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PRIMERO, MI AUTORECONOCIMIENTO

Como mujer, bogotana, colombiana, latina, muy afortunada y privilegiada, que se esfuerza
en lo que hace, que intenta mejorar cada día, pero sobre todo, como mujer, he vivido
diferentes situaciones a lo largo de mi vida que me han hecho preguntarme por qué éstas
suceden así y no de otra forma, por qué es distinto para otras personas, y cuestionarme
principalmente por qué algunas situaciones, actitudes o pensamientos son mayormente
exclusivas para las mujeres, qué es lo que origina esto y por qué pensamos de esa forma.

Estas preguntas se reforzaban al evidenciar las diferencias, tratos y abusos provocadas por
una sociedad patriarcal, que viven las mujeres en todo el mundo, según sus situaciones,
contextos y edades. Las cuales conllevaron indignación frente a esta realidad, que parecía
sin importancia y sin ninguna solución.

Estos sentimientos y cuestionamientos se han mantenido hasta la actualidad, que impulsan
y dan origen a este proyecto, con su raíz en dicha preocupación e inconformidad.
Empezando así a investigar qué se ha pensado en torno a este tema, cómo es entendido, qué
posturas se presentan, adentrándome en todo lo desarrollado por las luchas y movimientos
feministas y en la teoría y problematización del género, que me permitió ampliar mi manera
de entender el problema y descubrir una nueva forma de comprender y relacionarme con mi
realidad.

Así mismo, interesada por abordar las diferentes formas de segregación y violencia contra
la mujer, encontré que éstas no se limitan únicamente a las que vemos tal cual nos las
enseñan, físicas y tangibles, sino que abarcan muchas otras maneras que aún no son
entendidas ni reconocidas por la sociedad, y que afectan igual o en mayor medida a las
mujeres, siendo una de estas la ejercida con las cargas y estándares impuestos sobre el rol
de madre y la maternidad. Mas todas por igual son generadas, reproducidas y utilizadas por
el sistema patriarcal para mantener su estructura de dominación y poder.

No pretendo que este proyecto de una respuesta absoluta o correcta a las preguntas que me
inquietan, y a todas aquellas que puedan surgir, sino que deseo generar, en cierta medida,
un cambio de esas situaciones, aún latentes y perjudiciales para la vida de las mujeres.

Proponiendome como objetivo el avivar el cuestionamiento en las mismas mujeres sobre
sus propias situaciones, desde sus entornos y vivencias, que les permita reconocerlas y
entenderlas, para generar un empoderamiento frente a estas y llevar a una posible
transformación, tanto de sus vidas como en las formas de entenderse, en su identidad.

Porque es de allí, del entender, del conocer, del dudar, y, si ya es así, del saber que es
posible un cambio, lo que nos permite generar nuevos conocimientos, nuevas formas y
posibilidades de hacer y de que sean las cosas, logrando modificar las formas como nos
relacionarnos entre nosotrxs y con el mundo.

Con esta breve apertura, invito a cada unx a animarse a leer las siguientes páginas,
entregadas con empeño, esperando que le sirvan de algo, lo hagan cuestionar, enterarse de
cosas poco conocidas, contrariarlo, etc., pero, principalmente, que lo conozca y abra un
diálogo que lx impulse a pensar y a promover un cambio.



OBJETIVO GENERAL

Reconocer y crear espacios que permitan la apertura y diseño de tiempos de
ocio-reconocimiento, en y desde las mujeres madres, problematizando y cuestionando las
realidades patriarcales establecidas en la maternidad e impuestas sobre la mujer, por medio
de un dispositivo de tiempo que les permita reencontrarse y apropiarse de su identidad y de
sus propias formas de maternar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Impulsar el cuestionamiento en las mujeres madres sobre su rol de madre y su
identidad.

2. Proponer alternativas que posibiliten la apertura de tiempos de ocio-reconocimiento
al alcance de estas mujeres.

3. Generar el reencuentro y fortalecimiento de su identidad al traer consciencia a
través de la activación del cuerpo, mente y alma.

4. Incentivar el reconocimiento y su autonomía sobre las formas de maternar propias
de cada una.



SE VIVE, SE SIENTE, PERO NO SE ENTIENDE

La violencia contra las mujeres es un problema social y político, que ha existido desde
épocas tribales y persistido a lo largo de la historia hasta nuestros días, que se ha empezado
a reconocer y a exponer ante la sociedad, mínima o parcialmente, hace tan sólo algunos
siglos (o, en realidad, hace unos años con mayor difusión y escucha).

Dicha violencia se expresa de diversas maneras, siendo la gran mayoría invisibilizadas o
borrosas ante la luz pública, encontrando dentro de estas, y probablemente la más
irreconocida de todas, la violencia ejercida con el modelo o prototipo ideal de la madre y la
maternidad, establecido y aceptado culturalmente por la sociedad.

La imposición de este modelo único de maternidad sobre la mujer genera, entre múltiples
cosas, el no autoreconocimiento o la pérdida de su propia identidad, impidiendo su
desarrollo auténtico y pleno como persona, con sus propios deseos, metas, sentimientos,
posiciones, para su entrega absoluta en cuerpo y alma al rol de madre. Todo esto con el fin
último de seguir subyugando y explotando a la mujer por parte del patriarcado, para
mantener estable la estructura hegemónica de poder.

Esto es evidente en la cotidianidad de millones de mujeres colombianas, en quienes recae la
mayoría de los cuidados y trabajo no remunerado dentro del hogar. Según el DANE (2020)

dedicando



Esta sobrecarga para las mujeres se traduce en menor tiempo disponible para el ejercicio de
otros derechos como estudiar, especializarse, participación social y política, el cuidado
personal, mayor dificultad para entrar en un trabajo remunerado, menor acceso a ingresos
propios y a protección social, menor (o casi nulo) tiempo para el descanso, la recreación y
el disfrute de su tiempo libre (DANE, 2020).

En este panorama, el diseño industrial, desde un enfoque crítico, toman gran relevancia en
el asunto, al otorgar herramientas a las mujeres que les permitan cuestionar e impulsar un
cambio frente a esta situación tan recurrente, normalizada y romantizada por la sociedad
colombiana con mitos o estereotipos como la súper-mamá que siempre se encarga y cumple
con toda tarea o con la idea de que el ser madre se le da mejor a la mujer por sus
“facultades naturales”.

