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RESUMEN: Partiendo de una metodología cualitativa basada en un estudio de casos, este 
trabajo surge a partir de los datos obtenidos de la dinamización que ha realizado un grupo de 
45 estudiantes de Formación Profesional (FP) con un público de estudiantes de educación 
secundaria (ESO) tras las presentaciones de una performance teatral. Estas dinamizaciones 
tenían como objetivo facilitar el distanciamiento cognitivo y la recuperación de los conoci-
mientos tácitos que traía consigo dicho público sobre las construcciones sociales de género 
y, específicamente, las situaciones de violencia. En este contexto, se han descrito y analizado 
algunas muestras de las aportaciones realizadas por distintos grupos de estudiantes de la 
ESO para presentar alternativas de mejora en el contenido de la performance teatral. Los 
resultados permiten concluir que: a) las particulares características de la performance teatral 
y la dinamización permiten que la juventud se vea representada e interpelada respecto de
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la violencia micromachista; b) las posibilidades que ofrece el propio espacio teatral como 
laboratorio de creación ciudadana amplía las competencias espectatoriales y/o comunicati-
vas de las y los adolescentes desde una perspectiva crítica de género; y c) las competencias 
profesionales del alumnado de FP aumentan en la experiencia de dinamización, a modo de 
prácticas, al transferir conocimientos vinculados con la igualdad y la educación con perspec-
tiva de género que desarrollará, posteriormente, en su vida laboral.
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ABSTRACT: This work use a qualitative methodology based on a case study, and it arises from 
the data obtained from the dynamisation carried out by a group of 45 Vocational Training 
(VET) students with an audience of secondary school students (ESO) after the presentations 
of a theatrical performance. The aim of these activities was to facilitate cognitive distancing 
and the recovery of the tacit knowledge that the audience brought with them about the social 
constructions of gender and, specifically, situations of violence. In this context, some samples 
of the contributions made by different groups of secondary school students have been des-
cribed and analysed in order to present alternatives for improving the content of the theatri-
cal performance. The results have allowed us to conclude a) that the particular characteristics 
of the theatrical performance and the dynamisation allow young people to see themselves re-
presented and challenged with respect to micro-chauvinism violence; b) that the possibilities 
offered by the theatrical space itself as a laboratory of citizen creation broaden the specta-
torial and/or communicative competences of adolescents from a critical gender perspective; 
and c) that the professional competences of the VET students increase in the dynamisation 
experience, as an internship, by transferring knowledge linked to equality and education with 
a gender perspective that they will later develop in their working life.
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RESUMO: Utilizando uma metodologia qualitativa baseada num estudo de caso, este traba-
lho surge a partir dos dados obtidos na dinamização realizada por um grupo de 45 alunos 
de Formação Profissional (FP) com uma plateia de alunos do ensino secundário (ESO) após 
as apresentações de um espectáculo teatral. O objectivo destas actividades era facilitar o 
distanciamento cognitivo e a recuperação do conhecimento tácito que a audiência trazia con-
sigo sobre as construções sociais de género e, especificamente, sobre situações de violência. 
Neste contexto, foram descritas e analisadas algumas amostras dos contributos de diferentes 
grupos de alunos do ensino secundário, a fim de apresentar alternativas para melhorar o con-
teúdo da representação teatral. Os resultados permitiram-nos concluir a) que as característi-
cas particulares do espectáculo teatral e a sua dinamização permitem que os jovens se vejam 
representados e interpelados em relação à violência micromachista; b) que as possibilidades 
oferecidas pelo próprio espaço teatral como laboratório de criação cidadã ampliam as com-
petências espectatoriais e/ou comunicativas dos adolescentes numa perspectiva crítica de 
género; e c) que as competências profissionais dos/as alunos/as do EFP aumentam na expe-
riência de dinamização, enquanto estágio, transferindo conhecimentos ligados à igualdade e à 
educação numa perspectiva de género que desenvolverão mais tarde na sua vida profissional.

Introducción

Normalización cultural de la violencia de género: 
micromachismos entre jóvenes adolescentes

Los estereotipos de género han gozado de 
un importante grado de afianzamiento social. Ya 
sean originados en el marco de estructuras socio-
históricas o sustentados por paradigmas y cosmo-
visiones de muy diversa índole, lo cierto es que 
han nutrido buena parte de las explicaciones co-
munes dadas en lo que concierne a las causas de 
la violencia de género (Cantera y Blanch, 2010). 
Las estructuras culturales de género se han con-
vertido en “estereotipos sociales”, esto es, com-
portamientos inmutables que determinan lo que 
deben ser y hacer las mujeres y los hombres (Díaz 
de Greñu y Anguita, 2017).

En este sentido, son amplios los estudios que 
señalan la creciente normalización de la violen-
cia de género trasladando e imponiendo en las 
interacciones sociales toda una serie de valores 

hegemónicos relacionados con el patriarcado 
(Ballesteros et al., 2018). Dentro de los trabajos 
realizados, el foco de estudio parece que también 
se está centrando en analizar todas esas formas 
sutiles y cotidianas de dominación masculina, con-
trol parental y violencia simbólica o invisible que 
Bonino (1995) ha denominado micromachismos.

Con este concepto se quiere hacer referen-
cia a todas aquellas prácticas que atentan contra 
la autonomía personal de las mujeres, casi siem-
pre invisibles y legitimadas por el entorno social 
(Donoso et al., 2018; García et al., 2018; Román y 
Faepb, 2017). Si ponemos el foco en la situación 
actual en España, investigaciones como las desa-
rrolladas por Díaz-Aguado et al., (2021) o Ruiz-Na-
rezo et al., (2021) han constatado la situación ac-
tual de la violencia ejercida contra las mujeres 
adolescentes, las condiciones de riesgo y de pro-
tección frente a una violencia que es sufrida de 
muy diversas formas, y la evolución detectada al 
compararla con estudios anteriores.
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Dramatización teatral y promoción de la igual-
dad de género en escenarios educativos

La literatura especializada recoge significativas 
alusiones a las posibilidades de utilizar el teatro 
aplicado (TA) (García-Huidobro et al., 2021; Motos 
y Ferrandis, 2015; Nicholson, 2005; Sedano-Solís, 
2019) para el desarrollo de propuestas conscien-
tizadoras y representaciones escénicas que asu-
man una mirada crítica capaz de problematizar y 
cuestionar la realidad que nos rodea (Neelands, 
2007; Freebody y Finneran, 2013).

