda será igual a 80% del IPREM y la duración de la 
misma será de 11 meses (podrá ser renovada 2 veces más): en 2012: 426 Euros.

Además las mujeres victimas de VG que acrediten cambio de residencia en 
los 12 meses anteriores a la solicitud podrán percibir una ayuda complemen-
taria de tres meses de RAI.

La gestión y pago se lleva a cabo a través del SPEE. La Consejería de Edu-
cación y Colectivos Sociales: Vicenconsejería de la Mujer de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 1369/2006 acredita mediante informe la condi-
ción de victima de violencia de genero en base a la documentación aportada 
por la mujer y los datos del SIRAJ.

ACCESO A LA VIVIENDA Y RESIDENCIAS PÚBLICAS PARA MAYORES.

Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos 
prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para 
mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.

4. CREACIÓN DE JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER:

Sin duda, la mayor innovación, en el ámbito procesal, de esta Ley, consis-
te en la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. No se trata de 
un nuevo orden jurisdiccional, sino de una especialización dentro del orden 
jurisdiccional penal.
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En la Ciudad Autónoma de Melilla el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 4 ha asumido las competencias en materia de Violencia sobre la Mujer (no 
es exclusivo).

Competencias:

a)  En el orden penal: Para la instrucción de los procesos para exigir res-
ponsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del C. P. 
relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la 
libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemni-
dad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimida-
ción, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido 
su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga 
relación de afectividad, aun sin convivencia, así como sobre los descen-
dientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o 
incapaces que con él convivan o sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando 
también se haya producido un acto de violencia de género.

b)  Para la adopción de las correspondientes Ordenes de Protección a las 
víctimas (sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia).

c)  En el orden civil: Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer extende-
rán también sus competencias en los siguientes asuntos: Filiación, ma-
ternidad y paternidad; nulidad del matrimonio, separación y divorcio; 
asuntos que versen sobre relaciones paterno- filiales, modificación de 
medidas de trascendencia familiar, etc…, siempre y cuando alguna de 
las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de gé-
nero (ámbito extendido).





Nieves Muriel García
deA en estudios de lAs MuJeres y de Género (uniVersidAd de GrAnAdA)

PALABRAS Y PREDICCIONES CERCA DEL EQUINOCIO 
DE PRIMAVERA Y AL BORDE DE UN TEMPORAL DE 
LEVANTE QUE INVITA A LA HUELGA HUMANA. VIEJOS 
NOTAS PESCADAS AL CANDIL DEL PENSAMIENTO DE 
LA DIFERENCIA SEXUAL. NUEVOS APUNTES SOBRE LA 

RELACIÓN ENTRE LAS MUJERES Y LA ESCRITURA.

“A veces, cuando pedaleo por las calles, muy despacio y completamente 
absorta en lo que sucede dentro de mí, me parece que puedo expresarme con 
tanta fuerza y seguridad, que después me sorprendo de que me cueste contro-
lar cualquier frase que escribo y de que me resulte tan desafortunada. Algunas 
veces, palabras y frases fluyen dentro de mí tan seguras y persuasivas que casi 
tendrían que salirme ellas solas y proseguir naturalmente su curso en un trozo 
de papel. Pero todavía no hemos llegado a ese punto”1.

Ha escrito María Zambrano que los diarios y confesiones son en sí mismos 
un género literario en el que se muestra la “acción máxima que puede ser rea-
lizada a través de la palabra”2. Debe ser más que cierto, quizá por eso cuando 
leí por primera vez el diario de Etty Hillesum, igual que ahora me sucede, 
quedé conmovida por la potencia de su escritura.

Por azares de la historia sus diarios y correspondencias hoy pueden ser 
leídos por todo el mundo y esas líneas que me sirven para encontrar el inicio 
son de todos, pero le pertenecen. A Etty le gustaba montar en bicicleta, algo 
que tuvo que dejar de hacer cuando el nazismo se lo prohíbe a la población 
judía en la Holanda ocupada. Corría el año 1941 y junto a otras prohibiciones, 
Hillesum anota también esta otra igual de terrible: El acceso negado a los par-
ques o “grupos de más de tres árboles”. Lo escribe en su diario, sí, pero sin 

1 Etty Hillesum, Diario, Madrid, Antropos, 2007, pág. 120. 
2 María Zambrano, La confesión: género literario, Madrid, Siruela, 1995, pág. 30.
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rabia diría. El hecho se recoge sin comentarios. Como quien anota algo y pasa 
luego, en seguida, a otra cosa. A la vida misma, me digo, porque a Etty Hille-
sum lo que más le gustaba era celebrar la vida, amarla en toda su intensidad.

Ella supo habitar ese plano de existencia siempre intenso, plano en el que 
conviven lo más íntimo y pequeño con lo más grande y aparentemente ajeno, 
sin que haya entre estos espacios división alguna.

Diré que supo vivir creativamente la potencia de la vida y la política de 
las mujeres, junto con todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Su diario, 
además de testimonio del deseo de escritura y liberación del cuerpo, fue tes-
tigo sobrecogedor de la Europa que le tocó vivir: “Tendría que empuñar esta 
ligera pluma estilográfica como si fuera un martillo y mis palabras tendrían 
que ser como martillazos, para contar nuestro destino y un pedazo de historia 
tal como es ahora y nunca lo fue en el pasado, no de esta forma totalitaria, or-
ganizada para grandes masas, extendida a toda Europa. Alguien tendrá que 
sobrevivir que pueda hacerlo.”3

Pero Etty Hillesum apenas escribió sobre el drama de la guerra y los cam-
pos de concentración que conoció de cerca. O mejor dicho, escribió sobre 
ellos, pero sin dramatismo. Esta mujer joven, casi de mi edad, amaba la vida 
con una alegría inaudita. La amaba, igual que amaba leer y traducir literatura 
rusa; asistir a clases de terapia bioenergética, fundamento de la biodanza ac-
tual, ya en 1941. Pero lo que aquí importa es que todo esto nos llega porque 
otra de las cosas que amó intensamente era escribir. Y lo hacía sin descanso: 
“Un día escribiré. Las largas noches que pase sentada escribiendo serán mis 
mejores noches. Y entonces saldrá fuera todo lo que he acumulado dentro, 
fluirá, poco a poco, como una corriente sin fin”.4

“Lo que he acumulado dentro”, escribe Hillesum, que sabía que dentro de 
los cuerpos que nos sostienen reside nuestra indecible potencia de criaturas. 
También –¡ay!– los nudos que la bloquean: las emociones no expresadas, el 
peso de la mala educación que nos apresa, que apresa nuestros cuerpos a 
través de comportamientos, de conductas y dispositivos que a veces no nos 
dejan ser. Y por ser, entiéndase aquí, sentir el ser5, es decir, sentir el cuerpo y, 
hacer un espacio en él. Un vacío, para luego, si se quiere, seguir pensando; 
volver a pensar, pero siempre desde terrenos de intensidad. Desde terrenos 
no conocidos y por recuperar para la vida. Intentar pensar siempre, sí, desde 
ese salto. Ese es el juego.

3 Íbid. pp. 162-163.
4 Íbid, pág. 112.
5 Expresión de la filósofa Simone Weil para hablar de la experiencia mística que puede en-
contrarse en su libro El conocimiento sobre natural y que también emplea la filósofa italiana 
Luisa Muraro. 
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No sé si Etty Hillesum hubiese ido a la huelga del 29 de marzo, pero sé 
que le gustaba la huelga humana6, que es hacer huelga de una misma. Una 
huelga en la que se desaprende lo aprendido, en la que una deja de ser lo que 
ha sido hasta ahora; una huelga para dejar de responder a lo que se espera de 
nosotras y nosotros, cuando esto no tiene relación con el reír y el disfrutar, con 
el placer y el gusto de estar en relación con los otros y con la vida.

En estos días que vuelan –días de incertidumbre, de “crisis” y reforma la-
boral, de vidas con baja intensidad y huelgas despolitizadas– mi amiga Yamila 
acuna a Paula en sus brazos y susurra una suave melodía de una canción de 
cuna –lahla en lengua tamazight– que ha escuchado cantar a su madre, y esta 
a la suya y a la suya y a la suya, en una larga cadena sin fin que nos llega 
desde el infinito. Del continuum materno al continuum de la historia que aún 
no ha terminado.

Esa melodía con la que Paula se duerme ha dormido a miles de criaturas y 
entra en Melilla desde el Cabo Tres forcas cruzando la frontera de Mariowary 
(kabila de Guelaia-Rif oriental). Su letra, quizá ligeramente trastocada por el 
tiempo y el boca a boca de las mujeres, alude al cansancio de la madre que le 
pide a su criatura que se duerma de una vez para poder descansar ella.

El cansancio de las madres, sí. También su paciencia: “La historia de las 
madres no cambia. Es un collar de amor que vamos transmitiendo y llega 
de tan lejos que nadie ha podido encontrarle la primera perla; La paciencia 
de las madres es infinita”. Son palabras de Mª Teresa León, escritora de la 
generación del 27, que en su obra La madre infatigable biografía la niñez, 
adolescencia y primera madurez de Miguel de Cervantes. Es este otro escrito 
fundamental entre las biografías literarias de León y en él recoge curiosamente 
la relación entre el escritor y su madre a través de una voz narradora que es la 
de la propia escritora. Esa voz se dirige siempre a un sujeto lector femenino: 
“¿No les impresiona a ustedes, mis queridas amigas oyentes, el pensar que des-
de hace tantos siglos hay un sentimiento que no tiene variación y ha resistido 
a todos los cambios?”

Mientras escribo estas líneas de domingo, bajo este temporal de levante, me 
aguanto y sostengo las ganas de salir a abrazar a mi amiga Mayi García que ha 
participado desde sus inicios en estas jornadas sobre coeducación que fundó y 
organiza mi otra amiga querida Ana Lara. Primero lo hizo como alumna y luego 
como profesora y ponente. Este año Mayi ha estado fundando vida y ahora ella 
y su hija Claudia, con tres meses de vida, me esperan para merendar.

6 Sobre la huelga humana véase: Tiqqun: “Ecografhie d’une puissance”, Tiqqun, nº 
1, octubre, 2001, pp.194-233.
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Mientras escribo estas líneas no encuentro el momento apropiado para 
llamar a mi amiga Mª Jesús que estos días, y desde su nacimiento hace esca-
sos dos meses, acompaña valiente a su hijo Ricardo en una travesía difícil de 
médicos y salas de espera.

Mientras escribo recibo líneas de mi amiga Karola. Me cuenta, nos cuen-
ta a muchas, que acaba de enterarse: Sus jefes la despiden de la forma más 
rastrera. Pierde su trabajo y seis años de antigüedad laboral –por si acaso eso 
sirviera de algo– y todo por haber pedido una excedencia de seis meses para 
criar a su hijo Olmo.

Mientras escribo estas líneas mi hermana se saca leche con una máquina. 
La mete en bolsas que luego congela porque quiere que su hija Paula pueda 
seguir alimentándose de su leche materna. No pudo disfrutar de sus derechos, 
quiero decir de su baja maternal, por exigencias de un trabajo masculino y 
todavía altamente masculinizado. No diré cual.

Mientras escribo estas líneas, Valèrie, junto a su hijo Leo de tres meses, 
consigue cazarme al teléfono. Me dice palabras que aluden a sentidos que 
importan: Las mujeres hemos perdido demasiadas cosas, me dice. Cosas que 
ahora nos toca recuperar: La vía potente de las redes y las relaciones.

Las relaciones, sí. Eso sirve para seguir pensando. Las mujeres son más 
propensas a estar en relación –no escribo nada nuevo, nada que no hayan 
dicho otras antes que yo– y esa inclinación se nota. Se les nota hasta con las 
palabras, con las cartas que escriben y las cosas; con el mundo y con todas 
sus criaturas.

Habitan un estar “predispuesta hacia lo otro” que no obedece únicamen-
te, me digo, al estado de incertidumbre y posibilidad siempre latente que 
rige cada mes y de forma cíclica sus cuerpos, quiero decir, el hecho de poder 
ser madres.

Y ha escrito la filósofa Luisa Muraro: “Nacer mujer quiere decir predispues-
ta al desequilibrio del centro de gravedad que se desplaza hacia lo otro, fuera 
de sí. No es una predisposición de naturaleza metafísica o fisiológica; procede 
de la relación con la madre. Nacer mujer es nacer del mismo sexo que la ma-
dre, lo cual es un privilegio grande pero costoso porque imprime en el cuerpo 
y en la mente la posibilidad de ser (madre), que es un más, pero la imprime 
como un menos, como un carencia que permanece”. 7

Pienso que cuando las mujeres toman conciencia de la carencia y la 
transforman, es decir, hacen de aquello que resta potencia bajo un determi-
nado orden social algo que suma, recobran parte de un poder que les ha 
sido continuamente arrebatado, pero que aún brilla con autonomía y les es 

7 Véase: Luisa Muraro, El dios de las mujeres, Madrid, horas y Horas, 2006, pág. 161.
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propio. Poder, sí, palabra que asusta, pero no hablo de un poder que sirva 
para gobernar o dominar a otros, sino de un poder que permite estar en 
relación fiel con aquello que somos. La excelencia femenina, lo llama la fi-
lósofa Luisa Muraro.

Otras, hablando de cuestiones que se acercan a esta han hablado de “au-
tenticidad”, que diría Marion Woodman8; de continuum materno que ha escri-
to la filósofa Luce Irigaray; de “empoderamiento desde el útero”, como escribe 
Casilda Rodrigáñez y enseña la profesora y terapeuta Cristina Hernández en 
sus talleres sobre energía femenina.

Ha escrito Milagros Rivera que “una mujer se deprime cuando la sociedad 
no reconoce su deseo y, no reconociendo su deseo, no reconoce su disparidad. 
Deprimida, es difícil tomarse la libertad de fundar”.

Es decir, la libertad de sentir y de poder hacer lo que una verdaderamente 
quiere hacer. Pero, ¿qué quiere hacer una mujer? Pregunta complicada. Sin res-
puesta. Pienso en todas las alumnas que he conocido este mes, me pregunto: 
¿Qué es lo que quiere hacer cada una de ellas?

Incapaz de encontrar respuestas, vuelvo, de golpe, a las palabras de Rive-
ra: “Libertad de fundar”, de fundar vida, me digo; de fundar escritura, deseos 
nuevos, nuevas formas de amar y estar en relación; libertad de fundar nuevos 
proyectos; encuentros, meriendas, desayunos deliciosos, como el que compar-
tí ayer mismo con un grupo de alumnas; libertad de fundar librerías como las 
que dirigen Carmen Parra en Melilla o Nuria Trasierra en el nº 5 de la céntrica 
calle Echegaray, en Málaga.

Me detengo. Pienso en lo difícil que puede llegar a ser fundar, aunque 
haya leyes y derechos. Porque las leyes no aseguran, pese a su supuesto 
amparo, que una mujer pueda ser libre. Tampoco que esta pueda desactivar 
los mecanismos inconscientes que la deprimen o que le hacen trabajar sin 
descanso.

Así, sin más, sin respuestas tampoco para muchas de las preguntas que 
me han hecho a lo largo de estos meses las alumnas y alumnos con los que 
he compartido aula en Granada y en Melilla –preguntas que me sirven para 
pensar y escribir estas líneas y otras– este texto va dedicado a las niñas 
Claudia y Paula y a los niños Ricardo, Olmo y Leo. Deseándoles para esta 
vida que no se olviden de disfrutar sin consumir, de holgar y descansar 
mucho. Que jueguen siempre con ganas y a lo que quieran, que canten y 
bailen mucho y que recuerden siempre, pese a todo lo que luego pueda 
venir o no en la relación con sus madres, lo que estas les han dado y a mí 
me enseñan.

8 Véase: Marion Woodman, Los frutos de la virginidad, Madrid, Luciérnaga, 1998. 
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Porque en un mundo difícil y desordenado, hostil a la vida y a las rela-
ciones –igual que Etty Hillesum fundaba y escribía sin descanso– estas cinco 
mujeres de las que he dado el nombre, junto a otras muchas que he conocido 
estos meses, se han tomado la libertad de fundar, de seguir fundando vida en 
relación pese al mundo y su desorden.

De fundar vida, sí, que es a su vez origen y fundamento del mundo. Pero 
he escrito la palabra origen. Es esta una palabra que lleva a otro lugar. Pala-
bra con pasadizo secreto, con mapa del tesoro, como ayer me enseñaba en 
su casa la niña Alejandra de seis años. Palabra pues que lleva a otra palabra, 
porque detrás del origen está siempre la madre. “Origen “madre” “mujeres” 
“vida”, me detengo. Palabras delicadas en el quehacer filosófico que a veces, 
todavía, una escribe con miedo.

En cambio las alumnas y alumnos del Inem que he conocido, la mayoría 
brillantes al extremo y sin demasiados títulos académicos, las conjugan desde 
la razón común con gracia y más libertad que yo.

Por eso, y agradecida por todo lo que me han enseñado, por los ojos de 
asombro y las respuestas sagaces, anoto aquí a modo de despedida esa “pre-
gunta metafísica” que siempre lanzo después de haber filosofado mucho y que 
tanto les gusta. Entonces, ¿qué fue antes? les digo. Pensadlo bien, decidme, 
¿qué fue antes? –les pregunto acerca de la realidad, de los dispositivos y apa-
ratos de control que nos configuran– qué fue antes: ¿El huevo? ¿O la gallina?

Y casi siempre sucede, tras un momento de seriedad socrática, que alguien 
contesta “el huevo” y el resto nos reímos mucho9.

MUJERES Y ESCRITURA. RETALES DE UNA HISTORIA QUE 
SIEMPRE HE QUERIDO CONTAR.

No es osado afirmar que la relación entre las mujeres y la escritura ha tenido 
a lo largo de la historia humana signos y trazos visibles de sufrimiento y deseo.

Un deseo y un sufrimiento que no han sido homogéneos, pero que han 
latido a modo de constante y que laten todavía, unidos, sí, en estos tiempos 
que corren.

Pero he escrito sufrimiento y deseo y es necesario que me detenga. Son 
estas palabras duras y potentes. Palabras que vinculo a esta relación, deseo 
y sufrimiento, sí, pues pienso que no ha ido nunca lo uno sin lo otro en la 
escritura producida por mujeres, conviviendo en la experiencia de muchas 
de ellas y nutriendo, en definitiva, la historia de esta relación que siempre he 
querido contar.

9 Afek-sucran-gracias desde el corazón.
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Deseo.

Deseo de fundar; de saber; llegar a ser; escribir; estar en relación. Libertad 
trascendencia.

Sufrimiento.

Desorden10 bajo un orden social en el que las mujeres –también algunos 
hombres– se han dado de bruces. Malestar e inadecuación de más mujeres 
que hombres, asomadas al agujero blanco en el que han caído muchas veces 
sus textos y poemas.

Milagros Rivera ha señalado un fenómeno que acompaña los prólogos de 
muchas obras escritas por mujeres en la historia de occidente. Algo, que según 
Rivera, se ha dado por igual en el siglo VII y en el XX y que muestra que esa 
experiencia de inadecuación vivida y expresada por muchas mujeres ha atra-
vesado épocas hasta llegar a nuestros días

Rivera lo llama el “miedo a escribir”. Es este un miedo que se nombra 
en la producción de muchas escritoras, en sus diarios, prólogos y en sus co-
rrespondencias con amigas. Y si bien ya no se localiza con tanta intensidad, 
sigue latente y sirve para trazar algunos meridianos en la historia de dicha 
relación: “El miedo a escribir, que se da en el siglo VII y en el siglo XX, no ha 
sido sanado por el triunfo del principio de igualdad de los sexos en muchas 
sociedades de hoy. Las mujeres que expresan este miedo son siempre artistas de 
la experiencia y, en cuanto tales, conocen bien algunas estructuras profundas 
de su sociedad, estructuras generalmente inconscientes, entre las cuales está la 
estructura simbólica” 11.

Por eso para empezar de nuevo, para volver a contar la historia de la litera-
tura es necesario escribir y recordar que las mujeres han escrito más o menos 
siempre, más allá de los viejos idearios comunes que señalan, por citar algún 
ejemplo, escuchado en ambientes considerados cultos, que estas empezaron a 
escribir a finales del siglo XIX o, por citar otros, que las mujeres no han escrito 
más libros y poemas porque los hombres, es decir, el orden social imperante 
y patriarcal no lo ha permitido.

Bajo esta afirmación descansa el hecho naturalizado de que las obras pro-
ducidas por mujeres a lo largo de la historia no aparezcan en las bibliografías 

10 El desorden tampoco se ve remediado con ese intento igualitario de enseñanza que es la 
Coeducación. Un intento que no ha cuestionado el modelo masculino como han demostrado 
entre otras: Anna María Piussi, Saber que se sabe: mujer en educación. Barcelona, Icaria, 1996 
y A. M. Piussi; A. Mareñu Méndez, (coords.), Educación, nombre común femenino, Barcelona, 
Octaedro, 2006.
11 Milagros Rivera Garretas, Nombrar el mundo en femenino, Barcelona, Icaria, 1994, pág. 22.
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académicas, en las antologías, etcétera. También otro hecho más bien triste: El 
que indica que no sólo se obvia la presencia de las mujeres de la historia de 
la literatura, sino también su deseo de escritura.

Un deseo que, por falta de mediaciones sociales dentro del orden social 
y simbólico corriente, ha estado aguardando, como un tesoro, hasta ser en-
contrado, en la mayoría de los casos por otras mujeres. Primero, poco a poco. 
Luego, de forma coral desde todos los ámbitos del conocimiento. De ahí que 
el pensamiento pensado por mujeres, junto con las palabras dichas y escritas 
por estas en todos los tiempos, haya sido una mediación indispensable para 
poner en circulación dicho legado.

Esta mediación que, en el siglo XX, se recoge bajo la llamada revolución 
femenina ha puesto en circulación las experiencias y saberes de las mujeres, 
no sólo en relación a la escritura, sino también con aquellos conocimientos 
vinculados con el cuidado y la recreación de la vida humana, como la sa-
nación a través del uso de plantas medicinales; la artesanía, la costura, los 
trabajos de agricultura y el cuidado de los alimentos. En definitiva, unos sa-
beres, los de las mujeres, que no han estado presentes en el imaginario co-
mún porque la experiencia y el saber masculino han sido propuestos como 
universales determinando el mundo en el que vivimos y todas sus normas. El 
lento desmantelamiento del orden social, de sus técnicas y dispositivos, ha ido 
afectando como es sabido a todos los campos del saber, incluidos también los 
estudios de crítica y literatura.

En la actualidad, las mujeres escriben en un alto porcentaje y leen en un 
porcentaje aún mayor que el de los hombres. Sus obras ya son publicadas 
sin dificultad y el mercado editorial ha abierto sus puertas a la obra de las 
creadoras sin ningún signo visible de discriminación. Un fenómeno este rela-
tivamente nuevo desde una perspectiva historicista si atendemos a la historia 
de la escritura, pues aunque ciertamente, por citar un ejemplo que asombra, 
las mujeres de la Generación del 27 no tuvieron dificultad para publicar sus 
textos en el siglo XX, también es cierto que el potente legado producido por 
estas no ha tenido reconocimiento académico.

Como es sabido, la crítica feministas ha intentado buscar en las obras produ-
cidas por mujeres pistas y rastros, bien de esa experiencia y saberes silenciados, 
bien de una manera diferente de comprender el mundo y sus relaciones. En este 
sentido cabe destacar el hecho de que a algunas creadoras les molesta que su 
obra despierte interés a la crítica literaria feminista o que se les pregunte acerca 
de cuestiones relacionadas con el hecho sexuado de los cuerpos12.

12 Es justo señalar también que algunas creadoras han contestado a veces, sencillamente y con 
sagacidad, que a los hombres nadie les hace ese tipo de preguntas. 
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Acerca de los formularios institucionales y para referirse a las tecnologías 
género/sexo en el sistema heterocentrado, Teresa Lauretis recoge la necesidad 
del poder de acumular, es decir, de producir clasificando y clasificar produ-
ciendo. Algo que sigue vigente y que ninguna de las llamadas políticas de 
igualdad ha remediado hasta ahora.

Y escribe Lauretis:

“Al rellenar un formulario, la mayor parte de nosotras probablemente pone 
una cruz en la casilla M (mujer) y no en la H (hombre). Ni se nos pasa por la 
cabeza rellenar la casilla H. Sería como hacer trampas, o peor, como no existir, 
como borrarse del mundo. Desde el primer momento que ponemos una cruz en 
la M de un formulario, realizamos nuestro ingreso oficial en el sistema sexo/gé-
nero, en las relaciones sociales de género y nos “en-gendramos” como mujeres: 
lo que significa no sólo que los demás nos consideren mujeres, sino que a partir 
de ese momento nosotras mismas nos representamos como mujeres. Entonces me 
pregunto ¿no se podría decir que la casilla M que rellenamos en el formulario se 
nos pega al cuerpo como si fuera un vestido mojado? ¿O que mientras pensába-
mos que éramos nosotras las que poníamos la cruz en la M, era de hecho la M la 
que nos ponía la cruz a nosotras?”13

En el orden social corriente, rellenar la casilla M en los formularios lleva 
implícita la carga en la que se presupone que las obras producidas por muje-
res son consideradas de calidad inferior a las producidas por quienes rellenan 
la casilla H.

Pero lo que me interesa destacar no es tanto esto sino que esta problemáti-
ca tendrá mayor o menor relevancia dependiendo del lugar de enunciación en 
el que cada cual se coloque. A saber: Mujer puede significar un hecho simple 
y corriente, un hecho que no se viva como un peso; o que se viva, incluso, 
como esa excelencia que señala Muraro o, entre mil variables posibles, mujer, 
puede vivirse y convertirse en ese vestido incómodo, mojado y pegado al 
cuerpo que no nos deja movernos. Todo dependerá, me digo, del juego de 
verdad al que nos inclinemos y por eso.

Te propongo este juego. De cómo aprendí de nuevo a sumar en 
vez de seguir restando. De mi deseo de escritura o a modo de pequeña 
genealogía.

13 Teresa de Lauretis, Diferencias¸ Madrid, horas y Horas, 2000, pág. 46.
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Primero, un poco de historia. La práctica de la genealogía fue puesta 
en circulación por la política14 de las mujeres y ha sido llevada a cabo por 
los llamados grupos de autoconciencia desde finales de los años sesenta. 
Con dicha práctica se pretendía recuperar el enorme capital simbólico pro-
ducido por mujeres artistas y creadoras de todos los tiempos y en todas las 
disciplinas y campos del saber; también, rescatar su presencia en todos los 
ámbitos de vida humana puesto que son las mujeres las creadoras de vida 
y civilización.

Con esta práctica se buscaba sanar el terrible vacío y el silencio impuesto 
sobre el deseo de trascendencia femenina. Un deseo que, pese a todos los 
inconvenientes, ha latido como una constante a lo largo de la historia. Con 
la práctica genealógica se buscaba dotar a las mujeres de nuevas genealogías 
culturales, que junto a las familiares, las hiciesen sentirse sujetas y portadoras 
de una preciosa herencia.

Así, en el caso de la literatura, los nombres y las obras de las mujeres que 
habían quedado durante siglos en los llamados márgenes de la llamada “lite-
ratura universal” han sido recuperados en una laboriosa tarea sin fin llevada 
a cabo por editoras, libreras, maestras, profesoras, alumnas, investigadoras, 
críticas literarias y filósofas.

Hoy sabemos que muchas creadoras y artistas a lo largo de la historia han 
buscado palabras dichas o escritas por mujeres de tiempos atrás o del mismo 
momento, buscando en las palabras de otras, medida y autoridad femenina 
en un mundo patriarcal y misógino que les negaba el derecho a expresarse.

La llamada revolución femenina llevada a cabo por las mujeres en el siglo 
XX puso en juego esta y otras prácticas desde los llamados grupos de autocon-
ciencia o círculos de mujeres. Que en algunos casos estaban vinculados a espa-
cios y librerías. En España, destacan las editoriales horas y Horas o Torremozas, 
también La Librería de Mujeres Proleg en Barcelona o Entredós en Madrid.

Estos espacios fueron surgiendo en todas las ciudades europeas al hilo de 
los enormes cambios sociales llevados a cabo por las mujeres y que estaban 
vinculados primero y sencillamente al gusto por estar en relación de muchas 
decidieron empezar a reunirse para hablar de las cosas que leían y que otras 
habían escrito.

14 La política de las mujeres no tiene nada que ver con lo que se entiende de manera general 
por política. Tampoco con los partidos y otras instituciones. Es una política que pone en el 
centro la importancia de las relaciones y la experiencia personal desde una puesta en juego en 
primera persona. Véase: Librería de Mujeres de Milán, No creas tener derechos. La generación 
de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres, trad. De María Cinta 
Montagut Sancho y Anna Boffil, Madrid, horas y HORAS, 1991 y Lia Cigarini, La política del 
deseo. La diferencia femenina se hace historia, Barcelona, Icaria, 1996.
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Igual que entonces pienso que todavía conocer la historia literaria de las 
mujeres e interpretar sus mitos y palabras, no tiene solamente la función de 
rescatar y homenajear la memoria histórica, sino que sirve para entender y 
ordenar la experiencia vital propia.

PEQUEÑA GENEALOGÍA. Quiero presentaros a continuación cómo en mi 
práctica de escritura, en mi manera de decir, de contarme y cantarme las co-
sas que me pasan, o las cosas que aprendo y luego comparto en las aulas, ha 
tenido mucho que ver el encuentro con el pensamiento y la palabra pensada 
y dicha por mujeres.

A la mayoría de las mujeres que voy a presentaros las he conocido estu-
diando en un centro de investigación de mujeres15. Paradójicamente, o no, 
en la universidad de prestigio en letras en la que me licencié justo a finales 
del siglo XX, puedo recordar con mucha dificultad y en pocas y contadísimas 
ocasiones, haber escuchado en el aula el nombre de alguna mujer escritora, 
poeta o crítica.

Esta pequeña genealogía bien podría ilustrar, se me ocurre, la siguiente 
hipótesis que paso a formular de este modo: “Las mujeres han escrito siem-
pre”. Dicho así reconozco que puede resultar hipótesis abrumadora. Pero voy 
a dejarla así, escrita sin más, para que se quede sobrevolando sobre nuestras 
cabezas, igual que hacen algunos pájaros.

Mi pequeña genealogía cultural bebe de las escuelas de niñas de la Grecia 
del siglo IV a. C dirigidas por maestras como la poeta Safo, mujer que despre-
ciaba la violencia y el gusto común de la época que le tocó vivir por las armas 
y los carros de combate. Ella nos ha dejado escritos poemas preciosos que 
podemos leer en la traducción más cuidada que conozco y os recomiendo, 
gracias al trabajo de la también poeta y editora española Aurora Luque. Podéis 
encontrar la edición a la que me refiero en la editorial de Luque, ediciones 
del Acantilado.

Pero esta pequeña y personal genealogía también recoge en el siglo III d.C. 
a maestras como Hypatia de Alejandría, más conocida en los últimos años por 
el film Ágora en la que es presentada justamente como lo que fue: Maestra de 
muchos. Igual que lo fue Diotima de Sócrates, aunque Platón y la historia de 
la filosofía nos hayan ocultado a esta mujer sabia que enseñó a Socrates todo 
lo que sabía sobre el amor.

Pero también muchas veces he buscado y encontrado consuelo en las pa-
labras que llegan de dentro y fuera de los muros de los monasterios y conven-

15 El Centro de Investigación de Mujeres Duoda, asociado a la Universidad de Barcelona ha 
sido decisivo para la difusión y comprensión en España del pensamiento de la diferencia se-
xual. http://www.ub.edu/duoda/
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tos femeninos de la baja y alta edad media16. Los monasterios eran entonces 
centros de saber dirigidos por mujeres y en los que muchas mujeres, ricas y 
pobres, entraban huyendo en la mayoría de los casos del único destino social 
asignado para ellas que era entonces el matrimonio y la maternidad.

Es un dicho común entre investigadoras17 medievales afirmar que los tex-
tos autobiográficos han tenido sus mejores cultivadoras en el siglo XVI y en 
el XVII, precisamente en el espacio de los conventos, donde muchas mujeres 
dejaron testimonio de sus vidas a través de la escritura de diarios.

En los conventos las mujeres dedicadas a la vida religiosa escribieron sus 
vidas y mantuvieron correspondencias en las que se recogen sus preocupa-
ciones y los hechos más destacados que vivieron. Muchas de estas mujeres 
pusieron en palabras sus experiencias místicas y visiones dando muestras ra-
dicalmente originales sobre estos hechos.

De estos conventos dirigidos por mujeres sabias me llega, entre muchas, 
la querida Hildegarda de Bingen (1098-1179) cuya autoridad y obras escri-
tas sobre distintas disciplinas recorrieron la vieja Europa igual que lo hacía 
la pólvora. Esta abadesa, que amonestó públicamente al papa Alejandro III 
y al emperador Federico, fue una mujer preocupada por el conocimien-
to. También nos ha dejado preciosas composiciones musicales, además de 
obras en las que recoge sus conocimientos avanzados sobre las estrellas y 
los planetas. También sobre la botánica de muchas plantas. La de Bingen 
murió diciendo de la salvia que era su hierba favorita y la recomendaba en 
infusiones a sus monjas más intelectuales y melancólicas: 10 pulgaradas por 
cada litro de agua.

Esta planta de sabor intenso es más efectiva que los ibuprofenos ante los 
síntomas físicos y emocionales que produce la premenstruación en muchas 
mujeres y Herralda de Hohenbourg, amiga querida de Hildegarda, la recogió 
para siempre en su precioso tratado medicinal Jardín de las delicias (1176).

En la española oscuridad del siglo XVI, encuentro a mujeres que me ins-
piran. Pienso en Isabel de Villena (1430-1490), abadesa del convento de las 
Clarisas de la Trinidad de Valencia o en la joven María de Cazalla, procesada 
en falso y sin piedad por el temido tribunal inquisitorial de Toledo bajo la acu-
sación de luteranismo entre los años 1532 y 1535. De entre todas ellas, Teresa 

16 Véase: Pilar Ballarín, De leer a escribir: Instrucción y liberación de las mujeres, en Las sabias 
mujeres: Educación, saber y autoría (Siglos III-XVII), ed. M.-Mar Graña Cid. Madrid: Laya, 13, 
1994, 17-32.
17 Véase: Libres para ser. Mujeres creadoras de cultura en la Europa medieval, ed. M. Marti-
nengo, Cl. Poggi y otras. Madrid: Narcea, 2000. Dronke, P., Las escritoras de la Edad Media. 
Barcelona, Crítica, 1995 y Rivera Garretas, M.-M., Textos y espacios de mujeres (Europa, Siglo 
IV-XV), Barcelona: Icaria, 1990.
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de Ávila18 (1515-1582) nos ha dejado una importante producción escrita en la 
que encuentro siempre destellos de la potencia del deseo femenino. Muestras 
de lo que las mujeres pueden llegar a hacer cuando saben hacer política, es 
decir, hacer circular su deseo apoyándolo en las relaciones con otras mujeres.

En estos tiempos que corren de trabajoy ritmos laborables inhumanos –
tiempos de desconcierto y reforma laboral– me sirven siempre para enfrentar-
me valiente y con gracia al mundo del trabajo, las comunidades de mujeres 
que recorrieron Europa practicando la llamada vida beguina19.

Estas comunidades de mujeres escandalizaron a la sociedad que les tocó 
vivir por andar solas o vivir entre ellas rechazando el matrimonio, predicando 
sus propias teologías y dándole al trabajo una interpretación libre y femenina, 
distinta a la normativa20.

Esta forma de vida inventada a finales del siglo XI por mujeres, aunque 
también la practicaron muchos beguinos, perdura todavía en el siglo XX sin 
haber variado su sentido originario. Las beguinas fueron mujeres que deci-
dieron evitar el patriarcado como condicionante de sus vidas evitando tanto 
el matrimonio como la vida monástica. Para poder mantenerse sin tener que 
depender económicamente de los hombres trabajaban en diferentes activida-
des productivas, desde la industria hasta la sanidad, desde la enseñanza a los 
huertos comunitarios.

Vivían de lo poco que trabajaban, porque en su gusto por la vida ellas 
practicaron la pobreza voluntaria y trabajaban lo necesario para vivir sin nada 
superfluo, pudiendo disfrutar del tiempo, que es un valor cotizado en nues-
tros días, y dedicándose a lo que más les gustaba: El cuidado de la vida del 
espíritu, ayudando siempre a quienes acudían a ellas en busca de consejos o 
consuelo.

Las beguinas fueron perseguidas por sus prácticas de vida separatistas y 
comunitarias. También por practicar la medicina21, algo por lo que fueron 
condenadas a muerte en fuego durante ese largo y terrible periodo de per-

18 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2003. Pero 
también recomiendo especialmente antes de leer su obra: Rosa Rossi, Teresa de Ávila, Biografía 
de una escritora, Barcelona, Icaria, 1984. Y: Diana Sartori, “Por qué Teresa” en Diótima, Traer al 
mundo el mundo. Objeto y objetividad desde la diferencia sexual, Barcelona, Icaria, 1996, pp. 41-78. 
19 Sobre la historia de la vida beguina, véase María-Milagros Rivera Garretas, La diferencia 
sexual en la historia, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2006, pp. 111-128.
20 Véase: Milagros Rivera Garretas, “El sentido del trabajo, más que las condiciones.” en la 
Biblioteca Virtual de investigación Duoda (BViD), www.ub.edu/duoda/bvid
21 Véase: Carmen Caballero Navas, Magia: experiencia femenina y práctica de la relación, en 
Milagros Rivera Garretas et alii, De dos en dos. Las prácticas de creación y recreación de la vida 
y la convivencia humana, Madrid, horas y HORAS, 2000. 
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secución de la diferencia sexual femenina que suele nombrarse como “caza 
de brujas”22.

Con ellas nos llega el nombre de Margarita Porete y los textos de teología 
escritos por mujeres que la filósofa Luisa Muraro23 ha estudiado en profundi-
dad. Estas mujeres se tomaron la libertad sin permiso de nadie para escribir 
sobre dios en su lengua materna y no en el latín impuesto por la universidad y 
la iglesia. Muraro muestra cómo en dichos textos estas mujeres establecen una 
relación con dios que comunica un saber distinto. Un conocimiento de dios 
en la experiencia que según Muraro no se puede acumular y que inaugura 
una libertad inaudita en la teología pues desafía el universalismo abstracto que 
comparten la cultura religiosa y la laica agnóstica

De todas ellas, vuelvo a veces a los poemas de las trovadoras o trobairitz24 
que durante los siglos XII25 y XIII escribieron sin descanso en la corte de la 
región de Occitania.

Las trobairitz fueron mujeres cultas que pertenecían mayoritariamente a 
la nobleza y que componían música y textos de gran calidad y belleza. Es-
tas mujeres, poetas y compositoras sublimes, alumbraron en sus versos otros 
sentidos de la experiencia histórica de las mujeres y lo hicieron mostrando la 
enorme riqueza de los recursos y registros orales. En sus textos los recursos 
de la oralidad se recogen con una agilidad que no se encuentra en los poemas 
cortesanos escritos por hombres.

Pero en el siglo XII se da también como un periodo cultural fértil en Al-
Andalus, que coincide con la creciente importancia del periodo almohade 
(1147-1228) en el que las mujeres mostraron sentidos nuevos sobre su expe-
riencia del mundo.

En el ámbito andalusí de esa época, destacaron muchas poetas y también 
algunas poetas de origen judío como Qasmuna bint Ismail al-Yahudi. De ori-

22 Véase: Luisa Muraro, “Ir libremente entre sueño y realidad”, Acta historica et archaelogica 
mediaevalia, 19, 1998, 365-372 (Traducción de Milagros Rivera Garretas) y Luisa Muraro, Gui-
llerma y Maifreda. Historia de una herejía feminista (1985). Barcelona, Omega, 1997.
23 En su libro titulado El dios de las mujeres, dedicado al estudio de los textos producidos por 
mujeres teólogas, la filósofa Luisa Muraro ha estudiado en profundidad la obra de esta autora. 
Véase también: Luisa Muraro, Margarita Porete lectora de la biblia sobre el tema de la salvación, 
DUODA Revista de Estudios feministas, 9, 1995, 69-81 y Margarita Porete y Guillerma de Bohe-
mia. La diferencia femenina, casi una herejía), 81-99.
24 Marirí Martinengo, Las trovadoras, poetisas del amor cortés, trad. De Mª Milagros Rivera y 
Ana Mareñu, Madrid, horas y Horas, 1997.
25 Veáse: Rubiera, Mª Jesus (ed., introducción y notas), Poesía femenina hispanoárabe, Madrid, 
Castalia/Instituto de la Mujer, 1989. Marín, M., Mujeres en al-Ándalus, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2000. Garulo, T., Diwan de las poetisas del al-Andalus, Madrid, Hipe-
rión, 1986. Sobh, Mahmud, Poetisas arábigo-andaluzas, Granada, Diputación de Granada, 1996.
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gen árabe, destaco entre muchas otras: Hafsa, Muhya bint Ign Ab dar-Razzaq, 
Hamda bint Ziyad, Nazhun bint al-Qualai, Umm al-Hanna y Amat al-Rahman 
bint Abd al-Haqq.

En su estudio sobre poetas españolas, la profesora y amiga Mª Victoria 
Prieto Grandal ha señalado con acierto que las mujeres están en el origen de 
lo oral. En su fundación como trasmisoras de lo cotidiano, transformando en 
canciones y en nanas, a veces dulces, a veces trágicas y dolorosas, las fatigas 
y las alegrías del día a día.

Esas canciones han ido pasando de generación en generación, de mujeres 
y niñas, en ese continuun que no acaba. Y escribe Grandal:

“Y las antepasadas también nos han legado, como herencia de la memoria, 
antiguas canciones que aprendíamos las niñas y niños de la familia, aunque 
los varones pequeños las olvidaban –dedicados a unos juegos para los que no 
servían las canciones; las niñas ya las utilizábamos a una edad temprana para 
jugar a la comba, a la chapa o a las tabas. Eran festivas unas, trágicas o ma-
cabras otras, pero todas daban cuenta de aspectos de la vida cotidiana de las 
mujeres, ya que siglos atrás madres y mujeres de la familia, trasmisoras de la 
literatura oral, contaban y cantaban cuentos y canciones” 26.

Y así a través de la palabra y del canto, de la charla y la discusión, de la na-
rración de historias y de cuentos, de los relatos de viajes y las lecturas en voz 
alta y voz baja, las mujeres son portadoras del vínculo que une palabra y vida.

