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EQUIPO ORGANIZADOR

La participación como equipo organizador y gestor del “Congreso Virtual 
de Educación Artística: “GRIETAS Y PROVOCACIONES en la enseñanza y 
aprendizajes de las artes 2021”, desarrollado en el Perú, definitivamente 
ha sido una gran experiencia significativa, ardua, renovadora y satisfacto-
ria, con mucho aprendizaje y reflexión de por medio.

Dada la envergadura y responsabilidad requerida para la articulación de 
los contenidos y el nivel internacional de sus invitados e invitadas, la planificación y el trabajo en equipo, fue el eje 
primordial para consolidar nuestras fortalezas en la gestión, gracias al profesionalismo y compromiso asumido por 
el equipo y su disposición hacia la investigación que fuimos recogiendo en el proceso y en torno a las metodologías 
y saberes en el campo de las pedagogías actuales; entendiendo su rápido desenvolvimiento e importantes aportes, 
gracias a las perspectivas interdisciplinarias y multiculturales que se vienen presentando a través del arte/ educa-
ción, sobre todo desde el enfoque decolonial.

Somos conocedores que el Congreso Internacional surge de una necesidad colectiva como consecuencia de las de-
bilidades en las políticas del estado y sus instituciones, y los vacíos en la categoría arte/educación en los diferentes 
contextos sociales y la necesidad imperiosa de cultivar sensibilidades en este tema.

Por esta razón, reconocemos el aporte de este congreso y cuya realidad fue posible gracias al apoyo de profesionales 
e investigadores que escucharon nuestro llamado y decidieron participar en ella como son los diferentes especia-
listas de reconocimiento nacional e internacional, quienes desde sus experiencias y reflexiones han sumado y han 
hecho que este magno evento, sea un fuerte llamado hacia la importancia y validez de una educación desde el arte, 
remarcándose que es una labor compleja, de mucho compromiso y responsabilidad por parte de quien educa y guía 
en los contextos actuales, y la cual requiere del trabajo reflexivo y crítico y mucha creatividad.

Reconocemos también, que el Congreso virtual de Educación Artística: “GRIETAS Y PROVOCACIONES” 
brindó la oportunidad de generar grupos de trabajo, alianzas, difusión, acercamiento, extensión y nuevos 
espacios para potenciar la acción pedagógica–investigativa buscando en los diferentes profesionales inte-
resados que participaron en ella, un mayor empuje en su apuesta en ella. En este sentido, podemos afirmar 
que hemos cumplido con los objetivos deseados y hemos sembrado una semilla de inquietud y esperanza.

Finalmente, como equipo, más allá de los logros obtenidos, nuestro compromiso a seguir trabajando en aras de una 
educación desde el arte y nuestra disposición para que estos espacios o plataformas de acercamiento e intercambio 
de saberes y experiencias y con el apoyo de InSEA y de las diferentes organizaciones educativas y sociales, sigamos 
en la lucha por lograr sociedades mejores, más sensibles, humanas y con mayor educación.

A todos y todas: MUCHAS GRACIAS
Equipo organizador y gestor Perú
Juan Pacheco Enciso (Escuela de Arte Corriente Alterna)
Juan Peralta Berríos (Historiador / educador)
Marcelo Zevallos Rimondi (Artista visual /educador)
Ysabel Robalino Sánchez (Artista visual /educadora)
Mario Mogrovejo Dominguez (Artista visual/educador)



 Ana María Marqués Ibáñez  /  Mariana Hernández Curbelo  /  Zaida Hernández Romero

 Grietas y provocaciones para la enseñanza y aprendizaje en las artes. | 855

EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO: REPRESENTACIONES 
DE OBRAS DE MUJERES EN MASCARILLAS EN EL PERIODO DE PANDEMIA

ARTE/EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE DE GÊNERO: REPRESENTAÇÕES DE 
TRABALHOS DE MULHERES DE MÁSCARA NO PERÍODO DE PANDEMIA