Es desde generar este cuestionamiento lo que les permite reconocer dicha situación, muchas
veces invisible para ellas y para lxs que las rodean, logrando repensar y replantear sus
propias posturas que las lleve a modificar sus formas de ser y vivir la maternidad. Más allá
de solventar alguna problemática superficial o inmediata, que aunque también requieren de
una pronta solución, no llegan a la raíz del asunto, sino que se mantienen dentro de las
mismas estructuras que las generan, sin cuestionarlas, por lo que se mantienen vigentes.

Es por esto que el proyecto se centra en el reconocimiento o la concientización de las
mujeres madres sobre cada una de sus vivencias, entornos y circunstancias personales, que
les permitan un reencuentro consigo mismas y un empoderamiento de su maternidad.



MARCO CONCEPTUAL

Diseño desde ...

¿Y el diseño industrial aquí qué? Bueno, desde la posición que tomo como diseñadora, y
desde la cual busco abordar el proyecto, es la unión de distintas teorías que me han
aportado de diferentes formas en la problematización y ejecución del proyecto. Es por esto
que no se limita a la forma tradicional de entenderlo (regida y ligada exclusivamente a la
producción industrial, en serie, de productos para un mercado específico), sino que toma
esa característica transdisciplinar que posee para conocer e incluir otras formas de adaptarlo
y aplicarlo, involucrando otros saberes, métodos y resultados.

De esta manera, reúno el diseño crítico, el feminista y el ontológico, tomándo de cada uno
aquellos aspectos representativos para mi proyecto, que los resumo a continuación, junto
con unas preguntas propuestas desde lo que se plantea con el mismo.



El diseño crítico se plantea como objetivo la generación de debate, fricción, preguntas y
polémicas sobre aspectos de la sociedad y del diseño poco cuestionadas y controvertidas.
Con la creación de “objetos dilemáticos”que motiven el debate social y permitan explorar,
conocer y proponer otras formas de cómo pueden ser las cosas. Buscar un “diseño sin final
feliz” como diría Anthony Dunne (Sangüesa, 2013).

Este toma especial relevancia al preguntarse, igualmente, sobre las formas afirmativas o
tradicionales del diseño, que refuerzan el statu quo, permitiendo pensar por medio del
diseño en lugar de las palabras (Dunn y Rabby, 2013 citado por Escobar, 2016), y de pensar
antes de hacer o de encontrar una respuesta.

El diseño feminista se centra, entre otras cosas, especialmente en poner en cuestión las
dicotomías o binarios tradicionales (público-privado, casa-trabajo, etc.) tomando conciencia
de su existencia y de las relaciones de poder que sustentan, proponiendo ideas y proyectos
que conlleven a un cambio de las mismas, para construir un mundo que dé cada vez más
cabida a las mujeres y a toda la población y entorno que nos rodea, siendo un diseño
integral y diverso (Pelta, 2012).

Desafían cualquier ideología dominante que separe, segmente u homogenice la identidad,
siendo necesario un profundo cambio, como lo anota Pelta (2012), en “el programa
doméstico tradicional porque es donde, en buena parte, se construye la identidad de
género.” (párr. 23) Siendo esto muy importante para mi proyecto, al buscar a partir del
cuestionamiento y reconocimiento, llevar a una construcción de la identidad propia de las
mujeres madres, mucho más real consigo mismas, sin presión a juicios y auto
descubriéndose.

El diseño ontológico surge, básicamente, de entender que al diseñar herramientas
(objetos, sistemas, discursos, narrativas, etc.) éstas a su vez nos diseñan a nosotros, es decir
estamos creando formas de ser (Escobar, 2016).

Como lo indican Winograd y Flores (1986), el diseño ontológico “participa en un discurso
filosófico sobre el ser — sobre lo que podemos hacer y lo que puede ser” donde “las
herramientas son fundamentales para la acción y a través de nuestras acciones generamos el
mundo”, por lo que se enfoca en transformar continuamente la forma de entendernos y
construirnos a nosotrxs mismxs y nuestro entorno (citado por Escobar, 2016).

Aquí la/el diseñadora/or se presenta como un revelador de las nuevas posibilidades de ser,
lo cual exige trabajar e involucrarse con la comunidad a la que se dirija, rompiendo de esta
manera la división sujeto-objeto del proceso de diseño, promoviendo la participación y
autonomía en la construcción de cada ser (Escobar, 2016).



Ligada a esta idea participativa de las propias comunidades, se encuentra el método de la
IAP (Investigación Acción Participativa), sobre el que se fundamenta la metodología del
proyecto.

Como lo indica Orlando Fals Borda, este método es “la forma colectiva en que se produce
el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento” (Calderón y López, 2013). Lo
cual se desarrolla o enfoca en tres retos: las relaciones entre ciencia, conocimiento y razón,
la dialéctica entre teoría y práctica, y la tensión entre sujeto y objeto (Fals Borda, 1999).

En cuanto al primero, se centra en encontrar otros tipos de conocimiento en fuentes poco
valoradas, como indígenas, gente del común, etc., en prestar igual o mayor atención a la
producción de conocimiento que a la material, y uniendo corazón y razón para afrontar los
problemas o desafíos que se aborden, volviendo a sus practicantes personas sentipensantes
(Fals Borda, 1999).

Para la teoría y práctica, busca alejarse de la objetividad absoluta, involucrándose de lleno
en los procesos de acción social para la obtención de los conocimientos, aliviando así la
separación entre estas dos (Fals Borda, 1999). De igual forma, genera reflexiones, de mayor
potencia al ser colectivas, que permiten la toma de consciencia también colectiva. Dicha
conciencia se da en la práctica, y la acción presente es transformación (Calderón y López,
2013).

Y acorde con esto, se instala una relación pareja entre investigadora(or)/investigadx,
considerándolxs ambos como sujetos del proceso que participan y se retroalimentan
mutuamente. Esta participación, potencia la libre expresión y la reflexión crítica, y permite
romper con la dependencia, opresión y sumisión presente en la relación sujeto/objeto
(Calderón y López, 2013).

La IAP más que un método de investigación y trabajo, se presenta como una filosofía de
vida, que requiere un compromiso, el sentipensar y persistencia de cada participante
(Calderón y López, 2013).



Construcciones reguladoras

Las diferentes formas de segregación y desigualdades contra la mujer se encuentran
enmarcadas en el problema de género, el cual va mucho más allá de la diferenciación y
“pelea” entre hombre y mujer, que busca modificar la noción tradicional de ver y
relacionarse con el mundo en categorías establecidas, inamovibles, en las que se supone
debemos ubicarnos para ser aceptados y reconocidos.