Acerca de la distinción entre lo escrito y lo hablado, hay que decir también 
que esta es vieja y lejana como el mundo y ha sido fundamento de disquisicio-
nes interminables. Bajo esta distinción (oral y escrito) se esconde la potencia 
de la razón común (razón poética), más cantada y más dicha por mujeres que 
por hombres, porque el gusto por hablar (y por cantar) tiene su origen en lo 
femenino. Las mujeres, ya lo he dicho, son más propensas a estar en relación 
con las palabras (con el mundo) por esa inclinación, eje de gravedad incierto, 
que late en ellas, que las predispone hacia lo otro y es obra de civilización.

Esa predisposición es fundamento y en ella la potencia de la oralidad ha 
sido hartamente demostrada. No hay más que pensar en las consecuencias 
que tuvo sobre nosotros que nos hablasen, en mayor o menor grado, siendo 
criaturas cuando aún no sabíamos hablar. Y es que lo dicho (y con más fuerza 
si es sentido) cuando se dice sencillamente, cuando es cantado o contado des-
de la razón poética, que escribe Zambrano, desde la razón común que canta 

26 Mª Victoria Prieto Grandal, La voz escrita de las poetas. Antología: de las jarchas al Roman-
ticismo, Granada, Dauro, 2006, pág. 9.
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y enseña Isabel Escudero varía y trastoca forma y contenido produciendo en 
quien canta y escucha nuevas posibilidades de ser.

De la madeja de la historia me han inspirado también a veces las mujeres 
francesas de las clases privilegiadas, las llamadas salonniers de los siglos XVII 
y XVIII, más conocidas con el apelativo de “preciosas”.

Estas mujeres cultas y amantes del saber organizaban en sus salones y 
boudoirs reuniones en las que se privilegiaban la tertulia y las discusiones 
haciendo de sus casas espacios de conversación y discusión literaria. Espacios 
en los que lo hablado y lo escrito se entremezclaba sin dificultad27 a través de 
los duelos de sonetos y los desafíos para tomar la palabra hablada y escrita.

Los salones franceses dirigidos por mujeres son el antecedente de los 
partidos políticos en el marco de la revolución francesa tal y como lo 
muestran las obras y cartas de estas mujeres revelando sus intensas rela-
ciones con los hombres y con la nueva política naciente, a la vez que una 
mirada diferente ante el desorden de un siglo tan revuelto. Con la revolu-
ción francesa los debates filosóficos y políticos pierden interés y ganando 
protagonismo la lucha social de masas y la política fundada en los partidos 
políticos.

Por último, pienso en la cancelación profunda y más cercana de las pro-
ducciones del amplio y heterogéneo grupo de mujeres artistas, poetas, nove-
listas, dramaturgas, pintoras, científicas, periodistas, políticas y pensadoras de 
la generación del 2728.

Este grupo de mujeres participó intensamente del ambiente cultural de la 
época, primero bajo el amparo y los aires de renovación de la República –ya 
que muchas de ellas fueron educadas en las teorías de la Institución Libre de 
Enseñanza– y, luego, ya desde el exilio, lo hicieron integradas en la vida cul-
tural del país que las acogió, produciendo y creando incansablemente hasta 
el final de sus vidas29.

27 Sobre este tema me remito a los trabajos de Mery Torras, De la conversación galante a la 
escritura epistolar, en Tomando cartas en el asunto. Las amistades peligrosas de las mujeres con 
el género epistolar, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001, 49-84. Isabel Alonso; 
Mila Belinchón, 1789-1793. La voz de las mujeres en la revolución francesa, Barcelona, La Sal-
Des Femmes-Institut Valencià de la Dona, 1989.
28 En la introducción de su libro Las escritoras españolas (1930), Margarita Nelken señala el 
asombro que produce en España la gran actividad intelectual y creadora de las mujeres. Cito 
sólo algunos nombres: Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Rosa Chacel, Concha Mén-
dez, Teresa León, Pilar Valderrama, Cristina de Arteaga, Elisabeth Mulder, Josefina de la Torre, 
Ana María de Caigal y Ana María Martínez Sagi. 
29 La mayoría de estas poetas y creadoras comenzaron a escribir en la década de los veinte y 
siguieron escribiendo libros de alta calidad poética y literaria hasta cumplidos los ochenta años 
de edad.
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En general, al igual que los integrantes de la generación del 27, se trata de 
mujeres pertenecientes a los ambientes burgueses y altoburgueses —salvo la 
excepción entre alguna otra de Carmen Conde30.

Pero el deseo de escritura de estas creadoras atravesó la cuestión de clase 
y la mayoría participa en las misiones pedagógicas y en el resto de proyectos 
de la República enfrentándose en algunos casos a sus familias conservadoras. 
Los periódicos y otras fuentes de la época señalan su presencia como una 
constante fundamental en aquellos años mostrando a estas mujeres preocu-
padas y ocupadas por el desarrollo de la cultura. Participaron de lleno en las 
actividades de la Residencia de Señoritas31 creada en paralelo a la Residencia 
de Estudiantes, que fue un espacio de vital interés en la creación cultural de 
la capital madrileña.

Todas ellas compartieron su entrega a una intensa vida creativa y a una 
identidad creadora propia, nutrida a su vez por lazos de amistad desde los que 
privilegiaron las relaciones entre mujeres.

En sus correspondencias y diarios, en las entrevistas y en sus propias obras 
muestran la importancia otorgada a dichas relaciones32. Unas relaciones que 
influyeron de manera decisiva en su creatividad y en la intensa participación 
desde finales de la década de los años veinte en la vida artística e intelectual 
española.

Todas estas mujeres viven intensamente el momento histórico que les 
ha tocado y lo hacen en relación junto a quienes fueron sus amigos y 
compañeros. Aunque más vital e importante que conocerles a ellos –tal 

30 Carmen Conde Abellán nació en Cartagena en 1907, pero su infancia transcurre en Melilla, 
donde vive de 1914 a 1920. Sobre su infancia en esta ciudad Conde escribió un libro en el que 
con los ojos de la niña que fue —ojos abiertos sin miedo al disfrute y la riqueza de las dispari-
dades— recuerda a sus amigas moritas de pelo “enjanado” que le enseñaron a andar descalza; 
también a sus amigas hebreas y a las cristianas revelando la convivencia dispar que se da toda-
vía en la pequeña ciudad norteafricana. Véase: Carmen Conde, Empezando la vida. Memorias 
de una infancia en Melilla (1914-1920), Granada, Ed. Anel, 1991.
31 Véase: Nere Basabe, Azucena López Cobo, La Residencia de Señoritas. La contribución de 
la JAE a la educación de la mujer. La educación de la mujer española entre dos siglos, Madrid, 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, 2007.
32 En los últimos años se han publicado tres estudios que centrados en la obra de algunas 
de las mujeres de la generación del 27 recogen correspondencias, fotografías comunes, pre-
sentaciones, dedicatorias, conferencias sobre sus obras, escritas por las otras; poemas, dibujos 
y cuadros dedicados en una práctica común de affidamento. Véase: James Valender, Concha 
Méndez en su mundo. Una mujer moderna (1898-1986), Madrid, Publicaciones de la Resi-
dencia de Estudiantes, 2001; AA.VV, Carmen Conde. Voluntad Creadora¸ Madrid, Ministerio 
de Cultura, 2007; AA.VV, María Zambrano. De la razón cívica a la razón poética. 1904-1991, 
Madrid, Amigos de la Residencia de Estudiantes, 2004.
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y como han señalado muchas de las mujeres del grupo– fue conocerse 
entre ellas.

En sus Memorias habladas, memorias armadas33 –un libro que ordenó su 
nieta, Paloma U. Altolaguirre, y en cuyo prólogo escribió María Zambrano: “El 
nombre y los apellidos de Concha Méndez son «de los que llenan el momento 
que se está viviendo»”—, la poeta e impresora evoca el recuerdo de aquellos 
años y de las relaciones de entonces.

Méndez recuerda cómo conoció a Lorca, a Dalí, Ortega, Alberti o a Luis 
Cernuda, que vivió junto a ella y a su hija Paloma los diez últimos años de 
su vida. Recuerda también al poeta Altolaguirre, con el que emprende una 
intensa labor editorial34 desde el exilio y que fue su marido. Pero en esas 
memorias, Méndez nos cuenta la ruptura vital que supuso en su vida cono-
cer a su amiga la pintora Maruja Mallo35. Así, al igual que Zambrano nos ha 
dejado palabras preciosas para sus amigas Fifi Taraffa, Concha de Albornoz o 
su hermana Araceli Zambrano. También Rosa Chacel nos ha dejado palabras 
emocionadas sobre Teresa León; y Carmen Conde sbre Amanda Junquera, su 
amiga del alma y la que fuese la interlocutora magistral de ese libro que es 
clave en la producción poética del siglo XX titulado Mujer sin edén (1947). Un 
libro escandaloso que pasó la idiota e ignorante censura franquista.

Es fácil encontrar a estas mujeres juntas en fotografías o retratadas en 
los dibujos a lápiz de las pintoras36 de la generación, que las inmortalizaron 
en cuadros, lienzos y dibujos ilustrando sus lazos de cariño: Rosa Chacel 
posando sonriente junto a Teresa León; Méndez, poeta y campeona de na-
tación, modelo favorita para los cuadros de Maruja Mallo; estas dos junto a 
Consuelo Bergés; junto a las hermanas Zambrano; Ernestina Champorcín y 
Josefina de la Torre; Carmen Conde abrazada a Amanda Junquera o posan-
do sonriente con el pelo revuelto por el levante en la playa de su infancia 
en Melilla.

Al leer sus obras y entrevistas, descubrimos problemáticas latentes en 
nuestros días. Acerca del uso del femenino y el masculino, un uso que en la 
actualidad sigue crispando a quienes no cuestionan la normatividad del len-

33 Paloma Ulacia Altolaguirre, Concha Méndez: Memorias habladas, memorias armadas, Ma-
drid, Mondadori, 1990.
34 Concha Méndez y Manuel Altolaguirre fundaron la editorial El ciervo herido.
35 Escribe Concha Méndez: “Y sin salir de España tenemos, entre otros, a dos muchachas de 
esta nueva generación, Maruja Mallo y Ángeles Santos —ambas amigas mías—verdaderamente 
geniales.” Véase: Concha Méndez, Discurso pronunciado por la poeta Concha Méndez Cuesta 
para agradecer el homenaje (1930), en Valender, James, Concha Méndez en su mundo, pp. 
55-58.
36 Me refiero a Norah Borges, Maruja Mallo y Ángeles Santos, entre otras.
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guaje, quiero recoger las palabras que en el año 1930 escribieron las entonces 
jóvenes poetas Concha Méndez y Ernestina de Champourcín en relación al 
sustantivo poeta y su formulación femenina “poetisa”, que se utilizaba en-
tonces de manera peyorativa o excepcional para referirse a las mujeres que 
escribían versos.

Cuando en una entrevista y acerca de la palabra “poetisa” le preguntan, 
Concha Méndez37 señala: “Poetisas (yo prefiero decir poetas porque la pala-
bra poetisa me suena a cosa banal —entre merengue y amapola—” (Méndez, 
Concha: 2001, 56).

En términos parecidos y en su poética para la famosa antología de Gerardo 
Diego38, una joven Ernestina de Champourcín señala lo siguiente:

“En la actualidad no puedo oír mi nombre, acompañado por el terrible 
calificativo de poetisa, sin sentir vivos deseos de desaparecer, cuando no de 
agredir al autor de la desdichada frase”. (Ernestina de Champourcín, en Gar-
cía de la Concha, Víctor: 2007, 187)

Estas palabras escritas entonces por muchachas jóvenes revelan un males-
tar, un desajuste entre lo que se nombra y lo que se es. Así, acerca del uso del 
femenino o el masculino, Milagros Rivera ha señalado algo que interesa acerca 
de la apropiación de lo universal como mediación por parte del patriarcado.

Y escribe Rivera: “Si digo, por ejemplo, “los cuidadores” o “los maestros”, es 
evidente que digo lo que no es porque le atribuyo a lo masculino algo que hoy 
no le es propio. Pero si digo “las cuidadoras y los cuidadores” o “los maestros y 
las maestras”, si bien reconozco puntillosamente que hay un enfermero o un 
maestro en la sala, le privo a lo femenino del reconocimiento de ser hoy, en 
estos ámbitos tan importantes de lo político, lo universal mediador de lo huma-
no. En otras palabras, le privo a lo femenino de ser la mediación válida para 
mujeres y hombres en el cuidado y la educación, escatimando a las mujeres 
autoridad e historia.” 39

Pero a pesar de esto, ni este hecho ni que con los años su trabajo fuese 
obviado por la crítica, con el consecuente régimen del silencio impuesto sobre 
sus obras pareció afectarles. Pese al silencio en torno a su trabajo, estas mu-

37 Concha Méndez, Concha Méndez Cuesta. Poetisa española, (1930), en James Valender, Con-
cha Méndez en su mundo, 2001, 53.
38 Víctor García de la Concha (Ed.), Antología de la Generación del 27, Madrid, Espasa, 2007.
39 Véase: Milagros Rivera Garretas, “Trascender con la lengua materna”, en Gemma Del Olmo 
Campillo, Lo divino en el lenguaje. El pensamiento de Diótima en el siglo XXI, Madrid, horas y 
Horas, 2006, pp. 11-17
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jeres siguieron produciendo hasta el final de sus vidas, creando mundos que 
hoy asombran a quienes se acercan a leer sus obras.

La guerra rozó como un zarpazo para siempre la vida de estas mujeres, de 
las que se quedaron en España y de las que se fueron. Todas ellas escribieron 
sobre las calamidades que esta arrastra mostrando su rechazo hacia el conflic-
to y la violencia.

Pero mientras decido cómo cerrar esta genealogía cultural me asalta una 
nueva duda. Y ahora, tras todo lo dicho y escrito, ¿tiene alguna validez la 
hipótesis provocadora que he señalado al inicio? –¿os acordáis?–: Las mujeres 
han escrito, en mayor o menor medida, siempre.

Me digo que en el peor de los casos, si no es así y alguien viene a de-
mostrarlo se me podrá disculpar si se entiendo este epígrafe como una breve 
aunque rigurosa presentación de referentes culturales de mujeres. Algunas 
conocidas, otras no, muchas anónimas y escondidas tras las letras de esas can-
ciones que acompañaban a los juegos de las niñas de antes, como señalaba 
Mª Victoria Grandal.

Sobre la necesidad e importancia política de conocer otros referentes pue-
de descartarse la posibilidad siempre latente de que estos afecten a mujeres y 
hombres en búsqueda de nuevas/otras subjetividades, más allá de las subjeti-
vidades normativas. También, que conocer las obras producidas por mujeres 
amplía la “pobre” educación recÍbida en las escuelas y universidades; también, 
que esto puede contrarrestar la fuerza del imaginario que, desde los diferentes 
discursos, sigue produciendo modelos y estereotipos para los adolescentes.

En este sentido, la preocupación por la educación ha sido clave en el pen-
samiento y en la práctica de muchas pensadoras y creadoras como Adrienne 
Rich, sor Juana Inés, Olympe de Gouges, Carmen Martín Gaite, Virginia Woolf, 
Clara Campoamor o Alice Walker. Y ha escrito Adrienne Rich: “Pienso en 
cómo educarnos a las mujeres para que se respeten a sí mismas y se respeten 
entre sí y para que dejen de tolerar la falta de respeto. Una fuente de respeto es 
la memoria —comprender de dónde venimos y quiénes hemos sido. Ninguna 
mujer debería andar por el mundo sin conocer esta historia —que no es sólo 
la blanca occidental.”40

Me pregunto: ¿Conocer referentes como los de Audre Lorde, Vandhana 
Shiva Virginia Woolf, Teresa León, Gloria Fuertes, Carmen Conde o Madame 
du Châtelet, conocer sus obras y creaciones, sus historias y experiencias de 
vida puede afectar y subjetivar a las niñas y mujeres, a los niños y a los hom-
bres, de manera que no toleren la falta de respeto o la violencia?

Respondo: ¿Por qué no probar y ver qué pasa?

40 Adrienne Rich, Sangre, pan y poesía, Barcelona, Icaria, 2001, pág. 24.
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Para Paula en su primer paseo  
por el parque Hernández  

en el que tantas veces jugué  
con mis hermanas y primas.

Canción del parque

Mi niña quiere dormirse
debajo de una palmera
donde sueñan las cotorras
sus lejanas primaveras.

Mi niña quiere dormirse
debajo de la araucaria
donde duerme la lechuza
cuando las noches son largas.

Mi niña quiere dormirse
a la sombra del lentisco
donde el bulbul le recuerde
la tierra en la que ha nacido.

Esta niña chiquitita
será alta como su madre
que de niña parecía
la sombra de un árbol grande.

Las palmeras de los siglos
le contarán cuando crezca
que aquí en este parque mismo
bajo las enredaderas
se besaron mil amantes
cuando las noches serenas.
Que aquí en este parque mismo
y sin que yo lo supiera
un día encontré el amor
era yo misma y no era.
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Ya aprenderás cuando crezcas
que en las tardes
cuando hay viento
las puertas del parque se cierran.
Pero los pájaros tienen llaves
para las niñas pequeñas.

Si te cruzas con un mirlo
tendrás la suerte munana.
Si una tórtola te mira
nunca quieras atraparla.
Aprende del gorrión
la alegría de las migajas
que en su humilde ir y venir
se pasa la vida, se pasa.

Esta niña chiquitita
que algún día se hará grande
no se olvide nunca nunca
de saludar a los árboles
de sonreírle a los pájaros
que por siempre me la guarden,
de vivir entre las ramas
donde se duermen los ángeles.

Poema inédito de Nieves Muriel. 
Su libro La pequeña llama de próxima publicación ha sido ganador del IV 
Premio de Poesía Internacional José Verón 2012 y finalista del Premio de Poe-
sía Carmen Conde 2011 y del Premio Internacional de Poesía de Ciudad de 
Melilla 2012.



Elena Fernández Treviño
coordinAdorA del PlAn de iGuAldAd en el ies MiGuel Fernández

LA IGUALDAD PUESTA EN PRÁCTICA

Coeducar es una tarea urgente y necesaria. La apuesta valiente de aco-
meter la transformación de la actual escuela, en una escuela coeducadora, 
requiere no sólo el impulso y apoyo de las Administraciones e instancias que 
ordenan el Sistema Educativo, sino que necesita del cambio, la decisión y el 
compromiso de toda la Comunidad Educativa, para que comiencen a generar-
se las transformaciones necesarias en el sentido de la filosofía coeducadora.

Esta transformación, que se basa en una demanda legal y también social, 
se habrá de implantar primero en y desde las aulas y con el trabajo de cada 
profesor, más tarde, desde cada Centro, y por último contar con el apoyo de 
los Centros de profesores y recursos, de las familias y por supuesto de toda la 
administración educativa. Se habrá de conducir con el seguimiento y apoyo 
entre iguales y con el acompañamiento no solo de de quienes tienen la tarea 
de enseñar, sino también de aquellos que tienen que formar, apoyar y aseso-
rar: la red de formación del profesorado. Pero sobre todo, con la colaboración 
entre grupos de profesoras y profesores que innovan y buscan avances en la 
sociedad y creen en la educación como generadora de los cambios y mejo-
ras sociales. EL papel de la educación es vital para lograr eliminar un tipo de 
educación y de escuela que ha sesgado siempre a una parte de la población 
y que la ha excluido. ¿Cómo se logra este cambio? ¿Cómo se implanta un plan 
de igualdad en un Centro? ¿Y cómo podemos continuar esto luego con más 
actuaciones que incidan en una igualdad social real?

Bien, esta transformación, desde hace tres años, se está llevando a cabo 
en nuestro Centro. ¿Qué pasos hemos seguido? En primer lugar, en el Centro 
educativo se crea un equipo de trabajo durante el primer año que se encar-
gue de dirigir y coordinar desde las distintas áreas y asignaturas actividades 
puntuales. El plan estará abierto a todos aquellos profesores y profesoras 
que quieran sumarse y se comenzará con actuaciones en el aula y algunas 
exposiciones en el Centro y creación de materiales coeducativos. Se trata 
de una primera fase de implantación, sensibilización y concienciación de lo 
que vamos a trabajar. El resultado en nuestro Centro fue muy fructífero, con 
exposiciones, trabajo de materiales diversos en la distintas áreas: cine, latín, 
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historia, teatro, literatura, la creación de un blog coeducativo, un corto sobre 
violencia de género, etc…

Una vez el plan se ha integrado y asumido por la comunidad educativa, 
este cambio es lento y no sin resistencias, mi idea como coordinadora este 
curso,y sobretodo,después del Congreso que se celebró en Avilés (Asturias) 
los días 10,11 y 12 de Noviembre de 2011 ha sido convertir el proyecto inicial 
de unos pocos en UN ASUNTO DE TODOS y elaborar un plan de trabajo 
integral,porque la coeducación está presente en las leyes no sólo como valor 
trasversal sino también como parte del currículo explícito a tratar y debe tra-
ducirse en un espíritu que lo impregne todo y que al final se convierta en el 
alma de un Centro educativo.

Coeducar es tratar de apostar por una educación que integre al 100% de 
la población, hombres y mujeres por igual,porque hasta ahora la Escuela ha 
repetido un modelo androcéntrico que se traduce en un reduccionismo y por 
tanto en una Escuela incompleta, reproductora de valores arcaicos y obsoletos 
y responsable de no alcanzar ese fin nada utópico y si deseable de “igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres”. Si pensamos que el resultado más 
violento y trágico de esta falta de educación en igualdad se traduce en las 
cifras alarmantes de violencia de género que conocemos por los medios de 
comunicación y las relaciones desiguales entre los jóvenes, la responsabilidad 
se convierte en complicidad y no podemos obviar esto ni mirar para otro lado.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EL CAMBIO E IMPLANTACIÓN 
DE UN PLAN DE IGUALDAD EN UN CENTRO?

1º.  SABER QUE LAS LEYES NOS AVALAN E IMPULSAN A LA CREACIÓN 
DE UN AGENTE DE IGUALDAD O COORDINADOR DE IGUALDAD 
EN LOS CENTROS.

Actualmente, el marco normativo referente a la igualdad de género en 
educación y al apoyo de la creación de un agente de igualdad en los Consejos 
escolares, lo integran las siguientes normas jurídicas:

A) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En ella aparecen 
numerosas referencias y menciones a la igualdad entre hombres y mujeres de 
notable relevancia desde el punto de vista de la coeducación. Estas menciones 
se recogen tanto en la parte declarativa, como en la parte centrada en regular 
los aspectos concretos de la organización de los centros y la vida escolar.

Con esta regulación, el propio concepto de coeducación se ha incor-
porado a las políticas educativas, constituyendo un avance importante 
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para alcanzar un modelo escolar basado en la igualdad de género, en el 
que se combatan: la discriminación, los estereotipos sexistas y las jerar-
quías por motivos de género. En el preámbulo dice “Entre los fines de la 
educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capa-
cidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos 
y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades 
entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afecti-
vo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que 
permita superar los comportamientos sexistas”. Se asume así en su 
integridad el contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género”.

Este último párrafo nos habla de que la LOE asume en su integridad 
el contenido de la ley contra la violencia de género que luego veremos. 
Pero además en su Título V la LOE confiere de plena autonomía pedagógica 
a los Centros en cuanto a su organización y gestión,siguiendo el marco de la 
ley. Lo dice en su artículo 120 y en el CAPÍTULO II donde habla de la Auto-
nomía de los centros. Ello permite una gran libertad a los Centros Escolares 
para crear y difundir este tipo de planes educativos que no hacen sino recoger 
el espíritu legal.

En cuanto a los Consejos Escolares el Artículo 126 que nos habla de la 
composición del Consejo Escolar. Dice este artículo:

1.  El Consejo Escolar de los centros públicos estará compuesto por los 
siguientes miembros:
a) El director del centro, que será su Presidente
b) El jefe de estudios 
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término 

municipal se halle radicado el centro 
d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá 

ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo. 
e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por 

y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los 
componentes del Consejo. 

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. 
g) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, 

con voz y sin voto.

2.  Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una 
persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres.
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Ciertamente no aclara ni especifica si esta persona debe formar parte del 
Consejo Escolar o no, pero por otro lado no tiene sentido que se refiera a 
alguien ajeno a la composición del propio Consejo cuando es la sección que 
habla precisamente de la composición del Consejo Escolar. Por tanto entende-
mos que es preceptiva y muy aconsejable la creación de esta figura de coedu-
cación en los los centros educativos pues de esta manera el tema adquiere 
mayor presencia y acogida y porque es una manera de normalizarlo.

B) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley incluye medidas 
de sensibilización y prevención centradas en el ámbito educativo partiendo 
de unos objetivos que ha de cumplir el sistema educativo para la transmi-
sión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y de fomento de la 
igualdad entre sexos al alumnado en cada etapa educativa. Además, insta a 
las Administraciones Educativas a incluir este tipo de contenidos en 
los planes iniciales y permanentes de formación del profesorado. En 
su Artículo 6. Fomento de la igualdad nos dice: Con el fin de garantizar la 
efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas 
velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los este-
reotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de 
hombres y mujeres. Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares. Se 
adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares 
impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar 
del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las 
organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación 
en todo el territorio nacional.

C) La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hom-
bres y mujeres. En la misma se incluyen criterios orientadores de las políticas 
públicas en diversas materias, entre ellas la de educación, en la que se hace 
una mención expresa a la coeducación. Así, en el capítulo II del Título II se 
establecen como fines del sistema educativo “la educación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad” y en el marco del prin-
cipio de calidad, “la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas 
y otros”. Además, se insta a las administraciones educativas a garantizar el de-
recho a la educación en condiciones de igualdad, evitando que por compor-
tamientos sexistas o estereotipos sexistas, se produzcan desigualdades entre 
mujeres y hombres, mediante actuaciones vinculadas al modelo de escuela 
coeducativo como son, entre otras: La incorporación del principio de igualdad 
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de oportunidades en todo el currículo y en todas las etapas educativas, la re-
visión de comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas en el proceso 
educativo, especialmente en los materiales educativos, la integración del estu-
dio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la 
formación inicial y permanente del profesorado, la promoción del equilibrio 
entre sexos en los órganos de control y gobierno de los centros educativos, la 
cooperación entre Administraciones educativas para fomentar el conocimiento 
y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios 
de la coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el estable-
cimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en la historia.

La designación de una persona encargada de coordinar las actividades re-
lacionadas con los temas de igualdad entre hombres y mujeres demuestra una 
necesidad demandada por la sociedad de educar a los niños y niñas, desde 
pequeños, para un mundo sin discriminación por razón de género.

2º.  UNA VEZ QUE TENEMOS DE NUESTRO LADO LAS LEYES, Y 
SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE ÉSTAS ¿QUÉ PASOS SON 
NECESARIOS?

AL tratar de realizar un plan de todos y para todos de igualdad hay que 
trabajar con los recursos humanos que tenemos, es decir:

a) Con el profesorado. El profesorado deberá implicarse progresivamen-
te, tanto en actividades puntuales dentro del aula como en las programadas 
a largo plazo y que formen parte de fechas señaladas, exposiciones, talleres. 
Cuántos más profesores mejor. Pero para ello es necesaria la formación de 
este profesorado. ¿Qué deben hacer? ¿Qué aspectos debemos cuidar como do-
centes? Principalmente es trabajar la materia humana que tenemos.Esto luego 
se tiene que traducir en muchas cosas:

–  Comenzar por utilizar un lenguaje no sexista en el aula, siendo conscien-
tes del “currículum oculto” que proyectamos y de las implicaciones y 
consecuencias que tiene en la práctica docente el uso de formas sexistas 
de lenguaje. Corregir en el lenguaje espontáneo todas las palabras que 
conlleven connotaciones sexistas y utilizar un lenguaje inclusivo donde 
no se invisibilice a las mujeres.

–  Utilizar materiales coeducativos en el aula. Empezando por el libro de 
texto. Si no nos gustan los que hay escribir a las editoriales, o utilizar 
recursos propios, materiales de otras fuentes e incluso usar los blog edu-
cativos como herramienta.
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–  Promover actividades que lleven al reparto efectivo de tareas tradicional-
mente estereotipadas, sobre todo en tareas domésticas y en actividades 
para el cuidado de personas.

–  Repartir equitativamente tareas al alumnado para que adquieran una 
mayor autonomía social para la igualdad de género.

–  Concienciar al alumnado en general de que la mejor solución a cualquier 
conflicto siempre ha de ser pacífica y utilizar como medio el diálogo.

–  Potenciar la práctica de juegos que no sean violentos ni sexistas. Resol-
ver conflictos que surjan derivados de la condición de género. Siempre a 
través de la reflexión, el debate y la búsqueda de consenso.

–  Enseñarles a analizar comportamientos y actitudes y lenguaje sexista en 
actividades cotidianas y en los textos científicos, filosóficos, históricos o 
literarios que utilicemos en el Centro.

–  Revisar biografías de personajes históricos y figuras relevantes de am-
bos sexos.

–  Analizar diferentes tipos de texto en los que aparezcan situaciones y len-
guaje sexista, siendo capaz de reflexionar sobre las mismas y consensuar 
un modelo más igualitario.Revisar cuentos tradicionales, cómics, obras 
de teatro, letras de canciones, artículos periodísticos.

–  Revalorizar los valores femeninos en el currículo (la imaginación, la 
estética, la comunicación, la colaboración…) por encima de los valores 
competitivos y violentos, etc…

b) Con el alumnado. La mayoría de las actividades van a recaer sobre 
ellos,que son el sentido de nuestro plan. Así que el objetivo será fomentar la 
participación activa del alumnado en los talleres y actividades de aula, com-
plementarias y extraescolares de carácter coeducativo programadas.

c) Con las familias. Sin la formación a AMPAS el plan no es completo. 
Existen en el Instituto de la mujer materiales que sirven para formar a padres 
y madres en tema de coeducación. A los padres además, se les puede dar in-
formación por parte del profesorado del programa de actuación que lleva el 
Centro sobre el Plan de Igualdad de género para requerir su colaboración en 
algunas tareas concretas. Implicar a los padres en las actividades complemen-
tarias del Centro, que sirva como ejemplo de una educación para la igualdad. 
Dar a conocer las actividades de formación sobre la igualdad que tienen otros 
organismos locales como la Viceconsejería de la Mujer. Este paso en nuestro 
Centro aun no se ha llevado a cabo, pero es uno de los objetivos a tener en 
cuenta en un futuro.

d) Con el personal no docente del Centro: Hacer partícipe al personal 
no docente del espíritu coeducativo que anima las relaciones de convivencia 
en el centro.
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e) Con el entorno social o la sociedad en su conjunto. Más adelante se 
puede pensar en talleres y actividades formativas que engloben a asociaciones 
culturales, de vecinos, etc…

3º.  ¿QUÉ QUEREMOS CAMBIAR? DESARROLLO DE NUESTRO PLAN DE 
TRABAJO.

Las actividades se programarán en tres líneas de trabajo bien diferenciadas:la 
labor diaria de clase,las actividades puntuales en fechas señaladas y las activi-
dades permanentes o a largo plazo.

A) LABOR DIARIA DE CLASE. Además de tratar que haya una presen-
cia, hasta hora no presente, en programas y libros de texto de la temática 
femenina, propios de cada materia, insisto en que tendremos en cuenta otros 
aspectos como:figura del docente como modelo, uso cuidadoso del lengua-
je, orientación académica y profesional igualitaria (charlas, trabajos; debates; 
muestras sobre la realidad; visita de profesionales…); trato no discriminatorio 
en el que procuremos no caer dentro del llamado sexismo oculto (con pre-
sencia de modelos femeninos, reparto igualitario de espacios y tareas…); uso 
del material obtenido o elaborado (fichas adaptadas a los diferentes niveles); y 
crítica a los elementos sexistas de toda índole que aparezcan en textos, escri-
tos, situaciones, etc. Trabajaremos en la búsqueda y utilización de materiales 
coeducativos en cada materia y su aplicación en el aula. Existen muchísimos 
materiales ya elaborados pero podemos atrevernos también a elaborar mate-
riales propios, el uso de los blogs educativos y de la redes sociales es un buen 
instrumento de trabajo.

B) ACTIVIDADES EN FECHAS SEÑALADAS.
A principio de curso señalaremos unas fechas clave de trabajo que actua-

ran como ejes de actuación vertebradores.

PRIMER TRIMESTRE. En este primer trimestre son fechas claves:

–  EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE o Día internacional contra la violencia de 
género. Este curso hemos utilizado una exposición que traemos de la 
Xunta de Galicia. Se llama “Cartas de Amor” y trata de sensibilizar a jóve-
nes y no tan jóvenes sobre el tema de la violencia de género. 15 artistas, 
todos ellos dibujantes de cómics o ilustradores se ofrecen para dibujar 
un naipe, una carta que no debe entrar a formar parte del juego del 
amor. De este modo se trata de hacer reflexionar a los jóvenes sobre la 
existencia de formas de violencia muy sutiles, como los celos, el control 
del móvil, o el de la ropa que uno libremente elige y que es censurada 
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por el otro, el aislamiento de tus amigos o ambiente, los mitos del amor 
romántico, etc… que se cuelan y se justifican como cosas “normales”, 
que forman parte de una relación normal de pareja, y no lo son. Estos 
naipes nos ayudarán a detectar estas formar de violencia para poder po-
nerles fin. Actualmente la hemos cedido al Centro de adultos y nos la ha 
pedido también la Salle. Además realizamos en esa fecha un concurso 
DE POESÍA VISUAL contra la violencia de género, en el que participa-
ron 12 alumnos el centro. Desde muchas materias se ha llevado a cabo 
la proyección del corto “La violencia: Ni de letras ni de ciencias”, que 
se realizó el curso pasado con alumnos y profesores del centro “Miguel 
Fernández” (unos 200 en total)… y que trata el tema de la violencia de 
género.

–  En Navidad, se trabajó el tema del consumismo y campaña juguetes: 
“Un juguete didáctico, un avance hacia la igualdad” Así como el análisis 
de anuncios de televisión y folletos sobre juguetes diferenciando los de 
carácter sexista y no sexista.

EL SEGUNDO TRIMESTRE. Comenzamos el segundo trimestre con muchas 
actividades programadas. 

–  30 DE ENERO: Celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y DE 
LA NO-VIOLENCIA. Trabajamos las biografías de mujeres premiadas con 
el nobel de la paz y exposición gráfica de las mismas. Proyección de la 
película africana “Mooladé” de Ousmane Sembene.

–  Del 20 al 24 de FEBRERO. La semana del jazz. Se ha llevado a cabo la ex-
posición “Mujeres en el jazz” organizada por Laura Cano. Un exposición 
con fotografías de mujeres cantantes de jazz de los años 20, 30 y 40 y el 
análisis de sus canciones a través de una performance donde las alumnas 
se caracterizaron y cantaron en un play back como ellas.

–  La semana del 8 DE MARZO: Proyección de la película “Ángeles de hie-
rro”, sobre las sufragistas en EEUU, en colaboración con el departamento 
de inglés. Realización del panel en el hall “Por qué celebramos aún el 8 
de marzo” con frases de detección de micromachismos y desigualdades 
aun patentes por parte del alumnado que recogerán estas situaciones 
en distintas frases. Proyección del corto: “Un sueño imposible” para los 
alumnos de 2 de la ESO. Actividad de poesía y mujer en colaboración 
con el grupo “Etcétera” de poesía Joven de Melilla.

TERCER TRIMESTRE.
–  Semana del 23 de Abril: día del libro. Promoción de libros o textos no 

sexistas. Promoción de libros o textos no sexistas. Se colocarán por todo 
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el Centro. Análisis de libros o textos coeducativos. Exposición con el ma-
terial “Las mujeres que escriben son peligrosas” o “Las mujeres que leen 
son peligrosas”. En este tema se va a realizar un trabajo conjunto con la 
Biblioteca del centro.

–  Medio ambiente. Ecofeminismos. Relacionar mujeres y ecología. Proyec-
ción de la película “Los espigadores y la espigadora”. En colaboracion 
con el Plan de salud ambiental. Trabajo sobre la mujer Wangari Maathai.

C) ACTIVIDADES A LARGO PLAZO. Con actividades que afecten a todo 
el centro y que se alarguen en el tiempo, me refiero, en realidad, a actuaciones 
de gran importancia que van a constituir el buque insignia de la educación en 
igualdad en el centro. Son las actuaciones más difíciles de llevar a cabo, pero 
también son las que más directamente afectan al cambio de perspectiva para 
luchar contra los prejuicios y estereotipos que coartan la libertad de las per-
sonas por razón de sexo. El consejo, ante este tipo de actuaciones, sería el de 
tener paciencia, no intentar que todo se realice de un día para otro e ir poco 
a poco, consiguiendo el mayor numero posible de adhesiones en el centro.

Estas acciones son las referidas, de manera global, a conseguir un centro 
escolar libre de sexismos; así, aparecerán propuestas (muchas de llas ya co-
mentadas) como: A) El uso no sexista del lenguaje en todos los documentos 
del centro, en los carteles y en el uso cotidiano tanto escrito como oral; B)
La revisión de los libros de texto y materiales de aula para evitar situaciones 
de discriminación, desequilibrios de género, estereotipos y prejuicios de 
cualquier origen, o una visión androcéntrica del saber; C) La implantación 
de una educación afectivo-sexual basada en la igualdad de chicos y chicas, 
tendente a la solución de conflictos de una manera pacífica; D) El fomento 
de la participación de las madres, las profesoras y las alumnas en el centro 
educativo, haciéndolas partícipes del espacio público que tanto cuesta con-
seguir a las mujeres; E) Conseguir en definitiva el espíritu crítico en toda la 
comunidad escolar. 

ACTIVIDADES CON REPERCUSIÓN A LARGO PLAZO PROGRAMADAS 
PARA ESTE CURSO

Dentro de las actuaciones a largo plazo hemos planeado las siguientes:

1)  Elaboración y puesta de disposición de materiales para trabajar en 
tutorías.De este modo se pondrá a disposición de los tutores todo tipo 
de material impreso y por tanto fácilmente utilizable,así como infor-
mación sobre material en la red que los mismos podrán trabajar desde 
1º de la ESO hasta 4º en sus tutorías si quieren.Se introduce el Plan de 
Igualdad coordinado con en el plan de acción tutorial. En nuestro blog 
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tenemos muchísima información al respecto para trabajar sobre ello. 
http://igualdadmfernandez.blogspot.com/. Y también disponemos 
de una sección de materiales en la Biblioteca comprados o cedidos por 
distintas instituciones (como el Instituto de la Mujer). La biblioteca de 
nuestro Centro está dando un viraje para convertirse en una Biblioteca 
coeducativa.

2)  Cine e igualdad: A lo largo de todo el curso, y como actividad ya 
iniciada los años anteriores proyectaremos distintas películas acompa-
ñadas de Unidades Didácticas para trabajar por parte de los alumnos y 
alumnas del Centro. A continuación ofrecemos una lista de la películas 
pensadas para este curso de entre las que se escogerán 6 películas 
solamente (dos por trimestre). A su vez, se seleccionará una lista de 
recursos audiovisuales que formarán parte del cine del Centro y que 
serán depositados en la biblioteca al alcance de los profesores que 
quieran utilizarlos. Algunos de los títulos para este curso serán: Ágora, 
Persépolis, Agua, Mooladé, Mujeres en el Cairo, Precious, Ángeles de 
Hierro, Cortos “menos es más” sobre violencia de género, “El vestido 
nuevo”, etc…

3)  Exposición temática. Se llevará a cabo al menos una exposición te-
mática en conexión con otros planes del centro para conectar distintos 
planes educativos a modo de red y reforzar así su impacto. Está previsto 
con Plan de Patrimonio que coordina Cristina Hernández realizar la ex-
posición “Heroínas” y “Patrimonio en femenino”.

4)  Biblioteca coeducativa: Se ha creado una sección de Biblioteca de 
coeducación en el Centro. Seleccionaremos una lista de libros indis-
pensables en materia de igualdad y coeducación listos para ser leídos y 
usados por quienes lo requieran,tanto por parte del alumnado como de 
los profesores. El plan lector de la Biblioteca estará en conexión perma-
nente con el Plan de igualdad. Además se trata de elaborar un trabajo 
conjunto que favorezca y ayude el objetivo coeducativo. Este punto 
estará en conexión con el siguiente.

5)  Formación para los profesores y alumnos del Centro en materia 
de igualdad.

No se entiende un plan de igualdad de Centro si no ofrecemos formación 
al profesorado que lo lo lleva a cabo y que forma parte de dicho Centro. La 
formación en igualdad no es una materia que forme parte de la formación 
inicial del profesorado. Por ello cuando se afronta el objetivo de implantar el 
principio de igualdad en un centro seria conveniente acceder a una formación 
básica para entender mejor de qué estamos hablando cuando manejamos 
cuestiones como: estereotipos de género, dicotomía sexo/género, prejuicios y 
discriminaciones, medidas de acción positiva, coeducacion, análisis del sexis-
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mo en los centros educativos, visibilizacion, etc… Para una formación inicial 
que nos de una base dejaremos algunos materiales básicos al alcance de quie-
nes quieran utilizarlos. Para empezar recomiendo algunos materiales que 
me parecen básicos para empezar a andar: 

a) Un artículo de Mariam Moreno Llaneza, asesora de coeducación del 
Centro de profesores y recursos de Avilés titulado “No coeducar per-
judica seriamente la salud”.

b) El portal en Red “INTERCAMBIA”. En donde podremos encontrar la 
mayor selección de recursos coeducativos de todas las comunidades 
autónomas.

c) La pagina web de coeducación del ministerio de educación: http://
web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/. En ella encontramos 
multitud de recursos.

d)  Nuestro blog de coeducación: http://igualdadmfernandez.blogs-
pot.com

e)  Un manual completo que forma parte de la bibliografía básica de toda 
persona coeducadora “Introducción la filosofía coeducadora” Editorial 
Maite Canal. Bilbao, 1995. Libro básico y clarificador que analiza la 
estructura y funcionamiento de los centros escolares desde la filoso-
fía coeducadora, a la vez que hace propuestas que nos guíen en el 
camino hacia una nueva Escuela. Se encuentra en nuestra Biblioteca.

f)  Existe una gran librería de mujeres en Red: http://www.autorasenred.
com/ libreria/

6)  Crearemos un tablón de anuncios donde las noticias más relevantes 
sobre el plan de igualdad estarán presentes. No obstante aunque echa-
remos a andar con dichas actividades programadas de antemano ello 
no es óbice para improvisar alguna otra actividad que durante el cur-
so pudiera ocurrírsenos. Puede parecer un trabajo muy arduo, incluso 
utópico, pero las utopías siempre han movido los grandes proyectos 
y no puede haber proyecto mayor que el de conseguir desterrar los 
estereotipos y prejuicios que impiden a nuestro alumnado (y a toda la 
comunidad) vivir en libertad y en igualdad.

