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Este libro recoge parte de los resultados obtenidos en el proyecto 
I+D+i Literatura y arte como elementos conformadores de la identi-
dad desde el siglo xviii a la actualidad: fronteras, simbiosis y cam-
bio cultural (FEDER Andalucía). Este estudio, abordado desde 
una perspectiva interdisciplinar e internacional, ha pretendido 
ahondar en la construcción de la identidad de género a través 
de las producciones culturales (artes plásticas, música, literatu-
ra, cine, etc.), educativas (legislación, material educativo, etc.) y 
nuevos medios (redes sociales y materiales audiovisuales) que se 
han generado desde la Antigüedad y que han perpetuado hasta 
nuestros días ciertos roles y estereotipos asociados al sexo y al 
género. También se han incluido cuestiones relacionadas con el 
patrimonio inmaterial, la expresión de género, etc. El trabajo, 
que se ha elaborado no solo con una visión feminista, sino desde 
la interseccionalidad, tiene su centro en Europa, pero también 
trata aspectos vinculados al continente americano, Asia y África. 

Confiamos en que estas páginas estimulen a quien las lea a 
reflexionar sobre cómo el mundo en el que vivimos es fruto de 
conceptos que nacieron hace miles de años y a mirar las imáge-
nes que se nos presentan a diario con ojos atentos y reflexivos. 
Asimismo, esperamos favorecer el desarrollo de otros estudios en 
esta línea, tan relevante para lograr una sociedad más inclusiva, 
empática y consciente de sus decisiones, tal y como recomiendan 
organismos como la Unesco o la ONU, que incluye entre sus 
objetivos de desarrollo sostenible la igualdad de género. 

Laura Luque Rodrigo. Doctora en Historia del Arte por la 
Universidad de Jaén, actualmente es profesora en la misma uni-
versidad. Cuenta con una amplia experiencia en publicaciones 
científicas de diversa índole, así como en congresos nacionales e 
internacionales, proyectos de investigación e innovación docente 
y estancias internacionales, además de en actividades divulgati-
vas. Es una de las coordinadoras del Grupo de Arte Urbano y 
Público del Ge-iic. Sus líneas de investigación son el arte urbano, 
el arte y el género, y el arte y la educación.

Yolanda Caballero Aceituno. Profesora contratada doctora en 
el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén. 
Ha publicado artículos y capítulos de libro tanto de ámbito na-
cional como internacional sobre literatura inglesa del siglo xviii 
y sobre literatura y pensamiento crítico. Su línea de investigación 
más reciente se centra en el análisis de la construcción de identi-
dad en las obras de escritoras británicas de los siglos xvii y xviii. 

EC
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S,

 L
IT

ER
AR

IO
S 

Y 
ED

UC
AT

IV
OS

 E
N 

LA
S 

ID
EN

TI
DA

DE
S 

DE
 G

ÉN
ER

O
L

au
ra

 L
uq

ue
, Y

ol
an

da
 C

ab
al

le
ro

 (c
oo

rd
s.)

H
U

09570 Ecos artísticos-CUB.indd   109570 Ecos artísticos-CUB.indd   1 24/7/23   13:1324/7/23   13:13





Ecos artísticos, 
literarios y educativos 

en las identidades 
de género





Laura Luque Rodrigo 
y Yolanda Caballero Aceituno (coords.)

Ecos artísticos, 
literarios y educativos 

en las identidades 
de género



 
 
Primera edición: julio de 2023

© Laura Luque Rodrigo y Yolanda Caballero Aceituno (coords.)

©  De esta edición: 
Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 
octaedro@octaedro.com 
www.octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización 
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-19690-87-6
Depósito legal: B 15431-2023

Logo proyecto: Eve Mae
Imagen de cubierta: Claudia Frau
Maquetación: Fotocomposición gama, sl
Diseño y producción: Octaedro Editorial

Impresión: Ulzama

Impreso en España – Printed in Spain

Colección Horizontes – Universidad

Título: Ecos artísticos, literarios y educativos en las identidades de género

Libro financiado por el proyecto de investigación I+D+i (referencia 1380630) 
Literatura y arte como elementos conformadores de la identidad desde el siglo 
XVIII a la actualidad: fronteras, simbiosis y cambio cultural. Programa Operativo 
FEDER Andalucía 2014-2020 (Resolución de 11 de noviembre de 2021).
Proyecto de investigación desarrollado en la Universidad de Jaén.



7

Sumario

Presentación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   9
Laura Luque Rodrigo y Yolanda Caballero Aceituno

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Yolanda Caballero Aceituno

  1. Palabras clave. Conceptos sobre género presentes en 
el arte desde la Antigüedad hasta nuestros días  .  .  .  .  .  .   15
Laura Luque Rodrigo

  2. Reflejando identidades: la mujer estereotipada a 
través del espejo del cine infantil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   31
Carmen Moral Ruiz

  3. Los estereotipos de la mujer en el cine mexicano: 
retos, oportunidades y experiencias del proceso de 
enseñanza e investigación en el curso sociología de 
género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Adris Díaz Fernández

  4. ¿Por qué y cómo se perpetúan estereotipos y 
prejuicios respecto a diversas identidades? Análisis 
comparativo de legislaciones y recursos educativos . . .  59
M.ª Consuelo Díez Bedmar y Pablo Cantero Castelló

  5. La maestra de música: imagen estereotipada de una 
profesión.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   75
Natalia Barranco-Vela y Virginia Sánchez-López



8 Ecos artísticos, literarios y educativos en las identidades de género

  6. Usemos lo audiovisual para ser diversos: disidencias 
sexuales y perspectivas de género en la enseñanza de 
las ciencias sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Jesús Marolla Gajardo

  7. Frente a la pantalla: rompiendo la socialización 
diferencial de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Alba de la Cruz Redondo y Antonia García Luque

  8. Amazonas contemporáneas: la labor de las mujeres 
en la transmisión y conservación del patrimonio 
cultural inmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
Victoria Quirosa García

  9. La tradición oral en los cuentos de los diula de Kong: 
a propósito de La mujer que hizo una promesa de viva 
voz y no la respetó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   139
Awa Traoré y Paula García Ramírez

10. Cocina y nostalgia en Twitter durante la cuarentena 
de la covid-19.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   153
Nieves Pascual Soler

11. El Festival de Eurovisión como herramienta para la 
construcción de identidades   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   167
José Manuel Almansa Moreno