Para entender de dónde surgen o se crean estas categorías es necesario revisar un poco el
concepto de género, su relación con el sexo y la manera como influye en la construcción de
nuestra identidad, lo cual ha sido problematizado y discutido principalmente por los
movimientos y las teóricas feministas a lo largo de la historia.

Una de las principales y primeras exponentes feministas fue Simone de Beauvoir, quien con
su libro El segundo sexo da inicio al feminismo radical, desarrollado durante la segunda
mitad del S. XX, el cual, a diferencia de la primera ola feminista (finales del S.XIX a
inicios del S.XX), lucha por la completa igualdad funcional entre los sexos, más allá de
sólo la equidad en derechos civiles y políticos. Esto al anular las diferencias biológicas
entre hombre y mujer, entendiendo ahora los conceptos de femineidad y masculinidad
como constructos culturales arbitrarios, construidos y usados por el patriarcado para
sostenerse a costa de la opresión de la mujer (Silves y Delgado, 2014).

Es así que empieza a utilizarse el concepto de género para referirse a esas construcciones
culturales impuestas y entender por qué la diferencia sexual implica una desigualdad social
(Galindo, 2013).

A finales de los años 60 en la llamada revolución sexual, mediante la consigna “lo
personal es político”, se buscó no sólo el reconocimiento de las mujeres en el espacio
público, sino impulsar una transformación en el ámbito privado, dentro del hogar, al
reconocer cómo los papeles asignados a cada sexo representan y soportan las estructuras de
dominación, siendo necesaria una liberación sexual que implica un profundo cambio de la
vida privada (Silves y Delgado, 2014).

Según lo anterior, se establecen tres formas de entender el concepto de género. El primero,
que lo relaciona directamente con el sexo, como idénticos, donde los aspectos naturales
generan los papeles culturales (Silves y Delgado, 2014), siendo éste el utilizado por el
patriarcado.

El segundo, desde la teoría de género y los movimientos feministas, es una categoría
puramente cultural, atribuida por la sociedad, desvinculada por completo del sexo, y que
debe ser superada para erradicar el sometimiento de la mujer (Silves y Delgado, 2014).

Y el tercero, es la expresión cultural de lo naturalmente masculino y femenino,
vinculándolo al sexo, pero entendiendo que su expresión puede variar según tiempo y lugar,
es decir, es una forma de interpretar esa base biológica, comúnmente presentada como
binaria, para que empieza a variar para cada persona (Silves y Delgado, 2014).

La distinción entre sexo y género es clave para entender la lucha de los movimientos
feministas en torno a estas construcciones socialmente aceptadas e impuestas, latentes en



nuestro diario vivir, que, basadas en la diferencia sexual (natural), definen y atribuyen roles
de lo que debe ser una mujer y un hombre, creando así estereotipos en los que hay que
encajar (Silves y Delgado, 2014), para sostener las formas de dominación y poder y los
cuales modifican la manera como nos entendemos a nosotrxs mismxs y a lxs demás, es
decir, en la configuración de nuestra identidad.

Es por esto que problematizar el género, como lo indica Judith Butler, debe ir más allá de
buscar una utopía, sino empezar por movilizar y confundir subversivamente, o cuestionar,
aquellas categorías restrictivas que intentan preservar el género en el sitio que le
corresponde al presentarse como ilusiones que crean la identidad (Butler, 1990).

Hoy en día, estas categorías asociadas con el género se encuentran aún muy vigentes,
encontrando roles encasilladores para cada uno, como el que se presenta con el papel de la
madre y la concepción que se tiene de la maternidad dentro de la sociedad, que afecta
directamente a la mujer en la construcción y desarrollo pleno de su identidad como persona
y como mamá.

La apuesta del diseño feminista, dentro de éste ámbito regulador y restrictivo, ha sido
amplia y de gran variedad, apuntando a diferentes aspectos que implican esta lucha y
desigualdad para la mujer, como lo son dar solución a sus necesidades específicas, o
volverlas más acordes y efectivas, el aprendizaje y conocimiento de su propio cuerpo y su
funcionamiento, la inclusión en otros ámbitos de trabajo mayormente “considerados” para
hombres, entre otros más (Pelta, 2012).

Un ejemplo de esto se evidencia con el surgimiento de productos para “facilitar” el trabajo
del hogar, como la lavadora, aspiradora, etc., que, en su momento, le permitieron a las
mujeres tener más tiempo para ellas y para sus hijxs, realizando otras actividades diferentes
a las del hogar, lo que las llevó a cambiar su percepción frente a cómo era su vida (Mota,
2020).

Si bien, soluciones como éstas ayudaron significativamente al desarrollo y liberación de las
mujeres, el diseño feminista, sumado al crítico desde la perspectiva que planteo, se debería
enfocar más en problematizar y generar duda y reflexión sobre sus situaciones cotidianas,
más allá de sólo encontrarles respuestas prontas, trayendo conciencia, que les permita un
cambio autónomo sobre las mismas.

La violencia en el rol

El rol de madre, la maternidad, su asignación dentro del hogar como la responsable de los
cuidados y la crianza, ha sido históricamente atribuido o relacionado con la capacidad
reproductora, dadora de vida, de la mujer, volviéndola así una función y una habilidad que
puede realizar de manera espontánea, “por naturaleza”.

Beauvoir indica que la subordinación e inferioridad que recibe la mujer se da por las
“ataduras de la naturaleza”, que la unen inherentemente con la maternidad y sus funciones
asociadas (matrimonio y hogar), que la mantiene en un continuo estado de pasividad e



impide su pleno desarrollo como persona, de su identidad (Silves y Delgado, 2014),
limitándola a las condiciones y estándares que se le exige y debe cumplir como madre.

La subyugación y el control de la mujer mediante este rol representa una forma de
dominación y, por tanto, de violencia contra ésta, viéndose reflejada en acciones o ideas
como las obligaciones que asumimos y les exigimos a nuestras madres, el imponer
actividades o comportamientos que deben hacer o tener, el no reconocer ni remunerar su
trabajo dentro del hogar, etc., y que realizamos de manera totalmente automática.