Algunos trabajos como los desarrollados por 
Edmiston (2014) o Munday et al., (2016) plantean 
la posibilidad de utilizar estrategias de dramatiza-
ción teatral como herramientas de mediación en 
una educación dialógica y crítica capaz de recono-
cer los intereses y experiencias vitales del alum-
nado, generar relaciones horizontes y no jerárqui-
cas y, por último, favorecer el empoderamiento 
del alumnado al desarrollar su creatividad y la 
promoción del diálogo participativo. Cuando nos 
referimos al papel del teatro como elemento de 
mediación pedagógica lo que queremos resaltar 
siguiendo a Barron (2006) son las posibilidades de 
adquirir aprendizajes, habilidades o competencias 
en el seno de una propuesta educativa caracteri-
zada por la articulación de saberes compartidos, 
actividades, recursos materiales, condiciones, re-
laciones e interacciones que son utilizadas por los 
individuos y los grupos.

Esta asunción del papel del teatro aplicado 
para favorecer el desarrollo de nuevas miradas 
que rompan con el modo (patriarcal) en que ve-
mos las cosas y nos vinculamos con ellas, parece 
ser también un tema recurrente en la investiga-
ción del teatro (Gallagher, 2000; O’Connor, 2013). 
Como señala la propia Gallagher (2011) el teatro 
aplicado puede convertirse en un dispositivo 
de investigación capaz de ofrecer otros modos 
de comunicación, de conducta y de autorrepre-
sentación, en un entorno que reproduce los mo-
dos de ser y hacer propios de la masculinidad 
hegemónica.

1. Justificación y objetivos

Considerando el contexto que describimos en el 
apartado anterior sobre la problemática social de 
la violencia estructural patriarcal y la importancia 
que puede tener la incorporación del arte en la 
educación como metodología de prevención, es-
timamos que estudios sobre la promoción de la 
igualdad de género con las y los jóvenes adoles-
centes son imprescindibles para avanzar hacia 
sistemas educativos formales que promuevan la 
igualdad. Es en este ámbito donde comienzan a 
realizarse análisis de propuestas innovadoras que 

incorporan las metodologías teatrales en el ám-
bito educativo con el objetivo de analizar y com-
prender situaciones de la vida diaria, fomentando 
el desarrollo de una ciudadanía más igualitaria e 
inclusiva, y permitiendo plantear nuevas formas 
expresivas y reflexivas vinculadas con la transfor-
mación de la realidad por medio de la creatividad 
teatral y la facilitación o mediación del aprendiza-
je (Motos et al., 2013; Santos, 2017).

De ahí que consideremos pertinente observar 
los diversos métodos preventivos que se imple-
mentan en los ámbitos educativos (ya sean for-
males o no formales), centrando la mirada en la 
incorporación del teatro como recurso didáctico 
y en la pedagogía teatral como forma de sistema-
tización de procesos metodológicos creativos ar-
tísticos. En este sentido, el carácter didáctico del 
teatro aplicado como metodología para la preven-
ción de la violencia de género y la promoción de 
la igualdad en el ámbito educativo, parece tener 
un potencial innovador para generar procesos de 
concienciación, empoderamiento, comunicación e 
interacción con el entorno educativo y social (Mo-
tos et al., 2019; Pradena-García et al., 2022). Dentro 
de este marco de trabajo, el objetivo general de la 
investigación ha sido conocer la potencialidad de 
las dinamizaciones y estrategias implementadas 
durante el desarrollo de una performance teatral 
para prevenir la violencia micromachista y promo-
ver la igualdad con estudiantes de ESO.

Algunos de estos aspectos ya habían sido anali-
zados anteriormente en una serie de estudios que 
nos han sido útiles a la hora de orientar nuestra 
investigación: imaginar nuevas realidades con enfo-
que de género (Boal, 2002; Stahl, 2018); generar di-
námicas de educación crítica y dialógica mediadas 
por el teatro (Taylor, 2019; Villanueva, 2019); crear 
espacios sociales y educativos no jerárquicos (En-
ria, 2016); el rol de la educadora o educador como 
facilitadores del aprendizaje (Motos et al., 2013); 
promover competencias espectatoriales y favore-
cer audiencias críticas (Helbo, 2021).

Principalmente, el foco del estudio que pre-
sentamos se dirigía a valorar la oportunidad de 
propuestas basadas en la performance teatral 
para mejorar las capacidades de diálogo y de crí-
tica en adolescentes, su participación activa y una 
futura toma de conciencia ciudadana para actuar 
con perspectiva de género. A partir de ahí, dos 
eran los objetivos de tipo más específico que bus-
cábamos en nuestra indagación:

1. describir los diversos mecanismos de me-
diación pedagógica de índole dialógico-par-
ticipativa utilizados durante la performance 
teatral, valorando su capacidad para favo-
recer la reflexión respecto de los conoci-
mientos tácitos de género del alumnado 



eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10.7179/PSRI_2023.43.10
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/

[152]

[Yasna PRADENA-GARCÍA, Rocío ANGUITA-MARTÍNEZ y Eduardo FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ]
SIPS - PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA [(2023) 43, 149-164] TERCERA ÉPOCA
Copyright © 2015 SIPS. Licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0

de Educación Secundaria que acude como 
público.

2. analizar las formas de enunciación colecti-
va, creación narrativa e implicación perso-
nal del alumnado para transformar la obra 
teatral y desarrollar una competencia es-
pectatorial y comunicativa con perspectiva 
de género.

2. Metodología

La investigación se ha desarrollado a partir de un 
enfoque cualitativo basado en el estudio de casos 
(Stake, 2005), en tanto propuesta aceptada am-
pliamente por la comunidad científica internacio-
nal por su capacidad para generar evaluaciones 
de innovaciones educativas desarrolladas en con-
textos locales, asumiendo una posición interpre-
tativa desde el punto de vista de la investigación 
que incluya las perspectivas de quienes partici-
pan activamente de dichas experiencias.