7)  Más adelante será conveniente revisar y tratar de elegir los materiales 
curriculares de las distintas materias (en especial de los libros de tex-
to) tratando de elegir aquellos que sean coeducativos. Y si no estamos 
conformes con los que nos ofrecen las editoriales podemos elaborar no-
sotros los nuestros o hacer uso de los blogs educativos para desarrollar 
nuestra materia.



eleNa FerNÁNdez treviño
74

Pero no puede cundir el pesimismo, porque si en algo estamos curtidas 
es en el trabajo desde la periferia. Sabemos que nuestra forma de trabajar es 
una actitud ante la vida y eso no lo estropea ninguna crisis. Los gobiernos 
pasan, las políticas restrictivas pueden cambiar, la idea de un profesorado sin 
formación dará un giro, pero quienes educamos en la igualdad seguiremos 
ahí, llevando a nuestras aulas otra forma de ver el mundo y de hacerlo más 
justo. Lo que más preocupa es que la igualdad no forma parte de la forma-
ción inicial del profesorado y eso quiere decir que es totalmente necesario 
abordarlo desde la formación permanente. Somos conscientes de que esta es 
una lucha lenta y a largo plazo pero continuaremos apostando por un tipo 
de educación y de sociedad diferente, porque no estamos en el mejor de los 
mundos posibles,pero lograr una educación equitativa e inclusiva para todos 
sus ciudadanos es no solo deseable sino el objetivo más bello a conquistar.



Ana Isabel Lara Castaño
coordinAdorA de lA escuelA de FAMiliA ies JuAn Antonio Fernández Pérez

ESCUELA DE FAMILIA COEDUCATIVA EN UN 
CONTEXTO MULTICULTURAL

Agradecer a las familias del IES  Juan Antonio Fernández Pérez  
su participación en el Proyecto de Escuela de Familia haciéndolo realidad.

“Enseñarás a volar,  
pero no volarán tu vuelo.  

 
Enseñarás a soñar,  

pero no soñarán tu sueño.  
 

Enseñarás a vivir,  
pero no vivirán tu vida.  

 
Sin embargo…  
en cada vuelo,  
en cada vida,  

en cada sueño,  
perdurará siempre la huella  

del camino enseñado.”  
 

Madre Teresa De Calcuta

JUSTIFICACIÓN

ESCUELA DE FAMILIA Y COEDUCACIÓN

Es responsabilidad de la familia y del centro ayudar y guiar al alumnado a 
labrarse un futuro sin que se les limite su capacidad de ser por haber nacido 
chico o chica. Desde esta creencia impregnamos todos nuestros discursos y 
todas las acciones de nuestra Escuela de Familia. Es muy difícil, por no decir 
imposible, coeducar sin contar con las familias, ya que es la que funciona 
como modelo de transmisión de valores, actitudes y formas de ser y estar en 
el mundo, por lo que se hace esencial la coherencia entre el discurso escolar 
y lo que transmite la familia. Por ejemplo, sería ideal que al hablar en el aula 
de la corresponsabilidad en en su familia fuese una práctica habitual.
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Al mismo tiempo debemos reconocer que tanto en el ámbito familiar como 
en el escolar podemos estar transmitiendo una cultura, unos valores y unos 
modelos del sistema patriarcal y androcéntrico, lo que confiere comporta-
mientos o personalidades distintas según el género, que es una construcción 
sociocultural que dependerá de la pertenencia a un país o a otro, la religión, 
la raza, la clase social, los cambios demográficos, la moral sexual, la división 
del trabajo… Así por ejemplo, mientras que en el mundo occidental es gene-
ralmente la mujer la encargada de la cesta de la compra, en algunos pueblos 
musulmanes son los hombres los que realizan esta labor al tener las mujeres 
restringido el acceso a los espacios públicos.

Hoy por hoy, en nuestras familias de corte más tradicional, se mantienen 
muchas formas de discriminación, que se ven y aceptan como normales, apo-
yándose en la transmisión de roles y estereotipo.

La familia y el centro deben evitar reproducir los estereotipos y roles socia-
les. Por ello, debemos ofrecer una educación que partiendo de la realidad con-
creta de dos sexos diferentes no potencien la desigualdad entre ellos. La práctica 
educativa así entendida es lo que llamamos coeducación, es decir, ayudar a los 
jóvenes a que desarrollen todas las capacidades y aptitudes personales indepen-
dientemente del sexo al que pertenecen; educar a unos y otros considerándolos 
con igualdad de derechos y oportunidades, sin diferenciar los mensajes en fun-
ción del sexo. Esta es la idea que deseamos transmitir a las familias, el que los y 
las jóvenes acudan a los mismos colegios, estén en las mismas aulas, aprendan 
los mismos contenidos…, no implica que estén recibiendo una educación par-
tiendo de la realidad de dos sexos diferentes, en igualdad de derechos y oportu-
nidades, y con un trato no discriminatorio. Debemos plantear a las familias que 
reflexionen sobre el reparto de las tareas domésticas, sobre quién decide de-
pendiendo de qué cosa, sobre quién administra el dinero, cómo se distribuye el 
tiempo de ocio, sobre cómo enseñar a ser niñas y niños… Como educadores en 
general, tanto desde nuestra dimensión de padre-madre o profesor-profesora, 
nos debemos preguntar, desde nuestra realidad y contexto en el que vivimos, 
cuál es nuestro proyecto educativo, para qué y cómo educamos.

CONCLUSIONES PROYECTO INCLUD-ED

Diversos estudios subrayan la importancia de promover programas de for-
mación a familiares ya que contribuyen a incrementar el rendimiento escolar 
del alumnado. Entre estos destacamos el proyecto de investigación INCLUD-
ED, Estrategias para la Inclusión y la Cohesión Social en Europa desde la 
Educación (2006-2011), coordinado por el CREA (Centro Especial de Investi-
gación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades). En este proyec-
to, donde se analiza las estrategias educativas que contribuyen a superar las 
desigualdades y fomentan la cohesión social, así como las que generan exclu-
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sión social, centrándose especialmente en los grupos vulnerables y excluidos 
o en riesgo de exclusión, se concluye que la creación de espacios educativos 
y culturales, donde las familias puedan aprender de forma activa, refuerza el 
tipo de interacciones que han sido calificadas como positivas a la hora de in-
crementar el rendimiento escolar del alumnado.

También se han identificado y descrito cinco tipos de modelos de partici-
pación familiar: informativa, consultiva, decisoria, evaluativa y educativa.

Los estudios señalan que los modelos que más contribuyen al éxito escolar 
son los que promueven el que las familias participen en la toma de decisiones.

Desde la perspectiva de género, entre las conclusiones de este estudio, resal-
tar que resulta especialmente importante promover la participación de las fami-
lias de los grupos más vulnerables (inmigrantes, minorías culturales y alumnos 
con discapacidad), puesto que incide positivamente en el éxito escolar y que la 
participación de la comunidad también incide sobre las cuestiones de género. 
Cuando todas las mujeres, no solo las profesoras, sino también las madres, otras 
mujeres de la familia, alumnas y otras mujeres de la comunidad, con distintos 
niveles educativos, participan en los centros escolares, contribuyen a crear nue-
vos modelos de género y favorecen unas relaciones de género más igualitarias.

NUESTRA EXPERIENCIA: ESCUELA DE FAMILIA 2010-2011

Durante el pasado curso 2010-2011 iniciamos, en el IES Juan Antonio Fer-
nández Pérez de Melilla, una serie de estrategias encaminadas a disminuir el 
absentismo y el fracaso escolar del alumnado de educación compensatoria. 
Por ello, nos propusimos una serie de actuaciones:

 – Recoger información sobre el alumnado de nueva matriculación, a tra-
vés de entrevistas a los tutores de primaria.

 – Flexibilizar la organización, permitiendo actuar por ámbitos y con des-
dobles para las áreas instrumentales.

 – Dar apoyo desde el programa PROA.
 – Iniciar la Escuela de Familia
 – Introducir el uso de las pizarras digitales y
 – Estrategias de aprendizaje cooperativo en la metodología diaria.

Nuestro alumnado de educación compensatoria, en su mayoría de lengua 
materna tamazight, proviene de familias con niveles altos de analfabetismo. Y, 
aunque ciertamente, en ocasiones las familias no tienen suficiente formación aca-
démica, son ellas quienes deben acompañar a sus hijos e hijas en sus estudios.

Los buenos resultados académicos del alumnado cuyas familias acudían a 
la Escuela de Familia nos hicieron contemplar la idea de ampliarla, durante el 
curso 2011-2012, a todo el primer ciclo de la ESO. Nuestro reto fue implemen-
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tar una Escuela de Familia que implicase a familias muy diversas, con diferen-
tes culturas y grados de alfabetización, y que en esa diversidad aprendamos 
unos de otros, pues entendemos que la igualdad y la diferencia son valores 
compatibles y enriquecedores.

Compartimos, con los estudios anteriores, la creencia de que si familia y 
escuela trabajan juntas, estaremos favoreciendo el éxito académico del alum-
nado. En nuestra realidad observamos numerosas familias que, con indepen-
dencia de su cultura, en las diferentes reuniones que mantienen con el profe-
sorado responsable de las tutorías y sobre todo al finalizar el trimestre, en las 
reuniones de entrega de notas, manifiestan que no saben cómo ayudar a sus 
hijos/as en las tareas escolares, que no saben cuándo llevan tareas, ni cuándo 
tienen que estudiar para un examen, que no entienden el suspenso en deter-
minadas asignaturas y, lo más penoso, que no saben cómo pueden ayudarles 
a obtener el éxito escolar. Ante esta realidad y la preocupación desde la acción 
tutorial por lograr los mejores resultados para el alumnado, nos planteamos 
continuar con esta aventura formativa, informativa y, sobre todo, de conviven-
cia que conforma la Escuela de Familia.

Nuestra primera acción fue concretar los intereses y demandas de las fa-
milias de nuestra comunidad y realizar la programación de las actividades 
formativas, de manera estructurada y coherente.

OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRA ESCUELA DE FAMILIA 
COEDUCATIVA INTERCULTURAL

Son numerosos los objetivos que nos podemos plantear alcanzar en una 
escuela de familia. Dichos objetivos dependerán de la realidad del centro, de 
sus necesidades y de la disponibilidad económica y de personal,… Para nues-
tra escuela de familia intercultural destacamos tres:

 – Sensibilizar a las familias en su necesaria participación educativa 
y conseguir incrementar la participación colectiva y activa de las fami-
lias en el ámbito del centro escolar. La familias deben sentir que ellas 
también forman parte de la comunidad escolar y que pueden y deben 
aportar sus intereses, expectativas, dudas, problemas, disponibilidad…

 – Destacar la importancia de la familia en la educación. Todo el profe-
sorado tenemos que reflexionar sobre el importante papel que puede te-
ner la familia en la educación de sus hijos e hijas y cómo familia y profeso-
rado tenemos que encontrarnos para facilitar la educación del alumnado.

 – Prevenir problemas al crear espacios de reflexión y análisis sobre 
temas específicos de interés para las familias y el profesorado, a través 
de los cuales compartir experiencias relacionadas con la educación y 
armonizar las relaciones entre el centro, la familia y la comunidad.
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CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO: 
NUESTRA PROPUESTA.

Hasta este momento, la participación de las familias en la vida del centro 
se centraba principalmente en el plano individual a través de:

•  Tutorías: encuentro entre familia y profesorado (normalmente la per-
sona asignada para ejercer la tutoría). La tutoría para familias tiene un 
horario de una hora a la semana y pueden ser citadas las familias por el 
tutor/a o pedir la cita las familias.

•  Entrevistas: las familias pueden solicitar una entrevista con cualquier 
profesor/a que forma parte del equipo educativo de su hijo/a y vice-
versa, cualquier profesor/a puede solicitar entrevistarse con la familia 
de un alumno/a, para tratar temas relacionados con una asignatura en 
concreto, un determinado comportamiento del alumno/a o algún pro-
blema específico. Estas entrevistas son de gran utilidad para el profesor 
ya que gracias a ellas puede conocer mejor al alumnado en su ambiente 
familiar y social. Todo el profesorado cuenta con una hora semanal en 
su horario para atender a las familias.

Nuestra propuesta es ampliar esta participación al plano colectivo por me-
dio de las Escuelas de Familia. La participación de las familias en el control y la 
gestión de las escuelas –del Estado o subvencionadas– se realiza por medio de 
los Consejos Escolares de los centros. Esta participación es importante pero in-
suficiente. A nivel colectivo se hace necesaria una estrecha colaboración entre el 
profesorado y la familia, para lo que es recomendable una formación conjunta 
que marque pautas comunes, que genere confianza, que responda a los mismos 
intereses y que persiga el mismo objetivo: una educación de calidad.

DISEÑO DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE FAMILIA COEDUCATIVA 
EN CONTEXTO INTERCULTURAL.

El proyecto se propone facilitar estrategias y recursos a las familias para 
trabajar los diferentes aspectos que influyen en la educación de sus hijos e 
hijas en ámbitos como las relaciones personales, la salud, el desarrollo (psi-
cológico, emocional, social) y los estudios, posibilitando un cambio positivo 
en las familias con respecto al profesorado y a los valores propios de la insti-
tución escolar.

La Escuela de Familia pretende facilitar la tarea educativa de las fami-
lias, ayudándoles a relacionarse con sus hijos e hijas desde el afecto y la 
mirada en positivo. 
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LA SECUENCIA PARA ORGANIZAR NUESTRA ESCUELA DE FAMILIA 
FUE LA SIGUIENTE:

Elaborar un proyecto con objetivos, metodología, temporalización, activi-
dades y evaluación para darlo a conocer a la Comisión de Coordinación Pe-
dagógica y al Consejo Escolar y, una vez aprobado, establecer las pertinentes 
reuniones con las personas y asociaciones implicadas. El proyecto Escuela de 
Familia implica no solo a la comunidad escolar (familia, profesores, alumna-
do) sino a toda la sociedad.

Las asociaciones que nos ayudan desde el exterior y forman parte de 
nuestra comunidad educativa son Proyecto Hombre y Guelaya: Ecologistas en 
Acción. Además, contamos con personas expertas en diferentes temas como la 
nutrición o la actividad física y el deporte que nos acompañarán en diferentes 
sesiones.

LA SECUENCIA DE PREPARACIÓN DE CADA SESIÓN ES LA SIGUIENTE:

Antes de cada sesión y según lo programado, mantenemos una reunión 
con los tutores y tutoras de primero y segundo de la ESO, otra con las repre-
sentantes de Proyecto Hombre, otra con Guelaya y por último con la persona 
experta en el tema, dando la oportunidad de que todas nos sintamos partici-
pes en cada sesión y compartamos el éxito de la misma.

Proyecto Hombre colabora en la sesiones de Escuela de Familia y en las de 
tutoría, aportando su experiencia en el trato con familias de adolescentes con 
problemas de comportamiento y consumo de drogas. La asociación Proyecto 
Hombre realiza en horario de tutorías un taller de autoestima durante el se-
gundo trimestre y otro de límites durante el tercer trimestre para el alumnado 
del primer ciclo de la ESO, que es un complemento al tema que se tratará en 
las sesiones de Escuela de Familia.

La asociación ecologista Guelaya también colabora con la Escuela de Fa-
milia. Todos los terceros sábados de cada mes organizamos la reforestación 
de un espacio público, actividades en las que las familias pueden participar, al 
mismo tiempo que compartimos valores ecológicos, desarrollando la compe-
tencia social y ciudadana y compartiendo el tiempo de ocio.

Por último, en cada sesión, nos acompaña una persona experta en el tema 
principal a tratar en ella.

Es necesario, que previamente al diseño último de cada sesión, el conteni-
do de la misma sea consensuado en las reuniones semanales de tutoría, pues 
son los tutores y tutoras los que trabajarán con el alumnado y sus familias el 
tema propuesto. Para ello, en las reuniones semanales de tutoría, aportamos 
materiales para que sean trabajados en el aula. Todos estos materiales se cuel-
gan en el blog de ecoescuela, en el apartado familia, por lo que están dispo-
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nibles para ser utilizados por todo el profesorado y familias interesadas. De 
este modo hay familias que ya han podido leer el material y puesto en práctica 
algunas de las cuestiones planteadas. http://ecoescuelahuerta.blogspot.com/
search/label/escuela%20de%20familia

En el blog se encuentran las cartas a los padres, la guía informativa, las 
actividades sugeridas a las tutorías, el contenido de las sesiones, la memoria 
de cada sesión, la repercusión en prensa y las fotos.

Temporalización de la Escuela de Familia

La Escuela de Familia se estructura en dos sesiones mensuales con un ca-
rácter eminentemente práctico. Al tratarse de una actividad formativa, en cada 
sesión abordamos un tema de interés común y se completa con dinámicas de 
grupo y actividades conjuntas (profesorado, alumnado y familia) al aire libre.

El programa de reuniones se lleva a cabo los terceros martes de cada mes 
con una duración mínima de una hora y media y se complementan con ac-
tividades al aire libre en colaboración con la asociación Guelaya, durante las 
mañanas de los terceros sábados de cada mes (visitar el apartado excursiones 
del blog de ecoescuela). En estas actividades, fuera del horario escolar, el 
alumnado debe venir acompañado de sus familias que son las responsables. 
El objetivo es que compartan momentos de ocio mientras realizamos una ac-
tividad del programa ecoescuela.
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Estructura de las sesiones:

Durante las sesiones de los terceros martes de cada mes:
Estas sesiones están establecidas en un calendario anual para facilitar la 

conciliación de la vida familiar tanto de las familias como las del profesorado. 
Además, siempre son en el mismo lugar, la biblioteca del centro, y en el hora-
rio consensuado en la primera reunión. En ellas:

a)  Se analiza la tarea y casos prácticos que tienen relación con la se-
sión anterior. Se pretende que las familias tengan un papel activo no 
solo en la participación, sino también en cuanto al trabajo a realizar 
en casa.

b)  Se desarrolla el contenido propio de la sesión con ayuda de vídeos, 
imágenes.

c)  Se evalúa la sesión mientras tomamos un café. Esa información nos per-
mite hacer comparaciones, detectar disfunciones y redefinir objetivos.

Durante los terceros sábados de cada mes:

d)  Sesiones al aire libre, en colaboración con Guelaya, en las que profe-
sores, familia y alumnado llevamos a cabo una acción ecológica que 
beneficia a la comunidad.

Participación de las familias en la elección de los temas a tratar.

En la sesión inicial de atención a madres y padres motivada por el 
inicio del curso e incluida en las actividades de adaptación al centro, se 
les informa sobre el proyecto de Escuela de Familia que deseamos imple-
mentar en este curso, así como de un listado de temas que consideramos 
podrían ser del interés de las familias según el resultado de la encuesta del 
año anterior.

Partiendo de la experiencia y evaluación del año anterior, se elabora un 
tríptico informativo con los derechos y deberes de las familias, así como cues-
tiones muy básicas sobre la animación a la lectura y al ejercicio físico, además 
de la temporalización la Escuela de Familia y los temas elegidos que en todo 
momento están abiertos al cambio.
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El objetivo del tríptico es que todas las familias dispongan, por escrito, de 
la información necesaria para participar en el diseño del proyecto. Entende-
mos que las familias podrán implicarse más si se sienten informadas. Para ello, 
el primer paso fue asegurarnos de que las familias conociesen la organización 
interna y funcionamiento del centro.

METODOLOGÍA DE LAS SESIONES DE ESCUELA DE FAMILIA.

La metodología empleada para lograr los objetivos propuestos ha sido 
necesariamente activa y participativa. El punto de partida es conseguir la mo-
tivación suficiente para despertar el interés de los padres y madres asistentes. 
Se trata de romper la pasividad inicial, animándoles a implicarse con sus in-
tervenciones, opiniones, dudas, sugerencias… En cada sesión comenzamos 
propiciando un ambiente de confianza y de conocimiento mutuo entre las 
familias. Se provoca la puesta en común, el compartir dudas y experiencias 
con otras familias, abriendo paso a la reflexión.

La estructura de cada sesión sigue el siguiente esquema:

1º.  Bienvenida a las personas participantes con frases de agradecimiento 
por su presencia y refuerzo al esfuerzo de participar en la sesión.

2º.  Dinámica de grupo que favorezca el clima relajado y el conocimiento 
de las personas que participan.

3º.  Comentarios sobre la aplicación en casa de la sesión anterior.
4º. Presentar los objetivos de la presente sesión.
5º.  Exposición–diálogo–reflexión del tema principal que nos ocupa. Elabo-

ramos un material eminentemente visual para explicar el contenido de 
la sesión. De este modo las familias que no dominan el idioma caste-
llano no se sienten desplazadas y pueden seguir, en todo momento, la 
exposición que siempre está abierta al diálogo. Los contenidos a tratar 
están seleccionados bajo el criterio de interés para familia y profesora-
do y, en la medida de lo posible, pueden ser considerados atractivos.

Las actividades que se les propone son breves, sencillas y acordes 
con los objetivos a conseguir en cada sesión y se basan en el trabajo en 
grupo, que hace que las personas participantes se sientan más cómodas 
y adquieran mayor soltura para participar.

6º.  Trabajamos en pequeños grupos interactivos para favorecer el diálo-
go y la participación de todas las personas asistentes. Los grupos son 
heterogéneos, lo que supone una agrupación diversa tanto en cues-
tiones de género, cultura como nivel de conocimiento. Estas activi-
dades están mediadas por la coordinadora y las personas voluntarias 
de Proyecto Hombre.
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7º.  Ofrecer una conclusión de todos los grupos.
8º.  Despedida donde se agradece su asistencia y le invitamos a la próxima 

sesión.
9º.  Merienda de convivencia. El ciclo formativo de cocina (aportan la ela-

boración de las meriendas para las familias con las que finalizamos las 
sesiones).

10º.  Evaluación de la sesión. Las características de la evaluación de este pro-
ceso son las siguientes:

 – Evaluación continua a lo largo de toda la experiencia.
 – Coevaluación, que propicia la responsabilidad compartida entre los 
agentes implicados: familias, tutores, equipo directivo.

 – Autoevaluación de los profesionales implicados en el programa de 
cara a introducir mejoras en el mismo.

Los criterios de evaluación son los siguientes:
 – Interés manifestado por las familias sobre los temas propuestos.
 – Grado de participación de las familias.

11º.  Elaborar una nota de prensa que dé a conocer la actividad realizada a 
toda la comunidad.

12º.  Subir al blog un resumen y evaluación de la sesión, así como su reper-
cusión en la prensa y fotos.

Reunión escuela de familia febrero 2012.
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PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES

Esta programación estuvo abierta a todas las sugerencias y propuestas que 
pudiesen realizar las familias y tutores, adaptándola en todo momento a los 
intereses que manifestaron.

Los temas tratados han sido:
 – Presentación de los temas posibles a tratar

 – Autoestima

 – Nutrición

 – La comunicación en la familia

 – La importancia del ejercicio físico

 – Toma de decisiones

 – Higiene postural y del sueño

 – Actividades ecológicas

 – Jornada de convivencia con juegos cooperativos al aire libre

 – Evaluación y diseño de la nueva Escuela de Familia.

Evaluación y seguimiento

Cada sesión termina con una puesta en común de lo experimentado, sen-
tido y aprendido en ella. Ante la falta de alfabetización de parte de las familias 
que participan no estimamos conveniente el uso de cuestionarios escritos.

Las preguntas orales son del tipo:

 – ¿Qué te ha parecido el tema tratado en la reunión? Bueno Regular Malo

 – ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la reunión de hoy?

 – ¿Cómo crees que lo podrás aplicar en casa?

 – ¿Cómo te has sentido?

 – Te gustaría repetir esta experiencia el próximo curso?

En la última sesión se realizará un cuestionario oral para conocer el grado 
de satisfacción de los participantes y establecer nuevos objetivos.

Como criterio de evaluación se emplea el número de asistentes, su grado 
de satisfacción e implicación a través de los debates, los argumentos y las ex-
periencias cotidianas que las personas participantes regalan al grupo.
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SESIÓN Nº
TEMA:

Nº DE 
FAMILIAS 

ASISTENTES

Nº DE 
PERSONAS QUE 
INTERVIENEN

Nº DE 
PERSONAS 

POR GRUPOS

SUGERENCIAS DE 
MEJORA Y TEMA

La evaluación del proceso se realiza de forma permanente después de 
cada actividad desarrollada. Permite reorientar y retroalimentar el proceso de 
acuerdo con lo planificado y el ajuste sobre la base de las circunstancias que 
se manifiestan en el transcurso de la ejecución. En ella participan familias, 
tutores, equipo directivo, Proyecto Hombre y coordinadora.

LAS LABORES DE COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE FAMILIA

LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN ANTES DE CADA SESIÓN

Explicar a todas las personas implicadas directa o indirectamente los obje-
tivos que pretendemos alcanzar.

Coordinar a todas las personas que intervienen directamente y consensuar 
con ellas el contenido de las sesiones así como los materiales que se van a 
utilizar y subirlos al blog.

Desde el inicio se mantienen reuniones de coordinación con los tutores 
para tomar decisiones acerca de la organización de los horarios, contenidos a 
tratar, actividades, metodología y criterios de evaluación a llevar a cabo.

LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DURANTE LA SESIÓN

La persona que coordina es la que modera la sesión y se encarga de 
controlar el tiempo y dar los turnos de palabra.Su función es la de facilitar 
un ambiente donde se pueda reflexionar y exponer opiniones, sentimien-
tos, con el máximo respeto a todas las intervenciones. Además, realiza 
un seguimiento de todos los grupos y ofrece una conclusión general para 
terminar con la evaluación. Es fundamental que todas las familias puedan 
participar durante las sesiones, que entiendan el mensaje, por lo que se 
hacen necesarios los resúmenes, el centrar la atención en lo importante y 
el solicitar su participación.
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EL BLOG DE FAMILIA COMO ELEMENTO CLAVE EN LA 
PARTICIPACIÓN

La mayoría de las familias son familias acostumbradas al uso de móviles y 
las nuevas tecnologías están al alcance de la mayoría de los adolescentes. Por 
ello, hemos introducido las nuevas tecnologías en la participación de las fa-
milias. El tutor/a es la persona encargada de dinamizar la comunidad del aula 
virtual, por medio de los correos electrónicos y la SGD. A través de ella, las 
familias conocen puntualmente todas las incidencias del alumnado, se respon-
de a las dudas planteadas por las familias así como se les mantiene informados 
de los avances del grupo. Al mismo tiempo, toda la información que genera la 
Escuela de Familia está colgada en el blog ecoescuela, apartado familia. Este 
blog está abierto a la participación de las familias mediante los comentarios 
que se pueden realizar a cada entrada.

Todas estas acciones son posible gracias al programa 2.0, en el que el cen-
tro está involucrado. La involucración y concienciación del profesorado son 
piezas claves en este modelo, sin su implicación, este medio no será válido 
ya que es fundamental una dinamización de estos espacios para su correcto 
funcionamiento.

Las familias son la otra pieza y tenemos que tener en cuenta que no todas 
tienen la formación y conciencia de la importancia del uso de las nuevas tecno-
logías para la educación de sus hijos e hijas. De aquí el importante papel que 
puede realizar la Escuela de Familia en la alfabetización digital de la misma.

VALORACIÓN DE NUESTRA ESCUELA DE FAMILIA

La Escuela de Familia se desarrolló en un ambiente agradable y de colabo-
ración, y con gran participación e interés por parte de las familias, profesorado 
y personas expertas asistentes.

Sin duda hemos sentado las bases para que las familias se sientan partí-
cipes del apasionante mundo de la educación y las familias han respondido 
estando abiertos a cualquier sugerencia o actividad propuestas por los profe-
sionales de la docencia. Familia y escuela tienen competencias específicas en 
la educación de nuestros jóvenes, pero se han reforzado mutuamente gracias 
a la Escuela de Familia.

Es el alumnado el principal beneficiario de este esfuerzo realizado entre 
familia y centro escolar. La institución familiar es el principal ente socializador 
y educador en cuestiones tales como normas, costumbres, valores, compor-
tamientos, creencias, actitudes y expectativas. Sin el apoyo de sus familias es 
muy difícil que los jóvenes desarrollen y mantengan estilos de vida que desde 
una escuela coeducativa proponemos.
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También es motivadora la intervención de las personas expertas, por su 
poder de convocatoria o por la información que transmiten.

Para el diseño de futuras Escuelas de Familia nos gustaría contar con la fi-
gura de los padres y madres representantes de clase. Las claves del éxito están 
en que las familias dispongan de información y de formación que les permita 
participar en las decisiones sobre la educación de sus hijos e hijas junto al 
profesorado.

No podemos participar si no tenemos una clara conciencia de la impor-
tancia que tiene hacerlo. No podemos participar si no tenemos cauces para 
ello. No podemos participar si no vemos que nuestra implicación tiene alguna 
repercusión. Estas tres frases pueden sintetizar las causas de la escasa parti-
cipación de las familias en la vida de los centros. Pero, … cómo romper esta 
espiral, cómo sensibilizar, motivar, implicar al profesorado y a las familias en 
este proyecto común.

CONCLUSIONES DEL DEBATE GENERADO TRAS LA PONENCIA

Una vez realizada la ponencia establecimos un espacio de reflexión y 
debate para que cada asistente pudiese expresar sus experiencias y críticas 
a este modelo de Escuela de Familia. A este respecto se solicitaba a los 
asistentes que reflexionaran sobre cómo mejorar cualquier aspecto de lo 
expuesto, posibles respuestas a la pregunta final planteada, así como los re-
cursos necesarios para llevarlas a cabo. Las conclusiones a las que llegamos 
son las siguientes:

1.  La captación de las familias ha de iniciarse en Educación Infantil, poten-
ciando las relaciones humanas y familiares de los asistentes y haciéndo-
les conscientes de su necesidad de formación. Es necesario crear una 
obligación implícita a las madres y padres para facilitar su colaboración, 
apoyo y participación.

2.  Es necesaria la implicación de todos los agentes relacionados, no sólo 
familias, profesorado y alumnado, sino el resto de la Comunidad Edu-
cativa, Social y Política donde, además, se propone un compromiso 
educativo y económico continuado, a fin de financiar el proyecto.

3.  Las Escuelas de Familia deben quedar reflejadas en el Proyecto Educa-
tivo de Centro que debe ser coeducativo.

4.  Son las personas que ejercen las tutorías las protagonistas más directas 
y las que más pueden ayudar, por lo que se tendría que establecer en 
su horario personal el tiempo destinado a esta actividad para que la 
misma no sea una sobrecarga y para que no dependa del voluntarismo 
de las personas.
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5.  Sería interesante organizarla por etapas o niveles, nombrando coordi-
nadores de etapa, de forma que en cada una de ellas se trabaje lo que 
interese.

6.  La organización de la Escuela de Familia debe facilitar la asistencia y 
permanencia de las familias con actuaciones como la de disponer de 
guarderías.

7.  Las Escuelas de Familia han de tener en cuenta la relación existente en-
tre las distintas consejerías y establecer comunicación con todas aque-
llas susceptibles de facilitar su desarrollo y continuidad.

8.  No existe unanimidad acerca de si estas escuelas deben crearse de 
forma individual, en cada centro docente, o de manera municipal. Será 
necesario valorar las distintas situaciones que se puedan presentar a fin 
de optar por la más adecuada.

9.  Tener en cuenta la difusión en TV local, prensa y radio, y estable-
cer procedimientos que aseguren que la información llega a todos. Así 
como la formación a las familias en el manejo básico de internet.

10.  Las escuelas de familia son una buena idea, siempre y cuando cumplan 
con el criterio de formar y la actividad tenga continuidad lógica y un 
currículum coherente.
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Anexos:
Objetivo 

institucional
Consecución del éxito escolar

Línea 
estratégica

ACERCAMIENTO DE LAS FAMILIAS A LA VIDA DEL CENTRO A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE 
FAMILIA Y MEDIOS INFORMÁTICOS.

Objetivo 
operativo

FAVORECER LA IMPLICACION DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJAS E HIJOS, 
AUMENTE EL RENDIMIENTO DEL ALUMNADO Y DISMINUYAN LOS COMPORTAMIENTOS 
DISRUPTIVOS.

Actividades
Responsable  

y agentes

Ámbito de 
actuación

(nivel, grupo, 
área…)

Temporalización

Recursos 
necesarios
(propios, 

materiales…)

Necesidades 
de formación

Indicadores de 
logro

(de aplicación, 
ejecución e 

impacto)

ESCUELA DE 
FAMILIA

FAMILIAS, TUTO-
RES, PROYECTO 
HOMBRE Y 
COORDINADORA

FAMILIAS PRI-
MER CICLO 
DE LA ESO

TERCER MAR-
TES DE CADA 
MES

MATERIALES 
ESPECÍFICOS
BLOG
PIZARRA 
DIGITAL

Nº DE 
ASISTENTES
Grado de 
satisfacción 
manifiesta

EXCURSIONES 
EN FAMILIA

FAMILIAS, PRO-
FESORADO Y 
COORDINADORA

FAMILIAS 
DEL PRIMER 
CICLO DE LA 
ESO

TERCER SÁBA-
DO DE CADA 
MES

BLOG

E 
IMPLICACIÓN 
DE LAS 
FAMILIAS EN 
EL PROYECTO 
ECOESCUELA.

OBJETIVO 
OPERATIVO

ESTABLECER ENLACES FLUIDOS CON LAS FAMILIAS UTILIZANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

ACTIVIDADES
Responsable  

y agentes

Ámbito de 
actuación

(nivel, grupo, 
área…)

Temporalización

Recursos 
necesarios
(propios, 

materiales…)

Necesidades 
de formación

Indicadores de 
logro

(de aplicación, 
ejecución e 

impacto)

UTILIZAR EL 
BLOG DE 
AULA PARA 
COMUNICAR

TODO EL PROFE-
SORADO

TODOS LOS 
GRUPOS 
DEL PRIMER 
CICLO

TODO EL AÑO
PIZARRAS 
DIGITALES

UTILIZACIÓN 
DE PIZARRA

Nº DE PROFE-
SORES QUE 
LO APLICAN
Nº DE EN-
TRADA DE 
FAMILIARES 
AL BLOG

UTILIZAR LA 
SGDWEB

FAMILIA Y PROFE-
SORADO

TODOS LOS 
GRUPOS

TODO EL AÑO
UNIDADES 
PERSONALES

Nº DE EN-
TRADA DE 
FAMILIARES

INCLUIR LAS 
PIZARRAS 
DIGITALES EN 
LA PRACTICA 
DIARIA

TODO EL 
PROFESORADO 
EN ESPECIAL EL 
PROFESORADO 
DE ESTUDIO

TODOS LOS 
GRUPOS

TODO EL AÑO
PIZARRAS 
DIGITALES

UTILIZACIÓN 
DE PIZARRAS

Nº DE PROFE-
SORES QUE 
LO APLICAN
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Modelo de citación para las familias

ESCUELA DE FAMILIA MARTES 17 DE ABRIL 2012
Estimada familia:
Nos complace comunicarles que la próxima sesión de “Escuela de Familia” 

trataremos los siguientes temas:
La higiene postural y del sueño, contaremos con Miguel Martínez Duarte. 

Preparador Físico del Melilla Baloncesto y Profesor de E. Física en IES.
Poner límites en casa, para ello seguimos con la colaboración de Proyecto 

Hombre.
Ecoescuela: limpieza del patio tras el recreo y reforestar en colaboración 

con Guelaya, el próximo sábado a las 11’30h (junto al infantil del Reyes Cató-
licos). Repartiremos camisetas con el logo de ecoescuela.

Esperamos y deseamos contar con vuestra asistencia el próximo martes 
17 de abril en la biblioteca del centro, de 17 a 18’30 horas, ya que en estos 
temas llegaremos a acuerdos sobre pautas muy interesantes para la labor que 
diariamente realizamos tanto en casa como en el aula.

Nota: al final de la misma degustaremos una sabrosa merienda gracias a la 
colaboración del ciclo formativo de cocina.





Sonia Gámez Gómez
técnico inVestiGAdor icM.

ProFesorA-tutorA Hª del Arte. uned

LOS MORABITOS1 DESDE UNA PERSPETIVA DE GÉNERO

Lo que a continuación os cuento está basado en el trabajo realizado por mí 
llamado Morabitismo y Tradiciones Populares religiosas en el norte de la Guela-
ya, concretamente, desarrollado en el cabo Tres Forcas y las inmediaciones de 
Melilla, área circunscrita a Farhana. Aunque inicié esta andadura en el año 2009, 
aún hoy continúo conociendo a las mujeres guelayenses, acercándome a ellas 
y, a través de sus palabras y gestos, adentrándome en el mundo aparentemente 
perpetuo en el que viven. He tenido la suerte de poder ocupar un pequeño 
hueco en uno de esos lugares que ellas mismas han creado, en este caso, en 
el ámbito religioso, el más privado y plenamente femenino, para intentar com-
prender el acontecer de sus días y los motivos que las dirigen hacia estos rinco-
nes en los que el hombre no tiene cabida.

Antes de introducirnos en la cotidianidad de nuestros vecinos más próxi-
mos, debo aclarar que voy a tratar la religiosidad popular que ellos practican 
desde el punto de vista de género, se trata del morabitismo2 o veneración al 
santo, doctrina que se practica en todo Marruecos, principalmente en las zo-
nas rurales y que es propia de los imazighen.

La metodología para un proyecto entre mujeres3

Para la realización de este trabajo la colaboración de las gentes que habitan 
la zona se convirtió en un medio eficaz para avanzar. Desde el principio, el 
acercamiento a estos habitantes puso de relieve la importancia de las mujeres 

1  Este término designa tanto a una persona muy considerada a la que popularmente se le 
atribuye cierta santidad, gracia divina o baraka, como a una especie de ermita donde vive o la 
tumba en la que yace después de su muerte. 
2  Doctrina basada en el culto a los santos musulmanes, sus creencias y prácticas se extienden 
por todo el Magreb, siendo Marruecos el país donde mayor desarrollo ha tenido esta disciplina.
3  El origen de este trabajo surge en el Instituto de Cultura Mediterránea y el proyecto llamado 
Morabismo y Tradiciones Populares en el norte de la Guelaya, será sufragado por el Institutos 
de las Culturas entre los años 2009 y 2011.
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para transmitir e informar sobre las prácticas o rituales que tradicionalmente 
caracterizan a estas poblaciones. Con el propósito de facilitar el acercamiento 
a las vecinas de la zona el equipo necesariamente debía ser femenino, de esta 
manera, una traductora y yo pudimos acceder sin contratiempos a los hogares 
y espacios más reservados. Las primeras decisiones en cuanto a la metodología 
a seguir fue entrevistar casi exclusivamente a las mujeres. Como contrapartida, 
mi experiencia en la zona va a concluir afirmando que, la devoción o fe de los 
hombres hacia los lugares sagrados propios de la doctrina morabítica es inferior 
a la de las mujeres y, que el hombre no es capaz de transmitir la tradición, usos 
y costumbres que de generación en generación han llegado hasta nuestros días, 
esa cualidad la ostentan casi exclusivamente las mujeres. Sin embargo, dentro 
del ámbito femenino, no todas tienen la misma capacidad para transmitir la 
información, sino que son las de más edad las cualificadas para hacerlo pues 
las jóvenes, en la actualidad, tal y como he podido comprobar, se van desvin-
culando de la tradición que, como en otras sociedades, viene dado por la trans-
formación o modernización del pensamiento. Durante las entrevistas quedó en 
evidencia el desconocimiento acerca de estos lugares de las adolescentes que, si 
bien saben la ubicación de algún santuario, no parecen visitarlo habitualmente 
y mucho menos aportan datos de interés, aludiendo a la falta de experiencia 
en la doctrina. Deducimos de todo esto que las mujeres más ancianas son las 
conservadoras de las tradiciones, que muchísimos hábitos y costumbres tienden 
a desaparecer inevitablemente, como los platos tradicionales que tan solo se 
cocinan en rituales muy concretos, en la peregrinación a un santuario por ejem-
plo, y que quizá, en las generaciones venideras, cuando estas ancianas hayan 
desaparecido, se habrán perdido para siempre.

Encuentro con las mujeres en el morabo de Sidi Guariach
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Alrededor de un vaso de té y un trozo de pan las vecinas me cuentan 
las numerosas historias acerca de los santos o los santuarios, casi siempre 
leyendas en las que observamos retazos de las antiguas creencias mágico-
naturalistas más ancestrales y que forman parte de la tradición más po-
pular y arraigada de Marruecos. Muchas de estas narraciones tratan de la 
fundación y origen del morabo, por otro lado, otras muchas resaltan las 
cualidades curativas del santón enterrado o los castigos emprendidos por 
éste a los malhechores. Con interés y soltura me describen apariciones en 
lugares mágicos próximos al morabito. Muy común para estas mujeres es 
vivir experiencias oníricas en sus visitas a los santuarios, en los que per-
noctan algunas noches continuas como parte del ritual obligado mientras 
realizan sus postulaciones. Cuando ellas describen sus historias es prefe-
rible que nos encontremos solo entre mujeres, pues en algunas ocasiones 
la presencia del hombre, marido o hijo, repercute negativamente en la 
narración, inhibiendo la desenvoltura y la libertad de la narradora mientras 
expone sus relatos.

Entrevista con los foqaras durante la romería en Sidi Muley Abdelkader en el verano de 2011.

Hombres y mujeres del norte de la Guelaya4

Para entender el comportamiento religioso de la población del cabo Tres 
Forcas y Farhana, haré referencia a los roles que juegan los hombres y las 

4  Región al norte de Marruecos inserta en la provincia de Nador. Está compuesta por las ca-
bilas de Beni Sicar, Mazuza, Beni Sidel, Beni Bu Ifrur y Beni Bu Gafar.
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mujeres del norte de la Guelaya, sobre todo para justificar el calificativo de 
“espacios femeninos” que le hemos otorgado a los santuarios donde se prac-
tica la doctrina más ancestral marroquí.

Son incuestionables las diferencias sociales entre hombres y mujeres 
en esta región, axioma de la sociedad islámica. Existe una clara jerarquía 
entre ambos sexos que va a marcar grandes desigualdades entre la natu-
raleza masculina y la femenina. Estas divergencias irán acompañadas de 
prácticas diferenciadoras separándolos en espacios concretos, en rituales 
y ocupaciones5. Ambos sexos van a jugar roles muy diferentes en su día a 
día, mientras el varón sale de casa a trabajar y realizar todas las tareas que 
obligan un desplazamiento fuera del entorno familiar, la mujer permanece 
en el hogar, si bien, sus salidas en los alrededores más inmediatos son 
para tareas muy concretas o específicas. En común comparten un espacio 
físico cargado de carencias y dificultades que se transforma con el paso 
del tiempo, un espacio donde se producen cambios en la tradición, en 
las costumbres y en el pensamiento, una transformación producto de la 
modernización, urbanización, industrialización o la emigración. Donde las 
antiguas prácticas han evolucionado para convertirse en otra cosa, lo que 
era y ya no es, y así, con melancolía algunos vecinos del lugar me contaron 
su visión de los tiempos que viven.