12. La evolución de la moda masculina: una 
construcción social entre la hegemonía y la igualdad  .  181
Ismael Amaro Martos

13. Por mi gran culpa: culpabilización, estigmatización 
y castigos a las mujeres en la historia y los relatos a 
través del arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193
Laura Luque Rodrigo

14. La evolución del icono de las brujas en el arte: una 
perspectiva de género  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
Alejandra Ramírez Sena



9

Presentación

Laura Luque Rodrigo y Yolanda Caballero Aceituno

Coordinadoras del proyecto
Universidad de Jaén

Este libro recoge parte de los resultados obtenidos en el proyecto 
I+D+i Literatura y arte como elementos conformadores de la identidad 
desde el siglo xviii hasta la actualidad: fronteras, simbiosis y cambio 
cultural (referencia 1380630), que se enmarca en el Programa 
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, concedido en Resolu-
ción de 11 de noviembre de 2021 y desarrollado en la Universi-
dad de Jaén entre diciembre de 2020 y junio de 2023.

Este estudio, abordado desde una perspectiva interdisciplinar 
e internacional, ha pretendido ahondar en la construcción de la 
identidad de género a través de las producciones culturales (artes 
plásticas, música, literatura, cine, etc.), educativas (legislación, 
material educativo, etc.), y de los nuevos medios (redes sociales 
y materiales audiovisuales), que se han generado desde la Anti-
güedad y que han perpetuado ciertos roles y estereotipos asocia-
dos al sexo y al género hasta nuestros días. Se han incluido tam-
bién cuestiones relacionadas con el patrimonio inmaterial, con 
la expresión de género, etc. El trabajo, que se ha realizado no 
solo con una visión feminista, sino también desde la interseccio-
nalidad, tiene su centro en Europa, pero también trata aspectos 
relacionados con el continente americano, Asia y África.

El proyecto tenía como objetivo generar materiales con una 
utilidad clara y de acceso abierto, que puedan servir como recur-
sos educativos críticos en contextos tanto de educación formal 
como de no formal, por lo que se ha elaborado una página web, 
Contextura, que, además, acoge un videojuego educativo, Born.



10 Ecos artísticos, literarios y educativos en las identidades de género

El índice que se presenta está conformado por textos que son 
fruto de diversas investigaciones, realizadas tanto por miembros 
del equipo de investigación como por investigadores e investiga-
doras que han prestado su tiempo a contribuir y enriquecer este 
trabajo. No obstante, se trata de un estudio abierto que pretende 
continuar en el futuro, ahondado más en numerosos aspectos, 
incluyendo más disciplinas artísticas y haciéndose aún más in-
ternacional. Esperamos, asimismo, inspirar a quien lo lea a favo-
recer el desarrollo de otros estudios en este sentido, que tanta 
relevancia tiene para lograr una sociedad más inclusiva, empáti-
ca y consciente de sus decisiones, tal y como recomiendan orga-
nismos como la Unesco o la ONU, que incluye en sus objetivos 
de desarrollo sostenible la igualdad de género en el número 5.

Medusa empoderada. Ilustración de Laura Corredor que incluye el logo de Con-
textura, realizado por Eve Mae
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Prólogo

Yolanda Caballero Aceituno

Ecos artísticos, literarios y educativos en las identidades de género es el 
resultado de una labor de investigación multidisciplinar desarro-
llada en el marco del proyecto de investigación I+D+i Literatura y 
arte como elementos conformadores de la identidad desde el siglo xviii 
a la actualidad: fronteras, simbiosis y cambio cultural (Programa 
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020). Esta investigación se 
ha articulado en torno a un hilo conductor transversal: la re-
flexión crítica sobre la diversidad inherente a los procesos de 
(des)construcción de identidades de género, una práctica cultu-
ral e intelectualmente sanadora en tiempos de fake news, de ho-
mogeneización de conductas y de transmisión de estereotipos  
y constructos empobrecidos de la realidad por parte de discur- 
sos populistas que están emergiendo con especial fuerza en res-
puesta a los descontentos y a las múltiples desilusiones de este 
tiempo.

En su estructura profunda, los capítulos que entretejen el vo-
lumen encierran una reacción activista contra el reduccionismo 
de la complejidad vital. Dan cabida a una polifonía de voces, 
maravillosamente heterogénea, que tiene un denominador co-
mún: deconstruir las fronteras ideológicas, edificadas interesada-
mente por deshumanizadas estructuras de poder, que invisibili-
zan la fascinante pluralidad de la realidad y su materialización 
en las artes, la literatura o el espacio educativo. Frente a esas 
fronteras, las páginas que integran este libro materializan una 
ética del deseo: el deseo de visibilizar, explorar y abrazar esa otre-
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dad demonizada por discursos hegemónicos contrarios al bien 
común. Tratan de fomentar la amplitud de miras propugnando 
como ethos central la simbiosis cultural, epistemológica y emo-
cional con todas aquellas manifestaciones artísticas, literarias y 
culturales con voz de mujer que han sido tradicionalmente rele-
gadas a la periferia de nuestras culturas por los discursos hege-
mónicos patriarcales.

Los catorce capítulos que componen el volumen analizan y 
problematizan conceptos clave en la construcción de identidades 
de género y plasman procesos reflexivos que desestabilizan las 
anatomías ideológicas sobre las que se edifican los relatos patriar-
cales, abriendo nuevos horizontes de posibilidad para la inter-
vención crítica y activista en nuestra sociedad con vistas a la mate-
rialización de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Desde un punto de vista educativo proponen, igualmente, meto-
dologías para avanzar hacia la consecución de una sociedad más 
justa, inclusiva y sostenible. La amplia variedad de contextos tem-
porales, geográficos, sociopolíticos y culturales en la que se en-
cuadra el estudio de diversas producciones y manifestaciones 
artístico- culturales es un homenaje a esa policromía desafiante, 
tradicionalmente silenciada, que le planta cara al gris afán homo-
geneizador de la realidad que se manifiesta en nuestros días, por 
ejemplo, en el auge de la irreflexiva cultura influencer.

Ámbitos tan diferentes como el cine, los materiales educati-
vos, los textos literarios, la música, la indumentaria o el espacio 
culinario se problematizan y se muestran, mediante un análisis 
bien documentado, como portadores de una dualidad en con-
flicto, ya que pueden ser transmisores de estereotipos de género 
o, por el contrario, potenciales generadores de contrarrelatos fe-
ministas oposicionales y, en consecuencia, de cambio social 
rompedor de conciencias.