Partiendo de lo señalado por Flyvbjerg (2004) 
y Simons (2009) respecto de las fortalezas y ven-
tajas del estudio de casos, pensábamos que su 
utilización nos permitiría comprender el papel 
privilegiado que juegan una serie de dinámicas 
educativas implementadas en el marco de una 
performance teatral para poder examinar los ima-
ginarios y percepciones del alumnado adolescen-
te en relación con la violencia de género, rescatar 
sus diferentes puntos de vista y posiciones con 
respecto del tema, así como la influencia personal 
que pueden tener la activación de procesos de 
reflexión crítica mediante el teatro.

2.1. Contexto del estudio y unidad de análisis 
muestral

La experiencia objeto de estudio se ha llevado 
a cabo en el contexto de un Instituto público de 
Educación Secundaria de la ciudad de Vallado-
lid en la comunidad de Castilla y León durante 
el primer trimestre del curso académico 2018/19, 
concretamente con el alumnado de dos Ciclos 
Formativos de Grado Superior de Formación Pro-
fesional (FP), de Técnico Superior de Animación 
Sociocultural y Turística (AST) y Promoción de la 
Igualdad de Género (PIG), en el marco de tres 
asignaturas diferentes de las dos titulaciones: Ha-
bilidades Sociales (2.º curso de PIG), Prevención 
de la Violencia de Género (1.º curso PIG) e Infor-
mación Juvenil (2.º curso de AST) con el trabajo 
conjunto de las tres docentes responsables de las 
asignaturas.

El grupo de estudiantes que ha participado en 
este proceso estaba compuesto principalmente 
por mujeres (85%). La mayoría del estudiantado se 

concentraba en el Grado de Formación Profesio-
nal de Animación Sociocultural y Turística (55%), 
en el que a la vez se encontró la mayor cantidad 
de hombres. El resto del grupo se distribuía entre 
1.º y 2.º de Promoción de la Igualdad de Género 
en el que casi en su totalidad son mujeres, excep-
to dos hombres matriculados uno en el grupo de 
1.º y otro en 2.º. Un 42% de las y los integrantes 
del grupo tenían edades entre 21 y 25 años, le si-
gue el grupo de 19 años (25%) y el resto que se 
distribuye entre las edades de 26 y 30 años.

La performance teatral fue presentada a una 
audiencia de estudiantes pertenecientes a distin-
tos Institutos Públicos de Educación Secundaria 
(ESO), en cinco centros cívicos de la ciudad. La 
propuesta de trabajo en torno a las presentacio-
nes de la obra incluía los siguientes momentos: 1) 
Presentación de la performance teatral; 2) Dina-
mización; y 3) Aportaciones de la audiencia, tal 
como vemos en la Figura 1.

2.2. Instrumentos y procedimientos de recogida 
de la información

Para la realización del estudio se utilizaron instru-
mentos, procedimientos y técnicas etnográficas, 
como vemos en la Tabla 1., cuyo objetivo era la 
búsqueda de una descripción densa del escena-
rio seleccionado, garantizando así la profundidad 
posterior en el análisis cualitativo de los datos 
para lograr la validez y credibilidad en nuestras 
proposiciones teóricas generadas.

Uno de los enfoques utilizados a la hora de 
abordar el material empírico será el considerar 
los discursos ofrecidos por el alumnado de secun-
daria desde el punto de vista de la investigación 
narrativa (Chase, 2015), ya sea en sus reflexiones 
posteriores a la presentación de la performance 
y sus aportaciones para la transformación de la 
obra. Cada una de las narraciones ofrecidas por 
el alumnado las consideramos como modos de ac-
tuar y dar sentido al mundo (Brunner, 1986), posi-
ciones con las que expresan en primera persona, 
como actor u observador, emociones, pensamien-
tos e interpretaciones respecto de las acciones 
desarrolladas durante la dramatización teatral y 
las dinámicas de trabajo generadas en torno a la 
misma.

Otro de los enfoques adoptados en la reco-
lección de datos se inspirará en combinar las me-
todologías de investigación basadas en las artes 
con enfoques relacionados con la horizontalidad 
dialógica (Corona y Kaltmeier, 2012). Nos intere-
saba sistematizar el trabajo desarrollado en tor-
no a la performance teatral desde una dimensión 
ética y estética de la investigación que contribu-
yera a poder ayudar en los procesos de toma de 
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conciencia del alumnado adolescente con respec-
to a la violencia de género en sus vidas cotidianas, 
pero también en la capacidad de mediar en sus 
experiencias perceptuales, emocionales o senso-
riales apoyándonos en el arte escénico (Barone, 
2001). Este itinerario de indagación también se 
enriquecería con la búsqueda de formas colecti-
vas de ejercer la representación, la autoridad y la 
autoría colectiva.

2.3. Categorización y análisis de los datos

Entendemos por análisis el conjunto de procedi-
mientos (la codificación, la clasificación, el mapeo 
conceptual, la generación de temas) que nos per-
miten organizar los datos para producir conclu-
siones y una comprensión (o teoría) general del 
caso (Ryan y Bernard, 2003). Esto se tradujo en 
un proceso inductivo formal de descomposición 

Figura 1. Esquema de la presentación de la performance teatral y la dinamización. 
Elaboración propia.

Tabla 1. Síntesis de los procedimientos de recogida de datos de las presentaciones  
y dinamización de la performance teatral

Presentaciones 
observadas

Procedimientos Datos analizados Codificación

Seis funciones de la 
performance teatral 
en centros cívicos.

Grabaciones audiovisuales de las 
seis funciones de la performance 
teatral y sus respectivas 
dinamizaciones.

Reflexiones grupales guiadas 
por estudiantes de FP en 
equipos de trabajo con 
público de la ESO.

Registro Grupal (RG) / 
Numeración del registro 
(1,2,3…)

Propuestas narrativas del 
público de la ESO. (mujeres y 
hombres)

Propuesta Narrativa (PN) 
/ Mujer – Hombre (m-h)

Recreación mejorada de 
las escenas de la obra que 
propone el público de la ESO.

Recreación (R) / fecha

Fuente: elaboración propia.
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de los datos en segmentos o conjuntos de datos 
que después, procedimos a clasificar, ordenar y 
examinar para encontrar conexiones que pudie-
ran ayudarnos a comprender el caso.