Pero este tipo de violencia o mecanismo de poder no es entendida ni reconocida como tal
por la sociedad, al basarse y conocer únicamente discursos de organizaciones o de leyes
(que son las más conocidas) y que sirven a ésta estructura, como la definición dada por la
ONU en la Asamblea General de 1993

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se producen en la vida pública como en la vida privada. (OMS,
2013, recuadro 1)

La cual resulta reductiva y excluyente de todas las otras formas en las que se violenta a la
mujer, volviéndolas invisibles al ojo común, normalizándolas, y no permitiendo escuchar ni
dar cabida a las otras múltiples formas en las que las mujeres sufrimos en los distintos
ámbitos del diario vivir.

La feminista Adriana Guzmán explica y permite entender otra forma de cómo este rol
representa un medio de opresión. Desde su propuesta de apropiación y reinterpretación del
feminismo clásico (eurocéntrico o norteamericano), que denomina feminismo comunitario
antipatriarcal, busca, principalmente, luchar y derrocar el patriarcado, denominándolo
como EL sistema que contiene todas las opresiones, violencias, discriminaciones,
explotaciones que vive la humanidad y la naturaleza (Koman ilel, 2015), y que se sustenta
con diversas formas de control (especialmente sobre la mujer), entre las que prima, con
mayor fuerza, el control de nuestros deseos, placeres, decisiones, es decir, la definición de
nosotrxs mismxs (Movimiento Maricas Bolivia, 2019).

Este sistema es el mismo que ha construido históricamente sobre el cuerpo de la mujer
todas estas formas de dominación, explotación y violencia, al ser el primer cuerpo
desvalorado, excluido, entendido como menos, en el cual se aprende a explotar y a ser
explotado. Y esto se aprende dentro del hogar, al ver día a día cómo todo el trabajo que
realiza la mujer, del hogar y la crianza, es tomado de contado y no es para nada reconocido,
comprendiendo que ese cuerpo puede ser explotado o aprovechado una y otra vez
permanentemente (Koman ilel, 2015), conservando los mismos roles y estructuras
opresoras.

Estas bases que soporta la mujer dentro del hogar son aquellas que construyen y sostienen
todo el sistema patriarcal capitalista extractor (Koman ilel, 2015) y la organización de la
sociedad tal como la conocemos. Por lo que para sustentarlo, es necesario mantener su
puesto y poder.



Lo mismo pero diferente

El rol de madre se ha venido transformando en figuras más complejas y mucho más sutiles
y normalizadas, que impiden entender el poder que sustentan y permiten su reproducción.
Es así como se ha empezado a establecer reglas y prácticas únicas de cómo debe ser una
madre, cómo debe criar a su hijx, o cómo debería experimentar esa maternidad, imponiendo
y exigiendo parámetros inalcanzables que deben cumplir para ser consideradas como
“buenas madres” –por los demás, mas no por sí mismas– y/o para sentirse satisfechas y
realizadas en dicho rol, en el cual se ha transmutado toda su identidad.

Todo esto se condensa en el término explorado por Beatriz Gimeno, la Maternidad
Romantizada, en su ensayo Madres en la trampa del amor romántico. En este concepto se
fusionan la idea del amor romántico, tan inculcado en la subjetividad de la mujer, con este
modelo único y perfecto que se ha venido construyendo sobre la maternidad. Cambiando
así el rol maternal, para que nada de lo demás cambie (Gimeno, 2017).

La maternidad romantizada se presenta como esa nueva forma de vivir el ser madre, que se
construye al trasladar todos los valores del amor romántico a la manera de comprender la
maternidad. Esto con el fin de preservar la centralidad del amor en la vida de las mujeres y
seguir construyendo sujetos (femeninos) dispuestos a entregarse desmedidamente al amor,
lo cual era soportado por el mito del amor romántico, pero que, actualmente, al ser
cuestionado y desvalorizado por el feminismo, se ha visto en la necesidad de moverse a
otro ámbito para mantener vigentes estas ideas en la mentalidad de la mujer (Gimeno,
2017).

Esto es posible por la construcción impuesta de la identidad femenina, como seres para los
otros, valoradas, reconocidas, completas, AMADAS por los otros. Lo cual se presenta hoy
con la llegada de ese hijx que nos complementa, como la media naranja, sobre quien
entrega todo su ser y amor, de manera aparentemente desinteresada, pero buscando en su
interior ese reconocimiento con el amor de ese hijx, y que, al no recibirlo, experimentan
frustración, dolor, angustia, culpa y hostilidad. Necesitamos amar y ser amadas, para
sentirnos autorrealizadas (Gimeno, 2017).

De esta manera, se empieza a construir la identidad propia de cada mujer en torno a esta
relación. Por lo que luego es muy difícil imaginar otra forma de ser mujer sin desligarse de
su papel como madre (Gimeno, 2017).

Es así que surge esta figura ideal de madre impuesto actualmente, con el que se empieza a
medir –a modo de lista de tareas– qué tan correcto y exitoso es su ejercicio como madre:
¿se sacrifica?, ¿está disponible 100%?, ¿renuncia a sus deseos y sentimientos?, ¿ama
incondicionalmente?, etc. Poniendo en el centro rector el sacrificio, como ese valor
indiscutible, directamente proporcional al amor: si no sufres, no amas.

La ventaja y el poder altamente riesgoso que tiene esta nueva maternidad, es que no da
lugar a la crítica (Gimeno, 2017), el cuestionarlo es un tabú al estar directamente asociado
con el amor que se tiene hacia el hijx, quedando casi prohibido hablar de la verdadera
maternidad (con situaciones de estrés, tristeza, desespero, etc.), lo cual somete y lastima a



las mujeres madres en la búsqueda por alcanzar esa “perfección”, relegando su identidad e
impidiendo una apropiación tranquila de su maternidad.

Dicho escudo frente a las críticas, reafirma la importancia de abordar esta problemática
desde el enfoque crítico del diseño, el cual impulse la reflexión y el cuestionamiento en las
mujeres madres sobre sus situaciones propias, que las lleve a su reconocimiento y
empoderamiento de las mismas.

Igualmente, frente a la idea de construcción de la identidad de la mujer alrededor de su rol
de madre, el diseño ontológico se presenta como un medio para la revelación y
reformulación o transformación de las formas de ser, pensar y actuar (Escobar, 2016) de
estas mujeres, quienes mediante éste logran diseñar sus propios espacios y tiempos para sí
mismas, y estos a su vez las diseñan o las construyen a ellas, al permitir el desarrollo,
conocimiento y exploración de su identidad, de quiénes son y quiénes quieren ser desde las
distintas facetas que las conforman.