Ya desde niños quedan marcadas claras diferencias entre sexos, sobre 
todo en los espacios rurales. Los niños y niñas escolarizados, cuando al-
canzan el primer ciclo de estudio, hasta los 14 años, se les asigna destinos 
diferentes. El varón sigue estudiando porque pasa a un segundo ciclo en 
colegios más lejanos al lugar donde viven, sin embargo, las niñas per-
manecen en la esfera doméstica, donde comienza una nueva etapa para 
ellas que consiste en iniciarse en las tareas del hogar, ayudan a sus ma-
dres, atienden al padre y hermanos, sin elección a decantarse hacia otras 
opciones, así pasa el tiempo hasta que es casada por su familia y llega el 
momento de estar bajo una nueva tutela, la del marido, circunstancia que 
aceptan, la mayoría de las veces, con ilusión, simplemente porque se les 
ofrece la oportunidad de salir de un aislado entorno rural, difícil y cargado 
de necesidades. El matrimonio se convierte pues en la piedra angular de la 
estructura social amazigh. La mujer se casa joven, si no es así está mal vis-
to y genera frecuentemente una preocupación en todas aquellas que están 
en edad casadera y aún no han sido prometidas, aunque esto no siempre 

5  Mateo Dieste, J. L.: Salud y ritual en Marruecos. Concepciones del cuerpo y prácticas de 
curación, p. 31, 2010, Barcelona
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es así, ya que muchas otras se verán obligadas a aceptar el compromiso 
entre familias sin desearlo.

Las niñas ayudan a sus madres en las tareas del hogar pero también 
trabajan duro cuando, por ejemplo, hay que acarrear el agua diaria. En 
el cabo Tres Forcas muchos poblados tienen verdaderos problemas de 
abastecimiento, es decir, el agua no llega hasta las casas, por lo tanto, 
es necesario salir a buscarla a los pozos más cercanos pero, a veces, la 
cercanía no es tal y, sobre el lomo de un burro cargado de garrafas van 
y vienen en varios viajes al día. También dedican mucho tiempo en al-
macenar paja o hierba para los animales, recoger piedras arcillosas para 
elaborar objetos en barro, llevar a pastar al ganado, etc. No, sin embargo, 
pueden alejarse para ir de compras al zoco, eso es tarea de hombres, ni 
acudir a espacios masculinos que no sea una ocasión familiar. Algunos 
vecinos del cabo entrevistados aludían al hecho de que la mujer debe 
estar reducida a un espacio limitado, pues se le reconoce el peligro de 
provocar tentaciones hechiceras. Es suficiente que mi esposa salga libre-
mente una vez al mes, me comentaba Said un lugareño de Charranes, 
en el margen occidental del cabo Tres Forcas. El hombre se atribuye la 
función de traer dinero a casa e ir al zoco para abastecerse, él es el único 
jefe de familia y la mujer le debe obediencia, sin embargo, encontramos 
muchos casos en los que la mujer debe trabajar para llevar dinero al ho-
gar. Algunas de estas mujeres se ven obligadas a realizar otras actividades 
para subsistir, porque el dinero que aporta el marido es insuficiente. Te-
nemos, entre infinidad de ejemplos, el de una vecina de Charranes que 
elabora utensilios de barro muy rústicos y que vende sin salir de casa a 
sus vecinos o a aquellos que de oídas la conocen. Su trabajo diario se ve 
incrementado con estas labores extraordinarias y el proceso de elabora-
ción artesana es arduo y tedioso, como nos explicó durante nuestra en-
trevista. Ellas mismas deben salir al campo en busca de la piedra idónea, 
transportarlas y triturarlas para conseguir la arcilla que mezclarán con el 
agua acarreada de los pozos. Sin torno elaboran un recipiente muy tosco, 
anafes o tagines, que, una vez secados en una habitación, se decoran con 
motivos geométricos aplicando un tinte extraído del boj o cualquier otro 
de origen vegetal para, finalmente, cocerlos en un horno rudimentario 
construido por ellas mismas.
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Conversación en las inmediaciones del morabo-zagüía de  
Sidi Muley Abdelkader con una mujer que porta el agua hasta su casa.  
Susurra al oído de Mimont, la traductora, lo que suele pedirle al santo.

El hecho de que tradicionalmente el hombre haya buscado trabajo fue-
ra de la cabila le ha facilitado el acceso a otros idiomas que no fuese el 
tamazigh, ya sea español, francés o árabe. Históricamente éstos han traba-
jado en España, en Melilla o en cualquier lugar de la península o Europa. 
Sin embargo, la mujer rural del norte de la Guelaya no suele abandonar 
su lugar de nacimiento y el escaso contacto con otras culturas y el exiguo 
nivel de formación o alfabetización se convierte en un obstáculo que las 
condiciona a hablar solo el tamazigh y, a veces, este hecho recortará las 
posibilidades de emigrar en busca de trabajo en zonas cercanas como, por 
ejemplo, la ciudad de Melilla.

Tres Forcas es un espacio abrupto rodeado por el mar, situación que 
le otorga cierto aislamiento con respecto a otras zonas rurales de Marrue-
cos, incluso apreciamos algunas diferencias con Farhana durante la rea-
lización de este trabajo. Es evidente que existe una clara dicotomía entre 
la mujer rural y la urbana. A aquellas que habitan en las ciudades se les 
ofrecen más oportunidades, probablemente tendrá la posibilidad de alar-
gar sus niveles de estudio para completar su formación y, aunque estará 
tutelada y controlada por el padre, su círculo será más amplio que el de 
la mujer que habita en un entorno rural como en el que nos movemos. 
Sin embargo, ambas tendrán marcados un fin último, el del casamiento, 
pues las familias concretarán y arreglarán un matrimonio que, dependien-
do de las circunstancias, pocas veces tendrán la oportunidad de rechazar. 
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En la zona pudimos hablar con alguna adolescente a punto de contraer 
matrimonio. Su rostro transmitía satisfacción y alegría cuando hablaba 
de su inmediato casamiento pues, a partir de entonces, nos cuenta, ella 
empezaría una nueva vida en la ciudad, abandonaría el campo y el aisla-
miento al que estuvo sometida desde su nacimiento. Ante esto, podemos 
observar que, en muchas ocasiones, una boda es el único medio al alcan-
ce para cumplir ese deseo oculto por un mundo mejor donde descubrir 
oportunidades para desarrollarse, en este caso, contraer matrimonio se 
convierte en la única herramienta al alcance de estas mujeres que desean 
abandonar el lugar inhóspito donde nacen para vivir en una ciudad im-
portante de Marruecos.

Todo esto convierte a la mujer musulmana, la de la Guelaya que vive en 
el cabo Tres Forcas y sus inmediaciones no solo en una mujer trabajadora, 
madre fecunda y esposa fiel, como está obligado en estas sociedades, si no 
en una mujer luchadora y activa que se encuentra recluida en un entorno 
natural donde va a buscar su propio espacio en un mundo de hombres, un 
patriarcado tan arraigado que va a condicionar su propia vida. Pero, ante es-
tas circunstancias, ellas han conseguido crear espacios propios en diferentes 
ámbitos, a destacar el de la religiosidad, como los santuarios, donde se mue-
ven libremente y comparten sus conocimientos, tanto su saber etnobotánico 
que han transmitido las madres a las hijas, como de tratamientos corporales, 
rituales sanadores, recetario alimenticio, hechos que demuestran el papel 
dinámico de las mujeres, sus estrategias, contrapoderes y concepciones de 
una posición en el mundo que les ha sido negada, siendo rechazadas en la 
esfera pública masculina6.

Precisamente el culto al santo, acudir al morabo asiduamente, es uno 
de los resultados de una búsqueda constante de liberación del ámbito 
doméstico, de las tareas diarias y de la reclusión en el hogar. Por ello, 
como expresa Mateo Dieste, la mujer es considerada un ser aferrado a 
la materialidad natural con un fuerte poder sobre ésta: así es imaginada 
por el sector masculino de las sociedades musulmanas, como la que va 
a dominar el mundo de la magia y de la intervención sobrenatural. Esta 
característica se nos presenta como una evidencia en el mundo rural 
que hemos estudiado. Inmediatamente descubrimos el papel fundamental 
de las mujeres en la doctrina que rinde culto a los santos musulmanes 
y, aunque el hombre también ocupa un lugar en el desarrollo de estas 
liturgias, estará involucrado en otros aspectos que lo vinculan a lo insti-
tucional, es decir, a las cofradías, que representan la sección corporativa 

6  Mateo Dieste, J. L. op. cit., pp. 23-24
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del fenómeno morabítico. El Islam ortodoxo considera la veneración a 
los santos como una doctrina religiosa descaminada en la que se han 
mantenido vinculadas mayoritariamente las mujeres, si se compara con el 
culto en las mezquitas.

La mujer guelayense y el culto al santo: una religiosidad casi 
femenina

La mujer del norte de la Guelaya conoce a la perfección el mundo de los 
santos, por los que siente una profunda devoción y a los que, tradicional-
mente, les ha rendido culto desde muchas generaciones atrás. Aunque existe 
un claro retroceso de esta doctrina en la zona, las prácticas en los morabos 
siguen desarrollándose plenamente, aunque encontremos un amplio núme-
ro de ellos en abandono, vestigios del esplendor que alcanzó la doctrina en 
tiempos pasados.

Entrevista a una vecina de Tramontana, en la vertiente occidental del cabo  
Tres Forcas. Su marido fue cuidador del morabo de Sidi Ahmed y nos relató  

con tristeza el abandono del santuario en la actualidad.

Muchos son los factores que conducen a la mujer tamazigh de la 
Guelaya a pasar horas en los morabos. Ha encontrado un lugar en el que 
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reencontrarse, un espacio donde converge el mismo deseo de evadirse 
de lo cotidiano, donde comparte y expresa sus necesidades. El santuario 
las acoge y ellas demandan lo que desean o necesitan al santo. La mujer, 
cuya obligación es legitimar y continuar el linaje, acude también al mo-
rabo para culminar su matrimonio con el nacimiento del hijo deseado, 
por ello es fácil encontrar santuarios especializados en conceder la fer-
tilidad7, donde acuden todas aquellas que tienen dificultad para quedar 
embarazadas.

Ellas también animan a sus maridos e hijos para que participen del ritual 
ante situaciones concretas; el hombre es más reacio a estas prácticas, sin 
embargo, los niños contribuyen en algunas ocasiones, sobre todo cuando las 
madres acuden al santuario a rezar solicitando lluvia en tiempos de sequía. 
Sus hijos las acompañan porque ellas consideran que enfatizando en la ora-
ción podrán influir sobre las cualidades y poder del santo para interceder ante 
Dios y, con ello, conseguir que los campos regados florezcan y den fruto con 
mayor rapidez. De la misma manera, la tradición ha llevado a estas mujeres a 
buscar esposa o marido para sus hijos o hijas, respectivamente, en estos san-
tuarios es habitual que aquellas que tienen hijos o hijas en edades casaderas 
lo anuncien en el interior del santuario ante las demás mujeres que pudieran 
estar en la misma situación.

Algunos morabos funcionan como escuelas, las enseñanzas están des-
tinadas a la alfabetización8 de las mujeres que no tuvieron oportunidad 
de estudiar. En esta zona, el cabo Tres Forcas y Farhana, tenemos varios 
ejemplos de lugares donde se imparten clases de alfabetización utilizan-
do el Corán como libro de referencia. Amplios grupos de mujeres son 
enseñadas por una maestra y todas aprenden a leer y escribir durante las 
tardes transcurridas en el interior del santuario.

7  En la zona de estudio existen santuarios destinados casi exclusivamente a conceder la ferti-
lidad a sus fieles como por ejemplo el morabo de Sidi Ahmed en la playa de Tramontana, en el 
que hemos recogido la descripción de numerosos rituales para conseguir tal fin.
8  Santuarios como los de Sidi Said, Sidi Atzman o Sidi Aarir, son algunos ejemplos en los que 
amplios grupos de mujeres acuden diariamente para aprender a leer y escribir.
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En muchos santuarios las tardes transcurren apacibles y sumidas en el rezo

Cada tarde, ellas acuden a su morabo favorito, si bien algunos reciben vi-
sita todos los días, en otros se concentran un día concreto de la semana, en 
la mayoría el viernes o jueves, pero puede ser cualquiera. La dinámica en los 
santuarios puede ser muy diferente de unos a otros. Expondré dos ejemplos 
clarificadores para argumentar este hecho, en cierto modo son anecdóticos, 
pero servirán para entender por qué consideramos que estos santuarios son 
espacios ampliamente femeninos, calificativo que prima sobre el de religioso. 
El morabo de Muley Bagdad, más conocido como Rabed, acoge a un grupo de 
mujeres todos los viernes, discípulas de Aisha, maestra sufí que os presentaré 
más adelante. Pasan toda la tarde rezando y cantando alabanzas al profeta, me 
acogieron de buen grado y algunos días fuimos testigos de toda la ceremonia 
que a veces culmina en un ritual del trance, forma de aproximarse a Dios en la 
doctrina morabítica o sufí. En el morabo de Sidi Amarán presencié en alguna 
ocasión un proceder completamente diferente. Este lugar también recibe, casi 
cada día, a un numeroso grupo de mujeres que pasan la tarde en su interior. 
En varias ocasiones coincidí con un grupo formado por mujeres divorciadas, 
algunas repudiadas por sus maridos, otras viudas; el ambiente era plenamente 
femenino, habían cocinado cous cous, pues suelen comer juntas en el santuario, 
y la tarde transcurrió amena. Las conversaciones se tornaron íntimas y el hom-
bre tomó protagonismo en ellas, expresiones de desprecio y deseo hacia el sexo 
opuesto volvieron la conversación divertida y casi indecorosa; un contexto que, 
en ningún momento, tuvo carácter devocional ni de recogimiento, podríamos 
decir que nos encontrábamos en un instante poco religioso. Ninguna de estas 
mujeres, incluso la cuidadora del santuario, pudo aportarme un solo dato acerca 
del santo enterrado, lo desconocían y tampoco parecía interesarles, sin embar-
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go, cada día se acercan al santuario para pasar entre mujeres su tiempo libre, 
fuera del alcance del hombre, cualquier pretexto sirve para acudir cada día hasta 
allí, pues el motivo principal para todas ellas es el reencuentro.

En el interior del morabo suelen cocinar en una pequeña habitación apartada del lugar 
del rezo. Algunas mujeres cocinan para las demás, una especie de aportación que hacen al 

santuario en ocasiones especiales o de máxima asistencia. La fotografía muestra la cocina de 
Muley Bagdad, en Farhana.

El hábito de acudir al santuario perdura entre muchas costumbres del pasa-
do, pero no es difícil apreciar cómo se van desvaneciendo estas tradiciones. He 
encontrado, en el norte de la Guelaya, a una mujer guelayense que abandona su 
vestimenta tradicional, ropas que tan sólo la podemos observar en algunas ancia-
nas que conservan los ropajes típicos. Ellas aún se colocan un velo sobre la cabeza 
que deja entrever sus largos cabellos anaranjados, porque no ocultan la cara como 
pretende el Islam más dogmático. Siguen conservando los tatuajes tribales en el 
mentón y la frente, a veces, en sus manos, y aunque estas marcas permanentes es-
tán en clara recesión entre las generaciones nacidas a partir de 1960, hoy también 
son consideradas pecado por los grupos islámicos más radicales y, cuando estas 
generaciones de ancianas desaparezcan, estos elementos se eclipsarán o disiparán 
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para siempre. Ellas han mantenido vivos los cuentos de antaño, las poesías es-
pontáneas y aquellos rituales más arcaicos que hoy declinan. También el culto al 
santo forma parte de ellas que, aunque perdura hoy día con intensidad diferente 
según la zona, está en decadencia. Estamos en un mundo cambiante que se abre 
a la modernidad con las nuevas generaciones de hombres y mujeres. Estas últimas 
son las indicadoras de una apertura hacia una vida diferente, en la que la mujer 
va adquiriendo, aunque lentamente, una posición social más destacada a través 
de las asociaciones de carácter femenino que comienzan a surgir, como vemos 
en el cabo Tres Forcas. La mujer, cuya inferioridad se instituyó legalmente en los 
Códigos de Familia, inspirados por la ley musulmana o Sari’a, comienza a desa-
rrollarse y a intentar una posición de igualdad junto al hombre, ha empezado a 
preocuparse por su formación, a veces, la vemos encabezando asociaciones, cada 
vez más numerosas, en un mundo patriarcal, luchando por su independencia y 
buscando ser reconocida por esos valores infinitos que la historia ha venido encu-
briendo. En el cabo Tres Forcas, en Beni Sicar, hemos encontrado una asociación 
de mujeres, cuya presidenta trabaja en beneficio de las vecinas de la zona. Sospe-
chamos la aproximación de nuevos tiempos donde lo tradicional se disipa en un 
mundo incierto, momentos de incertidumbre que las mujeres resisten desde sus 
espacios más íntimos, el interior del morabo es uno de ellos.

Una tarde divertida en el morabo de Sidi Amran con Aisha y las vecinas de la zona.

Bajo el manto del morabitismo encontraremos diversidad de cultos, sin em-
bargo, esta doctrina se va a desarrollar en dos vertientes bien diferenciadas 
que marca cierta dicotomía entre hombres y mujeres: una es la institucional o 
corporativa en torno a una orden religiosa o cofradía y otra más popular que se 
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aleja de la anterior donde encontraremos antiguos elementos preislámicos. En 
la primera es el hombre el que adquiere mayor protagonismo, sin excluir com-
pletamente a las mujeres. En la práctica más popular, aderezada de infinidad de 
evocaciones ancestrales, es la mujer la que adquiere un papel preponderante 
que da carácter a esta doctrina. Para conocer ambos comportamientos, he en-
trevistado a hombres y mujeres ya sea del lado corporativo ya del popular, que 
centran su religiosidad en torno a un santo. Las diferentes maneras de vivir esta 
disciplina me llevó a realizar una clasificación siguiendo estos criterios, es decir, 
las distintas formas de culto dentro del mismo dogma o creencia.

En la zona que nos ocupa distinguimos las siguientes manifestaciones reli-
giosas místicas y populares: 1. los santuarios animistas, representados por ele-
mentos del mundo natural, árboles, piedras, etc.; las tamarabat, con carácter 
femenino, pueden ser pequeños edificios o formar parte de la naturaleza, pie-
dras o arbustos, etc.; 2. los morabos, identificados por pequeñas construccio-
nes que, a veces, tienen cúpula, si es así se les denomina kubba; 3. las zagüías, 
unidad más pequeña dentro de una orden religiosa, lugar donde se practica 
el Islam más puro y espiritual guiado por un sheij o maestro, diferenciándose 
claramente del folklore más popular de los morabitos. Todas estas formas 
de religiosidad han sido evidenciadas en el norte de la Guelaya, tienen sus 
propias características y peculiaridades, sin embargo, encontraremos muchas 
similitudes en el proceder del ritual místico.

Romería en el santuario de Sidi Muley Abdelkader. Mujeres y hombre permanecen separados 
en todo momento durante las celebraciones que, habitualmente, duran tres días.
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Existen claras diferencias entre hombres y mujeres en el momento de vivir 
esta doctrina. Generalmente, como ya hemos adelantado, la devoción o fe del 
hombre hacia estos espacios sagrados es inferior a la de las mujeres, pues ellos 
orientan sus rezos a un culto más ortodoxo o corporativo. El hombre adquiere 
un papel protagonista a través de las cofradías o tariqas formando parte de los 
rituales místicos propios del sufismo celebrados en las zagüías. Por otro lado, 
la mujer siente mayor devoción hacia los cultos naturalistas o de falsos santos, 
convirtiéndose en partícipe directo de sus rituales. En el mundo rural al que 
nos referimos acudir al morabo forma parte del día a día, lugares que al llegar 
la tarde se colman de mujeres en una cotidianidad inmutable.

La santidad también es femenina

Es cierto que el concepto de santidad aplicado en la religión islámica es 
controvertido pues queda claro que tradicionalmente ha sido utilizado vincu-
lado al cristianismo. Sin embargo, si intentamos precisar un poco más para 
ajustar el término al islamismo yo me decanto por la palabra santón o santona 
que, a mi parecer, describe perfectamente a las personas sagradas en las so-
ciedades musulmanas.

Aunque a lo largo de la historia las santas veneradas no han sido tan 
numerosas como la santidad masculina, no podemos obviar su existencia y 
el papel fundamental que adquirieron en momentos determinados, tanto en 
Oriente como en Occidente. Destacar el papel de una de las más famosas 
místicas Rabi’a al-‘Adawiyya de Basra, Iraq (c. 717-801), fue la primera mujer 
sufí y será tomada como modelo en otras biografías de santas. El sufismo fue 
más tolerante con las mujeres y las actividades que realizaron que otras ramas 
del Islam, aunque no todos los grandes maestros las aceptaron, pues muchos 
fueron hostiles y pocas veces las equipararon a la figura del santo. Un buen 
número de mujeres fueron citadas en las fuentes árabes por sus sorprendentes 
hazañas de devoción y misticismo durante los siglos IX y X. Muchas fueron 
austeras ascetas místicas que vivieron como los santos varones; otras destaca-
ron por sus conocimientos en literatura, poesía en el ámbito de las tradiciones 
musulmanas; importantes fueron aquellas mujeres que estuvieron casadas con 
grandes maestros sufíes y que acogieron con entusiasmo las doctrinas practi-
cadas por sus maridos.

Es importantísimo el papel de la mujer en las comunidades musulmanas, 
aunque el misticismo clásico las haya visto como la representación del pe-
cado, lo banal y negativo. Sin embargo, para otros eruditos en poesía y lite-
ratura serán símbolos de belleza y perfección de Dios. En el Magreb encon-
tramos la leyenda de Lalla Mimuna, que llegó a ser una santa muy venerada 
en África del Norte, o la patrona de la ciudad de Larache, Lalla Mennana. 
Ésta fue la hija de un santo de la misma ciudad, Sidi Jilali ben Abd Allah al-
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Masbahi y se le atribuye la protección a los muyaidins o guerreros de la fe 
musulmana, en sus enfrentamientos contra los portugueses durante el siglo 
XVI. El sufismo concedió a las mujeres la oportunidad de formar parte de la 
vida religiosa y en todo el mundo islámico vamos a encontrar nombres de 
santas veneradas.

Aisha, una maestra sufí en el norte de la Guelaya

Durante mi trabajo en la Guelaya tuve la suerte de conocer a Aisha, 
maestra sufí que desarrolla su labor entre Farhana y Nador. Cada viernes 
acude al morabo Muley Bagdad, más conocido como Rabed, para pasar la 
tarde rezando con sus discípulas y algunas vecinas que se acercan a estar 
con ella. Otros días de la semana pasa la tarde en Sidi Ahmed en Nador y en 
Sidi Guariach, en Farhana. No solo se limita a rezar junto a sus seguidoras en 
estos morabos sino que también es requerida frecuentemente por los que la 
conocen para que guíe las oraciones en cualquier celebración, ya sea boda, 
ya enterramiento.

Aisha en el interior del santuario durante el rezo, en un instante  
previo a la pérdida de conciencia.

Aisha comenzó como alumna, según nos cuenta, ella fue elegida por su 
maestro entre otros muchos discípulos, con el fin de que continuara su doc-
trina. Cuando Aisha finalizó su preparación se le concedió la bandera de la 
cofradía que debe portar los días de festividad anual o aquellos que considere 
importantes. Junto al estandarte se le asignó la documentación que garantiza 
su condición de guía espiritual. Hemos acudido en varias ocasiones a pasar 
la tarde con ella y sus seguidoras, también me ha recibido en su casa para 
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mostrarme todos estos elementos que indican su preparación y formación. Es 
una persona muy considerada entre las mujeres que la siguen y están a su 
disposición sin condiciones, la consideran instruida y preparada y el respeto 
es evidente en el trato que le dispensan. Cuando las mujeres acuden al mo-
rabo suelen aportar la limosna, lo que esté dentro de sus posibilidades, que 
entregan directamente a Aisha.

Las sesiones que se desarrollan en los santuarios guiados por Aisha consis-
ten en recitar alabanzas a Dios y al profeta Muhammad, a través del canto ella 
reza y las mujeres la siguen. A veces, los ritmos se aceleran y el ambiente se 
carga de entusiasmo, es entonces, cuando algunas de ellas, se sienten más cer-
canas a Dios, el momento álgido de la sesión y, en muchas ocasiones, ese ins-
tante culmina con un ritual de trance (jedba), individual o colectivo. Estas se-
siones exclusivamente femeninas acontecen todos los viernes en Rabed, pero 
también aquí tienen lugar otras celebraciones como la dedicada a la noche 
más importante del Ramadán, Laylatu l-Qadr, más conocida como la Noche 
del 27 o Noche del Destino, que tradicionalmente se celebra para conmemorar 
el comienzo de la revelación del Corán a Muhammad. Muchos musulmanes 
creen que durante esta noche se decide el destino del próximo año, pero lo 
cierto es, que en esta zona del norte de la Guelaya, todo el mundo piensa que 
durante esta noche mágica, se abren las puertas del infierno y salen todos los 
yennún que han estado retenidos durante todo el mes de Ramadán, por esto, 
dicen, deben pasar toda la noche rezando a Dios, invocando su piedad y sal-
vación. Esta superstición, en épocas pasadas, inducía a las gentes, sobretodo 
en la zona rural, a permanecer en el interior de sus casas toda la noche por 
miedo a salir y toparse con los demonios y seres infernales por las calles o 
el campo. Hoy día se celebra como una noche mágica y, como en el morabo 
de Muley Bagdad, son muchos santuarios los que permanecen abiertos llenos 
de mujeres que dedican toda la noche al rezo, como Aisha, que no descansa 
hasta ver el despunte del alba.

Según nos cuenta, Aisha no es la única maestra sufí que difunde la doctri-
na en esta zona, hasta entonces habíamos encontrado solo a hombres dedica-
dos a estas enseñanzas espirituales y es grato saber que ellas también realizan 
esta función equiparándose a ellos. Este es el medio de vida de Aisha, una 
mujer que debe mantener a toda su familia en condiciones económicas des-
favorables. Su apoyo en este proyecto ha sido incondicional e importantísimo 
y desde aquí debo agradecerle su infinita disposición y su sonrisa inalterable.
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Manuel Tapia Claro
resPonsAble del áreA de conserVAción de lA nAturAlezA  

de GuelAyA- ecoloGistAs en Acción”

PLANTAS MEDICINALES Y ENDEMISMOS PRESENTES 
EN LOS MORABOS DEL CABO TRES FORCAS

El moratibismo o culto a los morabos es una interesante y antiquísima 
rama del Islam que se profesa en los entornos rurales de Marruecos, y espe-
cialmente en el Rif. Una de sus premisas más interesantes es la prohibición 
tácita de talar y pastorear en los morabos, lugares donde suele estar ente-
rrada una persona santa, y que cumple también con la función de lugar de 
oración y de cementerio. Esta prohibición, respetada desde hace milenios, 
convierte a los morabos en pequeñas reservas botánicas, que sirven tanto de 
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reservorio de flora autóctona como de escaparate para observar cómo era la 
vegetación que cubría la zona en la antigüedad. De hecho, es muy común la 
presencia en estos sitios de árboles monumentales, y con bastante frecuencia 
milenarios.

La rica medicina tradicional rifeña se surte de muchas plantas que son más 
fáciles de encontrar en los morabos, pues el pastoreo las ha rarificado mucho 
fuera de estas áreas. Asimismo, es de suponer que las personas que recojan 
estas plantas confiarán más en sus poderes curativos si están recogidas en 
lugares sagrados. A continuación haremos un pequeño compendio de plantas 
presentes en los morabos del cabo Tres Forcas usadas por la medicina tradi-
cional rifeña. Algunas de ellas tienen también la particularidad de ser ende-
mismos locales, cuya conservación depende en gran parte de la preservación 
de estos lugares santos.
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AJUGA IVA

La iva es una de las muchas plantas medicinales de la familia de las Lamiá-
ceas, a las que pertenecen el romero, las lavandas, las mentas y los tomillos. 
Ciertamente esta familia de plantas tiene un largo historial dentro de la medi-
cina tradicional, debido a las muchas especies que incluye y a las múltiples 
propiedades medicinales de éstas, que las hacen merecedoras del aprecio de 
todas las culturas circunmediterráneas.

Aunque muchas lamiáceas, o labiadas, como también se las conoce, se 
caracterizan por su buen olor, e incluso por su buen sabor, tanto que son 
condimentos indispensables en muchas recetas de la dieta mediterránea, no 
son estas virtudes las que destaquen precisamente en la iva, recordando su 
olor un poco al almizcle y siendo su sabor bastante amargo. Sin embargo, se 
ha ganado su puesto a pulso dentro de la medicina tradicional por su demos-
trada eficiencia para sanar problemas nerviosos, siendo también muy útil para 
calmar la fiebre y para recuperar el apetito. Se toma en infusión, usando sólo 
una pequeña proporción de la planta, pues, como ya se ha comentado, su 
sabor es muy amargo. Además, basta esa pequeña proporción para conseguir 
los resultados esperados.
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ANTIRRHINUM MAJUS

El dragoncillo es una llamativa planta de la familia de las Escrofulariáceas 
que requiere un grado de humedad relativamente alto para vivir, por lo que 
en el árido Rif sólo aparece en las paredes húmedas de las umbrías, y no es 
una planta muy abundante. En el cabo Tres Forcas aparece en las paredes 
verticales de los barrancos profundos, como el arroyo Tigorfaten. Su nombre 
hace alusión al parecido de la flor de esta planta con la boca de un dragón. Su 
belleza no ha pasado desapercibida a los jardineros, que han creado multitud 
de variedades después de años de cultivo en parques y jardines. De sus flores 
se extraen diversos tintes, siendo el más conocido la antirrhina.

Aunque al parecer tiene efectos estimulantes, su uso en el norte de África 
es muy parecido al del Borago officinalis, aplicándose en forma de cataplasma 
sobre los tumores de la piel, para aprovechar sus virtudes como emoliente, es 
decir, como reductor de inflamaciones.
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ARISTOLOCHIA BAETICA

La aristoloquia es una planta enredadera de la familia de las Aristoloquiáceas, 
que vive en bosques y matorraledas de Andalucía y Marruecos. Estamos ante una 
planta singular, sin duda alguna, y por varias causas que seguidamente veremos.

Una de las peculiaridades de la aristoloquia es su método de polinización. 
Lo primero que nos llamará la atención cuando veamos esta planta son sus 
flores, pues la forma de éstas recuerda a ciertas plantas carnívoras. La similitud 
tiene una causa, pues las flores de la aristoloquia, semejantes a un embudo 
que se va estrechando, con un pequeño ensanchamiento final, también tienen 
como misión capturar a los insectos que se le acerquen, pero en este caso no 
es para devorarlos, sino para secuestrarlos temporalmente, y así asegurar su 
correcta polinización. Para conseguir atraer a estos insectos, en este caso cier-
to género de moscas, la flor de la aristoloquia exhala un aroma desagradable 
que simula un animal en descomposición. Para reforzar el engaño, el color y 
los pelos que la cubren recuerdan el cadáver de un pequeño animal. Cuando 
el insecto se introduce dentro del tubo de la flor, esos mismos pelos que la 
cubren, y que apuntan hacia el interior del tubo, impiden que éste pueda salir, 
atrapándolo en la cámara inferior, donde se encuentran los órganos sexuales 
de la flor. En ese instante el ovario está sexualmente maduro, pero los estam-
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bres no, por lo que el único polen que fecunda al ovario es el que transporta 
el insecto. Una vez fecundada, la flor activa los estambres para impregnar de 
polen al insecto secuestrado, y los pelos que impedían su huida se secan, 
liberándolo para que repita el proceso en otra flor distinta. Normalmente el 
insecto tendrá que pasar la noche en la flor hasta que se complete el proceso, 
cuyo objetivo es garantizar que la planta no se autopolinice.

Otra de las singularidades de la aristoloquia es que es la planta nutricia de 
la bella y esquiva mariposa arlequín (Zerynthia rumina), que pone sus huevos 
solamente en esta planta. Con ello garantiza que sus orugas, cuando nazcan, 
devorarán las hojas de la aristoloquia y absorberán sus tóxicos, a los que son 
inmunes pero que las hará incomestibles para los depredadores.

También sus propiedades medicinales son peculiares, pues por su toxi-
cidad se tendrán que administrar adecuadamente si se quieren conseguir los 
efectos deseados, pues las consecuencias de una mala administración pueden 
ser mortales. Se ha usado en la antigüedad para ayudar al parto, siendo este el 
origen de su nombre (“ayuda al parto” en griego). Es también emenagoga, que 
quiere decir que provoca la regla. En dosis elevadas puede provocar el aborto, 
por lo que es una de las plantas que se han usado en la medicina tradicional 
como abortivo, práctica que requería una gran experiencia y conocimiento de 
la persona que lo aplicaba.
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BORAGO OFFICINALIS

La borraja es una planta comestible de la familia de las Boragináceas, a 
la que también pertenece la Anchusa azurea, otra planta medicinal conoci-
da por sus efectos terapéuticos. La borraja posee numerosas aplicaciones, 
aparte de sus diversos usos culinarios, diferentes según la región. Las flores 
se toman en infusión para provocar el sudor, algo muy útil para aliviar las 
fiebres eruptivas, por ejemplo. Las hojas, sin embargo, son diuréticas, para 
lo que se tendrán que cocer y luego tomar el caldo. Para los enfermos con-
valecientes se le suele dar de comer las hojas hervidas con sal, pues son 
fácilmente digeribles y algo laxantes.

En el Rif se aprovecha esta planta para sanar las zonas de la piel afec-
tadas por enfermedades infecciosas, como la sarna o la tiña, algo que ya 
se hacía también en otros lugares de Europa y el Mediterráneo. Para ello 
realizan un emplaste con las hojas que actúa como emoliente, reduciendo la 
inflamación. También cura abscesos y quemaduras, y en general cualquier 
afección cutánea.
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CHRITMUM MARITIMUM

El hinojo marino es una planta de la familia de las Umbelíferas que habita 
en las rocas de las playas y los acantilados del Mediterráneo. Su apariencia 
lo delata como pariente del hinojo común, pero sus hojas son bastante más 
crasas, como adaptación a su hábitat marino y a la exposición a los vientos 
cargados de sal. Tiene un aroma agradable como a limón, y entre otras sus-
tancias beneficiosas contiene vitamina C, lo que la ha convertido en un aliado 
muy importante para los pueblos marineros del mediterráneo en su lucha 
eterna contra el escorbuto.

Las propiedades antiescorbúticas del hinojo marino ya le conceden un 
puesto de honor dentro de la medicina tradicional, pero aún tiene algunas 
más; se usa también como diurético y para combatir la ictericia, y se puede 
consumir perfectamente como ensalada. En la antigüedad, esta planta se con-
sumía más bien en invierno, cuando más escasa era la fruta y más se necesi-
taba un aporte extra de vitaminas.
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CLEMATIS FLAMMULA

La flámula es una enredadera que suele aparecer en los bosques y mato-
rrales soleados del Mediterráneo. En nuestra zona abunda en la costa occi-
dental del cabo Tres Forcas, un gran arenal con abundantes dunas pobladas 
de sabinas, lentiscos y coscojas, a los que gusta de encaramarse esta planta; 
de hecho, dentro de la especie Clematis flammula, la planta que habita nues-
tra zona pertenece a la variedad marítima, más dura que sus compañeras de 
especie y especializada en habitar sistemas dunares. En primavera tiene una 
abundante floración, que adorna de blanco los árboles y matorrales que sirven 
de soporte a la planta. Pertenece a la familia de las ranunculáceas.

El nombre de flámula se debe a que si se pone sobre la piel ocasiona una 
irritación tal que parece como si ardiera la piel, produciendo dolorosas am-
pollas. Esta propiedad de la planta hace que se haya usado tradicionalmente 
como un excelente cauterizador para las heridas. En la antigüedad se ha usa-
do para eliminar piedras del riñón, dolores de articulaciones y ciática, pero 
su aplicación es sumamente laboriosa, pues es indispensable seguir antes un 
proceso para rebajar el efecto irritante de la planta.
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CONVOLVULUS ALTHAEOIDES

La correhuela o carihuela es una convolvulácea muy común en nuestros 
campos. Las plantas de esta familia suelen ser enredaderas o rastreras y sus 
tallos suelen ser muy finos. El nombre vulgar se debe a su crecimiento rápido 
y su capacidad para enredarse en todo lo que está a su alcance. Convolvulus 
althaeoides es la que tiene la flor de mayor tamaño, y por tanto es la más 
llamativa; sus flores son de color rosáceo tirando a púrpura, y contienen bas-
tante néctar, por lo que son asiduamente visitadas por todo tipo de insectos 
polinizadores.

En la zona de Tres Forcas se usa esta planta como cicatrizante; normal-
mente se hace un emplaste machacando sus hojas y se pone sobre la herida a 
tratar; a veces se usa saliva para dar consistencia a la emulsión. Curiosamente, 
otras especies de convolvulus, como Convolvulus arvensis, se usaban como 
purgante en la medicina tradicional europea.
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GLOBULARIA ALYPUM

La coronilla de fraile es un pequeño arbusto que crece en las zonas so-
leadas y calcáreas del área mediterránea. En nuestra zona se encuentra en la 
pequeña sierra calcárea que se interpone entre el valle del río de Oro y la 
costa occidental del cabo Tres Forcas. Pertenece a la familia de las globulariá-
ceas, y florece en otoño, pero su floración continúa todo el invierno hasta la 
primavera. Suele formar pequeñas praderas, que se tiñen de un intenso azul 
durante el período de floración.

Tiene múltiples virtudes medicinales; enumeraremos unas cuantas:
 – Es un purgante suave, lo cual puede ser un inconveniente si se está usan-
do para otra dolencia, obligando incluso a tener que parar el tratamiento.

 – Alivia el reumatismo y la artrosis a veces con efectos inmediatos sobre 
el dolor, y con efectos francamente buenos sobre la recuperación del 
movimiento en algunos casos.

 – Ha dado también buen resultado para combatir la gota y la diabetes, y 
es un sustitutivo de la cafeína.

 – En nuestra zona se usa para aliviar dolores de espalda, cociendo las 
hojas, y como tónico, tomado como infusión.
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LAVANDULA STOECHAS

El cantueso, como indica su nombre científico, pertenece al género La-
vandula, que agrupa a todas las especies de lavandas. Este género es muy 
valorado dentro de la medicina tradicional, pero las lavandas son mucho más 
conocidas actualmente por su uso en perfumes y productos de cosmética e hi-
giene. Dentro de las lavandas, el cantueso ha sido históricamente el más usado 
por sus propiedades medicinales, apareciendo ya en tratados de medicina de 
la Grecia Clásica.

Estamos nuevamente ante un representante de la familia de las Labiadas, 
lo que no hace sino demostrar el alto valor de esta familia de plantas dentro 
de la medicina y la cultura tradicionales.

Tomado como infusión, combate diversos problemas estomacales, como 
cólicos e indigestiones. Esta misma infusión se puede usar como desinfectante 
para heridas exteriores. Su esencia tiene un excelente poder antiséptico, sien-
do suficiente unas gotas diluidas en agua para limpiar llagas y heridas. Darse 
un baño en agua al que se le haya añadido previamente unas gotas de esencia 
de lavanda en alcohol sirve para aliviar el reumatismo.

En la zona del cabo Tres Forcas no es habitual el uso de la esencia de la-
vanda, por ser un producto de elaboración costosa; se toma en infusión, como 
muchas otras aromáticas.
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En Melilla no existe esta especie, pues no crece en suelos calizos. Sin em-
bargo, abundan la alhucema (Lavandula dentata) y la alhucemilla (Lavandula 
multifida), lavandas con propiedades similares al cantueso. En la zona natural 
e histórica de la Guelaya, en la que está enclavada Melilla, y que además com-
prende el monte Gurugú, la península de Tres Forcas y la laguna interior de la 
Mar Chica, Lavandula stoechas crece solo en Gurugú y Tres Forcas, las zonas 
de origen volcánico, por poseer suelos silíceos.

MUSCARI COMOSUM

El nazareno, llamado así por su color, es un pariente de los espárragos, 
pues pertenece, como estos, a la familia Asparagaceae. Tiene un bulbo de un 
curioso color rosado que es comestible, lo que no resulta raro si tenemos en 
cuenta que está emparentado con ajos y cebollas, aunque su parentesco es más 
cercano con los jacintos. Otro de sus nombres, ”hierba del querer”, alude a sus 
virtudes afrodisíacas, pues no es otra sino esta propiedad la que le otorga un 
puesto al muscari dentro de la farmacopea tradicional. Para conseguir los efec-
tos deseados se puede consumir su bulbo o dejarlo secar y machacarlo una vez 
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seco hasta convertirlo en un polvo que luego se añadirá al agua caliente para 
tomarlo como infusión. Su uso excesivo puede ser perjudicial para los nervios.

El uso desde antiguo de esta planta en la medicina popular demuestra el 
valor que siempre se le ha otorgado a la salud sexual, independientemente de 
creencias y puritanismos. Al parecer, el uso del nazareno como afrodisíaco no 
es exclusivo del Rif, aunque sí es muy probable que se extendiera al mundo 
mediterráneo desde África.

OPHRYS SPECULUM

La orquídea “espejo de Venus” es una de las más llamativas representantes 
del género Ophrys, género que integra las familiarmente llamadas “orquídeas-
bicho”. El apelativo hace mención a la semejanza de estas orquídeas a insectos, 
con sus alas y antenas y, en muchos casos, con la pilosidad de estos. El motivo 
de esta curiosa mimetización es facilitar la polinización atrayendo a los insectos 
con uno de los engaños más elaborados de la naturaleza: Las flores deben con-
seguir que los insectos machos las confundan con hembras de la misma especie 
para que se impregnen de polen y fertilicen a la siguiente flor; para ello no solo 
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se asemejan a las hembras, sino que tienen el mismo tacto que ellas e incluso 
el mismo olor, imitando la fragancia de las feromonas femeninas de los insec-
tos. La imitación está tan conseguida que en muchos casos los insectos llegan a 
realizar la cópula completa sin darse cuenta que lo han hecho sobre un vegetal.