Las preguntas y categorías de análisis emer-
gentes para el proceso de dinamización son las 
que vemos en la Tabla 2., a continuación:

Tabla 2. Preguntas y categorías de análisis emergentes para la dinamización

Preguntas de investigación Categorías de análisis
Referencias literarias 

 para la categorización

¿Qué estrategias de mediación 
pedagógica son activadas para 
facilitar en la audiencia procesos 
de involucramiento respecto de 
la violencia micromachista?

Pedagogías dialógico-reflexivas para la implicación 
afectiva de las escenas representadas.

Taylor (2019) – (Villanueva, 2019)

Mecanismos de facilitación para la comprensión de 
la obra.

Motos et al., (2013) – Santos 
(2017)

Problematización de los conocimientos tácitos de 
género.

Bonino (1995) – (Ballesteros et 
al., 2018)

¿Qué procesos de enunciación 
colectiva se establecen a partir 
de la performance teatral con la 
audiencia?

Creaciones narrativas generadas por la audiencia. Boal (2002) – Stahl (2018)

Desarrollo de la competencia espectatorial y 
receptividad de la audiencia con enfoque de género

Helbo (2021) – Cahill y Dadvand 
(2021)

Fuente: elaboración propia.

El procedimiento para el análisis de datos se 
centró en la revisión de las grabaciones de las seis 
presentaciones que se realizaron de la performan-
ce teatral en cinco centros cívicos. Este conjunto 
de registros audiovisuales ha sido organizado por 
medio del CAQDAS (Computer Assisted Qualita-
tive Data Analysis Software) NVivo 12 Plus, con el 
objetivo de facilitar la visualización del contenido 
de los registros, su transcripción, codificación y 
análisis. Las transcripciones de datos verbales co-
rresponden a los comentarios que han realizado 
las y los estudiantes de FP juntamente con la au-
diencia de la ESO tras la presentación de la perfor-
mance teatral en la etapa de dinamización grupal. 
Igualmente, se han transcrito las aportaciones que 
hacen los grupos a la performance teatral para una 
segunda representación en la que recrean una rea-
lidad transformada y mejorada de la obra.

2.4. Criterios éticos y de calidad de la 
investigación

Para realizar este estudio, se contó con el permi-
so, la confidencialidad y el anonimato de todas 
las personas e instituciones participantes en esta 
investigación. Para el acceso al centro educativo 
de educación secundaria se pidió autorización 
por escrito a la Dirección General de Innovación 
Educativa de la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León y, posteriormente, a la 
dirección del centro, así como se procedió a una 
comunicación oficial a la inspección educativa. 
Una vez cumplidos estos trámites, se negoció el 
acceso y las condiciones de la investigación con 

los tres grupos de estudiantes de FP y sus res-
pectivas profesoras en una sesión presencial, 
firmando posteriormente de forma individual el 
consentimiento informado de participación para 
todo el proceso de investigación. Igualmente, se 
pidió permiso a todos los grupos de educación 
secundaria que participaron como espectadores 
de las representaciones, tanto para la grabación 
como para el uso posterior de datos.

En relación con el aseguramiento de los crite-
rios de credibilidad y verosimilitud de los datos 
obtenidos durante el análisis e interpretación, se 
tomó la decisión de utilizar la propuesta de ges-
tión de la calidad de la investigación cualitativa de 
Charmaz (2006), apoyándonos en criterios que 
garanticen la validez y confiabilidad de un estu-
dio que pretendía constatar cuáles podrían ser 
los mecanismos que contribuyen a mediar en un 
cambio perceptivo a la hora de diagnosticar las 
situaciones relacionadas con el micromachismo.

Para realizar esto, nos hemos dotado de di-
versas técnicas de triangulación para determinar 
la congruencia de los datos: rescatar fuentes de 
información de tipo visual, textual, oral y corpo-
ral para comprender el proceso (Fischer-Lichte, 
2011); utilización y combinación de metodologías 
narrativas, dialógicas y horizontales (Taylor, 2019; 
Villanueva, 2019); discusión de categorías, notas 
de campo e interpretaciones en el seno del equi-
po investigador (Denzin y Lincoln, 2015); proble-
matización de los hallazgos y discusión teórica 
respecto de las nuevas situaciones de violencia de 
género que pueden estar sufriendo el colectivo 
de jóvenes adolescentes (Díaz-Aguado et al., 2021) 
y el papel que puede jugar la educación basada 
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en las artes teatrales con enfoque de género para 
lanzar propuestas innovadoras que coloquen al 
alumnado en una posición de ciudadanía activa 
sensible a las desigualdades generadas en la rela-
ción hombre-mujer (Munday et al., 2016).

3. Resultados

3.1. La dinamización como estrategia para 
activar la participación de la audiencia

La principal estrategia de mediación pedagógica 
que se utiliza para facilitar en la audiencia proce-
sos de involucramiento sobre la temática que se 
aborda en la performance teatral es la dinamiza-
ción. En esta etapa emerge la figura del alumnado 
de FP como mediadora/mediador que implemen-
ta y gestiona la dinámica tras la presentación de 
la performance teatral para reflexionar, con el 
alumnado de la ESO, las cuestiones que se han 
planteado en dicha obra:

Mediadoras: Si os fijáis los chicos cuando dicen frases, 
eran en contra de los micromachismos. Si se os ocurre 
una situación, esa situación tenéis que transformarla 
en una frase que represente todo lo contrario. Ejem-
plo ¿qué pasa si no le pides la contraseña del móvil? 
[…] Que os posicionéis frente a esta situación. (RG_7)
Mediadora: ¿Habéis entendido lo que representa-
ban los espejos?
Estudiante ESO (chica): Es como el reflejo de lo que 
no se ve.
Mediadora: Es como el reflejo de la sociedad.
Mediador: Es como una manera de señalar, nosotros 
todos tenemos el papel para poder cambiarlo, por-
que al fin y al cabo todos somos cómplices de alguna 
manera, lo queramos o no. (RG_4)

Una audiencia participativa: aportaciones para 
transformar la realidad

En el contexto de diálogo y reflexión, las y los 
mediadores de FP fomentan en la audiencia pro-
cesos de imaginación de una realidad distinta de 
la que se presenta en la obra. En este sentido, el 
espectador y espectadora son sujetos creativos 
y transformadores que “desafían”, o “desestabili-
zan” las construcciones sociales que se conside-
ran opresivas para intentar cambiarlas:

(Frase) ¿Por qué me tengo que vestir como tú quie-
ras y no como yo decida? Que nadie tiene que decir 
con quién tengo que ir. (PN / m)
Hemos estado hablando de la escena que han repre-
sentado, y también hemos estado contando cosas 
que nos han pasado similares, u otras cosas y hemos 
pensado una escena que es cuando una chica va 

andando por la calle y le dicen piropos que no son 
piropos, que son insultos. (PN / m)
(Frase) ¿Y si no tuviera que mirar para atrás cuando 
voy sola a casa? Me ha parecido muy bien, porque las 
escenas que hacen son casi como la vida cotidiana, 
porque le pasa a un montón de chicas, entonces esto 
hay que contarlo. (PN / m)

3.2. Propuestas narrativas de espectadores y 
espectadoras participativas

En las propuestas narrativas del alumnado de la 
ESO que acude como audiencia, analizamos las 
aportaciones desde las siguientes perspectivas: a) 
derecho a la emancipación de las mujeres (cuer-
po, estética y acciones); b) masculinidades igua-
litarias; y c) visualización de una nueva realidad 
social emancipadora y equitativa.

Derecho a la emancipación de las mujeres 
(cuerpo, estética y acciones)

En este tema emergen diversas vindicaciones 
y demandas asociadas a la emancipación de los 
cuerpos de las mujeres. En este sentido, analiza-
mos que la afirmación “hacer lo que se quiera con 
el cuerpo” está condicionada por diversos facto-
res sociales éticos asociados a la “opinión pública 
patriarcal” que surge frente a las acciones de una 
mujer cuando “hace lo que quiere” con su cuerpo:

¿porqué por hacer lo que quiera con mi cuerpo ten-
go que ser una guarra? (PN / m)
Y por eso la frase que hemos elegido “No tienes por-
qué dejarte de vestir como quieras sólo por miedo a 
qué piense tu esposo” (PN / m)
(Frases) ¿Y si no quiero llevar sujetador?, ¿Y si no 
quiero ser rescatada por ningún príncipe azul?, ¿Y si 
soy algo más que un objeto sexual? (PN / m)
(Frase) ¿Y si la cerveza es para mí y la coca cola para 
él? ¿Y si conduzco yo? (PN / m)

La mayoría de los comentarios que vindican 
la emancipación del cuerpo, la estética y los com-
portamientos de las mujeres provienen de las 
chicas que acuden como audiencia. Sin embargo, 
también surgen comentarios por parte de los chi-
cos demostrando una sensibilización frente a la 
temática que se trabaja:

Las escenas que han hecho nos han parecido muy 
interesantes y tiene que ver mucho con la vida de los 
adolescentes y de personas que tratan a las mujeres 
como si fueran objetos. (PN / h).
Queremos resaltar que en el vídeo nos ha parecido 
muy chulo eso de que sean las mujeres las que repre-
sentan el sexo superior. Y nuestra frase es: “No son lo 
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que está entre sus piernas, sino lo que está entre sus 
orejas”. Y hemos hablado sobre algunas situaciones 
de machismo cercano de alguna amiga y un adulto 
borracho que se la han ido las manos, o alguna amiga 
que su novio la controlaba. (PN / h)

Es interesante ver que las y los jóvenes son 
conscientes que el cuerpo de la mujer se visuali-
za como “objeto” que se puede utilizar de distin-
tos modos. Por lo que ellas se posicionan frente 
a esta “cosificación” y se niegan a continuar con 
ese rol que se les ha atribuido históricamente a las 
mujeres (mujer-cosa / mujer-mascota):

Una de las frases que hemos pensado “no soy una pe-
rra, no necesito collar”. Y otra frase que hemos pen-
sado “soy una persona, no soy un muñeco” (PN / m)
¿Por qué las mujeres tenemos que ser el sexo débil? 
(PN / m)
Y la segunda frase es ¿por qué tengo que ser yo ama 
de casa? (PN / m)

Comportamientos masculinos igualitarios

En esta temática, la audiencia aporta sus opinio-
nes sobre las prácticas sexistas y desiguales que 
perciben en sus propias vidas o en sus entornos 
más cercanos. De estos comentarios podemos 
analizar que los contextos socioculturales siguen 
siendo sexistas, segregando a las mujeres de prác-
ticas vinculadas a “lo masculino” y a los hombres 
de “lo femenino”. Ellas y ellos visualizan esto en 
sus vidas, y denuncian dichas desigualdades:

La parte de los espejos no la había entendido de esa 
forma, sino que al da la vuelta al espejo yo pensaba 
que sería ¿qué pasaría si en vez de a las chicas les pa-
sara a los chicos?, si fueran los chicos los que tienen 
que ir con miedo por la calle, que fueran los chicos 
los que no pudieron hacer los deportes porque se 
les critica. (PN / m)
Las mujeres tienen un papel importante, pero el ma-
chismo no solo afecta a la mujer, afecta al hombre, 
pero de una manera distinta, la visualización del hom-
bre como poderoso, eso hace que un chico… quiero 
ayudar a planchar, a mí me gusta diseñar, me gusta la 
ropa, me gusta el rosa… (maricón, débil) todas estas 
cosas ¿Y eso no machismo? Eso también es machis-
mo. La discriminación va para ambos bandos, lo úni-
co que la mujer lo sufre de una manera bastante más 
brutal. (PN / m)
Lo que más nos ha llamado la atención es que la vio-
lencia de género sólo especifica a las mujeres, pero 
también hay violencia de género con los hombres y 
las parejas homosexuales, y las frases “¿Y si nos apo-
yamos entre nosotras?”, “¿Y si la ropa no tiene géne-
ro?” (PN / m-h)

Imaginar una realidad social emancipadora e 
igualitaria

La visualización de una nueva realidad se manifies-
ta desde distintas perspectivas entre la audiencia 
que participa en la obra:

En general, el grupo ha dicho que el mensaje de la 
canción ha sido lo más importante. Y también que el 
hecho de que las mujeres nos apoyemos entre no-
sotras y estemos unidas en estos momentos es más 
importante también. (PN / m). La frase es “cambie-
mos las palabras y respetémonos. Cambiemos nues-
tra forma de expresarnos y que respetemos al otro” 
(PN / h)
Los espejos reflejan el patriarcado de esta sociedad 
y que si le das la vuelta hay otro mundo que no es 
patriarcado, que puede ser feminista que no olvide-
mos que feminismo es igualdad, no es las mujeres 
por encima de los hombres. Como frases tenemos 
“me niego a gritar piropos a desconocidos por la ca-
lle” (PN / m-h)

A partir de estas aportaciones, vemos que 
emergen ideas vinculadas al concepto de sorori-
dad, como acción de mutualidad crítica entre mu-
jeres en respuesta a los abusos que viven. De esta 
forma, construyen una conciencia sobre la nece-
sidad de apoyo. Podemos interpretar, entonces, 
que entender la sororidad como práctica para fo-
mentar el agrupamiento femenino sano y fortale-
cer redes de apoyo y cuidados entre las mujeres, 
pueden ser un factor primordial en el desarrollo 
de mujeres adolescentes que construyen relacio-
nes sanas y amorosas.