Las diferentes investigaciones aquí contenidas trazan una exé-
gesis detallada de los efectos de los relatos hegemónicos en las 
vidas de las mujeres desde una perspectiva transnacional y trans-
temporal: se analiza, por ejemplo, la radiografía de la culpa, tra-
dicionalmente inoculada en las mujeres, o la injusta cataloga-
ción de comportamientos femeninos no normativos como en-
fermedad. Se reflexiona, igualmente, sobre la represión y la caza 
de brujas o sobre la ciberviolencia de género, manifestación con-
temporánea de un machismo que, lamentablemente, se rearma 
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y difunde sus postulados en estos nuevos espacios de comunica-
ción social.

En estas páginas se hace también un recorrido apasionante 
por aquellos modelos y corrientes de disidencias y de resisten-
cias que han entretejido a través de los tiempos un maravilloso 
continuo histórico. En este sentido, las páginas del volumen son 
hospitalarias a las escritoras africanas preservadoras de la tradi-
ción oral o a las pastoras mongolas y las «amazonas acuáticas» 
de Corea del Sur, defensoras del patrimonio inmaterial de la hu-
manidad y militantes de la sostenibilidad planetaria.

En un movimiento absolutamente necesario, que arranca el 
volumen de su confinamiento a una investigación aséptica y ex-
clusivamente academicista, se avanza desde el diagnóstico de la 
constatación de realidades indeseadas, creadas por la influencia 
de los relatos patriarcales, hasta la presentación de antídotos re-
generadores, abriendo vías para la exploración del potencial po-
sitivamente transformador de la realidad de las diversas discipli-
nas en las que trabajan los investigadores y las investigadoras del 
proyecto. Ellas y ellos han querido plasmar aquí unos conoci-
mientos adquiridos a lo largo del tiempo con una finalidad cla-
ramente humanística y humanitaria: diseñar nuevos espacios (e 
«invadir» aquellos que tradicionalmente han sido vetados) para 
la realización personal, la visibilización, el empoderamiento y el 
ejercicio de la creatividad de las mujeres.

Ecos artísticos, literarios y educativos en las identidades de género 
sale a la luz, por lo tanto, con un triple carácter: investigador, 
divulgador y activista. Señala vías de exploración crítica de la 
construcción de las identidades de género que se perfilan como 
líneas innovadoras de trabajo que surgen de una rigurosa detec-
ción de las necesidades de nuestra sociedad actual. Constituye, 
por ello, un material de lectura y de reflexión interesante sobre 
cómo se configuran los «centros» y las «periferias» y sobre cómo 
se puede combatir la pobreza de esas oposiciones binarias que 
ignoran que en las «fronteras», en los espacios intermedios, es-
tán germinando semillas de futuro, incontrolables e inclasifica-
bles, que son la esperanza de un mundo mejor.
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1
Palabras clave. Conceptos sobre 

género presentes en el arte desde 
la Antigüedad hasta nuestros días

Laura Luque Rodrigo

Resumen
En este texto se analizan diversos conceptos con relación al género que están 
presentes ya desde la Antigüedad en la literatura, las artes visuales y la mito-
logía o las religiones, y que actualmente se siguen reproduciendo en produc-
ciones audiovisuales, afectando aún a nuestras percepciones. Se abordarán 
temas como la violencia hacia las mujeres, estereotipos asociados a los roles, a 
la maternidad, a los localismos, al cuerpo, la sexualidad, la competitividad, etc.

Palabras clave: Conceptos, género, arte, literatura.

Abstract
This text analyses various concepts related to gender that have been present 
since ancient times in literature, the visual arts, mythology and religions, and 
which are still reproduced today in audiovisual productions and still affect our 
perceptions. Topics such as violence against women, stereotypes associated 
with roles, motherhood, localisms, the body, sexuality, competitiveness, etc. 
will be addressed.

Keywords: Concepts, gender, art, literatura.

1. Introducción
Este texto analiza diversos conceptos en relación con el género 
que están presentes ya desde la Antigüedad en la literatura, las ar-
tes visuales, la mitología y las religiones y, que actualmente, se si-
guen reproduciendo, afectando todavía a nuestras percepciones.

1. Palabras clave. Conceptos sobre género pre-
sentes en el arte desde la Antigüedad...
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El proyecto de investigación ha abordado la construcción de 
la identidad de género desde una perspectiva feminista, interdis-
ciplinar, interseccional e internacional, a partir de la Antigüedad 
hasta nuestros días.

Uno de los principales objetivos del proyecto era la transfe-
rencia de conocimiento, por lo que se ha elaborado una página 
web, Contextura (Contextura, 2023), formada por textos breves 
sobre estos conceptos que se han mencionado. Para construir la 
web, se ha elaborado un índice conceptual, unas palabras clave 
que permiten buscar las entradas de texto, pero que van más allá, 
pues crean una conexión entre todos los trabajos publicados, ya 
que todos estos conceptos en torno a la construcción de género 
están imbricados. Por lo tanto, este texto analiza esos términos 
que han generado un entramado que permite acercarse a la com-
prensión de un fenómeno tan complejo como importante so-
cialmente como es la construcción de las identidades.

2. Conceptos y transmisión de imágenes
La frase de Steiner: «Lo que no se nombra no existe» no por reite-
rada deja de ser cierta, y menos aún en la era en que vivimos, la 
época de la sobreinformación y la posverdad, donde nos encon-
tramos saturados de mensajes textuales y visuales y donde la di-
ficultad está en discernir entre lo real y lo ficticio, el dato empíri-
co y la opinión, entre la verdad y el clickbait. En este tiempo don-
de las imágenes llegan a sustituir al texto, la cultura visual es 
cada vez menor, es decir, la sobreestimulación visual nos aleja 
de la capacidad de reflexionar sobre aquello que percibimos y 
nos tornamos permeables a los mensajes.