Eso que no alcanza

Un aspecto que más adelante se va a encontrar en el proceso de creación, desarrollado con
el grupo de mujeres madres con el que se trabajó, es el tiempo. Aquel que ellas
expresaron no les alcanzaba o no tenían para parar por un momento el ajetreo diario y
permitir darse un tiempo a sí mismas, para pensar y reconocer quién soy yo, mi identidad y
poder realizar aquellas cosas que les agrada o les apasiona, fuera de la rutina diaria del
trabajo y el hogar.

Esto me remite a investigar sobre el tiempo de ocio y las nociones de Kronos y Kairós, ya
que es esta clase de tiempo la que no están disponiendo las madres y que les permite esa
construcción y desarrollo de su identidad propia, como mujer y no únicamente como
madre.

Como lo describe Manuel Cuenca Cabeza (2021), el ocio es todas aquellas actividades o
acciones que realizamos las personas de un modo libre (no obligado) y sin una finalidad
utilitaria, sino porque se disfruta con ello, estando así su origen en la motivación (aquello
que gusta o se desea) y en la voluntad (que se decide libremente). Por esto, se relaciona
comúnmente con las vacaciones, el descanso y la diversión, pero es mucho más que eso. No
se limita a la sola ejecución de determinada actividad, sino que se generan vivencias
complejas, iniciadas cuando se proyectan o se desean y que continúan al disfrutar
recordándolas.

Viene de la palabra griega skholé, que significa parar o cesar, en el que estar desocupadx
permite disponer de un tiempo para unx mismx, no sin hacer nada, sino entregado a la
sabiduría y al oficio del pensar, al cultivo de sí mismx. Aquí, la condición para ejercerlo era
tener tiempo libre, el cual lo disponían sólo aquellas personas que no eran esclavas
(sometidas al trabajo) (Luján, 2018 citando a Mendo 2000).

El término se ha ido modificando hasta la actualidad, en el que se entiende y se valora con
relación al trabajo, como aquel tiempo sustraído o no dedicado a este, mezclándolo con el



tiempo libre, por lo que pierde su valor en sí mismo y en el que empieza a importar más la
cantidad que se tiene para realizarlo, que la calidad de lo que se hace (Luján, 2018).

Es necesario diferenciarlo del tiempo libre, que es un espacio temporal fuera del trabajo, de
ausencia de obligaciones, que permite llevar a cabo cualquier tipo de acciones, que pueden
estar relacionadas o no con el ocio, es decir, se puede tener mucho tiempo libre pero no
ocio. Es objetivo y cuantificable, a diferencia del ocio que es una vivencia humana más
relacionada con lo personal o subjetivo. Usualmente las experiencias de ocio se desarrollan
en el tiempo libre (Cuenca, 2021).

Existen múltiples tipos de ocio (estético, serio, turístico, deportivo, casual, digital o
tecnológico, etc.) que cada persona puede desarrollar según sean sus gustos y motivaciones,
variando en cada una las actividades, recursos, equipamientos y espacios en los que se
realice. Pero, de manera general, comparten las siguientes características:

- La experiencia de ocio es una vivencia humana subjetiva, libre, satisfactoria
- Requiere acción (interior y/o exterior) y consciencia.
- Tiene un fin en sí misma.
- Se realiza por la motivación y voluntad propia.
- Se centra e involucra en lo emocional, en lo que genera en la persona, más allá del

desarrollo de la actividad.
(Cuenca, 2021).

El ocio se ubica dentro del tiempo del Kairós, palabra que se origina en Grecia que, junto
con Kronos y Aión, representaban un dios para cada tipo de tiempo, al no reducirlo a una
sola concepción como se tiene actualmente.

Kronos, dios de la génesis, es el que da origen al orden cósmico. Representa el tiempo
como usualmente lo entendemos (horas, días, meses, etc.), siendo un tiempo cuantitativo y
lineal, el espacio de tiempo que transcurre entre la vida y la muerte. Es el dios que mata (las
actividades, momentos vivencias, etc.) para conservarse él infinito (Núñez, 2007).

Por otro lado está Kairós, hijo de Zeus (que es hijo de Kronos) y de Tijé (diosa de la suerte
o la fortuna), siendo así el dios que otorga instantes fugaces y gloriosos en el transcurrir de
Kronos, sacándonos de él e irrumpiendo en lo cotidiano, en el orden establecido. Tiene su
tiempo propio, midiéndolo con los momentos o acontecimientos que ocurren, más no con
Kronos. Es entonces un tiempo cualitativo, no lineal, que nos concede una experiencia
satisfactoria, que nos impacta, nos despierta, nos recuerda vivir (Núñez, 2007).

Se ve así como Kairós está relacionado con el ocio, en tanto que ambos hacen referencia a
ese tiempo en el que se genera una experiencia agradable, satisfactoria y de disfrute, con un
tiempo propio, en continuo proceso o renovación, que se ubica fuera de la rutina o del
trabajo, y que permite el desarrollo y la reconstrucción del ser o la identidad.



REFERENTES

Aquí algunos referentes, tanto lógicos como analógicos, que inspiraron en diferentes
formas y desde distintas perspectivas el desarrollo del proyecto.

Las Casildas

Tomando una de las producciones realizadas por esta agrupación feminista, el spot “Día de
las mujeres madres”, me permite entender un poco cómo se presenta ese cambio en las
mujeres al convertirse en madres y lo que significa para ellas. No en los cambios del
cuerpo, sino en la manera como las ha impactado, las ha transformado como personas,
sacando diversas facetas que antes no poseían o conocían; y en la forma de entender la
maternidad, muy diferente a lo que les suelen decir
otras personas, de la que empiezan a conocer y a sentir
otras cosas que son indescriptibles y únicas para cada
una.

Estos testimonios son relevantes porque constatan que
la adopción de este rol representa un gran cambio para
las mujeres, en lo emocional, racional, en su forma de
pensar y ser, que las afecta directamente en la manera
de entenderse. E igualmente, que cada experiencia va a
ser única y distinta para cada madre, lo cual invalida
todo tipo de prácticas o afirmaciones que pretendan
homogeneizar las vivencias.

Este referente es de utilidad para el aspecto conceptual y metodológico de mi proyecto, con
el uso de la idea y el mensaje que busca transmitir el video, de entender la maternidad más
a profundidad y respetarla para cada mujer, y al ver la necesidad e importancia de incluir en
el proceso de diseño a las mismas mujeres madres, para crear desde sus propias voces y
experiencias y permitir una apropiación.