Normalmente cada especie de orquídea del género Ophrys se especializa 
en una especie de insecto concreta, pudiendo tratarse de un coleóptero (es-
carabajos voladores) o, lo que es más frecuente, de un himenóptero (avispas, 
abejas y abejorros). La especialización les exige que cada una de estas orquídeas 
tenga unas características diferentes. Pueden tener abundante pelo, una capa de 
terciopelo o ser totalmente lisas, con una gran variedad de colores y diferentes 
fragancias según la especie, pero las diferencias no se quedan ahí: Cada especie 
hace coincidir su floración con la época en que los machos del insecto al que 
quieren imitar emergen de sus ninfas e inician la búsqueda de hembras que 
fecundar, para asegurar su polinización, por lo que también es muy variable la 
fecha de floración entre las diferentes especies de orquídeas-bicho.

Aunque las orquídeas realizan la fotosíntesis, una parte muy importante de su 
nutrición depende de la simbiosis con un hongo que habita en sus raíces. Esta 
simbiosis es muy difícil de recrear de modo artificial, por lo que cultivar orquídeas, 
incluso en viveros especializados, es bastante complicado (puedo dar fe de ello). 
Su relación nutricia con estos hongos llamados micorrizas hace que las orquídeas 
no tengan muchas hojas, por no depender excesivamente de la fotosíntesis para 
su subsistencia. En verano pierden su parte aérea y sobreviven gracias a sus cu-
riosos tubérculos semejantes a testículos. Estos tubérculos están detrás del origen 
del nombre de la familia de las orquídeas, pues “orchis” es “testículo” en griego.

La avispa a la que atrae la orquídea “espejo de Venus” se llama Dasyscolia 
ciliata. Es una avispa de tamaño mediano cubierta de cilios rojizos, de ahí la 
abundante pilosidad de este color que cubre los laterales de esta flor. El ape-
lativo “speculum” alude a su labelo de color azulado semejante a un espejo, y 
que de hecho actúa como tal, con lo que se afianza el engaño. Es una de las 
más tardías de nuestras orquídeas, pues comienzan a florecer en Marzo, cuando 
las temperaturas empiezan a ser elevadas en el cabo Tres Forcas, y la mayoría 
de las otras orquídeas ya han terminado su ciclo vegetativo. Crecen en prados 
abiertos, preferentemente calizos, y aguantan bien la aridez y la insolación. Es 
una de nuestras pequeñas joyas florales, que compensa su tamaño relativa-
mente pequeño comparado con el de las flores de cultivo con la belleza de sus 
espejos azulados brillando al sol del mediodía en las laderas del cabo.

El área de distribución de Ophrys speculum y de las orquídeas-bicho en gene-
ral es la cuenca mediterránea, confirmándose una vez más que la flora mediterrá-
nea es una de las más valiosas y diversas del mundo, siendo objeto de admiración 
de expertos y profanos. Valorar este patrimonio natural es una de las asignaturas 
pendientes que tenemos los que nacimos en este lugar privilegiado de la Tierra.
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PAPAVER RHOEAS

La amapola común sigue siendo una especie habitual en los campos de 
cebada de la Guelaya. Las modernas técnicas agrarias, altamente lesivas para 
el medio ambiente, han logrado que las amapolas ya no sean habituales en 
muchas extensiones de cereal de la península, tratados con herbicidas que 
eliminan la competencia de las mal llamadas “malas hierbas”, a la vez que 
empobrecen la cada vez más dañada biodiversidad.

Pertenece a la familia de las Papaveráceas, a la que también pertenece la 
adormidera (Papaver somniferum), planta de la que se extrae el opio, que 
a su vez es la materia prima para obtener la morfina y la heroína. Se tiende 
a pensar erróneamente que nuestra amapola común pueda contener alguna 
cantidad de este alcaloide; sí es cierto que comparte ciertos principios activos 
con su congénere, pero no la morfina.

Estas sustancias que contiene la amapola común, y que comparte con 
la Papaver somniferum, tienen unas propiedades medicinales que las 
hacen muy útiles contra la tos, y al ser ligeramente narcóticas, ayudan a 
conciliar el sueño.
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PHLOMIS PURPUREA

Otra vez nos encontramos ante una planta de la familia de las Labia-
das o Lamiáceas, una familia con cuyos representantes se puede hacer 
perfectamente un tratado de medicina tradicional y un recetario bastante 
extenso.

El matagallo que crece en nuestra zona, Phlomis purpurea ssp. caballe-
roi, es un endemismo betico-magrebí, que como ya hemos explicado ante-
riormente quiere decir que es una especie que sólo crece en las costas de 
Andalucía y Norte de África. Por nuestra zona solo está presente en algunos 
collados ventosos del cabo Tres Forcas. Es una planta heliófila, o adaptada 
al viento, por lo que soporta los fuertes embates del Levante y el Poniente 
en las alturas del cabo, en zonas donde estos vientos hacen especialmente 
complicado el crecimiento de otras plantas. Para protegerse de estos vientos 
posee un fino vello blanquecino que cubre todas las hojas y le dan un lla-
mativo y bello aspecto.

Sus efectos diuréticos son prodigiosos, dándose el caso de que un conoci-
do urólogo de Melilla la recolectaba para recetarla a sus amistades. Como en 
muchos otros casos, en nuestra zona se toma en infusión.
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PISTACIA LENTISCUS

El lentisco es una de las plantas más representativas de la flora mediterránea, 
adaptándose a todos y cada uno de los distintos hábitats que existen en las zonas 
que rodean al mar Mediterráneo, desde los acantilados a las dunas, y desde el 
nivel del mar hasta las cumbres, demostrando su gran capacidad de adaptación 
a este clima, y su gran resistencia para tolerar las duras pruebas a que lo somete 
cada hábitat que ocupa, ya sea el viento marino, la sequía, la insolación, el frío 
o la excesiva humedad. Aunque tiene porte arbustivo, algunos ejemplares cente-
narios que habitan dentro de los morabos alcanzan el tamaño de un gran árbol.

Pertenece a la familia de las Anacardáceas, a la que también pertenece el 
pistachero (Pistacia vera), el almácigo (Pistacia atlantica) y el terebinto (Pista-
cia terebintus). Las bayas del lentisco son una fuente de alimento muy impor-
tante para la fauna, y especialmente para las aves.

En el cabo Tres Forcas se puede decir que es el soporte de la superviven-
cia rural. Tal aseveración está basada en muchas razones, de las que podemos 
enumerar algunas: la energía que se usa en los hogares tanto para calentarse 
como para cocinar es la leña previamente recolectada de lentisco; además, es 
el principal alimento del ganado ovino y caprino de la zona; es prácticamente 
la única madera de la que disponen los lugareños para diversos usos; con sus 
ramas cortadas entrelazadas se hacen las vayas que protegen los cultivos de 
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los fuertes vientos marinos del cabo; sus raíces sujetan los límites de los ban-
cales y evitan la pérdida de suelo fértil; también evitan los deslizamientos de 
tierra y rocas que se producen en las zonas deforestadas, debido a lo agreste 
del paisaje del cabo y sus acusadas pendientes; del aceite de sus bayas se ex-
trae el tinte para decorar la cerámica que se fabrica allí…

En fin, además tiene numerosos usos medicinales, siendo muy común su 
venta en los zocos de la zona e incluso en los mercados de Melilla. Se usa para 
curar el hinchazón de las encías, como antidiarreico y para abrir el apetito. 
Para ello se puede dejar una ramilla con hojas en agua y después bebérsela 
o simplemente masticar algunas hojas de la planta. Además de producir esos 
efectos, el lentisco deja un aliento fresco y perfumado.

En Melilla, además, se usan grandes cantidades de lentisco recolectado en 
el cabo para ornamentación floral, como ramos y coronas, aprovechando el 
buen olor que desprenden sus hojas, parecido al del eucalipto.

PULICARIA DYSENTERICA

La Pulicaria dysenterica es una representante de la familia de las Asteráceas. El 
nombre de esta familia es debido a la forma de sus flores, parecidas a asteriscos 
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o estrellas, y cuenta entre sus miembros a las margaritas y los cardos, por lo que 
es una familia bastante amplia. La pulicaria estaría más próxima a las primeras en 
cuanto a aspecto, aunque su flor es bastante peculiar y fácilmente diferenciable de 
las margaritas más comunes. Las Asteráceas también cuentan con un amplio elen-
co de plantas medicinales entre sus miembros, con múltiples usos y propiedades.

En este caso, el nombre de la especie, dysenterica, nos indica su propie-
dad más característica, la de evitar las diarreas y contrarrestar los síntomas de 
la disentería. Esto la hace tener un lugar especial dentro de la medicina tradi-
cional, pues la diarrea ha sido un mal muy frecuente en la antigüedad, y sus 
efectos pueden ser fácilmente trágicos. Como muchas Asteráceas, el modo de 
uso de la pulicaria es recolectando las flores y haciendo una infusión con ellas.

ROMULEA BULBOCODIUM

La romulea o azafranillo es una iridácea que florece en invierno, lo que hace 
que destaque entre el resto de plantas que le acompañan, y que normalmente no 
florecerán hasta la primavera. Como el resto de azafranillos, es un geófito, lo que 
quiere decir que sobrevive bajo tierra, en forma de bulbo, a las inclemencias de las 
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estaciones no favorables para su desarrollo. Lo que diferencia a la romulea de los 
crocus o azafranillos, es que éstos no tienen tallo aéreo, surgiendo las flores direc-
tamente de la tierra, mientras que la romulea sí tiene un tallo definido y con hojas. 
Esta diferencia hace que se conozca también a la romulea como “falso azafranillo”.

El hecho de que se consuma el bulbo de esta planta habitualmente por 
pastores y niños es más por ser un buen reservorio de proteínas que por 
ninguna otra propiedad. En una estación poco propicia para encontrar algo 
comestible en el campo, la bella floración invernal de la romulea hacen que 
sea fácilmente reconocible, y sus bulbos constituyen un aporte alimenticio 
que ayuda a seguir con las duras labores pastoriles.

ROSMARINUS ERIOCALYX

Nuevamente nos encontramos ante un miembro de la familia de las Labia-
das.El romero blanco es un endemismo bético-magrebí; esto quiere decir que 
Rosmarinus eriocalix solamente vive en las costas de Andalucía, más concre-
tamente en Granada y Almería, y en las costas del norte de África. Es la única 
especie de romero que crece en el cabo Tres Forcas. Es parecido al Rosmari-
nus officinalis, el romero común que se cultiva en jardinería, pero basta fijarse 
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en ciertos detalles como su floración y el color del tallo, blanquecino en el 
eriocalix, para darnos cuenta de que son especies diferentes. Sin embargo, sus 
propiedades tanto gastronómicas como medicinales son muy similares.

Los numerosos refranes que citan las virtudes del romero nos dan una idea 
de sus múltiples propiedades. Uno de los más populares, “de las virtudes del 
romero se puede escribir un libro entero”, resume la larga historia del uso de 
esta planta por las distintas culturas mediterráneas. Se ha usado prácticamen-
te para curar todo, e incluso de cosmético, para rejuvenecer la piel. Es un 
excelente sanador de llagas, y es además estimulante, antispasmódico y algo 
diurético; sin embargo, en el Rif se usa desde tiempos inmemoriales para cu-
rar los males de estómago, siendo una planta muy apreciada por la medicina 
tradicional rifeña. Aunque tiene varias denominaciones locales, el nombre más 
usado por estas tierras para denominar al romero es “aser”.

SALVIA VERBENACA

La verbenaca es un representante del género de las Salvias, que a su vez 
pertenecen a la familia de las Lamiáceas, que, como comentamos anteriormen-
te, cuenta con innumerables plantas medicinales en su haber.
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La salvia verbenaca abunda en las costas mediterráneas de ambos con-
tinentes. Las salvias son harto conocidas por sus propiedades medicinales y 
culinarias, pero cada especie tiene una propiedad particular que la distingue 
de las demás y la hace especial. Ciertamente, la verbenaca no tiene un aroma 
muy llamativo, de hecho es prácticamente inodora, y su sabor tampoco es 
agradable. Sin embargo, es un remedio excelente para las enfermedades ocu-
lares, antaño tan frecuentes, y que siguen afectando a las poblaciones rurales 
del Rif, debido entre otras causas a la aridez del terreno, que lo hace en extre-
mo polvoriento. En efecto, la simiente de esta planta, aplicada al globo ocular 
por debajo del párpado o al lacrimal, lo deja limpio de cualquier suciedad e 
infección. Esta propiedad por sí sola convierte a la verbenaca en una planta 
muy apreciada por la medicina tradicional desde tiempos inmemoriales.

SMILAX ASPERA

La zarzaparrilla es una bonita enredadera de la familia de las Smilacáceas, 
que suele aparecer totalmente enredada en árboles y arbustos mediterráneos. 
Sus tallos son finos pero muy resistentes, y están cubiertos de espinas, lo que 
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es muy difícil caminar por los bosques y matorraledas donde abunde esta 
especie. Sus hojas son acorazonadas, y suelen presentar unas bonitas marcas 
blancas por el haz.

Las zarzaparrillas americanas, parientes cercanas de ésta, se hicieron muy 
célebres como tónico y como medicina contra la sífilis, enfermedad que causó 
estragos en su día en dicho continente. Su sabor recuerda mucho al de los 
refrescos de cola, y de hecho fueron los que inspiraron la creación de dicho 
refresco. A pesar de producir abundantes frutos, que cuelgan de la planta 
como pequeños racimos de uvas (su nombre es una combinación de zarza 
y parra pequeña), el tónico que ha hecho célebre a esta planta se extrae de 
su rizoma. La smilax aspera no posee los mismos principios activos que sus 
parientes del Nuevo Mundo, pero es consumida desde antiguo por sus efectos 
diuréticos y para favorecer la sudoración.

En el norte de África, sin embargo, tiene fama de combatir el veneno de 
las picaduras de serpiente, tan habituales en la antigüedad en esta zona. La 
poción que se le daba al afectado era una mezcla de diversas plantas que in-
cluía hojas o frutos machacados de esta planta.

TETRACLINIS ARTICULATA
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Una de las muchas particularidades del tetraclinis articulata o araar es la 
cantidad de epítetos que se usan para nombrarlo, como alerce africano (el 
nombre dado por los romanos de la antigüedad), ciprés moruno, ciprés de 
Cartagena, ciprés ramoso, ciprés articulado, sabina mora, tuya de Berbería, 
tuya articulada y algunos más. Esto podría explicarse por el hecho de que 
el araar no es un alerce, ni un ciprés, ni una sabina, ni una tuya, sino que 
pertenece a un género totalmente independiente dentro de las Cupresáceas, 
el género Tetraclinis, representado por una única especie, el Tetraclinis arti-
culata, siendo el género Callitris, de Australia, el más próximo genéticamente. 
Este hecho debe haber confundido a todos los pueblos que tenían contacto 
con el araar, e intentaban asimilarlo a géneros más conocidos y habituales en 
el Mediterráneo.

Hoy en día, aunque conserva todos estos epítetos, incluido el de thuya 
por el que se conoce en Marruecos, existe un consenso en el mundo de la 
botánica en llamarle araar, el nombre que le daban los árabes, y el único que 
hace referencia exclusivamente a esta especie, sin integrarla en un género 
equivocado que pudiera dar lugar a confusiones.

Su área de distribución no es muy grande, siendo Marruecos el país con 
la mayor población, seguido de Argelia, España (con una población relicta 
en Cartagena) y Malta, pero estudios paleobotánicos vienen a coincidir que 
la presencia de esta especie en el pasado era mucho mayor, como atestiguan 
pequeñas manchas de esta especie alejadas de su distribución actual. Uno 
de estos grupos aislados es el que se descubrió hace un tiempo en Doñana, 
del que los expertos han determinado recientemente su origen natural, y que 
viene a demostrar que la especie habitaba en tiempos pretéritos toda la costa 
andaluza.

La capacidad de este árbol de rebrotar de su raíz después de ser talado es 
la razón de que existan todavía buenas masas forestales en Marruecos, pues 
su historial de explotación se pierde en la noche de los tiempos. Los romanos 
que habitaban la Mauritania Tingitana ya apreciaban su madera, siendo des-
pués la principal materia prima para la construcción de la flota berberisca que 
asolaba la costa española desde el siglo XVI. La madera de su raíz, muy dura 
y con un veteado muy característico y bello, es la base de la artesanía de Aga-
dir, como sus conocidos cofres de sandaraca. Los habitantes de este pueblo 
afirman que el agradable aroma de la madera de estos cofres tiene poderes 
curativos para enfermedades respiratorias como el asma. Estas propiedades 
medicinales del araar son conocidas y usadas en todo Marruecos, donde tra-
dicionalmente se consume una infusión preparada con sus hojas hervidas en 
agua para sanar afecciones pulmonares y de riñon.

El araar es un árbol ideal para regenerar zonas degradadas y áridas, pues 
soporta muy bien la sequía y la falta de suelo, y sus semillas germinan con 
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facilidad. Suele ser la primera especie que coloniza los cultivos abandonados, 
por su adaptación a suelos raquíticos y con pocos nutrientes. Es también una 
especie ideal para jardinería, por su tenacidad y estética, y por una singula-
ridad, las ramas le salen desde la misma base del tronco, con lo que puede 
formar setos muy tupidos.

Es de esperar que las distintas administraciones de los países donde habi-
te esta especie tomen conciencia de su importancia y alto valor ecológico, y 
empiecen a desdeñar el uso de especies exóticas sin valor ecológico alguno 
en reforestaciones de dudosa utilidad que usurpan el espacio antaño ocupado 
por el araar.

THYMUS HYEMALIS

El tomillo de invierno es una planta perteneciente a la familia de las La-
biadas, que como hemos comentado anteriormente, tiene la particularidad de 
contar entre sus representantes con numerosas plantas con propiedades medi-
cinales y culinarias, lo que hace que esta familia de plantas esté estrechamente 
ligada al hombre y su historia.
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Ciertamente, cada planta de esta familia tiene distintas propiedades que 
la hacen más apta para su uso en la medicina tradicional o en la gastronomía 
local; solamente algunas de ellas pueden ser usadas tanto para una cosa como 
para la otra, lo que las hace destacar entre las demás y ser más conocidas. 
Este es el caso del tomillo de invierno, un excelente condimento para las co-
midas que a su vez tiene propiedades digestivas. Tomado como infusión cura 
el dolor de estómago y las lombrices intestinales, y es además un antiséptico.

URGINEA MARITIMA

La cebolla albarrana, ya conocida y utilizada de antiguo en la medicina tra-
dicional mediterránea, es un miembro de la familia de las Liliáceas, y por tanto 
con estrecho parentesco con los ajos y las cebollas. Su bulbo es muy parecido 
al de la cebolla común, y al igual que ésta, suele asomar parte de él fuera de 
la tierra. Como muchas plantas medicinales, la cebolla albarrana es tóxica, y 
su consumo es peligroso si no es administrado por alguien que conozca bien 
la dosificación correcta. Es fácil confundirla con los gamones (género Aspho-
delus), pues al igual que éstos su flor es una larga vara que surge de la planta 
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cuando ya se han secado sus hojas. La diferencia principal estriba en que las 
hojas de la urginea son mucho más anchas, además del peculiar color verde 
de los estambres de sus flores, característico de esta planta.

Los usos de la cebolla albarrana son múltiples; desde tónico cardíaco hasta 
cicatrizante de las grietas de los pies, además de sanar mordeduras de víbora, 
problemas intestinales y pulmonares, y curar las verrugas. Sus propiedades 
se mencionan en escritos del antiguo Egipto, y era conocida también por los 
célebres médicos de la Grecia clásica. En el Rif se usa también para curar 
infecciones internas, como las de oído. Para estos casos cuecen el bulbo y 
vierten el caldo resultante a través del conducto auditivo hasta que llega al 
foco de la infección.

RELACION DE PLANTAS

AJUGA IVA

BORAGO OFFICINALIS

ANTIRRHINUM MAJUS

CONVOLVULUS ALTHAEOIDES

MUSCARI COMOSUM

OPHRYS SPECULUM

PISTACIA LENTISCUS

PULICARIA DYSENTERICA

ROMULEA BULBOCODIUM

SALVIA VERBENACA

SMILAX ASPERA

TETRACLINIS ARTICULATA

URGINEA MARITIMA

ARISTOLOCHIA BAETICA

CHRITMUM MARITIMUN

CLEMATIS FLAMMULA

GLOBULARIA ALYPUM

LAVANDULA STOECHAS

PHLOMIS PURPUREA SSP CABALLEROI

ROSMARINUS ERIOCALIX

THYMUS HYEMALIS

PAPAVER RHOEAS
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Remedios Salas Trujillo
ProFesorA de dibuJo en ies

MIRADAS DE MUJERES FOTÓGRAFAS

INTRODUCCIÓN

Como artista, es un gran honor poder escribir este artículo sobre las mu-
jeres fotógrafas. Analizar sus obras me ha suscitado aún mayor interés por 
conocer más sobre ellas. Y en cada caso me he preguntado cuál ha sido la 
motivación personal que las ha llevado a plasmar su propio yo interior en la 
fotografía. En el hecho artístico nuestra personalidad se muestra inconscien-
temente en aquello que observamos y que tenemos la necesidad imperiosa 
de reflejar.

En este caso es la mirada de la mujer fotografiando a su propio género. 
Cómo la ve, cómo la mira, que piensa de ella y principalmente qué tenemos 
en común.

La pregunta principal es qué diferencia hay entre la mirada de una mujer 
y la de un hombre a través de la fotografía.

Pues bien, a la mujer siempre se la ha estimado como débil y frágil, cuan-
do realmente es un ser sensible capaz de reflejar con audacia y maestría la su-
tileza, revelada en matices de sentimiento y delicadeza plenos de emotividad.

Y hablando de sensibilidad, cómo la mujer expresa aquello que la define: 
muestra la ternura con un ojo casi maternal, muestra el afecto con el mismo 
cariño que ama.

La empatía siempre está presente y juzga el pasado. La mujer recuerda el 
peso de la historia, hasta dónde la ha excluido y derogado, refleja en sí misma 
hasta dónde ha sufrido y por lo que ha sucumbido.

Consciente o no, le preocupan los mismos temas que siempre han inquie-
tado y asímismo deja constancia de ello.

El machismo ha terminado, empieza a florecer la emancipación: es la mujer 
la que crea el dictamen y eleva ahora su autoestima, el tema es la liberación.

Y qué tenemos que decir de la emoción y el entusiasmo, la mujer muestra 
su propia visión porque ella vive y siente muchas veces con pasión y capta 
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aquel momento con la misma emoción. Es perspicaz y abre el obturador a 
gran velocidad para plasmar el instante.

La mujer, un ente complejo, llena de fuerza y vitalidad, capaz de superar 
adversidades, también muestra el carácter, la astucia en la lucha, a veces con 
la mirada fría y distante, otras cercana y carismática.

La mujer siente un interés especial en fotografiar la infancia, en la que se 
confronta con su desamparo, fragilidad y vulnerabilidad. Siente un afecto y 
predilección dictados por su verdadera naturaleza.

En general, la mujer por el hecho de ser mujer, sí tiene una mirada especial 
y ve la realidad como una experiencia vivida.

En este artículo se han escogido 14 miradas de mujeres fotógrafas, entre 
las cuales, dos son españolas. La selección ha sido ardua tarea, ya que se ha 
revisado el trabajo de más de 100 fotógrafas. Se ha escogido entre las fotógra-
fas aquellas cuya principal motivación a la hora de reflejar ha sido el tema de 
la mujer. Mujer fotografiando mujeres. En el que se han encontrado diferentes 
planteamientos: la mujer en el retrato, la mujer heroína, la mujer como sujeto y 
objeto de deseo, la mujer como obra de arte, la mujer en la lucha de la vida, etc.

En la historia escrita por hombres para los hombres se le da menor impor-
tancia y reconocimiento al mérito artístico de la mujer.

Hoy día son las propias mujeres las que han ayudado a valorar el trabajo 
de sí mismas. Muchas fotógrafas estuvieron a la sombra de sus padres y sus 
maridos, llegando sólo a la fama y el reconocimiento el género masculino sin 
nombrar ni siquiera la gran aportación que tuvieron estas en sus obras. Pode-
mos citar, a Constance Mundy, esposa del fotografo inglés Willian Henry Fox 
Talbot, también a Gerda Taro, esposa de Rober Capa, en el que, no podemos 
diferenciar su trabajo con el de su marido, porque no consta su autoría en nin-
guna fotografía, ni si quiera cuando Capa editó un libro dedicado a su mujer 
Gerda, de fotografías de ambos.

Otras como Margaret Cameron, llegó a ser famosa, por su relación con la 
alta burguesía inglesa y sus amistades, hasta incluirla en la Sociedad de fotó-
grafos Ingleses.

Seguro que hubo otras mujeres que hicieran buena fotografía, pero en 
aquellos tiempos era muy difícil que una mujer adoptara la fotografía como 
profesión, ya que los equipos eran muy pesados y el trabajo en el laboratorio 
era muy sucio.

Afortunadamente, los tiempos pasaron y pronto las cámaras evolucionaron 
en equipos más ligeros, un ejemplo de ello es la cámara Kodak de 1900; más 
adelante llegará en los años 30 la famosa Leica, cámara que usaban todos los 
reporteros de las décadas de los 30 a los 60.

En los Estados Unidos, país en constante evolución, la mujer sí que pudo 
desarrollarse como fotógrafa profesional hasta poder montarse su propio es-
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tudio. Algunas fotógrafas europeas, después de terminar la II Guerra Mundial, 
se trasladan a los Estados Unidos para acrecentar su trabajo, es el caso de la 
fotógrafa periodista Hansel Micth que trabajó para la revista Life. Algunas tra-
bajaron para la prensa del momento.

En la década de los años 20 podemos citar a Berenice Abbott, quien foto-
grafió a personajes del mundo literario y artístico y realizó fotografía de tinte 
expresionista en el Nueva York floreciente y en expansión.

En la década de los 30 podemos citar a Lee Miller fotógrafa estadouniden-
se, muy ligada al movimiento surrealista. También podemos nombrar a Helen 
Levitt que retrató los niños del Nueva York en la época.

Posteriormente en los años 50 y 60, la fotografía fue reconocida como 
disciplina artística y cada vez la mujer fue introduciéndose más en el ámbito 
profesional de esta especialidad.

El fotoperiodismo y la fotografía documental fueron materias que muchas 
fotógrafas adoptaron en las décadas de los años 50 y 60. Podemos citar a las 
revolucionarias mexicanas como Lola Álvarez Bravo, Mariana Yamposky, Na-
talia Baquedano entre otras.

Cada vez más revistas de prestigio: Life, Nacional Geographic… publican 
el trabajo de mujeres fotógrafas con la misma consideración que si se tratase 
de un artista masculino, valorando el extraordinario trabajo hecho con gran 
maestría, con la profesionalidad de la mirada de la mujer.

En España podemos citar como pioneras a Amalia López Cabrera y a Anaïs 
Napoleón. En años posteriores Joana Bianés y en Andalucía a Luisa Dorave 
y Pastora Escudero. Actualmente contamos con una cantera de fotógrafas es-
pañolas excelentes como Concha Prada, Marisa Gonzales, Monserrat Soto, 
Carmela Garcia, Eulalia Valldosera, Ouka Leele e Isabel Muñoz entre otras.

Hoy día ha sido a partir de la década de los 90, cuando el trabajo de las 
fotógrafas ha estado igual de valorado con respecto al de los hombres, como 
se puede contactar en la ferias internacionales de arte, donde el trabajo artís-
tico de la mujer abunda tanto como el de los hombres.

MARGARET CAMERON 1815-1879

Fotógrafa de nacionalidad inglesa, pero nacida en Calcuta debido al desti-
no como oficial de su padre en la compañía East Indias. Es en la India donde 
conoce a su marido Charles Hay Cameron por el que adopta el apellido Ca-
meron. En 1948 se trasladan a Inglaterra, donde encaja muy bien con la alta 
sociedad de aquel entonces. Es a los 48 años de edad cuando su hija le regala 
su primera cámara fotográfica, entonces comienza su carrera como fotógrafa. 
Poco después será elegida como miembro de la Sociedad Fotográfica de Lon-
dres y Escocia. Realizó varias exposiciones y llegó a exponer en la Exposición 
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Universal de 1870. Fue muy amiga del fotógrafo Lewis Carroll con quien com-
partió inquietudes artísticas.

Para Margaret la fotografía no sólo era un medio de reflejar la realidad, si 
no que la consideraba como una forma de expresión artística e intentó igualar 
la fotografía a otras manifestaciones artísticas como son la pintura y la escul-
tura. En una carta que escribió a su amigo Sir John Herschel decía: “mis aspi-
raciones son ennoblecer la fotografía y alzarla a la categoría de Arte, combi-
nando la realidad con la poesía y la belleza ideal”.

Margaret Cameron. “A holy family” 
http://retro-vintage-photography.blogspot.
com.es/2010/12/julia-margaret-came-
ron-1815-1879-holy.html

Según los miembros de la “London 
Photographic Society” sus fotografías 
eran malas porque no aprovechaba téc-
nicamente todas las cualidades de la cá-
mara y el objetivo y tenía fama de ser 
descuidada con sus placas.

Para los críticos de su tiempo sus fo-
tografías no eran nítidas y estaban des-
enfocadas, pero según cuenta en su au-
tobiografía “Annals of my glass house”, 
publicada en el año 1874, el desenfoque 
se sus fotografías era deliberado, ya que 
cuando veía algo que le gustaba paraba 

el enfoque y captaba la poética y el sentido misterioso que creaba el efecto 
en la fotografía.

Ella no pretendía plasmar la imagen real de lo representado, sino, por el 
contrario darle un enfoque poético y artístico, llegando a parecerse más a una 
pintura que a una fotografía.

Fue una gran retratista en los que sus modelos fueron en su mayoría 
mujeres. Su fotografía se caracteriza por el marcado contraste lumínico entre 
blancos y negros, utilizando un solo foco de luz, principalmente cenital.

Utiliza el tema religioso como recurso fotográfico y retrata a la mujer dán-
dole un sentido contemplativo y ascético englobándola en un halo espiritual. 
El desenfoque interviene a modo de velo místico. Enaltece a la mujer lleván-
dola al plano de lo Virginal resaltando la fragilidad, la candidez, la inocencia 
y la bondad.

En otras fotos, resalta en la mujer, todo lo contrario, son mujeres que mani-
fiestan una fortaleza y energía debido a la superación de una denigrante vida 
llena de sufrimiento y soledad.
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FRANCES BENJAMIN JOHNSON 1864-1952

Oficialmente fue la primera mujer estadounidense reconocida como fo-
tógrafa. En un principio se dedicó a escribir artículos periodísticos pero más 
adelante descubrió su afición por la fotografía. Gracias a la invención de la 
cámara Kodak, Frances desarrolló su técnica fotográfica.

En Washington DC montó su propio estudio fotográfico y se convirtió en 
la fotógrafa oficial de la alta sociedad estadounidense.

Fue una gran defensora del papel de la mujer en la fotografía. Escribió un 
artículo en la revista feminista “El ladies Home Journal” titulado “Lo que una 
mujer puede hacer con una cámara” en 1897. En la Exposición Universal de 
París de 1900, organizó una exposición de 28 mujeres fotógrafas en las que se 
expusieron unas 150 fotografías.

En sus fotografías abordaba temas de la diversa cultura americana, inmor-
talizando así tanto a gentes de la alta sociedad, políticos, firma de tratados, 
trabajadores de las minas, la nueva mujer en la sociedad estadounidense, las 
trabajadoras de las fábricas, la educación pública, las casas humildes, la arqui-
tectura, ferias internacionales, tratados de paz, etc.

Pero en este artículo nos vamos a centrar más en cómo Frances fotografia-
ba a la mujer y que visión tenía de ella.

A lo largo de su trayectoria como fotógrafa ha plasmado a la mujer en di-
ferentes ámbitos uno de ellos es realzando el carácter de la mujer de la alta 
sociedad y aristocracia. En sus retratos, en su mayoría, de plano medio enal-
tece sus vestimentas haciendo elogio de su posición social, mientras que en 
sus rostros fríos y distantes la calma se apodera del semblante y refleja el ca-
rismático poder con que se ostenta. Hace que su seguridad en su posición 
social se reafirme mucho más.

Frances Benjamin 
John son, la lección en la 
lavandería, 1902. http://
fansinaflashbulb.wordpress.
com/2011/02/15/calhoun-
school-album/

Reflejó a la mujer como 
impulsora de la industria-
lización con su aporte de 
mano de obra en las fábri-
cas, destacando la impor-
tancia que para una econo-

mía próspera supuso su trabajo y saber hacer, mostrando que fueron 
imprescindibles para la sociedad en aquella época.
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Son famosas las fotografías que realizó en la serie la escuela, tanto para 
alumnas afro-americanas como para alumnado blanco. En ellas reflejan a su 
instructora o maestra con sus alumnas dispuestas en grupo realizando sus 
faenas educativas. A estas fotografías les da un sentido pictórico en donde los 
contrastes son tenues sin acentuar los blancos y los negros. El gris hace acopio 
de un ambiente trabajo.

RUTH HARRIET LOUISE 1903-1940

Ruth Harriet Louise “Myrna 
Loy2. http://talesofamadcapheiress.
blogspot.com.es/2011/10/silver-
screen-stars.html

Fotógrafa Neoyorkina y retratista 
oficial en 1925 de la Metro-Goldwyn-
Mayer; pero su carrera sólo duró cin-
co años.

Retrató a las estrellas de cine de 
la época. Tenía el poder de inmorta-
lizar a la actriz en la escena de cada 
película que la representa. Gozaba 
del buen conocimiento de las técni-
cas fotográficas a la hora de interpre-
tar el papel de la escena. Jugaba en 
la composición con la mirada de la 
actriz, situando esta en el plano su-
perior del formato. Inmortalizaba el 
gesto facial interpretativo de la actriz 

con una maestría asombrosa. Utilizaba la luz dependiendo del sentido na-
rrativo de la secuencia: si era una escena misteriosa, preponderaba el uso 
del contraste de blanco sobre negro; si la escena era delicada, desenfocaba 
un poco la imagen haciendo que los tonos grisáceos claros aumentasen; si 
la mujer tenía que ser sensual, entonces disponía a la actriz en una pose 
sugerente, resaltando parte de su cuerpo. Le gustaba servirse del juego de 
sombras contrastadas en la pared para dar juego visual. Cuando quería re-
saltar la imagen de la mujer, recurría a oscurecer los fondos en negro y a la 
figura en tonos grises.
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TINA MODOTTI 1896-1942

Tina Modotti. Mujer con bandera. 
1928. http://susanabenko.blogspot.com.
es/2011/06/mariana-figarella-presenta-
cion-de-su.html

Su verdadero nombre es Assunta Ade-
laide Luigia Modotti, nació en Italia, pero 
a sus 17 años de edad su familia se mudó 
a los Estados Unidos; más tarde junto con 
su marido Edward Weston, fotógrafo de 
profesión, viajó a México donde se ro-
deó de los artistas reconocidos de aquella 
época.

Su fotografía es una antítesis del ex-
presionismo que vendría más adelante. Su 
arte está influenciado por las tendencias 
artísticas que habían transcurrido hasta el 

momento, cuenta con una impresión reivindicativa de los acontecimientos 
políticos y culturales del momento.

Comprometida con la lucha revolucionaria, crea fotografías de símbolos 
comunistas y retrata a las mujeres por la calle en su contrastando su mísera 
vida en una sociedad de opresión.

Su fotografía se caracteriza por los amplios contrastes de luz y sombra 
donde se acentúa el dibujo de las líneas geométricas.

RUTH BERNHARD 1905-2006

Nació en Berlín, donde estudió en la academia de arte, hija de un famoso 
diseñador. A los 22 años se mudó a Nueva York, donde despierta un interés 
por el mundo lésbico. Ocho años más tarde, conoce al fotógrafo Edward 
Weston en California, que le produjo una gran admiración como artista, con-
virtiéndose en su maestro. En la década de los cuarenta, entró a formar parte 
del movimiento modernista Group f/64, también comenzó una relación con la 
artista y diseñadora Eveline Phimister, que duró 10 años; después de recorrer 
varias ciudades, en 1953, acabó residiendo en San Francisco donde murió a la 
edad de 101 años.

Ha expuesto su obra internacionalmente en diversas galerías y pinacote-
cas. Su trabajo se puede encontrar en museos de todo el mundo, el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, El Museo Metropolitan de Arte, el Museo 
George Eastman House y en la Biblioteca Nacional de París.
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Cuenta con varias publicaciones donde podemos destacar “El cuerpo eter-
no” de 1986, con la que ganó el Libro de Fotografía del Año de Amigos de la 
Fotografía. Obra en la que pasamos a comentar:

Ruth Bernhard 
En la caja (horizon-
tal),1962. http://
americanart.si.edu/
collections/search/
artwork/?id=77538

Retratos de estu-
dio en los que plan-
tea a una mujer de 
alma, espíritu y belle-
za sin igual. Escorzos 
forzados, movimien-

tos rebuscados en un sin fin de poesía plástica y extremada claridad estética 
y sensual. Define sus curvas en contraste al movimiento, analizando su tacto 
y dándole fluidez espacial. Determina su expresión de cuerpo envolvente, lí-
vido y acusado (opuesto) en eterna manifestación. La luz y la sombra dibujan 
las formas en contraste con el fondo, simple y hermoso, crea sentido en la 
revelación del cuerpo.

En el libro Between Art and Life.(2000) de la autora Margaretta K. Mitchell, 
Ruth Bernahrd dijo:

Si he elegido la forma femenina en particular es porque la belleza ha 
sido degradada y explotada en nuestro sensual siglo XX”, “La mujer ha sido 
objeto de muchas cosas sórdidas y baratas, sobre todo en la fotografía. Mi 
misión ha sido elevar y fomentar la imagen de la mujer con una reverencia 
atemporal.

Mi búsqueda, a través de la magia de la luz y la sombra, es aislar, simpli-
ficar y dar énfasis a la forma con la mayor claridad,[…] Mi objetivo es indicar 
la proporción ideal y revelar la masa escultural y el espíritu dominante.

DOROTHEA LANGE 1895-1965

Fotógrafa estadounidense de la Gran Depresión, conocida como la fotó-
grafa del pueblo, como hacía constar en sus tarjetas de visita. Su trabajo más 
conocido lo realiza en la década de los años 30, coincidiendo con la gran 
crisis que invade Estados Unidos. Durante esta época, Lange trabaja para la 
administración federal, realizando reportajes sobre la clase más desfavorecida, 
campesinos, familias desplazadas e inmigrantes y la pobreza rural.
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Además dejó testimonio de la evacuación y reubicación de los japoneses 
estadounidenses en los campos de internamiento después del ataque a Pearl 
Harbor, donde muestra a muchachas japonesas estadounidenses presentando 
honor a la bandera antes de ser enviadas a campos de concentración.

En 1941, Lange recibió el premio Guggenheim Fellowship por la excelen-
cia en fotografía.

Dorothea Lange. La madre mi-
grante. http://azaharsociales.blogspot.
com.es/2010/05/dorothea-lange.html

Dorothea fotografía a la mujer como 
principal víctima del momento histórico, 
la pobreza más extrema, la desespera-
ción, el hambre resurgen de la impre-
sión de su cámara. Es la imagen de la 
desolación en el rostro de la mujer que 
soporta el peso de la tragedia circun-
dante. Lo humano se ante pone con la 
miseria, es la imagen de un tiempo que 
revela la situación en la que viven las 
gentes.

En sus fotos pondera la gama de gri-
ses, sin crear contraste entre blancos y 
negros, propios de los fotógrafos expre-
sionistas de aquel momento.

En la fotografía de “la mujer migrante” cuenta:
Vi y me acerqué a la famélica y desesperada madre como atraída por un 

imán. No recuerdo cómo expliqué mi presencia o mi cámara a ella, pero re-
cuerdo que ella no me hizo preguntas. No le pedí su nombre o su historia. Ella 
me dijo su edad, que tenía 32 años. Me dijo que habían vivido de vegetales 
fríos de los alrededores y pájaros que los niños mataban. Acababa de vender 
las llantas de su coche para comprar alimentos. Ahí estaba sentada reposando 
en la tienda con sus niños abrazados a ella y parecía saber que mi fotografía 
podría ayudarla y entonces me ayudó. Había una cierta equidad en esto.

FRANCESCA WOODMAN 1958-1981

Procedente de Denver, Colorado e hija de George y Betty Woodman, ar-
tistas plásticos. Su primera andadura como fotógrafa la realiza a los 13 años, 
debatiendo la luz y el objeto en las que era ella misma la protagonista. Su 
vida transcurrió entre Florencia, rodeada de artistas amigos de sus padres, y 
Colorado. Durante 4 años fue becada en Roma, donde se identificó con el 
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futurismo y el surrealismo que marcó tu tendencia fotográfica. Más tarde en 
1979 se traslada a Nueva York, pero su frágil personalidad no pudo soportar 
su ruptura sentimental y el fracaso para abrirse camino como artista y se sui-
cidó en 1981, saltando por una ventana del Lower East Side de Manhattan. 
Solo llegó a publicar un libro, Algunas geometrías interiores desordenadas. Y 
su obra se empezó a conocer cinco años después de su muerte gracias a la 
primera exposición de su obra, en el Wellesley College.

En el año 2011 se ha estrenado una película documental sobre la vida de los 
Woodman, dirigida por C. Scott Willis, se han realizado exposiciones en el Reino 
Unido y en el 2012 habrá una exposición en el Guggenheim de Nueva York.

El tema central de su fotografía es el personaje, a veces desnudo, donde 
en ocasiones es la propia artista la que posa de modelo.

anto comunica la expresión de los escenarios como la propia pose del 
personaje, tratando a la modelo como objeto de arte. El escenario es arquitec-
tónico; pero es viejo y desolado, ha caído en el olvido y está poco cuidado.

Francesca Woodman. 
http://mmlauramm.blogs-
pot.com.es/2012/01/frances-
ca-woodman.html

Para componer utiliza 
tanto una sola pared, donde 
el paso del tiempo ha creado 
una estética pictórica y plás-
tica en las manchas y des-
conchones, como elemen-
tos arquitectónicos, puertas, 
ventanas, esquinas, dinteles, 
que parten los planos en la 
disposición y crean los prin-
cipales ejes estructurales de 
la composición.

Aprovecha todo el picto-
ricismo del escenario, crean-
do una atmósfera sublime, 

como si se tratase de una película de terror surrealista.
La figura, el cuerpo, lo engloba en estos escenarios dando la sensación que 

son parte de ellos, caído en el olvido, en el deterioro y el paso del tiempo. 
El cuerpo es un mueble más, un objeto en el que se mimetiza con el fondo.