Además, somos deudores de un pasado aparentemente lejano 
que continúa reproduciendo constantemente las mismas imáge-
nes y los mismos conceptos una y otra vez. La escuela creada por 
Warburg en torno al estudio de los símbolos en el arte trabajó en 
el estudio de cómo se produce la transmisión de las imágenes. 
De esta forma, algunas de ellas encierran tal tradición que se 
convierten en símbolos que han perdurado a lo largo del tiem-
po, volviéndose aún más poderosas en nuestra época contempo-
ránea a través del cine, la televisión y la publicidad. De esta ma-
nera, se continúan perpetuando conceptos sobre lo que entende-
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mos por género y sexos, consolidando modelos de conducta que 
identificamos como femeninos y masculinos. Marian F. López 
Cao (2000) afirma que el punto de vista se nos da seleccionado a 
través de estas producciones. Yolanda Domínguez (2021) expli-
ca lo rápido que nuestro cerebro percibe las imágenes y como al 
verlas repetidas las asume. Así, se va conformando la identidad, 
un constructo social (Agudo Torrico, 1999, pp. 41-42) y una ne-
cesidad básica del ser humano (Domínguez González, 2004).

3. La persistencia de la memoria: 
significados, evoluciones y revoluciones

Con este título tomado de la obra de Dalí, que remite a la teoría 
de la relatividad, se hace referencia a la permanencia de concep-
tos y modelos iconográficos que se repiten a lo largo de la histo-
ria, con los cambios y los significados que van adquiriendo, ele-
mentos también que se repiten. La teoría de la relatividad dice 
que el espacio y el tiempo son relativos, que dependen del movi-
miento del sujeto que los observa, por lo cual, si la empleamos 
metafóricamente aplicada a la historia, y especialmente a la cul-
tura occidental, las ideas que se desarrollaron en la Antigüedad, 
en la Grecia Clásica, principalmente, han generado una onda 
gravitatoria en torno a conceptos y modelos visuales, de manera 
que siguen presentes. A continuación, se analizan los concep- 
tos que se han trabajado en Contextura.

3.1. Conceptos en relación con manifestaciones artísticas

En lo referente a las producciones culturales, se han creado tres 
grandes grupos: arte, literatura, y música. Pero realmente se mez-
clan, sobre todo en los textos sobre artes visuales. Las artes, du-
rante toda la historia estuvieron estrechamente relacionadas, 
siendo imposible entender por completo las artes visuales o la 
música, sin la influencia de la literatura y viceversa. Arte y litera-
tura están estrechamente vinculados, pues la literatura ha servi-
do como fuente de inspiración para el arte.

Dentro de estos grupos se ha diferenciado dentro de las artes 
visuales los siguientes campos: pintura, posiblemente la que 
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cuenta con más desarrollo, quizá por ofrecer mayor información 
que la escultura, y también porque se ha trabajado más históri-
camente; otras artes visuales, como la fotografía, que desde su 
aparición en el siglo xix se convirtió en un retrato social, pero 
también heredó los modelos del pasado; cine y series, pues la 
imagen en movimiento, con frecuencia calca en fotogramas imá-
genes de la pintura, el pasado se hace presente en las series de 
hoy como se evidenciará en los próximos apartados.

También se ha incluido el videojuego. Un estudio de 2019 
muestra como el 80 % de los personajes que aparecen en los vi-
deojuegos son masculinos y que, además, los personajes femeni-
nos están más sexualizados y en sus rasgos conductuales mues-
tran menor capacidad de liderazgo (Corona, 2019, p. 171). 
También se ha incluido la publicidad. En este sentido, hay que 
tener en cuenta varios factores: por un lado, la imagen estereoti-
pada que se muestra de los sexos, y por otro los productos desti-
nados a las mujeres; además, se ha incluido el femvertising, un 
tipo de publicidad que busca empoderar a las mujeres. En este 
sentido, también el arte contemporáneo ha tratado de crear imá-
genes que contrarresten o evidencien los problemas que presen-
ta la publicidad en torno a la estereotipación de los sexos y la 
aparición de violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, en 2015, 
la artista Yolanda Domínguez realizó el proyecto Niños vs. Moda, 
en el que pidió «a un grupo de niños y niñas de 8 años que des-
criban lo que ven en algunas de estas imágenes y el resultado es 
revelador: ellas están enfermas, borrachas y muertas. Ellos son 
superhéroes, jefes y empresarios» (Yolanda Domínguez, 2023).

Se ha hecho mención especial en el estudio a conceptos ex-
traídos del cine y las series infantiles, especialmente a Disney, 
que recrea, sobre todo en las películas más antiguas, roles de gé-
nero como el de la madre abnegada, la madrastra malvada, los 
hombres salvadores de las princesas, etc. Por el contrario, se ob-
servan diferencias con las películas de estudio Ghibli, como de-
muestran las protagonistas femeninas de Miyazaki, fuertes, in-
dependientes, inteligentes y carentes de estereotipos, algo nada 
frecuente en el anime con mujeres hipersexualizadas, secunda-
rias, etc. (lo demuestran series emitidas en los años noventa 
como Chicho terremoto, Bola de Dragón, etc.). En las obras de Mi-
yazaki, si aparecen mujeres villanas, no son madrastras, la madre 
está presente en sus películas y tampoco estereotipa el cuerpo 
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(Junyent Barbany, 2018). Otra cuestión es la falta de diversidad 
en las relaciones afectivas, y las veces que se incluyen son muy 
veladas o han causado gran revuelo, como en el caso de Lightyear 
(Pixar, 2022).

En general, la iconografía ha sido uno de los temas más traba-
jados en el proyecto, como se demuestra en los textos de este li-
bro y en la web, pues está presente en todas estas obras, por lo 
que es otro de los motores de búsqueda que se ha incluido. Asi-
mismo, se ha prestado atención al patrimonio inmaterial, de 
transmisión oral, muchas veces por vía materna.

Por último, se ha incluido la apariencia de género, a través de 
la moda y de sus representaciones pictóricas y cinematográficas 
al ser un elemento fundamental en la construcción de la iden-
tidad. La expresión de género puede servir para reforzar la identi-
dad o, al contrario, para ocultarla. La moda también ha servido y 
sirve para oprimir, como es el caso de los pies de loto, o incluso 
el uso del tacón, un elemento que en el siglo xviii era de uso tan-
to masculino como femenino, pero que a partir del xix queda 
como un elemento distintivo de las mujeres, que todavía hoy 
sienten presión por llevarlos en según qué eventos (y siendo cri-
ticadas tanto por no llevarlos como por lo contario, no hay más 
que observar la polémica con la reina Letizia por usarlos a pesar 
de conocer que sufre una dolencia en sus pies). Estos temas tam-
bién han sido analizados desde el arte, como muestra la fotógra-
fa ucraniana Dina Litovsky en la obra Heridas de la moda. Entre 
bastidores de la Fashion Week de Nueva York, en la que fotografía 
pies heridos por zapatos de tacón en las modelos.