Mujeres y violencia. El género como herramienta para la intervención

Esta es una investigación desde los estudios sociales, realizado por Ivana Beatriz Otero
(2009), sobre cómo afecta los métodos de intervención basados en la teoría del género,
utilizados en centros de asistencia para mujeres violentadas en Argentina, en la manera
como ellas puedan llegar a entender su propia situación por la que pasaron o en la que
viven, para afrontarla y vencerla.

De este referente interpreto cómo la correcta aplicación de esta teoría permite generar un
cambio en el pensamiento y en la comprensión de las mujeres frente a su situación de
violencia, entendiéndolo no como un problema personal, sino como un fenómeno social
complejo originado desde las estructuras del poder patriarcal. Modificando de esta forma la
limitación a su condición de víctimas, para ser agentes de cambio con la capacidad de
ayudarse y ayudar a otras mujeres en la identificación del problema y su pronta detención.



Estos hallazgos son significativos porque demuestran la autonomía y el empoderamiento
que ganan las mujeres frente a sus condiciones opresoras mediante su reconocimiento y
comprensión desde una perspectiva feminista del género, lo cual también es reforzado en la
conformación de una comunidad solidaria y de escucha, promoviendo la participación y el
apoyo de cada una y entre todas.

Este referente aporta al proceso metodológico del diseño y a los objetivos, en la inclusión
del reconocimiento, por parte de las mujeres madres, desde una postura feminista de ver y
entender el rol de madre y la maternidad, en buscar la unión o encuentro entre estas mujeres
que permita un apoyo mutuo, y en impulsar su participación en los procesos, que deriven en
la autonomía sobre estos.

Red de Mujeres en Avanzada hacia el Poder y la Paz - Cartografía corporal

Cartografía corporal realizada entorno a las
reflexiones sobre las historias personales de
violencia vividas por estas mujeres, representando
sus impactos, sensaciones y las acciones tomadas
para mitigarlas (Red Mujeres en Avanzada, 2021).

Interpreto de este referente que la cartografía
permite a las mujeres generar ese
autoreconocimiento y transformarlo en una acción
activa y autónoma, logrando enfrentar y descubrir
aquellas cosas que se intentan ocultar u olvidar.

Considero que esta herramienta es muy importante
porque otorga un medio de representación,
expresión y reflexión para las mujeres de hechos,
sentimientos o pensamientos difíciles de
exteriorizar y traducir verbalmente, lo cual se
presenta mucho en las vivencias como madres.
Permitiendo identificarlas, asociarlas y entenderlas
un poco mejor en cada una.

Este referente me sirvió en lo metodológico como
guía y ejemplo para pensar y desarrollar la

cartografía realizada en el primer encuentro con el grupo de mujeres madres, logrando
explorar e iniciar la autoobservación como madres y como mujeres, y los aspectos que
surgen de allí.



Teoría de las cinco pieles

Propuesta por el artista y arquitecto austriaco Friedensreich Hundertwasser, con la cual
dividía la vida humana en cinco pieles que nos conforman como personas, tanto individual
como colectivamente en relación con otros y con nuestro entorno. Estas se construyen
alrededor de nuestro yo interior, organizándolas de la más cercana a la más lejana del ser
en: 1) Epidermis. 2) Ropa. 3) Casa. 4) Entorno social e
identidad. 5) Entorno mundial, la tierra y ecología
(Hundertwasser el artista de las cinco pieles, 2016).

De este referente interpreto que nuestra identidad no está
sujeta ni se conforma exclusivamente de los aspectos
personales o únicos de cada persona, sino que en esta
también van a influir diversas variables que la modifican
y la construyen continuamente, las cuales se asocian a
los diferentes espectros de la vida.

Esta propuesta la considero de gran importancia porque
permite entender la identidad de una manera más
moldeable, no tan rígida o estable, variando según el
entorno y el momento de nuestras vidas, por lo que es
posible, y necesario, su estudio y revisión constante para
comprender quiénes somos respecto a los cambios que
hemos atravesado.

Este referente es de gran ayuda para el proceso creativo y metodológico de mi proyecto
que, tomándolo como base, lo adapto en la creación de las diferentes pieles que pueden
conformar y presentarse en las mujeres madres, relacionándolas entre sí, y a partir de las
cuales se empieza a restituir, poco a poco, la construcción de su identidad.

5 Ritmos

Los 5 ritmos: Fluido, Staccato, Caos, Lírico y
Quietud, es una propuesta desarrollada por
Gabrielle Roth, que los presenta como formas
de ser, como mapas dentro de los que se puede
llevar a cabo una exploración personal, retornar
a nuestro ser auténtico, por medio del
movimiento de forma consciente, impredecible
y creativa (5Ritmos, 2021).

Este referente me permite entender al cuerpo
como otra forma de expresión, no

necesariamente verbal, que por medio de sus diferentes formas de movimiento logra
generar distintos estados de la mente y el espíritu, volviéndonos conscientes de estos, y
despertando y conectando con las múltiples facetas que nos conforman como personas.



Presenta un potencial para la metodología y la propuesta del proyecto al tomar esta idea del
cuerpo y su movimiento como medio de expresión y exploración personal, aplicado con las
mujeres madres en las que puede ser más difícil el expresar aquellas situaciones o
sentimientos que presentan, liberándolos de esta forma, y reconociendo y comprendiéndose
mejor a sí mismas al ser más conscientes de lo que refleja y siente su cuerpo.

¿Qué extraigo de estos referentes para mí proyecto?

- La maternidad es única para cada mujer, siendo injusto limitarla y cerrarla a una
sóla forma de cómo debería ser, invalidando todas las demás maneras de sentirla,
vivirla y realizarla, y que son poco expresadas al no ser transmitidas ni aceptadas
por la sociedad.

- La comprensión y la manera de abordar este problema se necesita hacer desde una
perspectiva feminista, que buscando la reivindicación de las mujeres, les permita su
reconocimiento y tranformación o construcción de sí mismas de manera autónoma,
sin encasillamientos o estructuras fijas, entendiéndose como seres para sí mismas, y
no exclusivamente para lxs demás.

- La representación gráfica de las vivencias sobre el cuerpo de cada una, como
cartografía, permite la exploración, reflexión y concientización de sí mismas, como
mujeres y madres, logrando identificar aquellos sentimientos, pensamientos,
actitudes, etc. que presentan y las influyen en la manera como se entienden y
actúan.