ART EDUCATION FOR GENDER EQUALITY: REPRESENTATIONS OF 
WORKS BY WOMEN IN MASKS IN THE PANDEMIC PERIOD

Ana María Marqués Ibáñez1  /  Mariana Hernández Curbelo2  /  Zaida Hernández Romero3

Universidad de La Laguna

Resumen: Se describe un trabajo de educación artística realizado en tiempos de COVID-19 
cuyo objetivo es comunicar y reivindicar el trabajo de mujeres artistas muy diversas entre sí 
mediante el símbolo de la pandemia: las mascarillas. Planteado como proyecto, ofrece todas 
las ventajas pedagógicas asociadas al trabajo en proyectos. Tras encuadrar el problema de 
la Educación Artística y la evolución del arte feminista, se justifica y describe el trabajo y su 
contexto. Finalmente pasamos revista a las investigaciones en feminismo y educación artística.
La metodología empleada es a través de Aprendizaje Basado en Proyectos, puesto que se 
propone una actividad docente que visualice la lucha del trabajo de mujeres artistas. Otro de 
los métodos propuestos es a través de la A/r/tografía (Irwin y De Cousson, 2004), en la que 
el docente, asume el rol de investigador y artista para dar una mayor amplitud de miras a la 
propuesta diseñada.
Los resultados hacen referencia no sólo a la obtención de dicho material didáctico para el aula, 
sino del proceso de indagación e investigación sobre una temática poco estudiada en las aulas, 
como es la corriente artística feminista, así como otras autoras que han trabajado desde la idea 
de crítica feminista (Hooks, 1984) o a través desde la idea de Justicia Social (Ewald, 2002, 2005).
Se pretende dar un enfoque transdiciplinar al proyecto empleando y encuadrando la idea a través 
del contexto de la pandemia, la visualización de mujeres artistas y de su trabajo asociándolo al 
campo educativo.

Palabras clave: educación artística, educación en pandemia, mujeres artistas, igualdad género, justicia social.

Abstract: It is described a work of artistic education carried out in times of COVID-19 whose objective 
is to communicate and vindicate the work of very diverse women artists through the symbol of the 
pandemic: the masks. Planned as a project, it offers all the pedagogical advantages associated with 
project work. After framing the problem of Art Education and the evolution of feminist art, the work 
and its context are justified and described. Finally, there is a review of research on feminism and art 
education.
The methodology used is through Project Based Learning, since we propose a teaching activity that 
visualizes the struggle of the work of women artists. Another of the methods proposed is through 

1 amarquez@ull.edu.es
2  alu0100383485@ull.edu.es
3 alu0100892970@ull.edu.es
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A/r/tography (Irwin and De Cousson, 2004), in which the teacher assumes the role of researcher and 
artist to give a broader scope to the proposal designed.
The results refer not only to the obtaining of such didactic material for the classroom, but also to 
the process of inquiry and research on a subject little studied in the classroom, such as the feminist 
artistic current, as well as other authors who have worked from the idea of feminist criticism (Hooks, 
1984) or through the idea of Social Justice (Ewald, 2002, 2005).
The aim is to give a transdisciplinary approach to the project by using and framing the idea through 
the context of the pandemic, the visualization of women artists and their work, associating it to the 
educational field.

Keywords: art education, pandemic education, women artists, gender equality, social justice.

INTRODUCCIÓN

Dentro de los objetivos que abarca el concepto de Justicia Social, se enmarca la lucha por la igualdad de 
género. Esta desigualdad se remarca ideológicamente por una menor valoración social de sus aportacio-
nes a la cultura llegando las escritoras a ocultar su identidad femenina bajo un seudónimo masculino. En 
contraste, vemos como en la actualidad existen propuestas de uso del currículum vitae sin información 
de género a fin de evitar los sesgos perceptivos y prejuicios. Es por ello qué consideramos relevante la 
reivindicación del valor de la producción artística femenina.