El pelo y el vello corporal también han servido para la divi-
sión de sexos a lo largo la historia. En el caso del vello facial, por 
la teoría de los humores, las mujeres que lo tenían resultaban 
masculinas y malvadas, así se describían con vellos en el rostro a 
las brujas, las alcahuetas, etc. (Luque Rodrigo, 2016). Actual-
mente, algunos rituales de belleza en torno al vello y al cabello 
también demuestran la división entre un género binario, pero 
van más allá, puesto que también suponen una forma de discri-
minación racial, por ejemplo, en el caso de las mujeres negras, 
que en algunos países sienten la necesidad de alisar su pelo con 
prácticas en ocasiones insalubres para lograr una mayor acepta-
ción social (Laborde, 2020).
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3.2. Conceptos en relación con identidades de género

El propio concepto de identidad ha sido uno de los más tratados 
en los distintos textos. Pero, además del propio término, han ido 
apareciendo otros vinculados, como el de masculinización, a tra-
vés de estudios sobre el personaje de «la machorra» en el cine 
mexicano, o las mujeres guerreras en el cine infantil. Estas muje-
res, para parecer fuertes, son masculinizadas. La masculinización 
de las mujeres y la feminización de los hombres, corresponde de 
nuevo a un concepto binario del género, que implica que cada 
sexo debe tener una apariencia, un comportamiento y unos roles 
sociales absolutamente determinados.

En los estudios no solo se ha prestado atención a las mujeres, 
sino que también se ha estudiado el concepto de nuevas mascu-
linidades y se han estudiado ideas e imágenes en torno al colec-
tivo LGTBIQ+. Por otro lado, la identidad de género se mezcla 
con otras identidades, de ahí la importancia de la intersecciona-
lidad, por lo que aparecen conceptos vinculados a la racializa-
ción.

3.3. Conceptos en relación con identidades locales

Con relación a esto último, se han trabajado las imbricaciones 
que se dan entre la construcción de identidad de género e identi-
dades locales, de modo que se generan estereotipos que promue-
ven la discriminación y que afectan a la autopercepción. Espe-
cialmente en el caso de América Latina y sobre todo de México, 
pues a través del cine se ven los modelos prefijados de mujer 
mexicana. A través del estudio de modelos educativos y libros de 
texto, también se han analizado conceptos e imágenes, haciendo 
la pregunta: ¿quién hace qué y dónde?

Sucede algo similar con el costumbrismo: en literatura, pin-
tura, fotografía, cine, música o teatro, lo español y lo andaluz 
han servido también para condicionar el género. Por ejemplo, el 
cine ha creado un perfil de mujer neoyorkina muy concreto; el 
de mujeres inglesas frías, como en la película Love actually (Cur-
tis, 2003), donde el personaje interpretado por Emma Thomp-
son llega a referirse a sí misma, en una conversación con su ma-
rido infiel, como «tu fría esposa inglesa»; y otros tantos que pre-
figuran la idea de cómo deben ser las mujeres según de dónde 
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sean. A menudo, en el cine y las series esto se utiliza incluso 
para contraponer la idea de la buena y la mala mujer. En el caso 
de las mujeres andaluzas, y por asociación fuera del país, de la 
española, la imagen creada en torno a ellas está claramente vin-
culada al costumbrismo. En el siglo xix, cuando la realización 
del Grand Tour (itinerario de viaje por Europa, especialmente 
por Italia, que se puso de moda sobre todo en el siglo xviii), ya 
había vivido su mayor momento de esplendor, los viajeros norte 
europeos encontraron en el sur de España un nuevo destino pre-
dilecto, donde buscaban sobre todo el pasado árabe, que resul-
taba exótico. En ese momento se creó la imagen de la andaluza, 
especialmente a través de la literatura de Fernán Caballero; de 
las cigarreras, pintadas por Gonzalo Bilbao en varias ocasiones y 
descritas en la obra Carmen de Mérimée (1845), convertida lue-
go en ópera por Bizet (1875), y de la que Carmen Sevilla renega-
ba en su copla; las gitanas, bailaoras; la dama burguesa; la Mal-
valoca de los Álvarez Quintero, luego figurada por Lola Flores; 
las mujer morena de las pinturas de Julio Romero de Torres, que 
pasa al imaginario colectivo sobre todo por el pasodoble. De 
esta manera se crea una imagen irreal de Andalucía y de las mu-
jeres andaluzas que configura un canon de belleza y compor-
tamiento que estratifica a la sociedad, que crea diferencias en- 
tre hombres y mujeres y entre payos y gitanos, que aún hoy se 
arrastran.

En el estudio, se ha incluido incluso un texto sobre Eurovi-
sión, como un certamen musical que pretendía precisamente 
alabar las diferencias regionales a la par que mostrar la unidad, 
en este caso europea, pero que ha servido también como escena-
rio en el que normalizar la presencia del colectivo LGTBIQ+.

3.4. Conceptos en relación con las creencias

La mitología clásica pasó a la cuentística tradicional, e incluso 
encontramos modelos que se repiten en la Biblia (y en otras reli-
giones). Las imágenes que crean estas historias se han represen-
tado constantemente en las artes plásticas, en el cine, las series, 
el teatro, la ópera, etc. De estas historias y de las imágenes que 
las ilustran emergen cuestiones que se llevan repitiendo siglo 
tras siglo y de las que no nos desprendemos, forman parte de 
nuestras retinas, de nuestro imaginario común, incluso generan 
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formas de violencia hacia las mujeres romantizadas y erotizadas 
que aún hoy nos lastran.

Por ejemplo, la idea de la mujer como el origen del mal, des-
de la historia de Pandora a Lilith y Eva, pasando por Helena. 
Para mostrar cómo viajan los símbolos a través del tiempo y el 
espacio, podemos tomar la manzana. La manzana es el origen 
de la perdición de Troya a través de dos mujeres, Afrodita y Hele-
na; la manzana es la perdición de Eva, y con ella, de toda la hu-
manidad; con una manzana es engañada Blancanieves por la 
malvada bruja; el rojo de la manzana es el de la capa de Caperu-
cita, que, por no obedecer y pararse a hablar con desconocidos, 
corre peligro; en la mitología nórdica, las manzanas doradas 
conceden la inmortalidad a los dioses, y son cultivadas por la 
diosa Iðunn, por lo que vuelven a asociarse a lo femenino. En las 
obras de Wagner, El oro del Rin (1869) y en El anillo del Nibelungo 
(1876), las manzanas son custodiadas por Freyja, diosa princi-
pal asociada a la belleza y la fertilidad. Existía una tradición, que 
consistía en dejar manzanas en los árboles para ella. Esta cos-
tumbre parece estar asociada a la decoración del árbol de navi-
dad con bolas rojas. No en vano, Letizia Dolera tituló su libro 
Morder la manzana (2018).