- La identidad de cada persona no se limita a su individualidad o su propia forma de
ser, sino que es influenciada y se compone por diversos factores externos a ella,
según las situaciones y experiencias que cada unx haya tenido, volviéndola así
dependiente del entorno, de las demás personas, de las vivencias y actividades que
realicemos.

- El cuerpo es un medio para traer conciencia sobre las situaciones que cada una
presenta en su ejercicio como madre, permitiendo a través de éste el reconocimiento
y liberación de todas aquellas cargas, juicios, culpas, etc. que han sido impuestas y
se presentan en su cotidianidad.



METODOLOGÍA

Herramientas empleadas para la investigación y creación del proyecto.

Es necesario resaltar la importancia que tiene para el proceso de diseño la participación y el
trabajo colectivo realizado por el grupo de mujeres madres con el que se trabajó, que,
basada en el IAP (Investigación Acción Participativa), se consideran no como el objeto de
investigación, sino como las mismas partícipes durante todo el desarrollo. Lo que permite
la construcción y creación del resultado desde sus saberes propios, sus experiencias y
conocimientos, siendo mucho más cercano o acorde a su realidad, e igualmente que el
proceso de diseño emergiera de la mismas experiencias que se realizaban con ellas, y no se
limitara exclusivamente a un plan o unos pasos a seguir. Esto posibilita e impulsa el
reconocimiento, apropiación y autonomía de sí mismas, en la construcción de su identidad
y en sus formas de maternar, así como en el resultado de diseño.

Así mismo, con las Sesiones de activación, se evidencia la potencia que presenta el cuerpo
como medio para concientizar y reconocer la situación propia del rol de madre y su
influencia sobre la identidad de cada una. Esto al permitir identificar los estados presentes
en el cuerpo, en los distintos momentos de la sesión, encontrando un cambio sustancial
beneficioso, dentro de su rutina cotidiana.



PROCESO DE DISEÑO Y RESURGIMIENTO

Realicé talleres o encuentros virtuales con el grupo de mujeres madres a trabajar, orientados
al reconocimiento y resurgimiento de sus identidades, y que dieron rumbo al proyecto.

Primer Encuentro - Cartografía Corporal

En esta sesión cada una desarrolló su cartografía corporal, con la cual pudieran pensarse y
escanearse por un momento su situación como mujeres y como madres, relacionados a
aspectos sobre su cuerpo, sus actividades y sentimientos para ambos casos, permitiendo
identificar esas transformaciones por las que han pasado.

Un aspecto fundamental que surgió y fue expresado por la mayoría fue el TIEMPO. La
reunión y el ejercicio permitió abrir un tiempo, dentro de esa acelerada rutina diaria, para
parar, pensarse, preguntarse, recordar, escuchar, etc. Ese mismo tiempo que las madres
comentaron no tener para sí mismas por las obligaciones, deberes, trabajo, etc. que ocupan
su día a día, y que deja muy poco tiempo, o casi ninguno, para su desarrollo personal como
mujeres.



Es así que aparece el foco del proyecto: el diseño del tiempo para la restitución y
construcción de su identidad y la apropiación de su maternidad.

Segundo Encuentro - Baúl del tiempo

Este encuentro se hizo de manera diferida y consistió en el desarrollo de un ejercicio
denominado Baúl del tiempo, con el que se buscaba pensar cómo se compone el tiempo de
cada una, las actividades que hacen diariamente, lo que les gustaría hacer pero no pueden
por falta de tiempo, qué cosas privilegian, qué aplazan, a qué le dedican más tiempo. Se les
envió una secuencia con los pasos que debían ir realizando y una plantilla base que podían
adaptar para desarrollarlo.

Este ejercicio se complementó con un cuestionario, para conocer qué entienden por tiempo
de ocio, cuánto de éste disponen en su día a día, y cómo lo utilizan.

A partir de ambos resultados se confirmó el escaso tiempo de ocio que disponen las
mujeres madres en su cotidianidad, destinando los pequeños momentos que les sobran para
realizar alguna actividad inmediata, pero no necesariamente aquellas que les gusta o
quisieran realizar, lo que no permite un verdadero desarrollo de sí mismas. Así mismo, se
encontró que lo que más buscan en ese tiempo es un descanso, relajarse, desconectarse y
poder dedicárselo a sí mismas.



Tercer Encuentro - Discusión de ideas

En esta ocasión, el objetivo era mostrarles algunas de las ideas derivadas de los resultados
del ejercicio anterior, realizando un repaso desde el inicio por todo lo que se ha venido
haciendo, para generar así un hilo conductor que orientara hasta este momento, y
finalmente, conocer cuáles propuestas les llamaba más la atención o qué otras les gustaría
aportar.

Hubo preferencia por aquellas que permitieran descansar, desconectarse o realizar alguna
actividad que implique movimiento. Igualmente, se destacó la importancia de poder
socializar y reunirse con otras madres, para encontrar un apoyo mutuo.

Cuarto Encuentro - Primera sesión de activación

Luego de un repaso por las ideas y lo retroalimentado por el grupo, se decidió realizar una
dinámica en la que pusieran en práctica una de esas actividades en las que encuentran
interés, y que a su vez les permitiera desconectar y relajarse. De esta manera se organizó
una sesión basada en las prácticas del yoga y la meditación unidas a ejercicios físicos, que
les permitiera reconocer el estado de su cuerpo, mente y emociones, y evidenciar los
cambios generados, cómo se sentían, al finalizarla.

Para esto se les indicó previamente la adaptación de su espacio, un lugar tranquilo y
agradable, y el uso de ropa cómoda. Se utilizó música determinada para cada momento de
la sesión. Yo guié los ejercicios y la meditación a partir del desarrollo de un guión orientado
al reconocimiento y concientización de su cuerpo, respiración y sentimientos.

Se encontró una motivación por parte de las mujeres en el desarrollo de esta actividad, ya
que les permitió ser conscientes de su cuerpo y de cómo se sentían, notando los cambios
generados, liberar las tensiones, cargas y estrés con las que iniciaron, recargar energías,
despejar la mente y transportarse a otro sitio, salirse de sí, y permitió romper la rutina, un
momento de desconexión que disfrutaron y se dedicaron a sí mismas.

Quinto encuentro - Segunda sesión de activación

A raíz de la sesión anterior, se propuso desarrollar un último encuentro replicando la
dinámica realizada, pero esta vez orientándola más a los propósitos y enfoques del
proyecto, no de manera tan general.

En esta ocasión, se les envió un kit de elementos para que los usaran en la sesión, logrando
así una mejor ambientación y disposición del espacio. Se les solicitó ropa cómoda y se hizo
uso nuevamente de música para cada sección.