3.3. Propuestas corporizadas de espectadoras 
y espectadores participativos

Las propuestas corporizadas para la recreación de 
la performance teatral, al igual que las frases que 
hemos visto anteriormente, son las aportaciones 
que han surgido en la reflexión grupal y búsqueda 
para “modificar” la realidad que se presenta en la 
obra. Esta parte compromete a la audiencia en la 
incorporación de escenas dramatizadas. En la Fi-
gura 2. se incorpora un grupo de estudiantes de la 
ESO (mujeres).

En la Figura 3, un grupo de estudiantes de la 
ESO (hombres) se incorpora en la recreación de 
la escena, adoptando una actitud de preocupa-
ción y cuidados hacia la mujer joven.

De estas aportaciones corporizadas podemos 
aseverar que las situaciones de micromachismos 
que ha representado el alumnado de la ESO han 
surgido por una comprensión del tema fruto del 
contexto dialógico grupal en el que discuten, 
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reflexionan y debaten sobre los micromachis-
mos aparecidos en la performance inicialmente 
escenificada.

Esto ha impulsado la búsqueda entre sus 
propias experiencias para plasmarlas en escenas 
corporizadas que reflejan sus vivencias cotidianas 
y las de sus entornos más cercanos respecto de 
esta temática. Estas “interpretaciones” son repre-
sentadas de manera estereotipada, es decir, que 
muestran situaciones generalizadas que de una u 
otra manera todas y todos reconocemos. Esto nos 
lleva a deducir que estas situaciones se repiten a 
diario y que la juventud, a partir de estos procesos 
reflexivos es capaz de reconocerlas.

En otro sentido respecto del análisis del pro-
ceso participativo, es interesante destacar la ca-
pacidad de “improvisación”, “desinhibición” y “jue-
go” del alumnado participante en la corporización, 
porque se ha involucrado integralmente en la acti-
vidad. En relación con esto, podemos valorar la im-
portancia de crear espacios educativos formales y 
no formales que promuevan la confianza entre las 
y los estudiantes, tanto por parte de las personas 
que ofrecen la actividad, como respecto de sus 

relaciones “interpares” e “intergrupales”. Los am-
bientes de confianza y seguridad, al momento de 
plantear una actividad con estas características, 
pueden ser determinantes si se quiere impulsar 
procesos de aprendizaje disruptivo-artísticos.

4. Discusión

4.1. Dramatizando los micromachismos entre 
jóvenes adolescentes

Atendiendo a los resultados fruto del análisis de 
los datos, podemos establecer diversas conside-
raciones respecto de la potencialidad de las dina-
mizaciones y la participación de la audiencia tras 
las presentaciones de una performance teatral 
para la prevención de la violencia de género y la 
promoción de la igualdad.

En primer lugar, el análisis de la recreación de 
la pieza teatral realizada por las y los estudiantes 
de secundaria señala la vigencia y actualidad de 
la violencia de género entre jóvenes y adoles-
centes, sobre todo en determinados contextos 
vinculados al ocio y la socialización juvenil que se 

Figura 2. Recreación de escena con la incorporación de estudiantes (mujeres) del público de la ESO. 
Imagen del trabajo de campo. Información codificada por el equipo de investigación (R / 21nov).

Figura 3. Recreación de escena con la incorporación de estudiantes (hombres) del público de la ESO. 
Imagen del trabajo de campo. Información codificada por el equipo de investigación (R / 22nov).
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convierten en observatorios privilegiados desde 
el teatro aplicado para diagnosticar y analizar los 
mecanismos coercitivos y encubiertos con los que 
se ejerce la dominación y la violencia de los hom-
bres hacia las mujeres. Prácticas que, además, son 
justificadas y toleradas socialmente en el marco 
de una cultura patriarcal hegemónica que fun-
ciona como mecanismo coadyuvante para anular 
la autonomía de las mujeres y su emancipación. 
(Crabtree et al., 2009)

Asimismo, constatamos los análisis desarrolla-
dos por Taylor (2019) y Villanueva (2019) respecto 
del papel que juegan las metodologías dialógi-
co-participativas para favorecer la inmersión e 
implicación del espectador y espectadora en la 
problemática de la violencia de género y la pro-
moción de la igualdad entre jóvenes y adolescen-
tes. Efectivamente, estos procesos de mediación 
pedagógica, facilitación y reflexión de la obra se 
convierten en procesos culturalmente relevantes 
y pertinentes socialmente, al reflexionar de forma 
conjunta respecto de experiencias reales y autén-
ticas vividas por las y los estudiantes en relación 
con la violencia de género, en línea con lo plantea-
do en trabajos como el de Duffy y Powers (2018).

Con respecto de la violencia patriarcal mi-
cromachista sufrida, ejercida u observada en sus 
contextos de socialización y vida cotidiana, el tra-
bajo realizado de mediación colectiva, reflexión 
y evaluación de las distintas experiencias vividas 
por el alumnado de secundaria, ha permitido re-
forzar su competencia espectatorial –en línea a 
lo desarrollado por Helbo (2021)– procurando no 
sólo un distanciamiento cognitivo respecto de la 
representación dramática sino, y sobre todo, con-
frontar y analizar, como también sostienen Cahill 
y Dadvand (2021), los conocimientos tácitos que 
sobre el género traen las y los estudiantes, convir-
tiéndoles en ese momento en audiencia implica-
da, confirmando así las propuestas desarrolladas 
por Motos et al., (2013).