Todas estas historias de la mitología clásica, que traspasan 
fronteras espacio-temporales, nos han llegado narradas por vi-
siones masculinas, por ello, algunas artistas y escritoras tratan de 
revertirlas con sus obras. Por ejemplo, Margaret Atwood cuando 
escribe Penélope y las criadas (2005), contando la historia de  
Odiseo/Ulises desde el punto de vista de ella.

3.5. Conceptos en relación con violencia hacia las mujeres

Especialmente flagrante es todo lo que tiene que ver con casti-
gos, feminicidios y violencia contra las mujeres, pues encontra-
mos que los museos están plagados de estas imágenes y que, a 
través de sus títulos y cartelas, no ponen el acento en discursos 
museográficos que ayuden a reflexionar sobre ello.

Un ejemplo que podríamos extraer de la mitología clásica y 
llevar a nuestros días es el del personaje de Medusa, una joven 
sacerdotisa del templo de Atenea, que es violada por Poseidón, y 
que por perder su virginidad es castigada por la diosa, transfor-
mándola en un monstruo y relegándola a estar sola, pues a quien 
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mire convertirá en piedra. Además, acaba siendo asesinada por 
Perseo. El castigo a una mujer víctima de una violación es habi-
tual en ciertos países, donde pueden llegar a ser lapidadas, pero 
sin ir más lejos, en Occidente aún son cuestionadas las mujeres 
violadas, por cómo vestían, por dónde estaban, etc. Esto, por 
ejemplo, hace que o no se denuncie o que se rehúse a una com-
pensación económica desde el principio, con el fin de ser creídas.

La sexualidad femenina ha sido un tabú a lo largo de la histo-
ria, y se ha entendido desde la violencia. Esto es algo preocupan-
te dado el aumento de violencia en los jóvenes, algo que se ha 
achacado en parte al consumo de pornografía que romantiza/
erotiza la violación, incluso en publicidad este tipo de imágenes 
es usada como reclamo.

Esto tiene que ver con que, con frecuencia, lo erótico va a es-
tar relacionado, desde un punto de vista dominante masculino, 
con violaciones o raptos, desde la Antigüedad. En la mitología, 
encontramos a los dioses violando constantemente a jóvenes. El 
arte ha representado estos episodios con un cariz despojado de 
violencia, más próximo a la pasión, como el caso de Apolo y 
Dafne (por ejemplo, es bastante desconocido que este es el epi-
sodio que pinta Klimt en su famosa obra El beso, siendo una 
imagen que se toma constantemente como prototipo románti-
co); el rapto de Proserpina; o las decenas de violaciones que 
perpetra Zeus. Un caso interesante es el de la mujer que está to-
mando un baño y es violentada. Lo encontramos en un mito de 
la Antigüedad como es el de Artemisia (Diana romana) y Ac-
teón. Esta escena se repite en la obra Los siete infantes de Lara 
(1289), y en la Biblia con Susana y los viejos. Esta historia del 
baño llevó a varias artistas encabezadas por Judy Chicago, a rea-
lizar en 1972 la performance Ablutions, para resarcir a todas esas 
mujeres representadas como sensuales cuando sufrían un acto 
violento. Sin embargo, esta imagen se sigue repitiendo, por 
ejemplo, en la primera escena en que aparece Daenerys, prota-
gonista de la serie Juego de Tronos, en la que ella se dispone a 
tomar un baño bajo la mirada incestuosa de su hermano. La ar-
tista Kathleen Gilje realizó en 1998 la obra Susana y los ancianos 
(restaurado) – Rayos X, una radiografía que muestra lo que po-
dría ser una versión anterior de la obra, donde Susana es repre-
sentada de forma mucho más real, sufriendo la violencia de los 
viejos y no erotizada.
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Otros casos los encontramos a través de la cuentística tradi-
cional. Por ejemplo, la historia mitológica de Eros y Psique que 
cuenta Apuleyo inspiró el conocido cuento de La Bella y la Bestia, 
cuya influencia llega a Pedro Almodóvar, que relacionó Átame 
(1989) con la versión del cuento de Disney. No deja de ser otra 
historia moralizante, donde una joven es capaz de enamorarse 
de su captor, encontrando el lado bueno de la bestia. Toda una 
oda a la mujer que debe aguantarlo todo en una relación. En ge-
neral, la literatura y el cine han dulcificado historias atroces, 
como la de la Bella Durmiente, cuento de tradición oral que par-
te de la mitología nórdica y que en su primera versión escrita 
(Sol, Luna y Talía, Basile, 1634), ella despierta tras dar a luz al 
haber quedado embaraza de una violación cometida por el prín-
cipe mientras dormía. Una historia que vuelve a inspirar a Almo-
dóvar para la película Hable con ella (2002), en la que el espec-
tador empatiza con el cuidador violador antes que con la mujer 
en coma que es violada.

Por otro lado, la caza a las brujas podría considerarse uno de 
los primeros feminicidios documentados de la historia, cuando 
las supuestas brujas eran mujeres que practicaban la medicina o 
en algunos casos, ni siquiera eso. La iconografía de la bruja, ade-
más, ha llevado a representarlas como viejas y feas (Bandug, Du-
rero, Goya, Disney, etc.). De esta forma, de nuevo se juzga el 
cuerpo de las mujeres, la edad o la fealdad como sospechosas: 
las mujeres deben ser bellas y jóvenes siempre. Se ha realizado 
una cierta revisión feminista de esta imagen a través de series 
como Embrujadas, Sabrina, Buffy Cazavampiros, etc.

Existen otros tipos de violencia, si bien lo que más aparece 
representado es la violencia sexual. Actualmente, algunas artistas 
e ilustradoras llaman la atención sobre estos otros tipos de vio-
lencia hacia las mujeres con sus trabajos, como por ejemplo la 
violencia al volante que denuncia Moderna de Pueblo en una de 
sus viñetas.