La luz en el ambiente, es natural, entra por una ventana o puerta y crea la 
sombra que se deriva de ella. Francesca es una gran maestra aprovechando el 
juego de contraluces de sus decorados.
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LILLIAN BASSMAN 1917-

Nace en 1917, en Brooklyn, Nueva York, de origen ruso hija de inte-
lectuales. Estudia en la escuela textil, en 1941 entró a trabajar como be-
caria sin remuneración para la revista Bazaar, más tarde se convierte en 
la directora de arte de Bazar de Harper. Su trabajo en la revista pasó de 
ser diseñadora a hacer fotografía de moda. Sus fotografías más famosas 
las realiza durante las décadas de 1940 a 1960, con la que consigue una 
nueva estética, única, en la fotografía de moda. A pesar de todo, la foto-
grafía textil no le interesaba demasiado, ella pretendía crear arte en la 
fotografía publicitaria de la moda. Consigue revolucionar e innovar la 
fotografía de la moda. En las décadas de 1970 y 1980 deja de fotografiar 
hasta que nuevamente en 1990 vuelve a retomar la fotografía pero esta 
vez en color y retocándolas con el photoshop. Muere, viuda, a la edad de 
94 años tras dejar dos hijos.

Lillian Bassman. Mujer 
con sombrero. http://www.
ananasamiami.com/2009/07/
photography-by-l i l l ian-
bassman.html

Lillian retrata a una mu-
jer glamorosa, sofisticada, 
elegante, independiente. La 
estética es la propia del có-
mic en blanco y negro del 
superhéroe, donde la mu-
jer es protagonista del fo-
tograma del momento justo 
del sentimiento y la acción. 

Tiene un sentido pop dentro del dramatismo de la escena.
Las imágenes están muy tratadas en el laboratorio fotográfico, tienen horas 

de dedicación. El contraste de negro sobre blanco está muy acusado dibujan-
do los perfiles en líneas muy perspicaces, acentuadas y muy elegantes, ajus-
tándose a la intensidad del volumen. Crea una distinción entre el blanco y el 
negro concibiendo los volúmenes en planos. La luz forma parte del dibujo en 
el plano que pinta la apariencia de la forma. La fotografía de Lillian se con-
vierte en puro dibujo.

En su libro “Lillian Bassaman: Women” escribe:
Soy un ojo de la mujer para los sentimientos más íntimos de las mujeres.
Mi objetivo no es eliminar imperfecciones, es ser pictórico y crear una atmósfera.
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BETTINA RHEIMS 1952-

Bettina Rheims. http://jpcata-
vento.wordpress.com/2012/01/04/
bettina-rheims/

Fotógrafa francesa, de familia de 
artistas que engloban la fotografía y 
el cine. Pasó de ser modelo a intere-
sarse por la fotografía a los 26 años 
y desde 1980 se interesó exclusiva-
mente por el mundo de la fotogra-
fía. El éxito lo alcanzó rápidamente 
exponiendo su obra en 1981 en el 
Centro Pompidou y en el Texbraun 
Galerie en París. Más tarde su obra 
llegó hasta Nueva York, y de ahí saltó 
a la fama mundial con su serie sobre 

retratos de mujer Female Trouble, en 1989 llevando su obra por Japón y Ale-
mania. Hoy día su obra se ha expuesto en las mejores galerías y museos de 
todo el mundo. Cuenta con varias series sobre la mujer y su feminidad. Y han 
sido publicados varios libros sobre su obra.

Publicación Female Trouble: Imágenes en blanco y negro en las que mues-
tra una mujer modelo sensual inalcanzable al tacto, pero que puede recrearse 
a la vista. En la serie el tipo de técnica empleada está mezclada.

Publicación Chambre Close: Imágenes en color de modelo completamen-
te desnuda en diferentes poses y mostrando sus atributos. En un escenario 
cotidiano como son las estancias de un piso con una ornamentación singular 
sacado de los años 60. Pero esta vez la modelo puede ser tu propia esposa o 
novia posando familiarmente para ti.

Publicación Heroines: Muestra a una modelo desolada por el trabajo que 
tiene que realizar, no le gusta pero sin embargo debe hacerlo. Esta vez, con 
el gesto y la pose esconde aquello que es fruto del deseo. Permanece casi ta-
pada en un escenario frío donde sólo hay una gran piedra que pueda abrigar 
el sentido.

Publicación Modern Lovers: Fotografía en blanco y negro donde enseña 
torsos de mujeres y hombres desnudos, muestra lo andrógino que puede ha-
ber entre los dos sexos.

Publicación More Trouble: Fotografía en color donde muestra a una mode-
lo sensual en un ambiente cotidiano, la casa, en la que perfectamente podría 
estar esperando a su pareja, pensando que sorpresa le iba a dar, y ella en sí se 
está mirando al espejo siendo este el objetivo de la cámara.
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Pubicación Rose c, est Paris: Fotografía en blanco y negro donde la mujer 
es objeto de deseo, una mujer sensual e independiente con valor y heroísmo.

Publicación Shanghai: Es fotografía publicitaria con un sentido pop.
Publicación El Book the Olga: Muestra a una modelo objeto de deseo en 

un escenario teatral.
Publicación X Mas: La modelo semidesnuda posa en varios escenarios en 

diferentes poses de pie, como si se tratase de fotografía de moda, pero esta 
vez el vestido es la propia piel de la modelo.

Cuenta con varias series sobre la mujer Just Like a woman, Les espionnes, 
Morcheaux Choisis y Tokio room. El sello característico de Bettina es poner a la 
mujer como modelo y objeto erótico a veces inalcanzable siendo una recreación 
para los sentidos; otras veces retrata en la expresión del rostro de las modelos el 
descontento de su profesión, también las retrata como objetos sexuales. Utiliza 
escenarios teatrales y cotidianos donde los colores quedan un poco extenuados.

NAN GOLDIN 1953-

Nace en 1953 en Washintong, donde tuvo varias familias adoptivas. A los 
14 años su hermana se suicida, trágico acontecimiento que marcará su vida. A 
los 15 años ingresa en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston, al gra-
duarse se va a vivir a Manhattan, donde crea un ambiente familiar rodeada de 
sus amigos. En esta época es cuando toma su estilo, fotografiando su círculo 
de amistades de contracultura, punk y underground, propias de la década de 
los 80. Goldin fotografía la vida transgresora sentimental y sexual en un am-
biente cotidiano de su círculo de amistades. De esta época realiza un video de 
900 fotografias, de 45 min de duración llamado La balada de la dependencia 
sexual, una serie narrativa de los entresijos de la vida de la gente que le rodea. 
Otros videos son La balada desde la morgue y I’ll be your mirror.

Su primera exposición importante la realizó en 1992 en la Galería Mateo 
Marcas. De ahí ha expuesto su obra en galerías y museos de todo el mundo: 

Francia, Estados Unidos, Brasil, 
Alemania, Suiza, Inglaterra, Italia, 
Japón, Grecia, Argentina, Mexico, 
Australia y España.

Nan Goldin. http://www.pho-
toforager.com/archives/nan-goldin

Su fotografía muestra mucho 
colorido en un contesto cotidia-
no en lo que los personajes se 
muestran en un instante de su 
vida. Son personajes idealistas, 
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sufridores, en que lo masculino y lo femenino se iguala. En sus fotografías 
se refleja el amor, el sexo, las fiestas, la violencia, la tristeza, la soledad, la 
enfermedad e infinitos contextos emocionales. Toma las instantáneas en un 
momento vital de los personajes. Reclama la independencia, lo excéntrico, lo 
peculiar y singular de la vida de los individuos. Muestra sus miedos, sus cari-
cias, su alegría, sus cuerpos y la transgresión en el sentir. En general sus fotos 
nos hablan de toda una vida.

CRISTINA GARCÍA RODERO 1949-

Nace en 1949, Puertollano, Ciudad Real. En 1972 se licencia en Bellas Artes 
por la Universidad Complutense de Madrid. Estudia en la Escuela de Artes Plás-
ticas y Diseño de Madrid. Poco después será profesora en la misma escuela y 
en 1983 trabaja como profesora de fotografía en la facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid. En 1989 obtuvo el Premio al Mejor Libro 
de Fotografía en el Festival les Rencontres Internacionales de la Photographie de 
Arlés y le supuso el reconocimiento internacional con su publicación “España 
Oculta”. Este libro recoge una serie de fotografías que fueron tomadas desde 
1973 haciendo un recorrido por los pueblos de España, aquella España rural y 
profunda antes de que llegara el cambio 
social. En 1992 publica “Europa. El sur”. 
Donde hace un recorrido por las fiestas y 
tradiciones del mediterráneo. Actualmen-
te sigue fotografiando tradiciones y ritos 
de otros países, podemos destacar las que 
hizo en Haití. En el 2009 ha sido elegida 
primer miembro español del Magnum, 
que según articulo en el periódico el 
Mundo (25/06/2009) <<supone estar ro-
deada de un “grupo de sabios”, constitui-
do por los mejores fotógrafos del mundo, 
que le permitirán “mantener un diálogo” 
sobre este arte y “aprender” de ellos>>.

Ha obtenido numerosos premios y 
en el 2005 recibió la Medalla de Oro del 
mérito a las Bellas Artes por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. 
Su obra ha visitado varios países, México, 
EEUU, Francia, Italia, Alemania, Japón y 
España. Cuenta con varias publicaciones 
que exhiben el mérito de su cámara.
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Cristina García Rodero. http://dele-it-es.blogspot.com.es/2012/01/cristi-
na-garcia-rodero-espana-oculta.html

Su fotografía tiene mucho valor documental en el que se mezcla lo 
antropológico y lo ético, dándolo un sentido artístico muy pictórico. El 
folclore y lo religioso se combinan para darle un discernimiento místico 
en el que se mezcla tradición y rito. Es el aspecto real y simbólico de una 
cultura.

La cara de un pueblo, la expresión de las gentes, el sentir de los nativos, 
el espíritu de la veneración.

Una España negra, donde el luto se viste, los niños juegan y son partícipes.
La búsqueda en el amparo de una doctrina, son los propios habitantes de 

una región.
El pueblo que sufre, que trabaja como antaño en el campo, un pueblo de 

tradición.
Cristina cuida mucho la estética fotografiando en el mejor ángulo dentro 

de las posibilidades. Sus cielos hablan por si solos; están los tormentosos, que 
le dan a la fotografía un sentido lúgubre, y los cielos claros emiten la luz nece-
saria en el tema a referir para expresar la lucidez y transparencia de las gentes. 
Utiliza la justa tonalidad, en la gama de grises, necesaria para representar el 
acontecimiento.

OUKA-LEELE 1957-

Nace en Madrid en el año 1957, su nombre verdadero es Bárbara Allen-
de Gil de Biedma, es una reconocida fotógrafa española siendo protago-
nista de la “movida madrileña”. Adopta el pseudónimo de una estrella que 
aparecía en la obra “Constelación” del pintor El Hortelano. De formación 
autodidacta su primera vocación fue la pintura pero terminó abandonando 
los estudios de Bellas Artes para estudiar Piano y aprender fotografía en 
Photocentro.

El aspecto más conocido de su obra son sus fotografías en blanco y ne-
gro coloreadas y las fotografías de la movida madrileña, abordando la téc-
nica del grabado. Sus trabajos son reconocidos internacionalmente, ya que 
combina las tradiciones españolas con un gran colorido. Publicó en 1976 sus 
primeras fotos en un libro llamado Principio en el que aún firmaba como 
Bárbara Allende.

En el 2005 recibió el Premio Nacional de Fotografía 2005 concedido por 
el Ministerio de Cultura. Y ha expuesto su obra en Paris, San Paulo, Tokio, 
Los Angeles, Madrid, Barcelona… A partir del 2006 trabaja con la fotografía 
digital y las técnicas del PhotoShop y según dice la artista su obra ha estado 
influenciada por Man Ray.
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Trabajo junto a Rafael Gordon en el montaje de la película La Mirada de 
Ouka Leele, en la que el director consiguió transmitir el mundo interior y el 
universo creativo de Bárbara Allende de una manera espectacular.

Ouka Leele. http://
elselectorcovers.blogspot.
com.es/2011/06/ouka-
leele.html

Obra transgresora e 
intimista en la que entre-
mezcla el Pop con el su-
rrealismo. Trabaja el color 
de una forma pictórica, la 
fotografía es un mero pre-
texto para realizar su obra 
iconográfica y pictórica, 
en la que combina simbo-
lismo y retrato.

Tanto la mujer como el hombre en la fotografía de Ouka Leele, es utilizado 
como un modelo artístico, utiliza a los personajes a modo de impresión en 
el que la expresión de su carisma y pose, es contextualizada con objetos y 
ambientes estrafalarios.

A través de la fotografía crea mundos imaginarios y construye una poética 
en la imagen. Tiene el poder de transmitir la belleza iconográfica dándole un 
sentido lírico.

De la mujer le interesa plasmar, lo que piensa, lo que siente y así lo ex-
presa en los retratos con la mirada perdida al universo, en los que, quizás, sin 
pretenderlo, se está reflejando a si misma.

El cuerpo desnudo es bello de por si, y si además tiene un tratamiento 
idílico, el atractivo se hace patente.

Para Ouka Leele existe una relación modelo y artista en el que hay una 
relación de complicidad a la hora de hacer el trabajo artístico. Según dice: “La 
cámara es un pretexto, es una relación amorosa, el amor saca lo mejor”…
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Antonia Ortega Caballero
ProFesorA de dibuJo en ies

ARTE Y EDUCACIÓN. MARUJA MALLO

Quería contaros que he tenido la oportunidad de participar como ponente 
en el “IV CURSO DE AGENTES DE IGUALDAD EN CONTEXTOS EDUCATI-
VOS INTERCULTURALES: MUJER Y ARTE”, realizado por el sindicato SATE-
STES de Melilla.

Para que os situéis quería antes presentarme mi nombre es Antonia Ortega 
Caballero, soy Licenciada en Bellas Artes por la UGR, he ejercido como profe-
sora de Dibujo en diferentes institutos de nuestra ciudad. Una buena compa-
ñera y amiga Ana me comentó si quería participar en esta aventura y así hice.

La verdad que antes de realizar la ponencia e incluso el mero hecho de 
saber que tienes que hablar delante de muchas gente te impone mucho res-
peto, es ese típico hormigueo en el estómago como el vuelo de muchas ma-
riposas en mi interior. Estuve en las sesiones que pude del curso para apoyar 
e impregnarme del buen hacer de algunos ponentes. El día de mi exposición 
estaba una conocida Nieves una buena poeta y artista, que vive y cree con 
fuertes convicciones el trabajo que realiza, ella expuso la hora anterior a mi, 
la cual me sirvió de apoyo psicológico para que esas mariposas echen a volar 
de mi estómago y pueda dar mi charla mas tranquila.

Mi exposición oral trató de Arte y Educación. Maruja Mallo. Traté dos 
temas por un lado, mujeres artistas (pintoras, escultoras…) y por otro lado 
un taller de plástica que doy a un cierto alumnado de infantil y primaria del 
colegio Enrique-Soler de Melilla.

Quedando la división de la ponencia así:
GRANDES OLVIDADAS. MUJERES ARTISTAS:
 – ARTEMISIA GENTILESCHI, LOUIS BOURGOIS, MARUJA MALLO, CRIS-
TINA IGLESIAS.

TALLER DE CREACIÓN ARTÍSTICA. ACTIVIDADES DE GÉNERO.
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GRANDES OLVIDADAS. MUJERES ARTISTAS.

Empezamos hablando de grandes mujeres que luego tuvieron y tienen la 
suerte de ser creadoras y fascinantes en sus obras. Hablé de cuatro mujeres en 
concreto algunas del siglo XV y otras hasta nuestros días. Elegía a estas artistas 
que veremos a continuación porque creo que marcaron un antes y después 
en su época con sus trabajos artístico.

La primera que nombro es Artemisia Lomi Gentileschi aquí os hago un 
breve resumen de su vida:

Artemisia nació en Roma 1593 y murió en 1654 Nápoles, vivió en la pri-
mera mitad S.XVII. Su padre Orazio fue un gran pintor representante de la 
escuela romana del maestro Caravaggio.

Artemisia aprendió de su padre fue mejor aprendiz que sus hermanos, ella 
tiene grandes influencias de corte dramático en sus obras influenciadas por 
Caravaggio en Nápoles.

Estaba influenciada también por otro pintor de la época Lombardo. Utiliza 
temas distintos en sus obras en relación con las de su padre. Su primera obra 
conocida con 16 años fue Susana y los viejos:

Se trata de la primera obra de una artista que demuestra ya una calidad 
de pintora consagrada. Tal es así, que pese a tener la fecha y la firma de la 
autora, durante mucho tiempo se atribuyó a la mano de su padre. La historia 
de Susana es la de una joven que se dispone a bañar. Sorprendida por unos 
viejos ricos, éstos le hacen proposiciones deshonestas utilizando argumentos 
económicos y de poder, que la muchacha rechaza. El tema, pues, es el del 
acoso y la agresión sexual. Artemisia pudo muy bien identificarse con esta 
joven que trata de desasirse de los viejos y salir indemne de sus pretensiones. 
El desnudo, como suele considerarse en el arte, no es símbolo de lujuria sino 
de pureza e inocencia.

Tuvo un profesor privado Agostino Tassi ya que estaba prohibido en esa 
época que las mujeres accedieran a la enseñanza académica en Bellas Artes. 
Cuando tenía 19 años le pasó algo horrible que le dejó marcada durante mu-
cho tiempo, su maestro particular abusó de ella así, que Artemisa lo denunció 
ante su padre y la justicia pero para saber si era verdad la fantástica justicia la 
torturo atándole los dedos con cuerdas y tirando de ellos para saber si decía 
o no la verdad. Quedó demostrado que era cierto y desterraron a su maestro 
que para mas desconcierto estaba casado. Poco después pintó la obra de Ju-
dith decapitando a Holofermes.

El tema de Judit decapitando a Holofernes es uno de los episodios del An-
tiguo Testamento que con más continuidad se ha representado en la historia 
del arte. No obstante, excepto Judit y Holofernes de Caravaggio conservada en 
la Galería Nacional de Arte Antiguo de Roma, jamás se ha logrado representar 
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una escena tan cruda y dramática como la que pinta en esta tela Artemisia 
Gentileschi.

La heroína bíblica, junto a su doncella, se interna en el campo enemigo, 
seduce y luego decapita a Holofernes, el feroz general enemigo.

Este cuadro es el más famoso de Artemisia Gentileschi, con el que su 
nombre se asocia rápidamente. El tema es perfectamente análogo a otro lien-
zo, más pequeño y de colores diferentes, ejecutada con anterioridad y que se 
conserva en el Museo de Capodimonte de Nápoles: otra Judit decapitando a 
Holofernes.

El centro de la escena es, obviamente, el acto de la decapitación. La com-
posición es de tipo triangular, y para ello ha sido preciso ubicar dentro de 
la tienda a la doncella, que en principio según la historia tradicional estaban 
solos Judith y Holofernes.

Para arreglar su honorabilidad su padre arregla un matrimonio con un ar-
tista humilde Pierantonio Stiattesi. Se instaló en Florencia junto a su esposo en 
1614. Fue la primera mujer en ingresar en la academia de dibujo en Florencia.
Pintora de corte en Florencia se relacionaba con muchos artistas.

Otra obra conocida es Virgen con el niño:
La autora de esta tierna maternidad bajo la efigie de la Virgen con el 

Niño. La artista siguió los planteamientos pictóricos de Caravaggio, quien 
habría de morir al año siguiente de que Artemisia terminara esta obra. La 
pintora hizo especial hincapié a lo largo de toda su obra en el protagonismo 
de la figura femenina. El modo que tiene de destacar la figura materna en 
esta escena estereotipada del arte es precisamente acentuando el gesto de la 
Virgen al amamantar a su hijo. Pocas veces se mostraba el pecho desnudo 
de María en la obra religiosa, pero Artemisia lo apunta dando a entender el 
origen de la vida, y el origen mismo de la divinidad, que al fin y al cabo, 
nació de una mujer. Como dato curioso señalaremos que el realismo con 
el que están captados los dos personajes se debe a que son modelos del 
natural, que Artemisia copió sobre su vecina y su hijo, según consta en los 
contratos de la pintora.

Se comentaba que muchas obras suyas las mujeres que aparecían tenían 
el rostro de Artemisia.

En 1921 tiene problemas económicos y vuelve con una hija suya a Roma, 
ya Caravaggio había fallecido hace 10 años pero muchos seguían aun sus ten-
dencias junto a otros estilos más clásicos. Estuvo en Venecia donde alababan 
su pintura. Formó parte de la Accademia dei Desiosi.

En 1630 se traslada a Nápoles donde esta la mayor parte de su carrera. 
Viaja a Londres sigue los pasos de su padre y pinta para Carlos I, no solo era 
por estar cerca de su padre sino que el rey Carlos primero era un rey muy ca-
prichoso y tuvo que ir a pintar para él, como si quería o no, no había elección.



aNtoNia orteGa caballero
164

Su padre fallece en 1639. Antes de 1642 abandona Londres por motivo de 
una posible guerra civil. En 1656 murió Artemisa, su tumba se encontraba en 
la Iglesia se San Juan de los Florentinos de Nápoles, destruida desgraciada-
mente por la II Guerra Mundial

La siguiente artista es Maruja Mallo, es una de las que mas hablé en la po-
nencia es una artista española perteneciente a los grandes artistas de la generación 
del 27 y creo que se merece mas reconocimiento del que se la ha concedido en 
nuestro país a continuación os explico un poco la vida y obra de esta mujer.

Maruja Mallo nació en Vivero, España 1902- y murió en 1995 Madrid fue 
pintora. Hija de Justo Gómez Mallo y Mª del Pilar González. Es la cuarta de 
catorce hermanos. Su familia se trasladó Aviles a vivir en su juventud empezó 
a realizar ilustraciones de revistas de su época. Tuvo amistad con Luis Bayón, 
con el que coincidiría en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y 
después tomaría rumbo a París.

En San Fernando conoce artistas como Salvador Dalí, Federico García Lor-
ca, Margarita Manso, Luis Buñuel, María Zambrano o Rafael Alberti con el que 
tuvo una relación amorosa, artística y creativa pero un poco tormentosa lleno 
de idas y venidas así que la relación llego con el tiempo a su fin.

En 1927 toma parte activa en la 1ºescuela de Vallecas. Durante los años 20 
trabaja en publicaciones de La gaceta literaria. Ortega y Gasset conoce sus 
obras y en 1928 le organiza una exposición en los salones de la Revista Occi-
dente.Sus óleos representaban poblados soleados, verbenas, fiestas populares, 
toreros y manolas, maquinaria, deportes y cine de principios de siglo.

Sin embargo, será el año 1929 el que marque el momento culminante de 
su colaboración artística, ya que Alberti en sus Sermones y moradas realiza 
transcripciones poéticas de los cuadros de Mallo, e, incluso, algunos de los 
poemas de Sobre los ángeles están directamente inspirados en las obras de 
Maruja. La gallega en esos momentos había entrado en relación con los artis-
tas de la denominada Escuela de Vallecas (Luis Castellanos, Alberto Sánchez y 
Benjamín Palencia) y había comenzado a realizar su serie Cloacas y campana-
rios. Dicha serie representa, dentro de la trayectoria artística de Mallo, la más 
cercana a los planteamientos del Surrealismo, tanto que fue profusamente ad-
mirada en París por Paul Elouard e, incluso, el propio padre del movimiento, 
André Breton, adquirió uno de los lienzos (El espantapájaros, 1929). En esta 
serie Maruja abandona el vitalismo de sus Verbenas y se adentra en un mundo 
orgánico de desechos, de naturaleza muerta y animales en descomposición, 
de huellas humanas embarradas y restos de civilización abandonados que 
eran los objetos encontrados por los artistas de la Escuela de Vallecas en sus 
paseos por las afueras de Madrid.

En los años treinta y la Segunda República Española, en 1932 consigue una 
pensión de la Junta de Ampliación de Estudios para ir a París donde conoce a 
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René Magritte, Max Ernst, Joan Miró y Giorgio de Chirico. Comienza su etapa 
más surrealista.

En 1933 la artista se compromete con la República. Consiguió una plaza 
como profesora y enseñó dibujo y cerámica en el instituto Arévalo. Un año 
mas tarde estudió matemáticas y geometría al fin de aplicarlo en su obra. Un 
ejemplo de ellas es; Rosa. Lápiz sobre papel. 14,6 x 14,3 cm.

En 1936, sigue exponiendo como surrealista en Londres y Portugal le sor-
prende la Guerra Civil como docente en Galicia y huye a Portugal. Se trasladó 
a Buenos Aires poco después ya que, tenía amistad con la embajadora de 
Chile Gabriela Mistral, la cual le ayudó y allí siguió pintando y trabó amistad 
con Pablo Neruda.

Maruja estaba convencida que cuando huyó de que Franco lo sabía y que 
todo el mundo lo sabía y nadie estaba al corriente de su huida porque no fue 
una huida como tal, ya que ella justificó que se iba a Buenos Aires a realizar 
una exposición y tenía todos sus papeles reglados y aprobados. Más bien fue 
el mal trago de dejar a su querida España en una dictadura.

En Argentina recibe un gran reconocimiento participa en la revista van-
guardia Sur junto a Borges. Vive entre Uruguay y Argentina, es una etapa de 
crear y viajar con exposiciones en Paris, Brasil y Nueva York.

En Buenos Aires, en el Museo del Dibujo y la Ilustración, atesora en su colec-
ción dos temperas sobre papel, representa animales mitad real y mitad fantásticos.

A los 37 años publicó el libro Lo popular en la plástica española a través de 
mi obra (1939) donde pinta retratos de mujeres, al estilo precursor del arte pop 
estadounidendense. En su exilio hay una etapa cósmica de recrear la naturale-
za sudamericana con su serie de Marinas. (Nueva York) La Serie MarinaS son 
armonías lunares, plateadas, y grises. Otra serie donde vemos la influencia del 
sol era la seria terrestre que son armonías solares, ocres y doradas. En la serie 
de las mascaras, Mallo se inspiró directamente en los cultos sincréticos de los 
Américas. Utiliza composiciones geométricas para la realización de marinas.

Regresa a España en 1965 después de 25 años de exilio. Cuando llega a 
Madrid es una gran desconocida pero vuelve a crear como un símbolo la por-
tada de la Revista Occidente.

En 1979, realiza su última etapa pictórica con Los Moradores del vacío, tenía 
ya 77 años. En la década de los 90, le ofrecen varias exposiciones y premios, 
con la Medalla al Mérito en Bellas Artes y el Premio de Artes Plásticas de Madrid.

El 6 de febrero de 1995, muere en Madrid a los 93 años. En Vivero, su ciu-
dad natal tienen previsto la construcción de un museo permanente y estudio s 
de su obra. Hay una avenida con su nombre en el distrito de Hortaleza, Madrid.

“Maruja Mallo, entre Verbena y Espantajo toda la belleza del mundo cabe 
dentro del ojo, sus cuadros son los que he visto pintados con mas imaginación, 
emoción y sensualidad.” Federico García Lorca
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Otra ilustre artista que vamos hablar a continuación es la francesa Louis 
Caroline Bourgeois. Es una escultora de fuerte carácter y polémica que ha 
expresado siempre la indignación de la supremacía del hombre respecto a 
la mujer.

Louis nació en París el 25 de diciembre de 1911 y falleció en Nueva York 
el 31 de Mayo de 2010. Reconocida escultora y artista francesa naturalizada 
estadounidense en 1955.

Sus padres eran restauradores de tapices. En 1932 estudió matemáticas 
superiores en la Soborna y geometría.

Estudió matemáticas para poner orden en su vida según ella. Se apartó de 
las matemáticas por ser demasiado teóricas Empezó estudios de arte en París, 
primero en la escuela de Bellas Artes y luego en muchas academias así como 
en la Escuela del Louvre. Tuvo profesores artistas como Paul Colin, Cassandre 
o el mismo Fernand Léger.

En 1937 conoce a Robert Goldwater, que se casará con ella y con quien se 
trasladará a Nueva York al año siguiente, llevando a cabo sus primeras expo-
siciones. (Esculturas psíquicas)

Alejada de las representaciones literales del surrealismo en relación con 
el inconsciente. Es decir, ella no quería representar el inconsciente sino su si-
tuación como se sentía realmente, esto no eran sueños ni imaginaciones sino 
eran interpretaciones de su realidad emocional.

En los años 40 presenta su Femmes Maison. Mujeres con cuerpos de casa 
que servirá de refugio por un lado y como aprisionamiento por otro. Una do-
ble contradicción que tenía ella respecto a su hogar.

Un ejemplo es sus esculturas monumentales de arañas, construcciones 
oníricas.

Título: Mamá
Dimensiones: 927 x 89.5 x 1023.6 cm.
Ubicación: actualmente a las afueras del Guggenheim Bilbao.

Esta es la visión de la escultora respecto a su obra de las arañas oníricas:
Ella: La biografía de la artista habla de su concepción artística, que habla 

sobre su relación con su familia y con las personas: su padre adultero, su ma-
dre que lo sabía pero no decía nada…

Casi toda la obra de Louis Bourgeois esta marcada de ese trauma y odio 
que cogió a su padre por haber hecho daño a la honorabilidad de su madre y 
para mas desconciertos sobre todo cuando estaba enferma a punto de fallecer.

Araña: La araña es la que organiza todo, por eso la llama Mamá. Teje la 
tela, organiza lo que le molesta y ordena la casa. Es la que protege a la familia.

Material: Es curioso que, aunque utiliza materiales como acero, bronce y 
mármol que generalmente son pesados, tenga aparentemente tanta ligereza la 
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escultura. De tamaño descomunal, al principio te da una sensación fría pero 
luego te da calidez.

Importancia: La importancia que tiene esta artista es su gran fuerza ex-
presiva, su violencia pero a la vez calidez.

Fantasmas: Quizás lo que nos explica en esta obra Bourgeois es su in-
fancia traumatizada por descubrir que su padre se acostaba con su institutriz, 
mientras su madre no hacía nada. Esta araña debía ser su madre, la que prote-
gía a la familia. Es un lugar donde la artista se siente segura, por eso lo repite 
una y otra vez el mismo tema.

Mujer cuchillo: Me sentí atraída del arte porque me aislaba de las difíciles 
conversaciones en las que mi padre se jactaba de lo bueno y maravilloso que 
era…Cogí un pedazo de pan blanco, lo mezclé con saliva y moldeé una figura 
de mi padre. Cuando estaba hecha la figura empecé a amputarle los miembros 
con un cuchillo. Considero esto como mi primera solución escultórica. Fué 
apropiada para el momento y me ayudó: Fue una importante experiencia y 
determinó ciertamente mi dirección futura.

Ha realizado muchas exposiciones a lo largo de su vida, Toronto, París, 
Miami, Madrid, Nueva York…

En el 2003 le fue concedido el Premio de la Fundación de Wolf de las 
Artes de Jerusalén (1991) el “Lifetime Achievement in Contemporany Sculture 
Award, Intermational Sculpture Center, Hamilton, NJ, USA. Y LA Medalla Na-
cional de las Artes.

En 2008 le fue entregada la condecoración de la Legión de Honor del go-
bierno francés.

Bourgeois falleció en Nueva York a los 98 años de edad, tuvo tres hijos.
La última artista es Cristina Iglesias nació en San Sebastián en 1956 es 

escultora y grabadora obtuvo el Premio Nacional de las Artes Plásticas es una 
de las artistas españolas mas internacionales de las últimas décadas.

Su infancia y adolescencia las pasa en el País Vasco, vive entre Madrid y 
Munich. Estudió arte en Barcelona y Londres. Trabajó mucho el barro.

Se casó con Juan Muñoz, otro artista español. Le gusta el arte en común a 
los dos pero lo ven de formas distintas.

“Mi deseo es recrear un lugar donde pudiera crear un lenguaje” Cristina Iglesias.
Más tarde se fue a Londres a abrirse campo en el mundo artístico, con la 

“escultura británica” en los años 80 descubrió conceptos de la escultura mu-
chos mas amplios gracias al traslado a ese país londinense.

También se fija en artistas alemanes para crear esculturas, como Toni 
Cragg. Una de sus obras mas destacadas es Habitación de bambú (1995-97) 
de aluminio fundido.

Sus obras son una sorpresa, se trata sin duda de un mundo diferente, 
nada que ver con la escultura tradicional, tanto figurativa como abstracta. Sus 
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obras es una construcción, creada mediante formas escultóricas tomada de la 
naturaleza.

Recrea formas de la arquitectura y las ubica en otros ámbitos como la me-
moria, sensaciones físicas y psicológicas. (marquesinas, muros)

Es difícil ser visualizado en este mundo artístico pero a Cristina Iglesias 
no le gusta estar en 1º línea, cree en el reconocimiento pero no en el afán de 
protagonismo.

Para ella es difícil decir soy una artista, piensa que es un momento de au-
toafirmación en una exposición, la obra te dice si eres una artista.

La luz es una causa importante en su trabajo y es difícil de tratar. Trabaja 
con cristal de color muchas veces. Ya que no estamos hablando de esculturas 
figurativas donde puedes hacer un contraste más fácilmente de luz y sombras 
estamos hablando de esculturas prácticamente arquitectónicas.

Siempre tiene en cuenta sus obras anteriores, para crear nuevas. Le hace 
recrearse. No le pone títulos a sus obras sino subtítulos. Ya que los subtítulos 
facilitan información para que sepan los materiales y el espacio que ocupa la 
obra en el lugar de que se vaya a ubicar.

Ha realizado más exposiciones fuera de España, como Lisboa, Holanda, 
Londres, etc. Porque le proponían más cosas. Es una realidad que recalca la 
artista.

Ya que hoy en día aun ocurre en nuestro país la cultura-artística es un bien 
escaso, ya que turísticamente y de ocio parece funcionar pero a nivel trabajo 
o como perspectiva profesional en España no prevé buen augurio.

Realiza también las paredes formadas por infinidad de formas vegetales, 
espacios que podían ser visitados, habitaciones misteriosas, bosques… Para, 
como ella misma dice, “crear nuevas formas” cambia el concepto de la es-
cultura en el ámbito de las instalaciones. Sus obras reflejan un vocabulario 
estético basado en el uso de diferentes materiales (hormigón, alabastro, resina, 
hierro, cristal…) combinados con motivos vegetales como el bambú y la hoja 
Utiliza diferentes técnicas (bajorrelieve, tapiz, serigrafía…) en gran formato 
sobre seda y cobre.

Todo delata el interés del artista por el espacio, arquitectura y la geolo-
gía. El contraste de sus materiales y es muy importante para dar impulso a 
su trayectoria. Su obra deja la escultura clásica para pasar a ser instalaciones 
arquitectónicas o esculturas más teatrales.

Respecto a lo teatral ella se refiere a que crea como una especie de esce-
nario donde el espectador participa introduciéndose en la obra conociendo 
sus sensaciones, textura.

Una de sus obras también conocidas es el ‘Corredor Suspendido’, ex-
hibida en la galería Pepe Cobo de Madrid, del Museo Ludwig de Ludwig 
de Colonia.
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Esta artista aun sigue viva y realizando mas proyectos, ahí muchísimas más 
que podríamos seguir nombrando, pero si he querido hacer como una crono-
logía para que se viese que la mujer siempre ha tenido un papel importante en 
el mundo del arte como Artemisia que pintaba como Caravaggio y fue reco-
nocida en su época, Maruja Mallo junto a Salvador Dalí, Federico García Lorca 
y demás, la fantástica, generación del 27. Louis Bourgeois que fue discípula 
de Léger y gran revolucionaria en su época respecto al papel de la mujer y 
Cristina Iglesias una mujer que traspasa lo convencional y nos sumerge en el 
universo arquitectónico de a naturaleza creando obras maravillosas.

TALLER DE CREACIÓN ARTÍSTICA. ACTIVIDADES DE GÉNERO

“Recojo los bártulos de mi memoria y emprendo un camino sin retorno que 
vaga por senderos del olvido” Rocío García Linares.

Toda esta investigación empieza en la Ciudad Autónoma de Melilla, en el 
verano del 2008, mientras atravesaba un momento personal bastante malo a 
causa de la enfermedad de un familiar. En uno de esos momentos de descanso 
que nos regala la vida para soportar sus dificultades, uno de mis hermanos me 
aconsejó – quizás para que mi mente estuviera entretenida- que fuera llevando 
mi currículo a ciertos colegios y así hice, pero además, entregué un proyecto 
para realizar una actividad extraescolar de plástica.

El inicio de una investigación implica tener presente, entre otras muchas 
cosas, la utilidad o beneficio deseable para los interesados, en este caso, en 
el tema artístico.

La Educación Plástica, ha tenido un desarrollo muy diverso con periodos 
de estabilidad y luchas continuas en contra del propio sistema de enseñanza 
e incluso con otras áreas para ocupar el lugar que le corresponde. Por este 
motivo he querido realizar un trabajo de investigación en esta actividad de 
creación artística con niños y niñas, para demostrar la gran influencia que tie-
ne el arte en éstos y la ayuda que ofrece a su desarrollo.

“La Educación Artística no consiste en hacer imitaciones de cosas “bonitas” 
que parezca obras artísticas o decorativas (estampas coloreadas, cuadros con 
relieve, jarroncitos, etc. Los niños y niñas tienen sus formas y modos de expre-
sión propia con valor por sí mismas”.2

Me gustaría hacerlo en la ciudad donde nací, en Melilla y aún resido, por 
motivos profesionales, emotivos y culturales ya que, siempre he considerado 
a mi Ciudad por desgracia más funcional y comercial que cultural.

Melilla, en el norte de África, es un enclave español situado en la región 
del Rif, a la orilla del mar Mediterráneo, frente a la costa de la Península Ibé-
rica, lindante con Marruecos.
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Más importante que haber nacido en una ciudad y vivir en ella es sentirla. 
Si cierro los ojos, veo el azul del mar y puedo sentir cómo mis dedos tocan 
la arena de mi niñez y juventud, respiro la brisa marina que tanto ansiaba en 
Granada cuando miraba al horizonte y creía descubrir entre sus montañas el 
espejismo del mar, y sobre todo escucho el rugir de las olas, siempre en mis 
oídos al igual que una caracola, porque es el sonido que acompaña mis ama-
neceres al abrir los ojos y asomarme al paseo marítimo, donde vivo.

Allí, me dejo embriagar por el aire de levante cuando, airado, me azota el 
rostro e inicia el baile de las palmeras sumiendo el cuerpo en una humedad 
que deja posos de recuerdos en el ama.

Cuando vienes a Melilla notas el aroma dulzón a hierbabuena que nos 
traslada a un mundo entre bereber y europeo.

La ciudad de la que formo parte, Melilla, está considerada territorio espa-
ñol. Incluso, esto viene recogido de manera expresa en la vigente Constitu-
ción española de 1978. Sin embargo, Marruecos la considera como colonia 
española y, por tanto, en ningún caso reconoce que sea una frontera entre 
este país y la Unión Europea.

Esta ciudad se ha convertido en frontera de dos mundos, donde la renta 
per cápita de uno (España) supera a la del otro (Marruecos) 15 veces.

Melilla se ha convertido en una ciudad de carácter sociológico, cultural, 
económico y educativo debido a dos importantes singularidades: la primera se 
centra en el análisis del modelo de financiación de la administración territorial, 
ya que la mayoría de los ingresos proceden de un impuesto local indirecto 
sobre el valor añadido. Esto ha creado polémica en cuanto a su engarce en la 
legislación emanada de la Unión Europea que regula la fiscalidad indirecta ya 
que, recordemos, los tributos indirectos están armonizados en todos los países 
de la Unión Europea. A pesar de todo esto, por los distintos cambios que se 
están proponiendo en algunos países de la Unión Europea, (como España) 
respecto a la financiación de las haciendas territoriales, el sistema tributario 
melillense ha sido planteado como una posible alternativa.

La segunda singularidad se basa en el análisis de una sociedad multicul-
tural que habita en tan reducido espacio, sobre todo, dos comunidades (en-
frentadas en muchos lugares del mundo): los ciudadanos de origen europeo 
y los de origen bereber o amazight. Estas dos comunidades comparten edifi-
cios, viviendas, supermercados, colegios, espacios de diversión y es frecuente 
encontrar grupos de amigos o matrimonios formados por personas de ambas 
comunidades.

“Sólo hay que caminar por el centro de melilla, imaginarse la estatura 
de los años veinte y mirar hacia arriba. Esa parte de la ciudad quedó para 
asombrar a los viandantes con las flores reventonas y la vegetación pétrea 
que convertía en selva los cierros, en primaveras perpetuas las ventanas y en 
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museos antológicos las azoteas, que nunca, nunca se llamaron áticos. (…) Los 
arquitectos dejaban su impronta, firmaban las fachadas como se firman los 
cuadros…” Ángel Castro.

Aquí empiezan los primeros pasos de mi actividad de creación artística, 
pero antes de sumergirnos en este mundo tan impredecible, me gustaría pun-
tualizar ciertas cosas. Durante estas clases los alumnos han realizado todo 
tipo de actividades, ejercicios mínimos en cumplimiento con lo que espera el 
colegio y como terapia artística, de desarrollo de los procesos creativos, de 
ayuda en mi investigación.

Hay muchos días que han realizado estos ejercicios mínimos y los voy a 
explicar de formas más breve, centrándome en la actividades de terapias artís-
ticas, además de las que creo que desarrollan los procesos creativos de estos 
niños. Es decir, hablaré brevemente los días que hemos hecho los ejercicios 
y en las del desarrollo de los procesos creativos relataré lo ocurrido durante 
el curso, desde mi punto de vista, el de los/as niños/as, junto con los videos, 
entrevistas y demás aportaciones que poseo.

Aquí empiezan los primeros pasos de mi actividad de creación artística, 
pero antes de sumergirnos en este mundo tan impredecible, me gustaría pun-
tualizar ciertas cosas. Durante estas clases los alumnos han realizado todo 
tipo de actividades, ejercicios mínimos en cumplimiento con lo que espera el 
colegio y como terapia artística, de desarrollo de los procesos creativos, de 
ayuda en mi investigación..

He realizado estos ejercicios mínimos, aunque aquí no los tendré mucho 
en cuenta, ya que este taller me ha servido para mi investigación, pero no 
podía dejarme llevar únicamente por mi interés, sino atender también a la 
voluntad de los niños y niñas que querían llevarse muñequitos, castillos y 
demás cosas a casa. De la misma manera, las madres y padres esperaban la 
típica tarjeta de navidad, el regalo del día de los padres, etc. Todo esto era 
para complacerlos a ellos, pero no servía como indagación, ya que era un 
trabajo planeado, todos iguales, y no dejaba desarrollar intelectualmente ni 
creativamente al alumnado como en los otros ejercicios. Una vez dicho todo 
esto empezamos a relatar de manera más concisa dicha actividad.