En el ámbito educativo, la pandemia originada por el virus COVID-19 ha cambiado el modo de impartir 
clase, así como los diversos formatos empleados, tanto en la enseñanza a distancia como en la presencia-
lidad adaptada. Se emplean nuevos medios tecnológicos: teledidáctica, enseñanza a distancia, enseñanza 
digital, clases en línea, videoconferencia y e-learning. Aunque aparentemente similares, corresponden a 
diferentes realidades, puesto que implican una disposición diferente por parte del docente y del alumnado. 
Las actitudes que aparecen ante los nuevos formatos de aprendizaje se encuadran dentro de las mismas 
categorías que ya describe Umberto Eco en su libro de 1964, (Apocalípticos e integrados). Eco establece 
las categorías de: maestros apocalípticos con la connotación de conservador y que rechaza los nuevos 
medios y tecnologías por considerarlos anti cultura; y la de maestros integrados, aquellos a quienes fas-
cinan y parecen una mejora todas las innovaciones tecnológicas, sin hacer una reflexión crítica sobre los 
medios empleados, efectos y sus finalidades. Existe una sobrevaloración de los aspectos técnicos ligada 
al predominio actual de las nuevas tecnologías.

Es importante tener en cuenta, como indica (Bertoni, Rosatelli, Fernández, García, Galindo y Llovet, 
2020, p. 17, 18), que el modo en que se imparte la clase no es algo espontáneo ni basado en conceptos 
metafísicos, sino una praxis cultural consolidada durante siglos. Y que las metodologías, herramientas, 
tecnologías y formas de evaluación son solamente aspectos secundarios de un ritual básico establecido. 
Porque la universidad es más que un espacio, es un lugar de diálogo en el que no sólo se transmiten co-
nocimientos, sino que se confrontan ideas. Por ello, las decisiones relativas a la presencia o ausencia y la 
proximidad o lejanía tienen implicaciones éticas y políticas.

En la enseñanza presencial, el aula es un espacio donde se transmiten conocimientos y se crea el debate, 
se ejerce una facultad connatural de la persona que ya había sido reconocida por Aristóteles como es la de 
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comunicarse, poner en común ideas y tomar decisiones. Las clases a distancia, con la frialdad de la lejanía 
y la interposición tecnológica, tienen un efecto reduccionista y deshumanizador de las relaciones sociales.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Marco teórico conceptual: Educación Artística y Justicia Social.

La Educación Artística como área enseña a percibir cómo se materializan visualmente diversas repre-
sentaciones culturales. Como afirma (Hernández, 2010, p. 163), la Educación Artística conecta el Arte y 
la Educación entendidas como prácticas sociales. El Arte y la Educación confluyen y a la vez se oponen 
bajo el punto de vista de libertad versus norma. El Arte permite representar el mundo y así conocerlo y 
apropiárselo. La educación organiza el conocimiento de la persona y lo alinea con las formas públicas de 
representar el mundo. A través de la Educación Artística se unen dos formas de representar el mundo 
formando un conglomerado de representaciones de compleja articulación.

La Educación Artística ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, tanto en sus contenidos como en su 
justificación racional (Fernando Hernández, Educación y Cultura Visual (2003): contenidos de habilidades 
manuales (racionalidad de progreso industrial), de adquisición de cultura foránea (de asimilar una cultura 
refinada), moral (de educación mediante el arte), expresiva (autoexpresión, para que los niños proyectan 
su mundo interior), cognitiva (favorece el desarrollo intelectual de los niños), perceptual (desarrolla la 
percepción visual estética), creativa (desarrolla la capacidad creativa de los niños), comunicativa (la 
cultura actual es muy visual, formar en la comunicación visual), cultural (comprensión, interpretación y 
producción del arte como manifestación cultural ).