Otro caso es el de las distopías que se van haciendo realidad. 
Por ejemplo, la historia representada en El cuento de la criada por 
Margaret Atwood (1985) y llevada a la pantalla, construye la his-
toria a partir de diversas violencias que han sufrido o sufren las 
mujeres, en distintos momentos históricos y distintos países. Al 
ver todos los casos unidos, nos parece algo irreal, pero a veces se 
contemplan escenas que parecen extraídas de la serie. Por ejem-
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plo, el caso de los vientres de alquiler es similar al de las criadas 
que dan a luz para sus señores. En la serie, se ve cómo, mientras 
paren, la señora de la casa finge estar de parto y es asistida. Hace 
unos meses, Khloé Kardashian subió fotos a sus redes sociales en 
una cama de hospital como si acabase de parir, cuando realmen-
te había usado a una mujer como vientre de alquiler.

3.6. Conceptos en relación con roles y estereotipos

Son muchos los que afectan a hombres y mujeres. La diferencia 
entre maternidad y paternidad, la buena y la mala mujer, la prin-
cesa y la madrastra, la suegra, la buena y la mala madre, etc.  
Algunos de los trabajos han explorado la pérdida de identidad 
con la maternidad, el concepto de culpa como forma de control, 
a través de obras literarias y visuales como To room nineteen 
(D. Lessing, 1963); la serie Big Little lies (2017), el libro Cómo ser 
mujer de C. Moran (2011), etc.

La objetualización e hipersexualización de las mujeres frente 
a los tabúes en cuanto a la sexualidad femenina es otro de los 
temas que se ha estudiado, así como las imposiciones en cuanto 
a relaciones/amor. Las mujeres que expresaban su sexualidad 
eran femme fatale, y lo hacían no por propio placer, sino para 
llevar a un hombre a la perdición, como por ejemplo la historia 
de Rinaldo y Armida; Madame Bovary (Flaubert, 1856); Ana Ka-
renina (Tolstoi, 1878); mujeres bíblicas como Judit, que, como 
lo hace en nombre de Dios, se percibe como un acto heroico, y 
no así sucede con Dalila o Salomé. En la literatura y sus adapta-
ciones posteriores, vemos como los matrimonios perfectos están 
carentes de erotismo, lo sexual está fuera del matrimonio, como 
en el caso de El Cid y Jimena, o Arturo y Ginebra.

El placer sexual femenino ha estado tan poco estimado que 
desde la Antigüedad existen historias sobre huelgas sexuales. Un 
ejemplo es el caso de Lisístrata (Listófanes, 411 a. C.), quien en-
cabeza una huelga sexual para conseguir la paz en la guerra del 
Peloponeso. Esto se ha reproducido en la historia reciente, como 
en los casos de Liberia (2003), Colombia (2006), Kenia y Tur-
quía (2009) y otros tantos países, incluso en 2022 en EE. UU. 
como protesta ante las restricciones del aborto.

Todo ello encontrará continuidad durante la Edad Contem-
poránea, cuando se definirían aún con más fuerza estos modelos 
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de mujer prototípicos. Muchas de las novelas de esta época, es-
critas incluso por mujeres, como las de las hermanas Brönte o 
Jane Austen, mantienen el prototipo de amor romántico, donde 
la sexualidad, si aparece, lleva a la perdición a alguna muchacha, 
como le sucede también a la madre de Cosette en Los Miserables 
(Víctor Hugo, 1862) y a otras tantas damas de la literatura deci-
monónica, incluso en las novelas de terror como La Caída de la 
Casa de Usher (Allan Poe, 1839), donde existe cierto erotismo en 
la forma de representar a la mujer enterrada en vida, especial-
mente en la adaptación cinematográfica de Corman (1960). Es 
más, de novelas que no tienen este trasfondo, como Frankenstein 
(Shelley, 1818), siendo una novela feminista, se han hecho ver-
siones muy alejadas de la realidad, como la película de serie B 
Frankenputa (Henenlotter, 1990), donde la mujer, reconstruida 
por su novio, no puede ahogar su vicio en los encuentros sexua-
les con extraños. Por otro lado, las mujeres empoderadas, como 
Jo March (Mujercitas, Louisa May Alcott, 1868), tienen relaciones 
amorosas carentes de erotismo, basadas en el intelecto.

Como ya se ha indicado anteriormente, en los siglos xx y xxi, 
aunque aparecen nuevos modelos de mujer y de relaciones amo-
rosas y sexuales, también se siguen manteniendo los modelos 
tradicionales en buena parte de las obras literarias que se produ-
cen y cómo no, en sus representaciones visuales, ejemplo de ello 
es el éxito de Los Bridgerton, Lolita (Nabokov, 1955), 50 sombras 
de Grey (James, 2011), etc. Para encontrar otro tipo de mujeres y 
de relaciones, debemos recurrir a escritoras como Almudena 
Grandes, Gioconda Belli, o Maria Hesse, que dedica una novela 
ilustrada completa al placer femenino o la también novela gráfi-
ca de Henar Álvarez, La mala leche, que muestra un tema aún 
menos tratado no solo en el arte, la literatura o la cinematogra-
fía, sino en la sociedad, como es el deseo sexual en una mujer 
que es madre. También ilustradoras como Lola Vendetta o Mo-
derna de Pueblo reflejan el tema de la sexualidad femenina y los 
tabúes en muchas de sus viñetas.

Otra oposición, en relación con los cuerpos, belleza y feal-
dad, es la gordofobia. Según Valcárcel y otras autoras, la impe-
rante Ley del agrado provoca que las mujeres sean educadas para 
agradar, lo que también genera perjuicios en los hombres, pues 
se crean expectativas en torno a la masculinidad hegemónica. El 
cuerpo femenino ha estado politizado a lo largo de la historia e 
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incluso se ha convertido en un objeto con el que comerciar, por 
lo que parece que existe el derecho a opinar sobre ellos. Sojo 
Mora, Bourdieu y Foucault, entre otros, concluyen que el cuerpo 
es un centro de control social construido por la cultura. Butler 
(2007) afirma que el cuerpo es un instrumento relacionado ex-
ternamente con un conjunto de significados culturales, por lo 
cual es una construcción cultural. Así, las mujeres, criadas para 
hacer lo correcto, lo que se espera de ellas, han tenido un gran 
desconocimiento de su propio cuerpo, como se aprecia por 
ejemplo en una escena de la serie de RTVE La otra mirada (2018), 
donde se insta a las jóvenes a conocer su propio cuerpo a través 
de un espejo.