“Intensificando los valores expresivos y comunicativos del lenguaje, y pro-
poniendo recursos de exploración permeables a lo particular, la investigación 
cualitativa se ofrece como un camino que nos permite analizar la realidad de 
la Educación Artística. Con ello, el objetivo no es proporcionar directrices espe-
cíficas para la práctica docente, sino ofrecer modos de observar los fenómenos 
educativos y de construir nuevas propuestas que favorezcan la enseñanza y 
aprendizaje del arte.” (Gutiérrez Pérez, 2005:173).

Esto es un estudio procedimental en alumnos/as: de infantil y primaria 
recurriendo a:
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•  metodología cualitativa

•  narrativa etnográfica

•  auto etnográfica

•  estudio de casos

He utilizado:

•  Narrativa etnográfica:
 – Para comprender las necesidades y diversidades que les afectan a 
nivel comunicativo, interpretativo y educativo a mi alumnado.

•  Narrativa auto etnográfica:
 – Mi alumnado me aporta nuevos significados y comprensiones, que 
me afectan y me ayudan a inmiscuirme más de manera activa con 
ellos y ellas.

•  Estas metodologías me han propiciado:
 – Reflexionar y pensar

 – Redefinir los criterios de la investigación educativa, de modo que 
sean congruentes con las premisas teóricas y con el material objeto 
de estudio.

•  Por eso la narrativa tiene principalmente tres fines:
 – El fenómeno a investigar

 – El método de investigación

 – El uso que puede darse a la narrativa con distintos sentidos

•  Estudios de casos (enfoque cualitativo):
 – Analizo los procesos creativos

 – Intento fomentar la actitud creadora y participativa del alumnado.

 – Hago comparaciones y referencias a la hora de analizar los procesos 
creativos.

 – Haré énfasis en las satisfacciones personales del alumnado en sus 
procesos creadores.

•  Fases de estudios de casos:
 – Acceso al campo (curriculum-propuesta del taller)

 – Estrategia de recogida y registro de datos (diario de campo, entrevis-
tas, grabaciones, fotografías…)

 – Análisis de datos (triangulación)
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La justificación de la metodología:

 – Las propias características del tema de estudio y los objetos de investi-
gación.

 – Los hechos de forma subjetiva (opiniones, carácter múltiple y singular 
de las cosas)

 – Es un buen método de apoyo en las investigaciones tanto de tipo edu-
cativo, como de psicología.

 – Las orientaciones y actitudes del pensamiento (hermenéutico, filosófico, 
postmodernistas, artísticas…) que he ido estudiando e investigando.

 – Mediante la observación realizaré un estudio ya que tenemos que inten-
tar introducirnos o imaginar por un momento que somos esos niños y 
niñas que participan de ese taller, desde su opción por él, para desarro-
llar su creatividad.

 – Nuestro objeto de interés es el estudio de la educación artística y sus 
efectos en el alumnado durante las sesiones extraescolares de plástica.

 – Es una comprensión mutua del alumnado hacia quien les guía y les inves-
tiga, y viceversa, más que corroborar o falsear lo que las teorías han dicho.

El Taller se estructuraba de la siguiente forma:

•  Presentación e inicio del taller 7 Octubre (me presento)
•  Se presenta el alumnado (Hay 5 niñas y 1 niño)
•  Explico lo que va a consistir el curso (horario, notas informativas)
•  Taller de creación artística:
•  Ejercicios mínimos
•  Ejercicios grupales e individuales
•  Ejercicios por la propia iniciativa del alumnado
•  Despedida

Estructura diaria:

(Desde el 7 Octubre 2008 hasta el 9 de Junio 2009)
Inicio (Preparación de la clase)

•  Llegada de los alumnos/as

•  Objetivo del trabajo

•  Explicación del ejercicio al alumnado y su proceso.
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•  Realización de la actividad

•  Fotografías, “preguntas a modo de entrevistas”, vídeos de ese día

•  Comentario de los/as alumnos/as y míos sobre los trabajos, durante el 
proceso y al final de este.

•  Final de la clase (recogida del material y marcha del alumnado con sus 
padres y madres)

•  Reflexiones escritas del taller teniendo en cuenta la actitud del alumna-
do y la mía, por medio de las emociones y experiencias vividas a través 
de la práctica artística.

Las sesiones del taller más significativas:

•  Los dibujos de monstruos

•  Representar lo que mas nos guste de la Navidad

•  Dibujar:

 – A nuestra familia,
 – Uno mismo ahora,
 – Cómo te gustaría ser de mayor
 – Cómo te gustaría que fuese el colegio

•  Siluetas de nuestra cara y cuerpo (sombras).

•  Dibujar o pintar:

 – Cómo me siento hoy
 – Lo mejor de mí
 – Lo peor de mí
 – Mis sueños
 – Mis miedos

•  Multiculturalidad y Melilla

•  El cielo estrellado y la noche

Conclusiones a las que llegamos

1) Replantearnos el tipo de educación que estamos impartiendo. Cons-
tatamos la influencia de los imaginarios creados por los medios de 
comunicación, la publicidad, el cine, los videojuegos, etc.

2) Los medios de comunicación de masas influyen en sus ensoñaciones a tra-
vés del papel y éstas fluyen en sus proyecciones/manifestaciones artísticas.
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3) A pesar de ello, hemos comprobado cómo se apropian de ellas y las 
recrean, surgiendo productos “nuevos” en los que transfieren sus sen-
timientos y emociones, desarrollando sus capacidades de mostrar el 
mundo que les rodea por medio de la practica artística.

4) La práctica artística les ha posibilitado conocerse mejor, recreándose a 
si mismos a través de las diferentes imágenes que consumen y trabajan. 
Por ello, sus prácticas han sido terapéuticas.

5) El juego ha sido un elemento clave en su aprendizaje y desarrollo 
creativo, incrementado su interés por experiencias nuevas con otros 
materiales.

6) Todo el proceso me ha permitido reflexionar mi papel como docente 
y como investigadora, aportándome una perspectiva más crítica con mi 
práctica educativa y respecto a las imágenes que he llevado al taller.

7) De todo ello he aprendido que hay que fomentar una educación ar-
tística multicultural e intercultural, donde sean valorados y respetados 
todos los productos y procesos de cada una de las culturas inmersas 
en un territorio específico, Melilla, puesto que la educación artística es 
un valiosísimo instrumento de resolución de conflictos y potenciador 
de la convivencia con las diferencias.
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Jorge Cano Moreno
JeFe del dePArtAMento de orientAción en ies

“La ficción cinematográfica refuerza el 
componente mítico del artista desde la 
tarea de un creador que produce símbolos 
y significados complejos; lo elige como 
protagonista (héroe o antihéroe, tanto 
da) y atribuye al acto de la creación unas 
características que lo diferencian del 
resto de los mortales.”

El cine y la construcción mítica del artista
Javier Tudela

LA MUJER ARTISTA COMO  
PERSONAJE CINEMATOGRÁFICO

INTRODUCCIÓN

Las biografías de artistas en cualquier disciplina ha sido un tema recu-
rrente en la historia del cine. La vocación, la creación y las penurias del 
artista han sido siempre argumento de grandes películas: Rembrandt, 1936; 
Soberbia AKA1 La luna y seis peniques (Paul Gauguin), 1943; Cinco mujeres 
alrededor de Utamaro (Kitagawa Utamaro), 1946; Moulin Rouge, (Toulouse 
Lautrec), 1952; El loco del pelo rojo (Van Gogh), 1956; El misterio de Picas-
so, 1956; Los amantes de Montparnasse (Modigliani), 1958; El tormento y el 
éxtasis (Miguel Ángel), 1965; Andreï Rublev, 1966; Caravaggio, 1986; The 
Life and Death of Vincent Van Gogh, 1988; Vincent y Theo (Van Gogh), 
1990; Van Gogh; 1991; Sobrevivir a Picasso, 1996; Yo disparé a Andy Warhol 
(1996); Basquiat, 1997; Volaverunt (Goya), 1998; El amor es el demonio. Es-
tudio para un retrato de Francis Bacon, 1996; Lautrec (Henri Toulouse-Lautrec), 

1  AKA: Also known as, frase inglesa que significa “También conocido como”.
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1998; Goya en Burdeos, 1999; Pollock (Jackson Pollock y Lee Krasner), 2000; 
La joven de la Perla (Johannes Vermeer), 2003; La ronda de noche (Rem-
brandt van Rijn), 2007; El Greco, 2007; Oscar. Una Pasión Surrealista (Oscar 
Domínguez), 2008… La lista se haría interminable si añadimos músicos, es-
critores, cantantes, bailarines, etc.

BIOGRAFÍAS CINEMATOGRÁFICAS DE MUJERES ARTISTAS

Es, a partir de la segunda década del siglo XX, cuando aparece en el 
cine un personaje que antes no existía, la mujer artista: pintora, escul-
tora, cantante, escritora, música o directora de cine. Aunque, La vida de 
la mujer artista ha irrumpido en la cinematografía de manera bastante 
limitada porque, al parecer, interesa menos y, por tanto, ha sido menos 
estudiada, lo mismo que sus obras. Como consecuencia, el número de 
mujeres artistas conocidas no es igual al de los hombres (y, por lo tanto, 
su representación en el cine también es escaso), pues hoy en día son ellos 
quienes todavía conservan la hegemonía tanto en el arte y, como no, en 
el cine. En general, la historia del arte ha silenciado a las mujeres. Si se 
repasan los contenidos de dicha disciplina comprobaremos como el arte 
se presenta como un proceso histórico producido casi exclusivamente 
por varones y del que sistemáticamente se han excluido a las mujeres en 
cuanto a creadoras.

Las películas que han ficcionado la vida de los creadores y las creado-
ras frecuentemente han plasmado el arquetipo del artista como el genio in-
comprendido, sufriente, diferente, inconformista, con una vida al margen de 
las convenciones sociales. Este mito lo creó la novela decimonónica con los 
ejemplos cumbres de Le chef d’œuvre inconnu (1831) de Honoré de Balzac y 
L’œuvre (1886) de Émile Zola. Es el modelo que ha imitado el cine y que ha 
calado tan hondo en el imaginario colectivo que hoy nos cuesta creer que un 
artista contemporáneo pueda llevar una vida normal, fuera de la bohemia y al 
margen de traumas, que le llevan a la autodestrucción.2

Las películas biográficas, independientemente de si su protagonista es 
femenino o masculino, tienen unas características generales comunes: a) 
desde que la película se inicia el espectador debe percibir que está ante la 
biografía de una figura determinada y la reconozca de inmediato, mediante 
la alusión a la obra del o de la protagonista: planos, escenas y secuencias 
del artista en el proceso de creación, o la mostración de la obras más co-
nocidas del mismo, etc.; b) para lograr que el espectador reconozca rápi-

2 Ibidem.
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damente al o la artista cuya vida se proyecta ante sus ojos se seleccionan 
actrices y actores cuyo físico encaje con el del biografiado, siendo caracte-
rizado en base a la imagen que se tienen de éste por pinturas o fotografías 
para aumentar el parecido entre unos y otros; c) generalmente, como re-
curso narrativo, se utiliza el flash back, interrupción de la acción en curso 
para insertar la mostración de hechos ocurridos en un tiempo anterior que 
afectan a dicha acción.

Sin embargo y a pesar de su escasez, los biopics (biographical motion 
picture)3 de mujeres artistas presentan unas características técnicas y temáti-
cas muy determinadas. Analizando las películas que a continuación se citan 
comprobaremos las diferencias y las semejanzas con la película biográfica del 
creador artístico en general.

Hay que señalar que todas las películas, en las que el personaje principal 
es la mujer artista, tienen algo en común: las biografiadas tuvieron una exis-
tencia difícil en la vida real y la ficción cinematográfica la ha magnificado. Lo 
que permite llegar a la siguiente conclusión: “el cine re-escribe la vida de pin-
toras, escultoras”…, cantantes, etc., “destacando u ocultando lo que interesa 
en base al ideario imperante en el tiempo y en el espacio en el que se realiza 
la película”.4

También, las películas biográficas sobre mujeres artistas tiene una caracte-
rística común que, en general, las diferencia de las protagonizadas por artistas 
masculinos: la presencia de un hombre que ha representado distintos papeles 
en las vidas de aquéllas.

A continuación y a modo de ejemplo, se citan algunos personajes histó-
ricos femeninos dentro del variado campo de la creación artística: la pintura, 
la escultura, la fotografía, la música…, y las películas en las que han sido 
representadas y recordadas cuya protagonista, con unos acreditados valores 
didácticos a la hora de tratar aspectos como el papel de la mujer en el arte. En 
la segunda parte de este modesto trabajo se relacionan una serie de filmes en 
las que la protagonista es la mujer escritora en general, también seleccionadas 
en base a su posible utilización didáctica como medio de resaltar el papel de 
la mujer en la historia universal del arte y de la cultura.

3 Biopic es un género cinematográfico que consiste en la dramatización cinematográ-
fica de la biografía de una persona o grupo de personas reales. Es un subgénero del 
cine histórico o “de época”, y se diferencia de otros géneros confluyentes, como las 
películas “basadas en una historia real” (reality film).
4 Camarero Gómez, Gloria: Ellas no bailan solas. Mujeres artistas. En “La biografía fí-
lmica: actas del Segundo Congreso Internacional de Historia y Cine” (2, 2010, Madrid) 
[cd-rom]. Gloria Camarero (ed.). Madrid: T&B editores, 2011, pp. 41-66
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Hildegard von Bingen

Representada en Visión (2009) de Margarethe von 
Trotta, un biopic sobre Hildegard de Bingen, nacida 
en 1098 de familia noble que ingresó en un conven-
to benedictino a la temprana edad de catorce años y 
llegó a ser abadesa, además fue médica, composito-
ra y escritora. Fue una mujer de carácter, avanzada 
para su época, que fundó su propio convento cerca 
de Maguncia con una concepción diferente de la re-
gla benedictina que le acarreó enemigos dentro de la 
jerarquía eclesiástica, tuvo visiones espirituales desde 
niña y escribió varios tratados sobre medicina, música 
e incluso sexualidad.

El marco histórico está muy cuidado y adquiere importancia desde el prin-
cipio con el miedo milenarista al fin del mundo. Tanto los exteriores, como 
sobre manera los interiores de esos conventos medievales, están perfectamen-
te retratados así como las contradicciones de ese mundo medieval a caballo 
entre el oscurantismo religioso más fanático y el arte románico que había 
triunfado en toda Europa y preludiaba el posterior gótico.

Artemisia Gentileschi

Con una película de la cineasta francesa Agnès 
Merlet, con su película Artemisia (1997), protagoniza-
da por Valentina Cervi. Con unos discutibles resulta-
dos alcanzados. Se basa sólo en parte en la vida de la 
pintora, pero se representa de forma inapropiada la 
relación entre preceptor privado, Agostino Tassi y Ar-
temisia como un apasionado romance en lugar de una 
violación. Dentro del género documental, ya se ha-
bía rodado en 1992, Artemisia, producción canadiense 
para televisión.

Considerada como una de las primeras mujeres que 
pudo desarrollar una carrera profesional como pintora. 
Este hecho ya confiere a la película el aspecto positivo de documentar a una 
artista única, aunque no del todo bien conocida, de la historia del arte.
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Frida Kahlo

La artista mexicana ha sido objeto de dos películas, 
sin contar su aparición como personaje secundario en 
otras muchas… Frida, naturaleza viva (1984) de Paul 
Leduc e interpretada por Ofelia Medina y Frida Kahlo 
(2002) dirigida por Julie Taymor y representada por 
Salma Hayek.

La figura y la obra de Frida Kahlo fascinan a los 
amantes del arte de una manera difícil de explicar. Su 
mundo pictórico, tan particular, y su dramática exis-
tencia, la rodean de un halo de misterio y de magia.

En la primera, Paul Leduc propone un acercamien-
to a esta figura tan singular, centrándose en la vertien-
te más íntima de la artista mexicana y, a la vez, unien-

do personalidad y obra. De esta manera permite profundizar en su mundo 
particular y desentrañar muchas de sus obras. Pero precisamente este plantea-
miento, tendente a lo poético, hace que resulte complicada como primera 
aproximación a la figura de Frida Kahlo.

Frida (2002), por su parte, narra con gran fide-
lidad la trayectoria vital y artística de Frida Kahlo 
entre 1922, cuando siendo alumna de la Escuela 
Nacional Preparatoria conoce casualmente a Diego 
Rivera, hasta 1954, cuando fallece. Su accidente de 
circulación, que le provocará una interminable su-
cesión de operaciones quirúrgicas y secuelas físicas 
de por vida, sus primeros tanteos con la pintura, 
su vínculo sentimental con Diego Rivera, su intro-
ducción en los círculos de ideología comunista, su 
madurez y progresión como pintura e, incluso, su 
relación con León Trotsky. El hecho de que la pe-
lícula tenga un planteamiento tan amplio y, a la vez, se centre de forma 
tan absoluta en la personalidad de Frida Kahlo, le confiere un gran valor 
didáctico.

Narrativa y plásticamente, la película es fácil de seguir lo que facilita su 
utilización desde este punto de vista didáctico pese a que la obra de Frida 
Kahlo no es sencilla de asimilar por un espectador poco iniciado en su mundo 
y su personalidad.
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Camille Claudel

La pasión de Camille Claudel (1987) reproduce 
con una fidelidad prácticamente documental la tra-
yectoria vital y artística de una creadora extraordina-
ria. En uno de los ambientes artísticos más comple-
jos y bulliciosos de toda la historia, el del París de 
finales del siglo XIX, una jovencísima escultora, llena 
de pasión, logra hacerse un hueco en el corazón del 
maduro Auguste Rodin, en la cumbre de su carrera, y 
en el panorama artístico de la ciudad de la luz. Toda 
la película está plagada de referencias artísticas. Al 
contrario de lo que suele ser habitual en este tipo de 
films, La pasión de Camille Claudel, se ocupa del te-

rrible drama persona de la artista sin perder de vista su actividad escultórica. 
En ella, vemos trabajar a Claudel y a Rodin. Enfrentarse a la materia, a la 
creatividad, a la relación entre la vida y el arte. En este sentido es complica-
do tratar de destacar algún pasaje de la película. Todo el film, incluso en su 
larga versión extendida, es aprovechable. A ello colabora, sin duda, el mag-
netismo que desprende a lo largo de toda la cinta una espléndida Isabelle 
Adjani en la plenitud de su carrera.

Dora Carrington

Carrington (1995) de Cristopher Hampton, fue una 
película que rescató casi del olvido a una magnífica 
pintora: Dora Carrington. Solo por eso ya es merece-
dora de ser tenida en cuenta cuando tratamos el tema 
de la mujer y el arte en el cine. Pero, además, lo hace 
contextualizando su historia en el ambiente del Gru-
po de Bloomsbury, un colectivo de intelectuales y ar-
tistas que, quizás por su heterodoxia, no siempre ha 
sido bien tratado por la historiografía. La película no 
se centra en la faceta creadora de Dora Carrington. No 
se trata de los postulados artísticos de su trabajo, ni el 
del grupo. De hecho, su relación con Lytton Strachey, el tema central del film, 
fue la causa de que Carrington no tuviera una carrera artística más amplia. Sin 
embargo, la película retrata magistralmente una época y círculo intelectual 
realmente interesantes.

También aparece fugazmente en la película española, Al sur de Granada, 
2002, de Fernando Colomo, pero como personaje secundario
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Séraphine Louis

La película Séraphine (2008). Séraphine Louis o 
Séraphine de Senlis, nombre con el que también es 
conocida, no fue una pintora al uso. No estudió arte, 
no fue a ninguna academia de pintura y ni siquie-
ra vivió en un ambiente favorecedor de su actividad 
como pintora. Por el contrario, todas las condiciones 
eran opuestas a que Séraphine Louis se dedicara a la 
pintura: se crió y vivió en un ambiente pobre y rural, 
no tuvo ninguna formación y se dedicó a oficios ta-
les como pastora o limpiadora por horas. Contra todo 
ello, Séraphine Louis fue una magnífica pintora, de 
una estética única y muy personal, a la vez que una 

gran hondura creativa. Todo esto es importante porque la película, además de 
ser magnífica por su factura, guión, dirección y, sobre todo, interpretación, tiene 
una serie de valores didácticos muy aprovechables. El primero es la reflexión 
que nos permite abrir sobre la propia esencia del arte y que lugar ocupan en 
él la genialidad y la formación académica o teórica. El segundo aspecto que 
podemos aprovechar es el de profundizar en una personalidad oscura, difícil 
y atormentada, tan común a otras figuras del arte, que caracterizó a Séraphine 
Louis. El tercero es el de comprobar hasta qué punto la marginación social de 
la mujer ha influido en que grandísimas creadoras en potencia, hayan quedado 
anuladas por esta situación histórica. De no ser por el encuentro casual entre 
Séraphine Louis y el crítico de arte Wilhelm Uhde, esta gran pintora nos sería 
hoy completamente desconocida. ¿Cuántos casos como el de Séraphine Louis 
han podido existir a lo largo de la historia?

“Nannerl” Maria Anna Walburga Ignatia Mozart

La película Nannerl, la hermana de Mozart (2010) 
de René Féret nos traslada a la época del reinado de 
Luis XV de Francia, una sociedad refinada y exagera-
damente detallista y reglada, donde una familia trata 
de abrirse paso en el mundo exigente y distante de la 
corte real para demostrar los dones artísticos de sus 
dos hijos. En sus exhibiciones, detrás, siempre detrás 
y a penas señalada, su hermana traza las notas sobre 
las que se apoya su hermano esperando igualmente, 
aunque sin éxito, el ser reconocida.

Más allá de la trama musical en la que la hermana 
de Mozart pretende destacar como artista, se narra la 
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lucha interna y rebelde que sufre la joven Nannerl, que oscila perdida a lo 
largo de la historia con la discordia entre la música (arte restringido para los 
hombres) y su feminidad (esos impulsos naturales en la pubertad y la inquie-
tud para despertar en el amor, que comienza a sentir por el joven Delfín). 
La joven artista bloquea su identidad transformándose en un mozuelo para 
brindarse de la oportunidad de alcanzar el escalón superior al que no podría 
acceder ninguna mujer, un disfraz que le impide alcanzar el deseo ferviente 
de ser una mujer reconocida por quien es. Nannerl siente desfallecer su don 
musical en sacrificio para levantar la maestría de su hermano, obligándose a 
esconder la mano que ha servido de empuje para el genio. Aunque el direc-
tor, ya que se decide por recrear la historia de este personaje desconocido, se 
toma la licencia de dejar a Mozart en un segundo plano en la trama, a pesar 
de que es realmente Nannerl la secundaria en la historia real.

Férer crea la historia de una mujer con grandioso talento que podría haber 
traído mucho fruto al mundo del arte y que, sin embargo, ha quedado retraída 
y aparcada tras la sombra de un genio.

Clara Schumann

En Clara (2008) de Helma Sanders-Brahms, nos 
trasladamos a 1850, Robert Schumann ya es un céle-
bre músico casado con la pianista y compositora Clara 
Schumann y con dos hijos. La música es su vida pero 
le cuesta llevar la angustia frente a la orquesta y pade-
ce crisis nerviosas cada vez más frecuentes. Su mejor 
apoyo es Clara, una mujer valiente y con talento que 
toca en público las creaciones de su marido. En su 
último concierto Clara conoce a Johannes Brahms, un 
pianista 14 años menor. La atracción mutua termina 
en un complicado triángulo amoroso.

La encargada de dirigir Clara, este pasional trián-
gulo amoroso centrado en la figura de una mujer independiente y enamo-
rada de la música, es la alemana Helma Sanders-Brahms, antigua directora 
de televisión y lejanamente emparentada con Johanes Brahms. El proyecto 
fue rodado en Hungría y en Renania del Norte-Westfalia. Esta coproducción 
entre Francia, Alemania y Hungría, está interpretada por la destacada actriz 
alemana Martina Gedeck (Deliciosa Marta, La vida de los otros) y los actores 
franceses Pascal Greggory (Nido de avispas, La vida en rosa) y Malik Zidi 
(Otros tiempos).

La figura de esta genial mujer también aparece en la película Sinfonía de 
primavera (1983) de Peter Schamoni.
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Georgia O’Keeffe

Un correcto biopic sobre Georgia O’Keeffe que de-
muestra que amor y negocios no siempre van –bien- de 
la mano. La película rescata del olvido a un personaje 
de relevancia artística para el siglo XX, pero que nun-
ca recibió el reconocimiento que su gran arte merecía. 
En el campo de la pintura abstracta, de las naturalezas 
muertas, O’ Keeffe fue una gran precursora se imáge-
nes llenas de originalidad, sensualidad que rozaba el 
erotismo y las ideas que plasmó en sus obras hablan a 
las claras de una artista con riesgo, ambición y un sino 
de incomprensión que la persiguió a lo largo de su tra-
yectoria. Quizás sea oportuno mencionar, la figura de 
Georgia no ocupe el lugar que realmente merece en la historia. En cierta me-
dida este film remite a otra figura como lo fue Jackson Pollock en la celebrada 
homónima opera prima de Ed Harris una década atrás.

Esta versión que dirige Bob Balaban se centra en un periodo de la 
vida de O’ Keeffe: el que comprende el momento desde que conoce en 
su juventud al fotógrafo Alfred Stieglitz –en principio su descubridor y 
mentor artístico- hasta entrometerse en la turbia relación afectiva que estos 
establecen. Luego de la tutela artística, llegará la seducción que envolverá 
a ambos en un complejo vínculo amoroso de pasiones incontrolables. El 
personaje de Stieglitz que interpreta con solvencia Jeremy Irons transmite 
la obsesión –al punto de transformarlo en un ser despreciable- de este 
hombre para manejar los hilos artísticos de la carrera de su mujer. Si bien 
en su genio publicista no puede disimular la presión psicológica a la que la 
somete, una violencia emocional que torna incompatible su rol de marido 
con el de mentor de la estrella.

La película aborda dicho traumático vínculo, donde mutuamente ambos se 
marcaron para el resto de sus vidas, poniendo el acento sobre esa simbiosis 
peligrosa que se crea entre ambos. Allí donde la reciproca admiración que se 
profesan se convierte en lazo afectivo y tiene que convivir con el monstruo 
que han creado, los fantasmas que acechan la tranquilidad de ambos. El film 
expone el talento innegable de ambos y también sus desavenencias internas, 
como existen en la mente de todo artista. Y rescata lo valioso de encontrar 
la inspiración creativa entre las etapas más oscuras que atraviesan, dejando 
ver el aspecto humano de estas celebridades. Sin grandes hallazgos, pero con 
sobriedad colocando sus figuras insertas al arte contemporáneo que contribu-
yeron y cautivando aun cultura inquieta en lo artístico, allá por los años 20 y 
30 en la también política y socialmente turbulenta Estados Unidos.
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Isadora Duncan

Isadora Duncan (1878-1927) fue expresión de la 
polémica, y de la inquieta persecución del pasado, de 
la espiritualidad y del epicureísmo. Una mujer precur-
sora, a quien la danza y el ballet moderno le deben 
su razón de ser actual. Influenciada por las fuerzas de 
la naturaleza (adoraba el mar), el arte griego clásico 
y su manera liberal de concebir la vida y el arte, se 
alejó de los encorsetados patrones de la danza clásica, 
e inventó un estilo natural en el que cuerpo y espíritu 
van en consonancia, sin amarras. Los decorados eran 
sencillos, su vestuario se limitaba a imitar la moda de 
la antigua Grecia de túnicas ligeras, no se maquilla-

ba, muchas veces se dejaba el pelo suelto y no se ponía ningún calzado en 
los pies. Su danza era una manifestación de espontaneidad, en contra de la 
antinaturalidad del ballet que condena a las bailarinas a muchísimo esfuerzo 
y sacrificio. Durante los años 20, transformó con su baile el panorama artís-
tico mundial, escandalizó por su desinhibición y se colocó voluntariamente 
del lado de los comunistas al subirse a la ola revolucionaria que sacudió el 
mundo en ese decenio, tras la insurrección popular que puso fin en Rusia a la 
era zarista. Isadora (1968), dirigida por Karel Reisz, retrato de la atormentada 
vida de la bailarina Isadora Duncan, es una película vigente todavía hoy por-
que vigente es el personaje, y su interpretación de la vida, en nuestros días. 
Y, además, y por lo que se refiere a lo estrictamente cinematográfico, es una 
verdadera obra maestra llena de sutileza, buen gusto y mejor hacer fílmico.

Maria Callas

Callas forever (2002) de Franco Zefirelli. Película 
sobre los últimos años de vida de Maria Callas. Un 
grupo de rock llega a París. Es recibido por una mul-
titud de seguidores, periodistas y fotógrafos. El pro-
motor de la banda es Larry (Jeremy Irons), un inglés 
de 50 años que en el pasado organizó una serie de 
giras para Maria Callas (Fanny Ardant). Larry intenta 
ponerse en contacto con la cantante, pero no lo con-
sigue, de forma que va a ver a Maria, que lleva vi-
viendo como una reclusa en su apartamento de Paris 
desde hace años, e intenta convencerla para realizar 
un especial titulado Callas Forever. Maria es una sombra de lo que fue, de la 
mujer ele-gante y llena de confianza de antaño. Padece de insomnio y per-
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manece despierta cada noche escuchando sus discos, mientras pasa sus días 
en una especie de exilio voluntario, consiguiendo de las drogas la fuerza para 
seguir viviendo. Maria rechaza de plano la oferta de Larry, su carrera profesio-
nal ha terminado. Pero Larry sabe que tiene cierto poder sobre Maria y con la 
ayuda de Sarah, una periodista inglesa y vieja amiga de la cantante, consigue 
persuadirla para que le acompañe a un estudio de televisión donde le ex-plica 
el proyecto: una serie de vídeos en los que Maria recreará sus actuaciones 
más memorables, pero con grabaciones antiguas de su voz. Fascinada por las 
posibilidades que ofrece la tecnología, ella accede a grabar.

Edith Piaf

La vida en rosa (2007) de Olivier Dahan, biografía 
de la famosa cantante francesa Edith Piaf (1915-1963): 
su infancia, su adolescencia y su ascensión a la gloria. 
De los barrios bajos de París al éxito de Nueva York, la 
vida de Edith Piaf fue una lucha por sobrevivir y amar. 
Creció en med io de la pobreza, pero su voz mágica 
y sus apasionados romances y amistades con las gran-
des personalidades de la época (Yves Montand, Jean 
Cocteau, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Marcel 
Cerdan) hicieron de ella una estrella mundial.

Retrata la tragedia de una vida marcada por la en-
fermedad, la adicción, la pobreza, los excesos, el su-

frimiento… Todo esto se expresa en escenas realmente duras. Quizá su gran 
sufrimiento, además del de la enfermedad, fue no encontrar un autentico sen-
tido a su vida, a su talento, a lo que hacía. En este sentido destacar la magistral 
interpretación dramática de la protagonista, Marion Cotillard, que resulta del 
todo convincente.

Uno de los aspectos más destacable de la cinta es la interpretación de 
Marion Cotillard que literalmente se transforma en Edith Piaf. Cotillard imita 
su patosa forma de andar, su aspecto frágil y hasta el gesto característico que 
hacía con la boca al cantar. Olivier Dahan se muestra como un director ima-
ginativo en la lograda reconstrucción de la época, y por si fuera poco, resulta 
una gozada para el oído escuchar las mejores canciones de la protagonista en 
su versión original.

Diane Airbus

Un retrato imaginario de la artista, Retrato de una obsesión (2006) de 
Steven Shainberg, este poco ortodoxo film, no es una biografía convencio-
nal, sino más bien un ejercicio de la imaginación, que entrelaza aspectos 
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reales de la vida de una de las artistas más enigmáticas del siglo XX, que 
revolucionó la fotografía con sus excepcionales retratos s obre personajes 
marginales y deformes.

El guión condensa en tres meses los cambios que 
la impulsan a convertirse de frustrada ama de casa, en 
el Nueva York de los años cincuenta, a ser una de las 
artistas más reconocidas del siglo XX.

La película narra como, en contra de los deseos de 
su adinerada familia, Diane Arbus una mujer tímida, 
se enamora de Lionel Sweeney, un enigmático mentor 
que la introducirá en el mundo de los marginados, y 
que la ayudará a convertirse en una de las más presti-
giosas y originales fotógrafas del siglo XX.

La cinta prefiere acentuar lo alegórico por sobre 
lo dramático, combinando fantasías con una estética 
afín a David Lynch pero también a las imágenes arquetípicas de cuentos tra-
dicionales como La bella y la bestia, pasando por una referencia explícita a la 
sublimada sensualidad de Alicia en el país de las maravillas.

El suspenso creciente y cierta atmósfera opresiva están muy logradas 
en la parte inicial de la película, mucho más convincente cuando la pro-
tagonista oscila entre su opresiva vida familiar y la excitación del des-
cubrimiento de sí misma, en su irresistible atracción por lo diferente. 
Construida con una estética personal y bien estructurada, donde las partes 
oníricas están resueltas con solvencia y sin desentonar cuando se hace nece-
sario para el discurrir de la historia, esta película puede merecer el rótulo de 
sorprendente y por momentos exquisita pero es recomendable sólo para los 
amantes del cine provocativo.

A pesar de que la película elige acentuar progresivamente la alegoría poé-
tica y simbólica por sobre la línea dramática, no logra salir totalmente de una 
peligrosa oscilación entre lo grotesco y la banalización.

Coco Chanel

Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel (2009) 
de Anne Fontaine. Inspirada en el libro L’irrégulière 
ou mon itinéraire Chanel de Edmonde Charles-Roux. 
Coco Chanel fue una mujer adelantada a su tiempo, 
feminista, transgresora y revolucionaria.  La película 
se centra en los años de aprendizaje de la gran di-
señadora de moda y demuestra cómo una joven de 
una familia muy modesta, autodidáctica pero dotada 
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de una personalidad excepcional, llega a ser un símbolo de éxito y libertad, 
creando la imagen de la mujer moderna después de haberlo sido ella misma.

Teniendo en cuenta la época, y muy especialmente el mundo en el que se 
adentra, la moda, dominada mayoritariamente por hombres, la aparición de 
esta jovencita francesa supuso todo un acontecimiento. Pero no es el mundo 
de la moda ni sus entresijos lo que se cuenta en esta película, sino más bien 
los orígenes de esta niña huérfana de madre, y la manera en que se fue abrien-
do camino a base de ingenio y mucha personalidad.

OTRAS PELÍCULAS SOBRE MUJERES CREADORAS

Las mujeres dedicadas a la literatura si han sido algo más representadas en 
el cine. Tenemos los casos de Teresa de Jesús, sor Juana Inés de la Cruz, 
Jane Austen, Mary Shelley (cuyo verdadero nombre era Mary Wollstone-
craft Godwin), George Sand (seudónimo de Amandine Aurore Lucile Du-
pin), las hermanas Brontë (Charlotte, Emily y Anne), Beatrix Potter, Isak 
Dinesen (seudónimo de Karen Blixen), Agatha Christie, Teresa Wilms 
Montt, Dorothy Parker, Enid Blyton, Ana Frank; Anaïs NIn, Lilliam Hel-
man, Edith Piaf, Iris Murdoch…

Teresa, Teresa (2003)

Cinco siglos separan y acercan en un contraste 
acentuado de ideas y sentimientos, a dos mujeres, a 
dos conceptos existenciales diversos, pero en el fondo 
no opuestos. De una parte, el mundo poético místico 
y desgarradoramente humano de Santa Teresa de Je-
sús (Isabel Ordaz). Teresa es la razón y el pensamien-
to lúcido en un mundo atemporal. De otra parte, una 
presentadora “estrella de la televisión” que ejemplari-
za la modernidad y la adopción de la fisicalidad, como 
elemento esencial de la existencia. La presentadora 
(Assumpta Serna), de asumida sensualidad, invita a su 
programa de televisión a Teresa de Jesús, utilizando la 

realidad virtual para corporizar a la Santa. Es solo el comienzo del encuentro y 
desencuentro de dos mujeres que dialogan sobre lo divino y lo humano des-
de la perspectiva de nuestros días. La dignidad interior de Teresa, verdadera 
científica del alma, contra la vehemencia física de la Presentadora en debate 
abierto. Se establece una lucha apasionante entre materialismo y la dignidad 
de la persona.
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Teresa: el cuerpo de Cristo (2007)

Película española dirigida por Ray Loriga, Siglo 
XVI. Teresa de Cepeda y Ahumada es la hija de un 
hidalgo de Ávila que se resiste a aceptar su rol de 
mujer en un mundo de hombres: no quiere limitarse 
a ser esposa y madre. Siente que tiene que haber 
algo más elevado. Quiere escribir, quiere leer, quie-
re aprender. En busca de ese “algo” que le falta, in-
gresa en un convento de clausura. Su decepción no 
puede ser mayor: tras las paredes del claustro reina 
el materialismo y la misma frivolidad de los que ella 
viene huyendo. Así, decide iniciar una cruzada de 
oración y sacrificio que la convierten primero en 

una rebelde y una loca, más tarde en una líder y, finalmente en una santa. 
Esta es la crónica de una mujer única para un tiempo difícil. Una mujer 
hermosa y fuerte que luchó contra el mundo y salió ganando en su día y 
en la historia… 

Yo, la peor de todas (1990)

Realizada por la directora argentina María Luisa 
Bemberg, Inspirada en el ensayo Las trampas de la fe, 
de Octavio Paz, esta historia narra los últimos años de 
la célebre y bellísima Juana Inés de la Cruz, conocida 
en México como la Décima Musa, que se encierra a 
los veinte años en un convento para poder estudiar. 
En esa época colonial, México está fuertemente custo-
diado por la Corona de España y por la Iglesia Cató-
lica, dos poderes muchas veces enfrentados. Toda la 
vida de Sor Juana está marcada por esas dos fuerzas. 
Los virreyes la protegen. La Iglesia desaprueba a una 
monja que no solo enseña canto a sus alumnas, sino 
que también se dedica a la astronomía, la poesía, el drama, la filosofía y la 
teología. Tampoco ve con buenos ojos los apasionados sonetos dirigidos a 
la virreina, la dulce Marquesa de Laguna. Sor Juana paga muy caro su fer-
vor poético y más aún su atrevimiento teológico. Al regresar a España los 
virreyes, queda sola frente a su confesor, Calificador de la Inquisición, y al 
arzobispo de México, un misógino fanático que hace levantar las baldosas 
del arzobispado si ahí hubiera pisado una mujer. También el obispo de Pue-
bla le tiende una trampa, en la cual Sor Juana cae con la ingenuidad de los 
inocentes. El cerco se va cerrando sobre ella.
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En resumen, un retrato sobre una mujer fuera de su tiempo, en el que la 
directora critica la intolerancia y el autoritarismo utilizando para ello la metá-
fora del convento y la sociedad barroca mexicano del siglo XVII.5

La joven Jane Austen (2007)

Biográfico retrato de la juventud de Jane Austen 
(Anne Hathaway). En torno a 1795, antes de conver-
tirse en una famosa escritora, la protagonista vivió 
una serie de experiencias que influyeron de manera 
determinante en su obra literaria. La más importante 
de ellas fue su apasionada relación amorosa con Tom 
Lefroy (James McAvoy), un arrogante joven irlandés.

Jane Austen (1775-1817) permaneció soltera. Las 
revueltas del destino por las que conservó tal condi-
ción, tan poco halagüeña para una mujer de la época 
georgiana y de la Regencia inglesa, se reflejan en nu-
merosos pasajes de sus novelas. Se puede afirmar que 
cada uno de sus libros, de cabo a rabo, es un jirón de 

ella. La osada Jane escribió acerca de temas que conocía al dedillo. No precisó 
salir de la sociedad que se cerraba a su alrededor para derramar sobre el papel 
unas observaciones y unas recreaciones de la realidad humana tan fieles en su 
fina ironía y en sus agudos matices, que sus escritos han logrado una difusión 
y un reconocimiento mundial cada vez mayores. Dos siglos después de las 
primeras publicaciones, Austen nos sigue hablando con un lenguaje fresco y 
actual, que gana con los años, como los vinos de calidad.

Remando al viento (1988)

Película independiente, escrito y dirigido por Gon-
zalo Suárez. Se inspira en hechos reales de la vida de 
Mary W. Shelley. Se rodó en exteriores de Madrid, As-
turias, Toledo, Guadalajara, Ginebra, Venecia y Spitz-
bergen (Noruega). Nominada a 12 Goya, ganó 6. Obtu-
vo la Concha de plata de S. Sebastián (dirección). Fue 
producida por Andrés Vicente Gómez.

La acción tiene lugar en Inglaterra, Suiza, Venecia 
(Italia) y Noruega, entre 1814 y 1822. Narra la historia 

5 Pérez Villareal, Lourdes: Visiones e imágenes de la mujer en la historia del cine lati-
noamericano en http://www.americanistas.es/biblo/textos/08/08-109.pdf, pág. 1584.
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de Mary W. Shelley (Lizzi McInnerny), hija del librepensador William Godwin 
y de Mary Wallstonecrafs, escritora feminista, que murió de parto al nacer ella. 
Tras una vida de amor, viajes, maternidades frustradas y creación literaria, 
a bordo de un velero surca las aguas del Polo Norte (el Fin del Mundo) en 
busca del mito que creó, Frankenstein o el nuevo Prometeo. Durante el viaje 
recuerda los episodios más significativos de su vida: su amor por el poeta 
Percy Bisshe Shelley (Valentine Polka), discípulo de su padre, el abandono de 
la casa paterna, la huída de Inglaterra con Percy y su hermanastra Claire Clair-
mont (Elizabeth Hurley), la visita (verano 1816) a lord Byron (Hugh Grant) en 
la “Villa Disdoti”, de Suiza, el amor que le profesa John William Polidori (José 
Luis Gómez), el largo romance de Claire y Byron, la propuesta de Byron en 
una tarde lluviosa de idear y contar historias de terror (ella concibe el mons-
truo de Frankenstein y Polidori compone el poema El vampiro), el matrimonio 
con Percy cuando enviuda (diciembre 1816), los encuentros inquietantes de 
Frankenstein con los miembros del grupo, la realidad física del mito creado 
por su imaginación y una larga serie de sucesos llenos de misterio y fantasía.

Mary Shelley rememora las ideas de los dos poetas más emblemáticos del 
Romanticismo inglés sobre la primacía de los sentimientos por encima de la 
razón, la búsqueda de la originalidad frente a la tradición clásica, la apuesta 
por el liberalismo y el librepensamiento, la creación de mitos y héroes pro-
totípicos de la rebeldía (don Juan, Prometeo, corsarios y piratas), la apuesta 
por narraciones fantásticas, la justificación del suicidio, el amor a la naturaleza 
como entidad superior, compendio y símbolo de toda la verdad, la ambición 
de crear vida artificial.