Todos estos contenidos y racionalidades de la Educación Artística que se han sucedido durante el siglo 
XX muestran la multidimensional importancia de la misma y derivan al final la cuestión hacia el concepto 
de Arte, qué se entiende por Arte y qué Arte debería ser el objeto principal de la Educación Artística. Her-
nández propone una noción de arte no excluyente, sería “una construcción social cambiante en el espacio, 
el tiempo y la cultura, que hoy se refleja en las instituciones, los medios de comunicación, los objetos 
artísticos, los artistas y los diferentes tipos de público” (Hernández, 2003, p. 47)

Educación Artística para la Justicia Social

La Justicia Social es un término que comprende los aspectos económicos de redistribución, los de reco-
nocimiento y los de participación y representación. Uno de los enfoques más influyentes en la educación 
artística para la Justicia social (Garber, 2004) es el de la Pedagogía Crítica, un movimiento de los años 
60 y 70 vinculado a la Teoría Crítica con teóricos como Paulo Freire (1971), Jurgen Habermas, Bordieu y 
Passeron (Giroux, 2011; McLaren y Kincheloe, 2008)

Existen diversos enfoques para la Educación Artística en la Justicia Social. Se han desarrollado proyectos 
en relación a la igualdad de género a través de una perspectiva multicultural para conseguir una verdadera 
educación intercultural. Otros se centran en el diseño y promoción de proyectos sostenibles que respeten 
el medio ambiente, así como un interés por el arte comunitario. En arte contemporáneo paulatinamente 
se van abriendo más y más las vías de creación y en la actualidad, no sólo se realizan con artes plásticas, 
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visuales o audiovisuales, sino que también se establece un entramado de unión entre conocimientos de 
diferentes materias, como la arquitectura. (Raedó y Atrio, 2017) que estudia los espacios escolares y la 
arquitectura como forma de habitar y construir un modo de enseñanza y aprendizaje más acorde al mundo 
actual.

Orígenes y visibilidad del arte feminista

El arte femenino es el realizado por mujeres y el arte feminista es el que a través de su obra propone un 
debate de corte político o reivindicativo en relación a cuestiones de género ligadas a la conciencia de su 
condición de mujer. Sirvan como ejemplos las obras de Claude Cahun (Autorretrato, 1928) y Louise Bour-
geouis (Mujer-casa, 1946-47).

Los planteamientos feministas tienen en común el señalar que el cuerpo y la identidad femenina se han 
configurado de forma social bajo un prisma no igualitario. Esto ha supuesto replantearse el modo de 
representación en un arte comprometido políticamente a finales del siglo XX. Como indican (Aznar y Mar-
tínez, Año, p. 194), las primeras nociones feministas no fueron homogéneas, sino que surgieron corrientes 
diferentes como las sufragistas, las feministas (fundamentalmente norteamericanas de la década de los 
50 y 60), las ligadas a la revolución de mayo del 68 y el feminismo posmoderno.

En el periodo de los años 50 y comienzos de los 60, surgen iniciativas ligadas con el feminismo extremo 
en Estados Unidos que constituirán propuestas que influirán en las teorías y en la sociedad, alineadas los 
intereses pertenecientes a la clase media blanca y heterosexual.

En la década de los 70, tras mayo del 68 apareció una serie de mujeres tales como Ana Mendieta (Guana-
roca: Esculturas rupestres, 1981), Suzzane Lacy y Leslie Labowitz con obra reivindicativa y que evocaban 
ideas de la teoría del feminismo. A diferencia de sus antecesoras, esta nueva línea de discurso presenta 
un mayor contenido social. Así surgen tres ramas de trabajo principalmente: el arte como fundamento 
de las propuestas artísticas de carácter vital y político en autoras como Ana Mendieta, cuestiones sobre 
problemas en el cuerpo femenino con artistas como Carolee Schneeman (Eye Body 11, 1963), Hannah 
Wilke (Sweet Sixteen, 1977), Valie Export (Syntagma, 1983) y actividades diarias asociadas al ámbito de la 
mujer como escenario de creación con Martha Rosler (Semiotics of the kitchen, 1975) y Rosemarie Trockel 
(Sin título, 1988).

La narrativa y crítica feministas, aunque reflejando aparentemente una visión internacional, representan 
principalmente los planteamientos norteamericano y europeo. En otras razas y continentes los valores 
sociales y culturales son muy diferentes, por eso la teórica feminista afroamericana (Hooks, 1984) critica 
las ideas del libro de (Friedan, 1974) titulado La mística de la feminidad.