Por otro lado, se ha fomentado la idea de una supuesta com-
petitividad femenina frente a la pasividad del sexo femenino. La 
competitividad se aprecia en mitos como el de Aracne, o el de 
Eros y Psique.

3.7. Otros conceptos

La historia está presente en todos los trabajos, aunque algunos se 
dedican especialmente a ello. También se ha realizado algún es-
tudio sobre medicina, por ejemplo, tratando el tema de la histe-
ria, esa supuesta enfermedad femenina. El desconocimiento mé-
dico de la anatomía femenina sirvió también para crear una su-
puesta enfermedad, la histeria femenina, que podía tener casi 
cualquier síntoma. En la Antigüedad se creía que el útero deam-
bulaba por el cuerpo y que, al llegar al pecho, generaba la enfer-
medad. En la Edad Media se la relacionaba con el diablo y la 
brujería, pero realmente fue durante la época victoriana (s. xix), 
cuando se hizo un gran desarrollo de esta supuesta enfermedad, 
creyendo que el remedio era un masaje pélvico que provocase 
un orgasmo.

La realidad es que se empezaron a describir como síntomas 
casi cualquier situación, algunas tan absurdas como recibir una 
coz de un caballo, y si los maridos demostraban que la mujer te-
nía histeria, podían encerrarlas en un sanatorio mental o, si eran 
de clase alta, encerrarlas en una habitación de la casa mientras se 
casaban con otra mujer, como se aprecia en la novela Jane Eyre 
(Brönte, 1847). Este tema se trata en clave de humor en la pelí-
cula Inconscientes (Oristrell, 2004). La película Hysteria (Wexler, 
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2011) cuenta la historia de la invención del vibrador asociado a 
la curación de la histeria.

Lamentablemente, las enfermedades asociadas a las mujeres 
han sido mucho menos estudiadas a lo largo de la historia que 
aquellas que afectaban también a los hombres. Aún hoy los pro-
ductos médicos se ensayan en hombres casi de forma exclusiva, 
perjudicando la salud de las mujeres (Sánchez López y Limiñana- 
Gras, 2017).

Esto es especialmente grave en los casos que tienen que ver 
con la ginecología, de hecho, la violencia obstétrica está conside-
rada tanto por la OMS como por la ONU como un grave proble-
ma global. No puede obviarse que el periodo ha sido no solo un 
tabú, sino que también se ha demonizado, y todavía hoy es cau-
sa de discriminación. En las teorías de la Antigüedad que pasan a 
la Edad Media, se considera que la menstruación es la forma en 
que las mujeres purgan sus humores, pero se les confería una es-
pecie de poderes mágicos negativos. El Bachiller Pérez de Moya, 
en el siglo xvi, escribió que «si la muger estando en este trabajo 
pisare los sembrados y hortalizas... no nacen, si algunos nacen 
son amargos».

Por ejemplo, en la India las mujeres no pueden entrar en la 
cocina ni comer con su familia. En Nepal son enviadas al cober-
tizo de los animales durante esos días, en Japón se considera que 
afecta a la preparación del sushi, en Ghana no se puede acudir a 
la escuela, entre otras cuestiones que se dan en otros países.

4. Conclusiones
Aunque de forma muy resumida, se evidencia que a través de las 
artes y de la perpetuación de ciertas imágenes se mantienen con-
ceptos en torno al género que fomentan las desigualdades, por 
lo que aprender a analizar las imágenes, desentrañar los concep-
tos y saber de dónde vienen las ideas preconcebidas que porta-
mos intrínsecas permitirá iniciar el camino hacia la deconstruc-
ción.
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Este libro recoge parte de los resultados obtenidos en el proyecto 
I+D+i Literatura y arte como elementos conformadores de la identi-
dad desde el siglo xviii a la actualidad: fronteras, simbiosis y cam-
bio cultural (FEDER Andalucía). Este estudio, abordado desde 
una perspectiva interdisciplinar e internacional, ha pretendido 
ahondar en la construcción de la identidad de género a través 
de las producciones culturales (artes plásticas, música, literatu-
ra, cine, etc.), educativas (legislación, material educativo, etc.) y 
nuevos medios (redes sociales y materiales audiovisuales) que se 
han generado desde la Antigüedad y que han perpetuado hasta 
nuestros días ciertos roles y estereotipos asociados al sexo y al 
género. También se han incluido cuestiones relacionadas con el 
patrimonio inmaterial, la expresión de género, etc. El trabajo, 
que se ha elaborado no solo con una visión feminista, sino desde 
la interseccionalidad, tiene su centro en Europa, pero también 
trata aspectos vinculados al continente americano, Asia y África. 

Confiamos en que estas páginas estimulen a quien las lea a 
reflexionar sobre cómo el mundo en el que vivimos es fruto de 
conceptos que nacieron hace miles de años y a mirar las imáge-
nes que se nos presentan a diario con ojos atentos y reflexivos. 
Asimismo, esperamos favorecer el desarrollo de otros estudios en 
esta línea, tan relevante para lograr una sociedad más inclusiva, 
empática y consciente de sus decisiones, tal y como recomiendan 
organismos como la Unesco o la ONU, que incluye entre sus 
objetivos de desarrollo sostenible la igualdad de género. 

Laura Luque Rodrigo. Doctora en Historia del Arte por la 
Universidad de Jaén, actualmente es profesora en la misma uni-
versidad. Cuenta con una amplia experiencia en publicaciones 
científicas de diversa índole, así como en congresos nacionales e 
internacionales, proyectos de investigación e innovación docente 
y estancias internacionales, además de en actividades divulgati-
vas. Es una de las coordinadoras del Grupo de Arte Urbano y 
Público del Ge-iic. Sus líneas de investigación son el arte urbano, 
el arte y el género, y el arte y la educación.

Yolanda Caballero Aceituno. Profesora contratada doctora en 
el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén. 
Ha publicado artículos y capítulos de libro tanto de ámbito na-
cional como internacional sobre literatura inglesa del siglo xviii 
y sobre literatura y pensamiento crítico. Su línea de investigación 
más reciente se centra en el análisis de la construcción de identi-
dad en las obras de escritoras británicas de los siglos xvii y xviii. 
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