El desarrollo del guión se orientó a la concientización del cuerpo, mente y alma con
relación al análisis y el reconocimiento del rol de madre y su identidad como mujer, y en el
ejercicio físico enfocando el cuerpo como medio de liberación, expresión, y
reencuentro-agitación de ese yo interior.

Se dividió en 3 momentos: meditación y escucha de sí mismas, activación con el
movimiento (estiramientos y ejercicios físicos), y creación de nuevas identidades. En esta
última parte, cada una plasmó el resurgimiento de esa nueva identidad, derivada de la
experiencia y de todo el proceso que se realizó, con una creación propia, con la que se
sintieran identificadas y representara lo que ha significado para ellas esta participación.



TRIKETA KAIRÓTICA

Link página web: https://nataliacorredorr.wixsite.com/kaireta

Como recopilación de todo el proceso realizado con el grupo de madres, y para llevar a más
mujeres el desarrollo del mismo y la apertura de sus tiempos de ocio-reconocimiento, se
desarrolló este dispositivo de tiempo, la Triketa Kairótica, que promueve el abrir estos
momentos con la creación de experiencias en la aplicación de diferentes actividades que se
les proponen realizar, adaptándolas a sus gustos y recursos, orientadas y que les permite el
cuestionamiento e identificación de sus situaciones como mujeres y madres, el
reconocimiento de sí mismas en cuanto a sus sentimientos, pensamientos, actividades,
cuerpo y sus propias formas de maternar , y el reencuentro y construcción de su identidad.

El dispositivo se encuentra en una página web, en la que se ubican las actividades, junto
con breves explicaciones de lo que trata cada apartado y una sección que invita a la
creación de esa nueva identidad que va ir resurgiendo y transformándose continuamente, en
la que pueden ir subiendo el proceso de esa creación, conformándola poco a poco, y
compartiéndola en la página para darla a conocer y generar un intercambio entre las
madres.

https://nataliacorredorr.wixsite.com/kaireta


Se utilizó este símbolo de la triketa ya que representa el empoderamiento femenino,
otorgándole poder y fuerza al conectarla con la triple diosa (diosa joven, diosa madre y
diosa sabia) que cada una lleva en su interior, y le concede salud y protección (Casean,
2017).

Igualmente, en esta coexisten cuerpo, mente y espíritu, lo que es apropiado frente a los
aspectos en los que se realiza el reconocimiento, y simboliza, con el círculo que genera, lo
eterno o la constante renovación, asimilándose así con el tiempo del Kairós que no tiene
principio ni fin.

La Triketa Kairótica tiene en principio 3 componentes sobre los que se desarrolla el
reconocimiento y reconstrucción de la identidad, y con base a los que se orientan las
actividades propuestas. Cada una representa el cuerpo (vibrante corpóreo), la mente
(constante inquietud) y el sentir o alma (maravilloso revoltijo).

A partir de estos se despliegan las acciones que van a orientar el proceso, nombrandolas
como acciones en proceso porque, al igual que el Kairós, el tiempo aquí se mide o entiende
a partir de los sucesos o vivencias, fuera del tiempo de Kronos o el de la rutina. Estas son:
escaneando, recordando, rebullendo, reconociendo y transformando. Cada una cuenta con
una breve aclaración de lo que trata, unas preguntas que sirvan a modo de detonación de la
duda o reflexión, y la actividad propuesta.



Como el Kairós, no presenta ningún orden para hacer uso de la triketa, permitiendo que
cada una explore y se apropie del desarrollo y uso de ese tiempo para sí misma, según lo
que más le guste o se sienta atraída.

También, se encuentra el espacio para ir subiendo la construcción de su proceso,
compartirlo y conocer las creaciones desarrolladas por otras mujeres madres del
surgimiento de esas nuevas identidades.



CONCLUSIONES

- La subyugación y violencia contra la mujer se representa de múltiples formas, muchas
veces ni siquiera conocidas ni aceptadas por la sociedad, siendo una de estas la ejercida
con el rol de madre como un único modelo, establecido y que exige parámetros
inalcanzables.
Es así que la apertura de los tiempos para sí mismas permite el reconocimiento de
quiénes son, como mujeres y madres, llevando a su cuestionamiento y reformulación
de este modelo exclusivo y limitante de entender la maternidad, permitiendo la
apropiación y surgimiento de sus propias formas.

- Actualmente se entiende el rol de madre y la maternidad como un aspecto central para
la mayoría de las mujeres, en el que encuentran su realización como persona y en torno
al cual se empieza a construir su identidad, limitando su pleno desarrollo y
reconocimiento fuera de dicho papel.

- El tiempo de ocio para su desarrollo personal y construcción de su identidad se
presenta como una carencia para las mujeres madres, en tanto que las obligaciones
diarias, que establecen como prioridad y recaen en mayor medida sobre ellas, les
impide abrir dicho tiempo para dedicarlo a sí mismas.

- La apertura de estos espacios se generan mediante el dispositivo de tiempo, que les
permite diseñar sus propios tiempos y experiencias, que impulsan la construcción de su
identidad, mediante el reconocimiento y autonomía de sus situaciones particulares.

- Realizar el trabajo participativo con las mujeres madres en el proceso de diseño es de
gran importancia porque se convierten ellas mismas en las creadoras de su propio
tiempo, al lograr ese reconocimiento de sus situaciones como mujeres madres y su
transformación en la construcción de su identidad.

- El cuerpo se presenta como un medio para traer esa conciencia sobre sí mismas de sus
situaciones y poder expresarlas o liberarlas.
Desde el diseño feminista y el significado que representa el cuerpo de estas mujeres, se
presenta como una alternativa para el resurgimiento y creación de las nuevas
identidades, más honestas y concientes de sí mismas, e impulsando un cuestionamiento
frente a las estructuras normalizadas patriarcales.

- El cuidado del cuerpo, mediante la meditación y el ejercicio físico, se presenta como
una actividad de interés y motivación para el grupo de mujeres madres, sirviendo como
una opción para empezar a abrir sus propios tiempos de ocio-reconocimiento.

- La aplicación de las distintas herramientas en el proceso de diseño realizado con el
grupo, permitió a su vez la apertura de ese tiempo para sí mismas, generando su
reconocimiento y la construcción de sus identidades durante todo el proceso,
presentándose así el diseño como revelador y mediador en la creación de esas formas
de ser.
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