En el periodo de mediados de los 70, la crítica feminista del arte en Estados Unidos presentaba en su pro-
grama, una crítica a las normas y valores establecidos, recuperando las obras de artistas no reconocidas, 
afirmando su sensibilidad artística y su aplicación de valores feministas al arte femenino, se revisa y se 
critica la imagen de la mujer en el arte y se critica la hegemonía patriarcal. Durante los años 70 y 80, la 
imagen de la mujer presentaba una construcción social y asociada a una ideología específica. Se reclama 
el cuerpo de la mujer para ellas mismas, mostrando los cuerpos de las mujeres y sus experiencias con él 
desde su propio punto de vista. El cuerpo como productor de significado. (López, 2000, p. 42).
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PROYECTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA FEMINISTA Y SU RELACIÓN CON EL CONTEXTO DEL COVID-19

Atendiendo a los antecedentes tanto de las protagonistas de este proyecto (mujeres artistas) como de su 
contexto, se plantea una cuestión que será base para la realización del proyecto: ¿Cómo podemos contri-
buir a las ayudas pertinentes para combatir el COVID desde nuestro papel en la sociedad?. Esta cuestión 
genera varias alternativas entre las que destaca una que no solo ofrece una ayuda directa (con la creación 
de mascarillas) sino además ofrece una educativa, de concienciación y psicológica (Proyecto).

Se parte de la idea de utilizar las mascarillas como soporte de un proyecto docente. Analizamos primero 
los aspectos expresivos ligados a las mascarillas. Las mascarillas se han expandido durante la pandemia 
en la vida diaria de los ciudadanos fuera del entorno doméstico, funcionando como un símbolo de protec-
ción en un contexto que se presenta hostil generando una nueva imagen en los individuos que proyectan y 
es percibida por los otros.

Debido a su encubrimiento parcial de la zona del rostro, la mascarilla muestra una imagen visual alterada 
del ser humano, dificultando la comunicación puesto que se oculta la expresión del rostro y el tono de 
voz con sus matices se encuentra alterado en volumen y timbre. Su ubicación en la cara, el espacio más 
expresivo en el cuerpo humano, dio sentido a los motivos que pronto se incorporaron a las mascarillas, con 
todo tipo de representaciones propias de la cultura visual contemporánea.

Contextualización del trabajo

Alumnas del Máster de Profesorado de la Universidad de la Laguna elaboraron una propuesta que preten-
de transmitir un mensaje de igualdad de género a través de la realización de una colección de mascarillas 
basadas en pintoras.

Las alumnas Carmen Zaida Hernández Romero y Mariana Hernández Curbelo, tratan de visibilizar a muje-
res artistas empleando sus obras para promover y normalizar el conocimiento de su historia artística, su 
talento y de su lucha. Para este proyecto educativo se seleccionaron las artistas: Emily Kame, Lygia Clark, 
Georgia O’ keeffe, Frida Kahlo y Hannah Höch.

Los diseños de las mascarillas están realizados a partir de un contexto social específico, de una emergen-
cia sanitaria y pública. Para ello se han empleado libros como: Pandemia: la Covid-19 estremece el mundo, 
Pandemocracia: Una filosofía de la crisis del coronavirus y La escuela vaciada: La enseñanza en la época 
post pandémica. Esto permite que la intervención artística se relacione de forma interdisciplinar con la 
crisis sanitaria y social existente.

Respecto a los títulos de esta obra, para explicar el concepto de Pandemocracia habría que exponer la idea 
de una democracia (Innerarity, 2020, p. 25) “…en la que todos los ciudadanos afectados por una decisión 
deben poder participar en ella, donde debe coincidir la comunidad de los afectados con la de quienes 
deciden. En este sentido, la crisis del coronavirus sería un acontecimiento pandemocrático, como todos 
los riesgos globales. Se da la paradoja de que un riesgo que nos iguala a todos revela al mismo tiempo lo 
desiguales que somos, provoca otras desigualdades y pone a prueba nuestras democracias”.
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Justificación del proyecto