Son, por tanto, estos mecanismos de media-
ción pedagógica una herramienta indispensable 
para desmontar, desestabilizar y deconstruir to-
das esas construcciones sociales opresivas res-
pecto de las mujeres descritas en trabajos como 
los de Abraham (2017) o Bateman y Coetzee 
(2018), favoreciendo el cambio en las percepcio-
nes y/o acciones del público desde una perspecti-
va de género y promoción de la igualdad.

En tercer lugar, de los resultados extraídos 
en la fase de (re)creación podemos evidenciar 
cómo ese proceso de construcción del especta-
dor implica finalmente considerar a la audiencia 
de secundaria como actantes observadores, que 
no sólo justificarían y legitimarían la obra teatral 
mediante su presencia, mirada o escucha (fase de 

escenificación teatral), ni tampoco únicamente 
desde el involucramiento perceptivo-afectivo o el 
distanciamiento cognitivo (fase de dinamización). 
Lo que observamos también es que el proceso de 
performance teatral implica, a su vez, la necesidad 
de un proceso de enunciación colectiva, donde la 
sala y el escenario se inventan juntos, comparten 
actorialidad (Helbo, 2021), convirtiéndose el alum-
nado de secundaria en co-actores de un proceso 
–el de la performance– que deviene en un labora-
torio de invención creativa, de búsqueda de otros 
sentidos posibles respecto de la violencia de gé-
nero y los micromachismos por parte de jóvenes 
y adolescentes.

Por otra parte, las nuevas narrativas produci-
das por las mujeres adolescentes son traídas “a 
escena”, teatralizadas y representadas mediante 
la voz, el gesto facial o la exposición pública de 
sus cuerpos, todo ello en un ambiente social pro-
tegido (procurado por la performance teatral) que 
permite, como ya ha sido señalado por Coetzee 
(2018), que dicho conocimiento corporalizado se 
convierta, por la propia dinámica creativa, en me-
moria colectiva donde poder compartir las expe-
riencias personales y ajenas vividas por mujeres 
jóvenes adolescentes, sus miedos y sufrimientos, 
pero también sus expectativas de autonomía y li-
beración personal.

Finalmente, esas producciones narrativas impli-
can que los adolescentes (hombres) puedan tam-
bién denunciar que son víctimas del patriarcado, 
mostrando interés en un cambio hacia esas formas 
desiguales y violentas de relacionarse. Lo que con-
vierte a la performance teatral en una oportuni-
dad para legitimar otros modelos alejados de los 
patrones de masculinidad tradicional. En continui-
dad con las investigaciones realizadas por Landy y 
Montgomery (2012), la experiencia ofrecida por la 
performance teatral sienta las bases para un cam-
bio social, pues, simultáneamente, se transforma en 
una herramienta para la concientización de género, 
la promoción de la igualdad e incluso la revisión de 
las prácticas con las que hombres adolescentes se 
relacionan con el colectivo de mujeres.

4.2. El Teatro Aplicado a la Educación para la 
promoción de la igualdad de género

A la luz de los resultados anteriormente señala-
dos, la incorporación del teatro aplicado como 
estrategia de concientización para la prevención 
de la violencia de género y la promoción de la 
igualdad nos muestra que la pedagogía teatral es 
un instrumento metodológico que, en el ámbito 
sociocultural, promueve la concientización críti-
ca al introducir temáticas con enfoque de género 
desde una educación dialógica feminista.
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Con respecto a la exploración de conoci-
mientos tácitos de género con el alumnado y a 
las estrategias metodológicas de dinamización y 
dramatización teatral utilizadas para identificar te-
máticas de desigualdad y micromachismos, la ex-
periencia que hemos analizado confirma algunos 
planteamientos previos como los realizados por 
Beth-González (2018) acerca de las posibilidades 
del teatro como herramienta especialmente útil 
en la tarea de provocar situaciones de toma de 
conciencia a la hora de identificar y diagnosticar 
las situaciones de micromachismos que las y los 
estudiantes observan en sus propias vidas o en las 
de sus personas cercanas.

La incorporación de estrategias dramáticas y 
del desarrollo de procesos de indagación crítica 
durante la performance teatral, nos ha permiti-
do comprobar –en la línea ofrecida por trabajos 
como el de Bateman y Coetzee (2018)– que, tanto 
el alumnado de Formación Profesional como el de 
Secundaria, han profundizado en su comprensión 
de constructos relacionados con el género, a la 
vez que desarrollan performativamente una ética 
del cuidado que permite romper con la cultura del 
silencio y las formas de dominación ejercidas ha-
cia las mujeres en diferentes ámbitos de sus vidas 
(Gallagher y Sahni, 2019).

En la dimensión metodologías de dramatiza-
ción teatral para la promoción de la igualdad de 
género y las prácticas dramáticas en el aula de 
Formación Profesional que facilitan la creación 
colectiva de la performance teatral, hemos iden-
tificado cómo la incorporación al aula de metodo-
logías de arte corporalizado o encarnado rompe 
con la tendencia, aún vigente, de un conocimiento 
que es seleccionado de forma jerárquica y des-
contextualizada, aspecto que ya ha sido analiza-
do en investigaciones como las de Jackson y Vine 
(2013). En las presentaciones teatrales realizadas 
en los centros cívicos y en las dinamizaciones lle-
vadas a cabo con el alumnado de secundaria, ve-
mos cómo priman las interacciones y reflexiones 
compartidas, el análisis que une lo racional con lo 
emocional y corporal, analizado en trabajos pre-
vios como el realizado por Sloan (2018).

5. Conclusiones

El trabajo de investigación que hemos desarrollado 
se planteaba inicialmente comprender la dinamiza-
ción como una mediación pedagógica que ha rea-
lizado el alumnado de Formación Profesional (FP) 
tras la presentación de una performance teatral 
con el objetivo de facilitar el distanciamiento cog-
nitivo y recuperar los conocimientos tácitos que 
trae consigo la audiencia de Educación Secundaria 
(ESO) sobre las construcciones sociales de género. 