Impromptu (1991)

Impromptu de 1991 cuyo título esta inspirado en la 
pieza musical del mismo nombre, el Impromptu Fanta-
sía. Esta película toma su nombre de este impromptu, 
que se escucha en la banda sonora y es tocado por el 
personaje de Chopin, interpretado por Hugh Grant

La condesa Aurore Daupin, más conocida en el 
mundo literario como George Sanda, no era una mujer 
común, vestía, hablaba y hasta a veces actuaba como 
hombre. No obstante, en su vida tuvo muchos amantes. 
Esta es la historia de su relación con Frederic Chopin.

Esta es una película un poco diferente a los clásicos 
de época debido a que los personajes, grandes figuras 

históricas del arte; se presentan como personas reales, expresándose con to-
das las emociones propias.
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Las hermanas Brontë (1979)

Película francesa dirigida por André Téchiné. A 
principios del siglo XIX, en Haworth, en las lan-
das de Yorkshire, las tres hijas de la familia Brontë, 
Charlotte, E mily, Anne y su hermano Branwell, tie-
ne habilidades para la escritura. Charlotte, la ma-
yos, y Anne, la segunda, se convierten en tutoras de 
las familias de los alrededores mientras que Emily, 
con comportamientos masculinos, prefiere seguir 
en las landas. Charlotte y Emily van al continente 
para perfeccionar su francés con el fin de abrir en 
el futuro una escuela. Pero el destino decidirá otra 
cosa: Charlotte se enamora de un profesor sin que 
sus sentimientos sean recíprocos. Branwell es tutor. 

Enamorado de la señora de la casa, cae en el alcohol y la droga. Sus ex-
cesos y la tuberculosis. Emily publica Cumbres Borrascosas y muere poco 
después de la misma enfermedad, a lo cual sigue la desaparición Anne. 
Charlotte será la única que conocerá el éxito durante su vida y se casara 
con un vicario que la amará.

Miss Potter (2006)

El guion está basado en la vida de la escritora e ilus-
tradora de libros infantiles Beatrix Potter. Ambientada 
con todo lujo de detalles en el Londres victoriano de 
principio de siglo, Mis Potter nos presenta la vida de 
una poco convencional y adinerada soltera de la alta 
sociedad, más interesada en llevar una vida satisfactoria 
para si misma que en contraer matrimonio por obliga-
ción y costumbre como tratan de imponerle sus padres.

La historia biográfica de la escritora de cuentos 
Beatrix Potter, que puede parecer una simpática narra-
ción llena de sensibilidad y tiernos personajes, se torna 
sorprendentemente trágica con el giro principal de los 
acontecimientos aunque tarde demasiado poco en recuperar la compostura y 
no se recreé más en su tragedia.

Presidida por unas notables actuaciones de Renée y Ewan, con unos gran-
des actores de reparto, destaca además su exquisita ambientación de época así 
como su fotografía y los bucólicos paisajes que nos muestra.

Argumentalmente, es interesante observar el desarrollo de un amor tan 
encorsetado como el que podía surgir entre una adinerada soltera de una 
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familia pudiente, y el aparentemente más humilde editor de sus cuentos, 
sobretodo cuando es constantemente vigilado de cerca por una implaca-
ble carabina y desaprobado por unos padres con demasiadas aspiraciones 
sociales… lo malo es que cambia radicalmente tanto la historia como el 
contexto, por lo que puede ser algo desconcertante ver como empieza y 
como acaba.

Memorias de África (1985)

A principios del siglo XX, Karen (Streep) contrae 
un matrimonio de conveniencia con el barón Blixen 
(Brandauer), un mujeriego empedernido. Ambos se 
establecen en Kenia con el propósito de explotar una 
plantación de café. En Karen Blixen nac e un apasio-
nado amor por la tierra y por las gentes de Kenia. Pero 
también se enamora perdidamente de Denys Finch-
Hatton (Redford), un personaje aventurero y románti-
co a la antigua usanza, que ama la libertad por encima 
de todas las cosas.

En plena década de los ochenta, cuando el cine 
norteamericano se decantaba por su vertiente más co-

mercial y exhibía una preocupante falta de talento, llegó Sidney Pollack y nos 
regaló esta absoluta, emotiva y maravillosa obra maestra. Un hermosísimo 
canto a África, a la naturaleza y al arte de contar una historia tocando los 
resortes más básicos de los sentimientos humanos. Algunos la acusan de ser 
“blanda”. ¿Blanda? Vayan contando adulterio, enfermedad, muerte, soledad, 
marginación, ruina, desamor… Mágicamente al final sólo queda el encanto de 
un viaje memorable marcado por dos vuelos en avioneta (en el primero iban 
dos, en el segundo sólo uno). Y queda el recuerdo del mejor retrato sobre el 
dilema entre independencia y compromiso que se haya visto jamás en una 
pantalla de cine. El guión -basado en una excelente novela-, la fotografía, la 
música, las interpretaciones -inmenso Brandauer-… todo en Memorias de Áfri-
ca tiene un adjetivo: inolvidable.

Agatha (1978)

Año 1926. Agatha Christie (Redgrave), una famosa escritora de carácter 
frágil y dependiente, casada con un coronel (Dalton), lleva 11 días desapare-
cida. Wally Stanton (Hoffman), un conocido periodista americano, investigará 
su misteriosa de saparición…

Fabulación acerca del misterio que rodeo a la desaparición de Agatha 
Christie en 1926, suceso que duró once días y que nunca fue del todo acla-
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rado, habiéndose producido en un período en que la 
mítica escritora estaba atravesando una turbulenta si-
tuación personal, relacionada con una infidelidad de 
su marido.

El resultado es una película un tanto fría pero inte-
resante, que reconstruye muy bien la época en que esta 
ambientada, captando óptimamente el característico 
clima de las novelas de Christie y resultando bastante 
convincente en su vertiente especulativa.

Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman interpretan a 
Agatha y a un periodista, Wally Stanton, que investiga 
su paradero.

Las horas (2002)

Nicole Kidman, actriz australiana, revive en Las 
horas de Stephen Daldry, la dramática figura de 
Woolf, una mujer de inmenso talento que sufrió las 
torturas de las depresiones. La película, versión cine-
matográfica de la novela de igual título de Michael 
Cunningham, gira en torno a la novela Mrs. Dalloway, 
la cuarta de nuestra autora, dividida en tres episodios: 
Virginia Woolf (1923), el comienzo de la redacción 
de la novela, mostrando sus problemas de salud, la 
forma en que adelantaba la redacción de su novela 
y sus problemas de comprensión con su marido. Se 
muestra también su relación incestuosa con su her-

mana. Laura Brown (1951). Lee la novela durante el día de cumpleaños de 
su marido. A pesar de la aparente felicidad que envuelve su mundo, su mun-
do se le viene encima al conocer que una vecina a quien ama secretamente 
se encuentra enferma y puede morir. Intenta suicidarse. Se debate entre 
seguir con su familia o abandonarla. Tras desistir del suicidio, decide aban-
donar a su familia después de tener a la hija que espera. Clarissa Vaughan 
(2001). Es la versión contemporánea de la protagonista de la novela que está 
escribiendo Virginia. Está enamorada de manera ambivalente de su amigo 
Richard, un brillante poeta que está muriendo de sida y que es el hijo de 
Laura Brown. Enfoca las vidas de tres mujeres en busca de sentido en sus 
vidas. A pesar de vivir en épocas diferentes están unidas por sus anhelos y 
sus miedos. Además, la película tiene como trasfondo el lesbianismo y su 
impacto social en tres épocas diferentes de la historia. El destino de las tres 
mujeres está unido de alguna manera incierta.
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María querida (2004)

Película española dirigida por José Luis García 
Sánchez. En 1984 María Zambrano regresa a España. 
El régimen franquista quiso que estuviera perdida de 
nuestro país durante 45 años. María tuvo su gran re-
conocimiento con la entrega del Premio Cervantes, la 
primera vez que se otorgaba a una mujer. En el 2004 
se cumplieron cien años del nacimiento en Vélez-
Málaga de esta gran mujer y pensadora andaluza. Y 
María querida - la película - profundiza en el intento 
de indagar en lo que durante tantos años estuvo per-
dido, es decir, oculto, alejado… sin duda, el origen de 
la memoria, como diría la propia María. Esta película 

ha renunciado a elaborar una exhaustiva biografía de la filósofa en favor de 
transmitir, sobre todo al público más joven, la importancia de la presencia de 
una mujer que hizo del pensamiento un compromiso poético y personal. En la 
recuperación de la memoria histórica se desliza, casi sin darse cuenta, la prota-
gonista de esta cinta, una periodista (Lola) de treinta y tantos años que acude 
a cubrir la rueda de prensa con motivo de la concesión del Cervantes a María 
Zambrano. Apenas si tiene datos sobre ella, pero no los necesita porque casi 
de inmediato las palabras de esta mujer despiertan su curiosidad más allá de la 
noticia. Lola sabe que Zambrano era profesora, casualmente como su madre, 
a diferencia de que la filósofa andaluza no pudo ejercer su magisterio, como 
tantos otros intelectuales formados en la República, viéndose obligada a vivir 
un largo exilio. Lola queda cautivada con la personalidad de esta luchadora, 
hasta el punto de que se lanza a realizar, no ya un reportaje, sino una película 
sobre ella. La periodista no imaginó jamás que esta decisión - en definitiva, el 
haber conocido de cerca de María Zambrano - fuera a influir en su vida y sus 
peripecias más personales, que el espectador va descubriendo casi al tiempo 
que la misma Lola.

Teresa (2009)

Narra la biografía de Teresa Wilms Montt, una joven 
poetisa chilena que tras una trágica y accidentada vida 
huye del país junto al conocido poeta Vicente Huidobro 
y tras integrarse a los círculos culturales de Buenos Aires 
y Madrid decide suicidarse en París al no poder convivir 
con sus hijas.

Teresa Wilms Montt fue escritora, una mujer rebelde, 
atormentada y bella. Se casa a los 17 años desafiando 
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la oposición familiar. Se enamora de quien no debe y un tribunal familiar la 
condena al encierro en un convento. Separada de sus dos hijas se escapa a 
Buenos Aires con Vicente Huidobro. Desde esa huida su vida se transforma 
en un apasionante y trágico itinerario.

La Sra. Parker y el círculo vicioso (1994)

Dorothy Parker, poetisa, escritora y guionista, for-
mó parte del círculo de intelectuales que en los años 
veinte se reunía en la neoyorkina Mesa Redonda del 
Algonquin. Sus encuentros constituían un curioso cóc-
tel de conversación ingeniosa, cotilleos y comentarios 
a la producción artística reciente, sazonado todo con 
un punto de ironía. Alan Rudolph evita la tentación 
de entretener su mirada en algunos personajes de ese 
círculo, del calibre de Scott Fitzgerald, Edna Ferber o 
Robert E. Sherwood, por citar sólo tres, para centrar 
su mirada en quien le interesa: la Sra. Parker, como la 
conocían sus compañeros.

El personaje de la escritora se presenta patético; pese a la belleza de su 
poesía, recitada a lo largo del film con breves insertos en blanco y negro, pre-
dominan las sombras sobre las luces en el cuadro de su trayectoria personal. 
Se describen un matrimonio roto, un romance con Charles McArthur y el pos-
terior desengaño, y una relación platónica con Robert Benchley -los dos esta-
ban casados-, que aparece como el que debía haber sido gran amor de la Sra. 
Parker. Esta mujer esconde sus desgracias tras una gruesa capa de cinismo; 
trata de aparentar una fría aceptación de sus problemas, como si no afectaran 
a su brillante intelecto: así lo hace cuando decide abortar, ironizando sobre sus 
supuestos remordimientos. En su interior, la Sra. Parker está desgarrada, más 
por tratar de ocultar la fragilidad común a todo ser humano; el alcohol es el 
refugio donde trata de olvidar.

Rudolph, director y coguionista, logra una película pulcra, esmerada y 
un tanto fría, de maravillosa ambientación, que da idea de los problemas 
de determinados artistas. Como otros films sobre creadores artísticos -por 
ejemplo, Balas sobre Broadway, de Woody Allen-, maneja la equívoca idea 
de que éstos deben considerarse por encima del bien y del mal. El director 
no oculta las debilidades y el desencanto de su personaje principal -es-
pléndida la actuación de Jennifer Jason Leigh-, pero evita juzgarlo y, por 
supuesto, condenarlo.
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El diario de Ana Frank (1959)

Estamos ante una de las películas más prestigiosas 
de George Stevens, toda una fiel adaptación del cono-
cido Diario de Ana Frank. A partir de él realiza una 
magistral película de actores y en la que combina la 
acción, el suspense, el humor, la ternura, la tensión… 
Todo dentro de una simple habitación en lo alto de 
una casa.

Es una película bastante reflexiva sobre el ser hu-
mano y sus sentimientos, sobre la guerra, sobre la fa-
milia, el amor, la amistad, la fraternidad… Todo ellos 
visto por los ojos de una adolescente. Es una película 
que apuesta por el ser humano, que vuelve a dejar 

patente que las verdaderas víctimas de una guerra son siempre los inocentes, 
aquellos que no tienen nada que ver, aquellos que solo quieren ser felices y 
no les dejan.

Podemos decir que es una película triste, que logra transmitir al espectador 
esa tensión e inquietud, en las escenas por ejemplo donde todos están pen-
dientes del gato, o en la que suben dos policías militares hasta la puerta del 
altillo. Es una película llena de diálogos maravillosos.

Es una película de actores, con cierto carácter teatral; una sola habitación 
en la que se va a desarrollar casi toda la película. El peso lo llevan los actores, 
desde el primero hasta el último de los que conviven en el altillo. La Academia 
le dio a Shelley Winters a la mejor actriz secundaria por el extraordinario papel 
que aquí hace. También destacaría el del padre de Ana Frank.

En definitiva, una película para pensar, para meditar sobre la vida misma 
y su valor, para valorar la libertad como la dignidad más grande que puede 
tener el ser humano, para valorar la vida…)

Henry y June (1990)

La historia comienza en el París de los años 30, 
cuando Anaïs Nin, embarcada en un viaje de autodes-
cubrimiento que escribe en su diario, conoce al autor 
americano Henry Miller. Ambos se enamoran y man-
tienen un romance, mientras que la esposa de Henry, 
June (Uma Thurman), les alienta a proseguir.

Reconstrucción de las relaciones amorosas entre el 
novelista Henry Miller y la escritora Anaïs Nin, a par-
tir del diario publicado de Anaïs que lleva el mismo 
nombre. La joven Anaïs Nin plasma cada noche en su 
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diario sus pensamientos y experiencias más inquietantes. Tras conocer al es-
critor norteamericano Henry Miller y su esposa June, se embarca en un viaje 
de admiración, sensualidad y amor física.

Julia (1977)

La escritora norteamericana Lillian Helman conoce 
en los años 20 a Julia, la hija de una acaudalada fami-
lia escocesa. Entre ellas surge una profunda amistad, 
pero se ven obligadas a separarse en plena adoles-
cencia. Mientras que Julia se va a estudiar a Oxford y 
Viena, donde es discípula de Freud, Lily se convierte 
en una famosa escritora, p ero añora su amistad con 
Julia, por lo que decide ir a verla a Viena. Pero corren 
malos tiempos para Europa, pues el nazismo está en 
pleno apogeo.

La acción dramática tiene lugar en EEUU (Nueva 
Inglaterra…), Paris, Viena, Berlín, Moscú y Estrasbur-

go, entre 1924, cuando la protagonista Lillian tiene unos 10 años, hasta alcan-
zar los 50. La obra se divide en tres partes: la adolescencia de Lillian y Julia, 
la estancia de Julia en Viena para estudiar psicología con Freud y otros pro-
fesores y un largo viaje en tren desde Viena a Moscú. La primera parte hace 
las veces de prólogo y las otras dos se extienden entre 1934 y 1936. Se añade 
un breve epílogo, que pone final al largo flashback que contiene la historia. 
A una hora avanzada de un oscuro atardecer de lo que parece ser un otoño 
sombrío, que marca el presente narrativo del relato (1973, aproximadamente), 
separado de los hechos por unos 50 años (1926-73). La protagonista revisa 
sus recuerdos de infancia y juventud desde la distancia en el tiempo. Lo hace 
con ánimo reflexivo y analítico, como protagonista de la historia y desde su 
propio punto de vista.

La narración es pausada, se desarrolla en el marco de una visión intimis-
ta y muy personal, que se detiene en el análisis de unos pocos bloques de 
hechos. El estilo es minucioso, detallista, desapasionado, pulcro y elegante. 
No se plantea como una autocrítica, ni como una revisión encomiástica. A 
la búsqueda de un atractivo y seductor realismo, el autor pone en el ánimo 
de la protagonista, y a la vez narradora, propósitos de objetividad y verismo, 
que el paso del tiempo ha matizado, difuminado y subjetivizado. El largo 
flashback que contiene el relato incorpora otros flashbacks referidos a los 
años de infancia.

Aporta el interés de la confrontación de dos personajes femeninos di-
ferentes y en parte contradictorios, lo que brinda la ocasión de presentar 
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una visión contrastada y vitalista de las dos amigas. Una se muestra frágil, 
dependiente, necesitada de apoyos, reflexiva e insegura. La otra es ex-
trovertida, independiente, autónoma, segura e idealista. La definición de 
los caracteres y la amistad blanca que los une condicionan y explican el 
desarrollo de la historia, su grata complejidad y riqueza de matices. No es 
irrelevante observar la diferencia de estatura de las dos y las posiciones 
relativas que tienden a adoptar una respecto de la otra (una se anticipa, 
lleva la iniciativa del dúo, etc.).

Magnífica y sensible adaptación de la ya excelente novela Pentimento, en 
la que la reputada escritora Lillian Hellman narra su relación -ocurrida en la 
realidad- con Julia, una amiga que le implicó en los movimientos de resisten-
cia contra el nazismo en los años 30.

Esta película se hizo acreedora de tres Oscar en 1977 en las categorías de 
mejor actor de reparto -para Jason Robards por su impresionante caracteriza-
ción como el compañero de Jane Fonda-, mejor actriz -para Vanessa Redgrave 
por su papel de Julia- y mejor guión adaptado para el excelente escritor Alvin 
Sargent. La música de Georges Delerue es inolvidable.

Iris (2002)

Narra la vida de la filósofa y novelista Iris Murdoch 
desde su juventud, centrándose en la historia de amor 
con su marido John Bayley, sus avances académicos y 
éxitos reconocidos y, sobre todo, su afrontamiento de 
la Enfermedad de Alzheimer que acabó con su vida 
en la década de 1990. El director, Richard Eyre logra 
reflejar gracias a las magníficas interpretaciones de los 
dos protagonistas una historia apasionante de amor y 
la lucha contra una enfermedad que destruye hasta lo 
más íntimo sin caer en sensiblerías vanales y contando 
una realidad que puede agradar tanto a los seguidores 
y lectores de la fallecida literata como a los amantes 
del buen cine que no la conocieron.

En palabras del director: “Si dijera que me gustaría que esta película fuera 
disfrutada por personas que nunca han leído a Iris Murdoch, o jamás oyeron 
su nombre ni vieron una fotografía de ella, no es porque no quiera rendir 
un homenaje a sus logros o llorar su muerte. Es simplemente porque deseo 
que el espectador pueda apreciar este film sin necesidad de ser un experto 
en literatura.

Puede no ser una intención consciente de Eyre, pero el film, apadrinado 
por Sydney Pollack y Anthony Minghella, desprende una infinita tristeza: 
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tristeza por unos ancianos sin hijos y con una filosofía vital carente de asi-
deros firmes. El amor que sienten participa de lo divino, dice ella, pero no 
debe confundirse con Dios. Aunque cite a veces salmos que cantan al Crea-
dor, o salte Dios (God) tras la palabra perro (dog), en un test para calibrar 
la demencia senil.

Sylvia (2003)

Sylvia Plath, poetisa norteamericana que sólo su 
muerte prematura convirtió en leyenda y en un íco-
no del feminismo. Sylvia es una mujer desespera-
da, agobiada como muchas otras por una vida que 
no siente suya, por un matrimonio destruido y un 
marido infiel, por una maternidad que sobrepasa 
sus fuerzas emocionales y le impide abocarse a la 
escritura, con una fragilidad psíquica que la depri-
mía hasta la locura. Una mujer hermosa que parecía 
tenerlo todo y sin embargo sólo era una cáscara que 
encubría la desesperación y soledad más destruc-
tiva. Hoy se sabe que padecía de trastorno bipolar 
y que con una medicación adecuada tal vez se podría haber evitado su 
tragedia. Pero son sólo conjeturas porque Sylvia Plath no está. Y la única 
realidad es que se fue demasiado pronto. Gwyneth Paltrow captó a la 
perfección la naturaleza del personaje y logró una interpretación especta-
cular, lejos de melodramas baratos y muy cerca de la esencia de Plath, se 
la ve vulnerable y afectada. Daniel Craig como el esposo infiel sorprende 
con un papel mesurado y creíble. La película es sencilla, modesta pero 
está tan bien filmada y el guión tan correctamente construido que logra 
ponernos en la piel de la escritora. Una historia real y un homenaje pre-
cioso a una mujer inolvidable.

La poesía de Sylvia Plath es emblemática para la literatura norteamericana 
del siglo XX. Sin embargo, detrás de los poemarios Ariel y El coloso, se dibu-
ja la personalidad depresiva de su creadora quien vivió atormentada por la 
muerte de su padre y sufrió episodios muy oscuros con las infidelidades de su 
marido, el también poeta Ted Hughes.

El personaje de la mujer artista es, pues, lo bastante excepcional como 
para resultar atractivo, intrigante, y a la vez suscita un creciente interés. No es 
de extrañar que de un tiempo a esta parte sean cada vez más frecuentes sus 
apariciones en la pantalla.
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Manuel Muñoz Zafra
FAcilitAdor de biodAnzA

BIODANZA
LA DANZA DE LA VIDA

PRESENTACIÓN

El sistema biodanza fue creado por el psi-
cólogo y antropólogo chileno Rolando Toro 
Araneda.

Su nombre proviene de la unión del termi-
no “bios”, vida, y la palabra “danza” entendi-
da como movimiento integrado pleno de sen-
tido. La unión de ambos términos daría como 
resultado “la danza de la vida”.

La propuesta es entrar en vivencia lleva-
dos por la música, una serie de ejercicios y 
la presencia del grupo. Dejando descansar la 
mente, el cuerpo, la emoción y el instante vi-
vido se manifiestan en una danza libre, crea-
tiva y sanadora. No es necesario saber bailar, solo tener ganas de divertirte, 
sentir tu cuerpo, compartir y relacionarte de manera receptiva, sincera y afec-
tiva con los demás.

DEFINICIÓN

Biodanza es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica 
y re-aprendizaje de las funciones originarias de vida basado en vivencias 
inducidas por la danza, la música, el canto y las situaciones de encuentro en 
grupo. Busca la re-vinculación originaria con la especie como totalidad bio-
lógica a través de la actividad vivencial con uno mismo, con el otro y con el 
grupo humano.
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Por un lado, mediante la integración afectiva se restablece el vínculo 
del ser humano con la naturaleza a través de la afectividad, se llega a una co-
nexión con la propia esencia que, al ser la misma que la esencia de los otros 
y de la naturaleza, nos hace estar en conexión con ambos.

Por otro lado, la renovación orgánica se encarga de regenerar el orga-
nismo mediante estados especiales provocados por los ejercicios de biodanza 
que activan procesos de reparación celular y regulan las funciones biológicas 
(homeostasis).

Por último, el reaprendizaje de las funciones originarias de vida bus-
ca la escucha de las necesidades de nuestro organismo y la recuperación de la 
función de los instintos como preservadores de la vida y su evolución.

MODELO TEÓRICO DE BIODANZA

El modelo teórico de Biodanza 
consta de un eje vertical que repre-
senta el desarrollo de los potencia-
les genéticos y otro horizontal que 
representa el continuum identidad- 
regresión.

El desarrollo del potencial ge-
nético se realiza mediante la expre-
sión de cinco líneas de potenciales 
que dan lugar a las cinco líneas de 
vivencia:

afectividad, sexualidad, creativi-
dad, afectividad y transcendencia. 
Estas provienen de las protoviven-
cias, sensaciones orgánicas que ex-
perimenta el bebé en los primeros 
meses de vida.

El eje identidad-regresión representa los estados que en los que fluctúa la 
conciencia en las sesiones de Biodanza. El polo identidad refiere estados de 
conciencia en los que esta se acrecienta, aumentado la conciencia corporal y 
la sensación de ser. El polo opuesto, el de regresión, alberga estados en los 
que la conciencia de sí mismo disminuye y la sensación corporal se reduce, lo 
que nos puede llevar experimentar procesos psicofísicos de retorno a la etapa 
fetal o perinatal. Los estados de regresión pueden tener un efecto reparador e 
integrador de las funciones orgánicas.

Los estados de identidad se inducen mediante ejercicios euforizantes y de 
activación física que producen una respuestas simpático-adrenérgicas, mientras 
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que los estados de regresión se provocan a través de vivencias con efectos tran-
quilizadores que llevan a la persona a una activación parasimpático-colinérgica.

ALGUNOS CONCEPTOS ESTRUCTURALES DE BIODANZA

1. Inconsciente vital

Es el término usado para hacer referencia a cierto tipo de inteligencia 
que poseen las células, tejidos y órganos. Esta inteligencia o “psiquismo” 
es la encargada de mantener el organismo regulado y en equilibrio coor-
dinando las funciones de regulación orgánica. El inconsciente vital origi-
nalmente está en sintonía con la energía de la vida lo que nos proporciona 
estar sanos. Cuando se pierde dicha sintonía se genera la enfermedad.

2. Principio biocéntrico

El concepto de principio biocéntrico está inspirado en la idea de que 
el universo está organizado en función de la vida, entendiendo por “vida” 
la fuerza que dirige la evolución de toda la naturaleza. Como fuerza origi-
naria y motriz, la “vida” pasa a estar situada el centro de la existencia, la 
cual gira en torno a ella y su defensa.

Con el principio biocéntrico el hombre deja de ocupar el lugar central 
que le dio el principio antropocéntrico de Theillard de Chardin sobre el 
que se configura nuestra sociedad actual, caracterizada por un fuerte indi-
vidualismo y egoísmo. Ese lugar pasa a ser ocupado por la vida que todo 
lo crea y en torno a lo que todo se mueve.

En palabras de Rolando Toro “El principio biocéntrico se inspira en la 
intuición de un universo organizado en función de la vida y consiste en 
una propuesta de reformulación de nuestros valores culturales que toma 
como referencial el respeto por la vida” (ROTO, Rolando (2008):Biodanza, 
Ed. Cuarto Propio, Chile)

3. La vivencia

El concepto de vivencia en biodanza hace referencia a la experiencia vi-
vida con gran intensidad por una persona en el ahora. La experiencia senti-
da de una vivencia intensa afecta a las funciones cenestésicas y emocionales.

La vivencia es el elemento estructural sobre el que se desarrolla la prác-
tica de la biodanza. En una sesión se proponen ejercicios diseñados para 
que induzcan vivencias integradoras asociadas a sentimientos positivos y 
placenteros como pueden ser la alegría, ternura, paz, entusiasmo, erotis-
mo, transcendencia, ímpetu vital, etc.
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La exposición reiterada a las vivencias integradoras de las sesiones de 
biodanza produce un efecto regulador sobre la región límbico-hipotalá-
mica o centro de las emociones y con ello reorganiza nuestras respuestas 
ante la vida.

Las vivencias se clasifican en cinco líneas y están basadas en grupos se-
gún los diferentes potenciales humanos: vitalidad, sexualidad, creatividad, 
afectividad y trascendencia.

4. Vitalidad

Son vivencias que estimulan el sistema neurovegetativo, la homeosta-
sis, el instinto de conservación, la energía para la acción y la resistencia 
inmunológica mediante danzas.

5. Sexualidad

Son vivencias que estimulan movimientos y sensaciones relacionadas 
con el erotismo, la identidad sexual y la función del orgasmo para activar 
y normalizar los mecanismos del deseo.

6. Creatividad

Vivencias que estimulan los impulsos expresivos y de innovación, lo 
que permite desarrollar la creatividad existencial.

7. Afectividad

Vivencias que, a través del encuentro y la vinculación con el grupo, 
favorecen el desarrollo de la afectividad y fomentan la amistad, la coope-
ración y el amor incondicional.

8. Trascendencia

Vivencias que, mediante danzas, promueven actitudes de sensibilidad 
hacia la naturaleza y vinculan con la vida universal.

Todas las líneas de vivencia están relacionadas, se potencian entre sí y 
se desarrollan de manera combinada en las sesiones de biodanza.

ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE BIODANZA

Vivimos en una sociedad totalmente estructurada y regulada por la corteza 
cerebral. Nuestra cultura ha llevado a desarrollarla sobremanera, además de 
fomentar el uso y desarrollo de la parte izquierda del cerebro, la relacionada 
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directamente con lo consciente y lo racional en detrimento de la derecha, la 
que se encarga de lo creativo y lo emocional.

La corteza o neo-córtex, con sus estructuras de adaptación y coordinación 
de las funciones viscerales, inhibe y reprime el comportamiento instintivo y 
los impulsos de vida. Frente a esta represión fomentada por la cultura y la 
sociedad biodanza se presenta como liberadora en el sentido de que intenta 
relajar la corteza cerebral para que nuestra parte instintiva salga a la luz. No se 
trata de perder la capacidad de adaptación sino de rescatar las fuerzas origina-
rias del instinto que regulan la salud y elevan el ímpetu vital.

Con biodanza se pretende rescatar un movimiento que surge de los im-
pulsos del arquincélafo, un movimiento que no sabemos de dónde procede y 
que nos lleva sin ejercer control ninguno. Por el contrario, si nos encontramos 
realizando movimientos ordenados por la corteza cerebral, movimientos guia-
dos por el pensamiento y controlados por la voluntad, no estamos haciendo 
biodanza. En ese momento la corteza cerebral está en funcionamiento y no se 
desencadenan los efectos a nivel físico, sicológico y emocional que proporcio-
na biodanza cuando se danza desde la parte instintiva.

Además de ejercer un efecto sobre la relajación del pensamiento, biodanza 
actúa sobre tres de los sistemas que regulan el cuerpo humano: el nervioso, el 
endocrino y el inmunológico.

Sistema nervioso

Biodanza actúa sobre el sistema nervioso autónomo (neurovegetativo) que 
es el que se encarga de la regulación y el equilibrio interno activando bien 
el sistema simpático (el que estimula todas las funciones orgánicas), con las 
vivencias de identidad, o el parasimpático (el que inhibe y relaja), con las 
vivencias de regresión. Al activar ambos sistemas se armoniza el sistema neu-
rovegetativo y el funcionamiento normal de los órganos que regulan.

Sistema inmunológico

Biodanza actúa sobre este sistema a través de la activación de sistema ner-
vioso autónomo el cual afecta directamente al sistema inmunológico:

•  Sistema Simpático: inhibe del sistema inmunológico.
•  Sistema Parasimpático: estimula del sistema inmunológico.

La respuesta dada ante situaciones de estrés está regulada por las glándulas 
suprarrenales con la liberación de hormonas. Estas hormonas informan al SNA 
(sistema nervioso autónomo) activando bien el sistema simpático o el parasim-
pático y así el sistema inmunológico se inhibe o se estimula. Al trabajar biodanza 
sobre la armonización del SNA, afecta directamente en las respuestas al estrés.
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El sistema inmunológico es pues estimulado o inhibido a través de la 
biodanza al activar el sistema simpático o el parasimpático y la regulación 
de ambos.

Sistema endocrino

El Sistema endocrino se regula con la producción de hormonas de las que 
carece el cuerpo o de las opuestas a las que hay en exceso. Biodanza puede 
actuar sobre él gracias a su conexión con el sistema nervioso.

El sistema endocrino se relaciona con el SN (sistema nervioso) a través de 
la neurohipófisis que, o bien hace a la hipófisis liberar hormonas al ser acti-
vada por un estímulo nervioso proveniente del hipotálamo, o bien al recibir 
hormonas desde la hipófisis libera un estímulo nervioso en dirección al hipo-
tálamo y de ahí al SNA. Por ello, la estimulación del SNA hará al hipotálamo 
enviar un estímulo a la neurohipófisis que desembocará en la producción 
de ciertas hormonas. De esta manera es como la biodanza puede afectar al 
sistema endocrino, a través de la regulación y estimulación del correcto fun-
cionamiento del SNA.

Algunos efectos psicológicos causados por los neurotransmisores y las 
hormonas pueden igualmente ser resultados de vivencias de biodanza. Por 
ello algunas vivencias tiene efectos similares a los de ciertas hormonas y neu-
rotransmisores como la dopamina (entusiasmo, erotismo, placer…), endorfi-
nas (bienestar, placer cenestésico), gaba (tranquilizador)…

La hipótesis es que tales efectos producidos por las vivencias de biodanza 
pueden funcionar como los neurotransmisores y hormonas que regulan la 
integración de los tres sistemas. Es como si la cadena se pudiera activar por el 
final y fueran los efectos psicológicos los que activaran los sistemas.

ASPECTOS SICOLÓGICOS

En primer lugar biodanza actúa sobre los aspectos sicológicos de la per-
sona completando la carencia humana definida por Lacan como “sujeto ba-
rrado”. Cada persona es un sujeto atravesado por una carencia inherente a la 
existencia, ya que existir es salir, salir al exterior desde la totalidad en la que 
nos encontramos en el útero materno a la carencia de fuera. Esa carencia man-
tenida por el sistema de crianza de nuestra sociedad es lo que Michael Balint 
define como la “falta básica”. Tanto el “sujeto barrado” como la “falta básica” 
son posibles de reparar a través de biodanza yendo hacia el encuentro del 
otro, y con él, hacia el encuentro de uno mismo.

En segundo lugar, el uso de la palabra en biodanza tiene también efectos 
sobre la psiquis. Durante las vivencias la palabra, como elemento que activa la 
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parte racional del cerebro, no es utilizada ya que lo que se pretende es activar 
y trabajar con la parte derecha del cerebro, la más conectada a las emociones 
y a lo inconsciente.

En las vivencias, al conectar con el momento presente y dejarnos llevar 
por un movimiento que proviene de impulsos sin control alguno, es el 
inconsciente el que nos dirige. si en esos momentos activamos el córtex 
con el uso de la palabra, el movimiento pasará a ser de nuevo controlado 
y otra vez estaremos inhibiendo la parte instintiva con la que se busca la 
conexión.

Parece demostrado que, aunque venimos al mundo con información 
instintiva y que esta posee una poderosa influencia en el comportamiento, 
la mayoría de los patrones conductuales son aprendidos por la cultura, 
una cultura que se está encargado de alejarnos cada vez más de esa parte 
instintiva de la cual dependen las emociones como impulsos instintivos 
que son.

La no expresión de las emociones está produciendo múltiples enferme-
dades y malestares en nuestra sociedad por lo tanto, para que las emociones 
puedan ser expresadas, se plantea como necesario rescatar la parte instintiva 
con la que están directamente relacionadas. En este sentido es de gran im-
portancia reconocer el lugar de las emociones dentro de cualquier proceso 
sanador, ya sea dentro de un hospital o dentro de la consulta de un terapeuta. 
Con biodanza se intenta despertar los instintos y las emociones accediendo al 
hipotálamo a través de la relajación del córtex.

Una vez que se han despertado las emociones, es muy importante ex-
presarlas de manera natural. Expresarlas, sacarlas al exterior, ya que las 
emociones reprimidas pueden acabar afectando al sistema inmunológico 
y al neurovegetativo. En biodanza se crean situaciones reales para que las 
emociones florezcan y se expresen desde el placer. Igual que se aprenden 
el miedo, se puede aprender el erotismo y esta es una de las cosas que se 
pretende con biodanza.

Esta es la función de la palabra en biodanza, un instrumento reconcilia-
dor entre lo consciente y lo inconsciente y como herramienta con la cual el 
inconsciente se muestra a aquel que quiere verlo. Para ello tiene su espacio 
reservado en lo que se llama “relato de vivencias”, donde cada participan-
te habla de aquello que ha sentido desde un lenguaje emotivo y lo menos 
analítico posible. A través de la palabra en el relato de vivencias podemos 
hacernos consciente de todo lo que se nos ha movido a nivel inconsciente. 
En ese sentido la Biodanza está relacionada con el psicoanálisis, al considerar 
que la palabra, como herramienta que hace llevar aspectos inconscientes a la 
consciencia, es sanadora.
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS CONCRETOS QUE APORTA

 – Disuelve suavemente tensiones físicas, mentales y emocionales.

 – Mejora la salud, eleva las defensas del organismo, activa la reparación 
celular, regula las funciones biológicas y disminuye el estrés. Facilita un 
estado de descanso más completo aumentando el grado de vitalidad.

 – Potencia las capacidades genéticas de la persona a través del trabajo con 
las cinco líneas de vivencias: vitalidad, afectividad, sexualidad, creativi-
dad y transcendencia.

 – Refuerza la autoestima. Ayuda a sentirse más conectado con uno mismo, 
con los demás y con la vida.

 – Mejora la capacidad de expresión y favorece la comprensión de las 
emociones.

LOS SIETE PODERES DE TRANSFORMACIÓN DE BIODANZA

Biodanza actúa en función de sus siete poderes:
1. Poder musical.
2. Poder de la danza integradora.
3. Poder de la metodología vivencial.
4. Poder de la caricia.
5. Poder del trance.
6. Poder de la expansión de conciencia.
7. Poder del grupo.

Poder musical

La música se usa desde la antigüedad para generar determinados estados 
en el hombre. En la actualidad diversas investigaciones han dado a conocer 
que la música tiene poder de transformación sobre los vegetales, los animales 
y, en especial, sobre el ser humano. En biodanza la música se selecciona para 
conseguir deflagrar vivencias específicas.

Poder de la danza integradora

Cuando se hace biodanza la música se transforma en movimiento corporal 
y el efecto de ambos hace que el practicante entre en vivencia. La sinergia 
de estos tres elementos da lugar a cambios sutiles en los sistemas límbico-
hipotalámico, neurovegetativo, inmunológico y en los neurotransmisores. El 
resultado es una mejora en el estado general de salud.
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Poder de la metodología vivencial

La metodología de biodanza lleva a experimentar vivencias integradoras 
que permiten superar disociaciones inducidas por nuestra cultura. Pensamos, 
sentimos y actuamos de forma incoherente lo que nos genera un estado de 
permanente crisis.

La vivencia es la sensación intensa de estar vivo en el momento presente 
lo que conlleva factores cenestésicos y emocionales. Estos contribuyen a la 
expresión de la identidad y a la evolución neurofisiológica y existencial del 
ser humano.

A diferencia de la emoción, la vivencia posee efectos profundos y durade-
ros que involucran al organismo de manera completa lo que permite el proce-
so de integración de los propios potenciales humanos a través del trabajo con 
las cinco líneas de vivencia.

Poder deflagrador de la caricia

La relación con los demás es esencial en los procesos de rehabilitación y 
curación. El contacto con otras personas favorece el crecimiento.

Existen multitud de estudios sobre los efectos terapéuticos de la caricia, 
pero es necesario que ésta sea hecha con afectividad sincera para que tenga 
tal poder. No sirve el simple contacto físico, tiene que haber conexión entre 
los participantes lo cual se consigue en dentro de la sesión de biodanza.

Poder del trance

El trance en biodanza es un estado alterado de conciencia que nos lleva 
a los estados iniciales de la existencia. Tiene efectos de renovación biológica 
al permitirnos reeditar las condiciones biológicas del comienzo del desarrollo 
humano y las primeras necesidades: protección, nutrición y contacto. Esto 
permite que se den procesos de reparentalización, lo quiere decir, revivir la 
sensación de “nacer de nuevo” en un entorno de amor y cuidado.

Poder de la expansión de conciencia

La expansión de la conciencia es un estado de percepción ampliada carac-
terizado por recuperar la sensación de la unión con la creación.

Determinados ejercicios permiten experimentar estados de expansión de 
conciencia, aunque se requiere un proceso personal de integración y madurez 
para acceder a ellos. Son más accesibles a todos y más comunes los procesos 
previos que promueven cambios progresivos de estados de conciencia.

Biodanza propicia asimismo estados de plenitud mediante ejercicios de 
afectividad y trascendencia. Estos estados tienen dos aspectos:
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 – Éxtasis: unión con el mundo externo y las personas.

 – Íntasis: sentimiento de “estar vivo” y sensación de plenitud y atemporalidad.

Poder del grupo

El grupo en biodanza proporciona un ambiente seguro y protector donde 
vivenciar situaciones relacionales y de interacción entre los participante que 
tienen el poder de modificar actitudes y formas de relacionarnos en la sociedad.



E l E n a  F E r n á n d E z

s E x i l i o  v o l u n t a r i o

No me vas a ver.
Mi identidad se descompone polimorfa.
Los ombligos se pudren
Las palabras se rompen
Amordacen a sus hijos
No dejen salir a los cuerpos 
Fotocopien las almas
Amplíen sus fenotipos a la carta.

Soy ese accidente maligno
Que cayó en tu cama mientas dormías
Deja ya de toquetearme la calma
Excepto mis agujeros espiral
Que son aquellos por donde te escucho.
Deja ya de estrujarme en tu brillante futuro 
Deja ya de encerrarme en tu casa necrosada.
Mi sistema está nervioso
Mis neuronas aúllan
Mi cuerpo se comprime..
Me volveré tránsito
Me llenaré de sinálgias cotidianas
Estallaré en mil mujeres
Me esconderé en mil cuartos
Seré el transgenero que rompe la etiqueta 
Seré el hermafrodita,la incógnita,la nada.
Entre las formas de no-ser elegiré primero 
Ser la cyborg que se baña en aceite
Ser la piel que hiere el esqueleto
Ser el sexo sexual sexuado sexofobia
La prostituta sin saldo del lenguaje
Lo queer de nuestra condición primera
El bombardeo del heterofollarse
El regodeo del autoexplorarse
La femenina rabia desfeminizadora.
Seré el rabo,el placer,la postura inconcreta
Seré la hiedra que trepa en el cerebro macho
La cromozona fértil en alerta roja
El traspiés de la huella
El sexilio de tu cama



La planta de cualquier maceta.
Nacida para reinventarme
Mi significante es una suerte de cuerpo
Que además camina
Inconcluso y moribundo a cada paso

Como un pájaro escondido entre las manos

                                                                                 carne.
                                                                            de 
                                                                 hecha                                                                 
                                                      vuelo 
                                                el                                          
                                       alza 
                              que
               palabra
         la 
Soy

Poema de Elena Fernández Treviño perteneciente al poemario de igual 
título, que ha sido finalista del Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
Melilla 2012.
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