A pesar de los esenciales logros alcanzados por el movimiento feminista durante el periodo de la segunda 
mitad del siglo XX, más obvios en unas áreas que en otras, el estatuto referente a la mujer en la sociedad 
actual no se encuentra totalmente normalizado. No sólo por las dificultades que se pueden dar en la vida 
práctica, para establecerse y situarse en una situación de igualdad de condiciones sociales y laborales, 
sino porque su propia autoimagen debe construirse en un espacio todavía dominado por las imágenes 
sobre la mujer que provienen de la tutela androcéntrica. Numerosas imágenes exponen procesos de 
discriminación asociados a ellas, son aparatosas y visibles; muchas otras son, por el contrario, sutiles y 
casi imperceptibles.

Se trata de trabajar sobre cuestiones de identidad, desde el debate que se inicia acerca de la igualdad o 
diferencia, lo dispar, lo opuesto o complementario. En la sociedad contemporánea, visto desde la visión 
masculina y patriarcalmente instaurada, la mujer se ha identificado con lo femenino, aspectos de debili-
dad, invisibilidad como persona y personaje con un rol social establecido.

El proyecto parte de un enfoque positivo hacia el Covid. Por un lado, se encuentra la creación de mascari-
llas, que al estar creadas a partir de un diseño diferente, innovador y original posibilitará ver éstas a partir 
de un formato más normalizado y ameno. Se resalta principalmente cómo la pequeña infancia vive esta 
situación y que, con el diseño de este proyecto de mascarillas se podría llevar esta situación de modo más 
ameno. Busca convertir una obligación sanitaria social de protección colectiva en una experiencia artística 
agradable.

Selección de las artistas

Emily Kame (1910 – 1996): artista indígena de origen australiano perteneciente a la comunidad Utopía. 
Artista relevante del arte indígena contemporáneo. Se dedicó a la pintura hasta sus 80 años de edad.

Lygia Clark (1920–1988): artista brasileña que fundó el Movimiento Neoconcreto, analizó la relación entre 
el arte y el ser humano desde nociones conceptuales y sensoriales. Efectuó representaciones pictóricas, 
escultóricas, piezas de instalaciones e intervenciones artísticas.

Georgia Totto O’Keeffe (1887–1986): artista de procedencia estadounidense, reconocida por sus represen-
taciones pictóricas de flores, edificios de la ciudad de Nueva York y escenas de paisaje de Nuevo Méjico. Es 
una figura artística que se asocia al modernismo americano.

Frida Kahlo (1907- 1954): pintora mexicana, su vida estuvo marcada por un accidente de tráfico del que 
sufrió durante toda su vida. Sus piezas pictóricas se basan en relación a su dolor y su propia vida.

Hannah Höch (1889- 1978): fotógrafa y artista alemana pionera del movimiento artístico dadaísta. Empleo 
el fotomontaje como medio de comunicación, siendo considerada de las primeras en utilizar dicha técnica 
fotográfica.
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Selección de obras

Se seleccionaron piezas artísticas que, debido al contexto en el que fueron creadas y quienes las reali-
zaron, no obtuvieron en su momento el reconocimiento merecido. Obras que representan más que una 
técnica específica o un estilo. En palabras de las autoras del proyecto:

“Simbolizan el recorrido de un tránsito vital de lucha por la igualdad y la visibilización de mujeres en 
la sociedad y esencialmente en roles esenciales dentro del arte. La lucha y perseverancia que estas 
artistas mostraron durante su vida es el símbolo principal de mejora y lucha con el que contamos en este 
proyecto y con el que pretendemos mostrar nuestras mascarillas. ” (Hernández y Hernández, 2020)

Como artistas, sabemos que los colores, las composiciones y las mezclas de estos, en numerosas ocasio-
nes provocan en el espectador/a una sensación que puede oscilar entre lo agradable y lo desagradable. La 
elección de las obras se ha efectuado valorando no sólo lo expuesto anteriormente, sino también esto úl-
timo. La gama cromática y los temas de las piezas artísticas seleccionadas pretenden causar una sensa-
ción/emoción en los espectadores y en este caso en quien lleve las mascarillas. Una sensación que aporte 
seguridad y bienestar, así como mostrar una imagen positiva y fresca”.