La violencia de género entre jóvenes, hoy, no deja 
de ser un síntoma de los efectos que sobre muje-
res y hombres tiene la masculinidad hegemónica 
patriarcal; y, por tanto, es importante establecer 
procesos pedagógicos con dicho colectivo que les 
permita reconocer y visibilizar dichas situaciones, 
procurar herramientas de análisis sobre las mismas 
y, sobre todo, buscar acciones colectivas capaces 
de conformar otros imaginarios y formas de sociali-
zación horizontal e igualitaria.

En el contexto anteriormente descrito, los re-
sultados extraídos de la investigación apuntan a 
generar proyectos y programas educativos que 
faciliten el reconocimiento de las microviolencias 
cotidianas que las mujeres sufren en el marco de 
la cultura patriarcal, favoreciendo una toma de 
conciencia personal y grupal en torno a la nece-
sidad de generar otras pautas relacionales entre 
hombres y mujeres. Al mismo tiempo, hemos po-
dido valorar de forma positiva cómo los procesos 
de creación dramática y narrativa, experimental 
y participativa, la adopción de formas de media-
ción dialógicas y horizontales con las que indagar 
e investigar en torno a la dominación masculina en 
ámbitos tan aparentemente sutiles como los aso-
ciados al micromachismo, han permitido no sólo 
hacer visible sino traducir e integrar pedagógica-
mente los conocimientos tácitos que el alumnado 
de Educación Secundaria tiene sobre el género, y 
acerca de las relaciones de violencia simbólica e 
incluso física ejercida sobre las mujeres en con-
textos de socialización juvenil y adolescente.

Si aspiramos a introducir el teatro como he-
rramienta de trabajo en la educación formal des-
de un enfoque de género y/o feminista hemos 
de considerar, entonces, el carácter didáctico y 
político de las dramaturgias implementadas. No 
estamos hablando aquí únicamente del uso de lo 
teatral como espacio experimental y lúdico (que 
también), sino de un proceso de concientización 
en la que se aspira a que quienes observan la 
obra activen formas reflexivas respecto de lo que 
en ella se denuncia. La performance teatral que 
hemos estudiado convierte las salas teatrales (en 
este caso, los centros cívicos y la población de se-
cundaria que acude a los mismos) en verdaderos 
escenarios constituyentes, capaces de movilizar 
las percepciones, los afectos, los conocimientos 
y las disposiciones de docentes y estudiantes ha-
cia una sociedad libre de machismo y capaz de 
moverse hacia mayores cuotas de igualdad en los 
espacios de socialización intra e inter pares. No 
se trata de generar un producto teatral contem-
plativo e instituido, sino, por el contrario, se bus-
ca desarrollar un proceso educativo (el matiz es 
importante) reflexivo e instituyente por medio de 
acciones mediadas y dialógicas.
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Limitaciones del estudio y futuras líneas de 
investigación

Un estudio como el que aquí hemos expuesto no 
está exento de limitaciones y dificultades surgidas 
a lo largo de la investigación, en unos casos rela-
cionadas con el equipo investigador y su relación 
con el objeto de estudio; mientras que en otros 
son fruto de las propias características de la me-
todología y enfoque de investigación adoptados, 
cuando no las derivadas del propio contexto de 
realización del estudio.

El estudio partía de un trabajo desarrollado 
por docentes de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior en un instituto de Educación Secunda-
ria en la ciudad de Valladolid, en una propuesta 
que no sólo implicaba la preparación y diseño de 
la performance teatral en las aulas del instituto, 
sino que al mismo tiempo esta propuesta acaba 
por converger y extenderse hacia escenarios de 
actuación como fueron cinco centros cívicos y el 
propio ayuntamiento de la ciudad. En todo este 
proceso se acometían tareas pedagógicas y curri-
culares, de experimentación y creación de la per-
formance con otras dimensiones relacionadas con 
la gestión y vínculo con las entidades escolares 
y centros sociales, aspectos todos ellos que ha-
cían que el trabajo de campo desarrollado fuera 
en ocasiones vertiginoso, dinámico y cambiante, 
siempre constreñido a horarios y tiempos limita-
dos, lo que en ocasiones no favorecía la acome-
tida serena, lenta y pausada que un análisis inter-
pretativo-hermenéutico como el que ofrecemos 
aquí sin duda merece.

Lo mismo podemos decir en relación con la 
audiencia a la que iba dirigida la performance tea-
tral, el alumnado y profesorado de Educación Se-
cundaria. En ocasiones, la acometida de la investi-
gación, la grabación de las sesiones, la realización 
de entrevistas a las y los participantes se hacía en 

el marco de dinámicas en los que las representa-
ciones escénicas eran vividas, en ocasiones, por 
dicho colectivo como un “momento más” en su 
trayectoria escolar, y no siempre era posible en-
contrar en sus palabras y gestos una motivación 
intrínseca ni una disposición favorable hacia la ta-
rea investigadora.

Respecto de posibles líneas de investigación 
futuras, pensamos que los enfoques basados en 
los estudios de caso pueden ampliar el trabajo 
aquí iniciado respecto de las posibilidades del 
teatro aplicado para favorecer la orquestación 
de aprendizajes en el ámbito escolar formal, ge-
nerando otras investigaciones que contemplen su 
utilización en otros niveles educativos (educación 
infantil y primaria, educación superior, educación 
de adultos….), incluso ampliando los estudios ex-
ploratorios en escenarios sociales y comunitarios 
(colectivos de personas con diversidad funcional, 
grupos vulnerables, trabajo con personas mayo-
res, contextos hospitalarios, en el campo de las 
adicciones y de salud mental…).

En esta misma línea de indagación cualitativa, 
parece oportuno desarrollar estudios etnográfi-
cos en torno a las potencialidades y fortalezas 
vinculadas a los laboratorios de investigación y 
creación teatral feminista. Podría ser interesante 
analizar qué procesos organizativos y metodoló-
gicos son utilizados en dichos laboratorios para 
el abordaje de la concientización de género, qué 
contenidos y formas relacionales son activadas 
en dichos espacios colaborativos, qué niveles 
de incidencia tienen en los procesos de agen-
ciamiento femenino. Estrategias de análisis vin-
culadas con los enfoques biográfico-narrativos, 
el uso de etnografías digitales, la investigación 
basada en la (auto)narración artística, las meto-
dologías dialógico-comunicativas, parecen ser 
oportunas para enriquecer dichos trabajos y es-
tudios diagnósticos.
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