Se han seleccionado las obras 
denominadas FFP3, nº 1 y FFP3, nº 
2 de Emily Kame, pues muestran 
un patrón en este caso de líneas 
y puntos con colores vivos y con-
trastados que constituyen no sólo 
una representación abstracta de 
la realidad, sino una configuración 
espacio-temporal específica del 
arte aborigen australiano relacio-
nado con el cosmos y un lenguaje 
estilístico propio, realizado a base 
de puntos que en su proximidad 
crear una nueva tonalidad y efectos 
visuales de tonos alegres.

De Frida Kahlo se han incorporado 
al soporte de la mascarilla FFP3, dos de sus autorretratos que la representan sobre un fondo exótico y 
de arboleda salvaje, bajo una imagen que se ha convertido en un símbolo del movimiento feminista. El 
retrato es una de las constantes en la obra de Frida Kahlo, así como tonos tierra y verdes en las que trata 
de mostrar su proximidad con arte indígena mejicano, con la propia naturaleza y tonos apagados mediante 
lo que expresa el dolor sufrido a lo largo de su vida debido a un accidente.

De Hannah Hoch se han escogido motivos de corte realista basados en el fotomontaje propio de la técnica 
dadaísta y con el que la artista realiza composiciones fuera de lo común. Son tonos ocres y rojizos en los 
que lo fundamental es el empleo de la técnica fotográfica y su composición a veces aleatoria y por selec-
ción azarosa de las imágenes.

Fig. 1 y 2: FFP3-EMILY KAME 1, 2020. Zaida Hernández Romero y Mariana Hernández Curbelo

Fig. 3 y 4: FFP3-FRIDA K 1, 2020.Zaida Hernández Romero y Mariana Hernández Curbelo
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El diseño ha sido realizado con el programa de edición de imágenes Sketchbook, disponible para Mac y 
Windows, en la que las imágenes se acoplan perfectamente a la superficie de la mascarilla. Se realiza 
una selección de la obra y se re-
produce sólo una parte de ella, lo 
que se considera más significativo 
en cuanto a significado formal y 
estilístico.

Los aspectos técnicos de reproduc-
ción de las mascarillas son a través 
de un sistema de impresión que se 
adapta para superficies sanitarias y que siga cumpliendo con la normativa establecida, es decir que las 
tintas no sean tóxicas a inhalarlas o estar en contacto cercano con la nariz o el empleo de tintes naturales 
que no son tan perjudiciales para la salud. Se pretende explorar estos tipos de materiales y sus variantes 
a través del aula, viendo también técnicas de serigrafía y de impresión básicas.

Para su impresión será realizadas a través de serie, no a modo de piezas únicas, experimentando primero 
con los tintes químicos y naturales (como la cochinilla), así como sistemas de impresión adecuados para 
reproducir sus obras en este soporte sanitario, que actúa como reclamo visual y casi publicitario.

Se simplifican las imágenes para facilitar la producción, pero sobre todo para aumentar su impacto visual, 
sólo mostrando los aspectos más significativos de la obra. En algunos casos son detalles a modo de 
patrones, como los de Emily Kane mientras que en otros son partes de la obra, como los de Frida Kahlo. Se 
han seleccionado las mascarillas de los tipos FFP3 ó las FFP2, puesto que no llevan filtro y resultan más 
apropiadas para su impresión.

METODOLOGÍA

Se ha utilizado el aprendizaje basado en proyectos. Este modo de aprendizaje propone el diseño y creación 
de un Proyecto que, como indica (Henry, 1994, p. 49) suponga la adquisición de determinadas competen-
cias que se relacionan con:

La configuración de la identidad personal, construida en relación a las interpretaciones creadas del mundo 
y con los interrogantes sobre la realidad.

La dirección propia fomenta el crecimiento de iniciativas, así como procesos de investigación, clasificación 
y análisis y de toma de decisiones para elegir lo relevante.

La unificación de nociones promueve la síntesis de ideas, prácticas e información de diversas fuentes y 
disciplinas.

La comunicación interpersonal, pues compara las opiniones individuales con las ajenas y pueden ser 
comunicadas mediante la escritura.

Fig. 5 y 6: FFP3-HANNAH HOCH, 2020.Zaida Hernández Romero y Mariana Hernández Curbelo.
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Otra de las metodologías implicadas es la A/r/tography (Springgay, Irwin, Leggo y Gouzouasis, 2008) 
(Irwin y De Couson, 2004) en la que el rol docente está vinculado a la figura de artista, investigador y 
discente, para analizar y desarrollar proyectos de una mayor amplitud de miras y desde una visión más 
interdisciplinar. Un estudio más especializado se realiza en el artículo de (Marín y Roldán, 2019) en A/r/
tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de inves-
tigación en Educación Artística publicado en la revista de Arte individuo y sociedad.

RESULTADOS

Los resultados de este proyecto son evaluables cualitativamente, procediendo solamente una evaluación 
cuantitativa si hubiera alternativas didácticas para su comparación. El resultado no es solamente el pro-
ducto final creado de los diseños de mascarillas, sino el proceso de su creación, selección, discusión, crea-
tividad, mensajes que se transmiten, etc. Proceso muy enriquecedor para los participantes. En el proceso 
de creación se vivencia la dificultad y arbitrariedad de la distinción entre obras femeninas y feministas. 
Las mascarillas logran de forma simple y eficaz una reivindicación del valor de estas mujeres artistas y de 
sus obras. El material generado podría tener un uso didáctico en el aula como referente visual para otros 
trabajos con otras temáticas relacionadas con otros aspectos de la Justicia Social.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Se ha realizado un diseño, propuesta y práctica educativa realizada por alumnado perteneciente al Máster 
de Profesorado, no sólo para visualizar el papel de la mujer como artista y su lucha en la igualdad de 
género, sino para profundizar en el conocimiento del arte feminista reivindicativo, de las diferentes me-
todologías que pueden ser aplicadas, así como de autores que han trabajado en el contexto de la Justicia 
Social aplicado a la Educación Artística.

El uso de la mascarilla como soporte ha aumentado la carga expresiva en la manifestación y visualización 
de la lucha de estas mujeres por su obra y por la igualdad de género. Es de destacar la amplitud de la visión 
obtenida. Al provenir de artistas de vida y obras muy diferentes, se ha obtenido una visión amplia y no ses-
gada sobre las creaciones de muy diversas temáticas realizadas por mujeres: Emily Kame, que construye 
dimensiones espacio-temporales en relación a su nexo de unión con el mundo indígena australiano; Lygia 
Clark, que relaciona su obra con lo sensorial; Georgia O’ keeffe en la que sus obras a gran escala reflejan 
la fuerza de la naturaleza; Frida Kahlo, que muestra a modo de autobiografía su trayectoria vital y el dolor 
de su enfermedad y Hannah Höch, una representante del movimiento dadaísta. Como punto a desarrollar 
en el futuro destaca el estudiar en detalle algunos aspectos técnicos específicos de implementación e 
impresión sobre diversos tipos de mascarillas (FFP2, FFP3, quirúrgicas, etc). Puede ser de interés explorar 
el uso de impresoras 3D con planteamientos de este tipo.
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ANEXOS: MUESTRARIO DE LAS OBRAS

Mascarillas  
FFP2

Mascarillas  
FFP3

LYGIA CLARKMUJERES AL BORDEGEORGIA O´KEEFFE

LYGIA CLARKMUJERES AL BORDEGEORGIA O´KEEFFE

EMILY KAMEFRIDA KAHLOHANNAH HOCH

EMILY KAMEFRIDA KAHLOHANNAH HOCH

LYGIA CLARKGEORGIA O´KEEFFEMUJERES AL BORDE

LYGIA CLARKGEORGIA O´KEEFFEMUJERES AL BORDE
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