
MÁS QUE

MUSAS

Desde el Renacimiento, con el inicio de la búsqueda 
de la belleza como un ideal, el rol de la mujer en 
el arte se ha visto enfrentado en una constante 
dualidad, por una parte se han visto como objeto 
artístico o musas y por otra pequeña parte como 
artistas. Y es que gran parte de las obras a través 
de la historia son protagonizadas por mujeres, sin 
embargo, al hablar de artistas de sexo femenino 
es patente que casi no son mencionadas durante 
los primeros siglos del arte, por lo que podríamos 
pensar que apenas habían figurado.

En la época renacentista es donde la figura 
femenina comienza a ser tendencia como 
protagonista de las obras pictóricas, donde su 
belleza e ideal de mujer traspasa al individuo y se 
convierte en un cánon pictórico que representa al 
género mujer, alimentado por la tradición cristiana 
del Renacimiento.

“Representar la belleza de un cuerpo significa 
para el pintor responder a exigencias tanto 
teóricas (¿que es la belleza?), como prácticas 
(¿que cánones, que gustos y costumbres 
sociales?)” (1)

Esta concepción en el arte es 
un fiel reflejo de la cultura y 
sociedad de la época, y es que 
cada corriente artística y los 
distintos períodos que han 
habido dentro de estos géneros 
van estrictamente ligados a la 
circunstancia que transcurre en 
la sociedad y han evolucionado 
a la par.

El aprendizaje de las principales disciplinas 
artísticas siempre se ha llevado a cabo en un 
espacio y entorno público, espacio que ha sido 
prohibido de cierta forma para las mujeres por 
siglos. Por ejemplo, era impensable que los 
profesores de arte aceptaran alumnas en sus 
talleres, por lo que la mayoría de mujeres artistas 
utilizaban pseudónimos masculinos o trabajaban 
bajo el nombre de sus esposos, lo que demuestra la 
igualdad de capacidades para realizar obras.

Esta visión de la realidad impuesta por una sociedad 
patriarcal comienza a derrumbarse con la irrupción de los 
primeros movimientos feministas a comienzos del siglo 
XX que defendían la igualdad de derechos e intereses de 
la mujer, lo que fue provocando un cambio en la estructura 
social. Las vanguardias artísticas terminan por romper 
las normas del academicismo y nuevas fórmulas de arte 
comienzan a ser expuestas en salones independientes 
atrayendo así a más mujeres artistas.

Un ejemplo de aquello son las Antropometrías de 
Yves Klein, quien por un momento en la historia, 
revolucionó el rol ancestral de la mujer en el 
arte recalculando la forma de pintar el cuerpo 
femenino. 
Klein aplicaba color sobre el cuerpo desnudo de 
la mujer con una brocha, y ella era misma quien 
se tumbaba sobre el lienzo dejando la impronta 
de su cuerpo como obra de arte convirtiéndose 
en un “pincel humano” como lo llamaba Klein, 
quien sostiene que las mujeres en cuestión 
son las autoras, las herramientas y las formas 
representadas al mismo tiempo.

Para ver la evolución del rol de la mujer en el arte, es 
importante plantearse que dentro de esta pregunta 
implícitamente trae consigo una lucha por parte de las 
mujeres en apoderarse de los espacios públicos estudiantiles 
y laborales. Como se mencionó anteriormente, no hay 
que olvidar que antiguamente diversas mujeres si se 
encontraban en el mundo de las artes pero debían ocultarse 
tras seudónimos masculinos para protegerse tanto a ellas 
como a su obra,  el valor de la obra en aquella época no 
solo se hacía valer por esta misma sino además por quien 
la había realizado. Aun así hay mujeres que lograron con el 
paso del tiempo y sus dificultades crear una apertura para 
las mujeres en el mundo de los oficios. 

Sin embargo estos seguían siendo casos escasos y pocos 
conocidos, por lo cual para  lograr este cambio a una mayor 
escala ellas debieron tomar las riendas de cómo la sociedad 
las veía y tratar de cambiar esa imagen. Esto trae consigo 
movimientos socio-culturales que se plantean y manifiestan 
sus inquietudes sobre los problemas sociales. El feminismo 
fue clave para generar una lucha para tener acceso a estos 
espacios en diferentes áreas laborales. 

En el siglo XIX en el mundo del diseño se vio un déficit 
en el diseño de hogar debido a la falta de comprensión de 
los deberes al verse alejados de las tareas domésticas las 
mujeres debieron exponer sus problemáticas a las cuales los        

diseños no responden.

Catherine Beecher fue una de las pioneras rediseñando 
las cocinas, lavanderías, cuestionando los espacios y sus 
dimensiones y organizandolos de manera eficaz, esto 
abrió una puerta y un cuestionamiento sobre el diseño 
doméstico, sobre sus objetos, espacios y contribuciones 
para alivianar la carga que se le otorgaba en las tareas 
domésticas a la mujer. 

“No hay un aspecto de la economía doméstica, que más 
seriamente involucre la salud y el confort diario de todas 
las mujeres americanas, que la adecuada construcción de 
la casa”.
Catherine Beecher, Treatise on Domestic Economy 
(Hacker Art Books, 1970)

En los años 70 surge la segunda ola del feminismo 
en estados unidos, consigo trae un desarrollo en el 
diseño gráfico y tipográfico como históricamente se 
han desarrollado estas áreas y han sido cruciales para 
los movimientos políticos y sociales. Pero además trajo 
consigo la revolución de movimientos estudiantiles que 
buscaban visibilizar el trabajo feminino en el mundo del 
diseño. Sheila Levrant de Bretteville fue una diseñadora 
pionera en la construcción del sistema académico de  ese 
entonces buscando implementar programas que buscarán 
apuntar a un cuestionamiento en los estudiantes sobre 
problemáticas sociales y culturales, la creación del edificio 
the Woman´s Building en Los Ángeles en 1973 junto a 
Judy Chicago y Arlene Rave fue crucial para generar los 
programas de estudio ya que contaba con un curso para 
mujeres en el diseño gráfico.

Finalmente el rol de la mujer en el arte ha dependido de los 
cuestionamientos sociales, y este ha crecido en conjunto de la 
evolución de la mujer en la sociedad. Pasamos desde una mujer 
que es utilizada desde su belleza hasta la mujer que empieza a 
generar un espacio en el mundo de las artes y el diseño a partir 
de su rol social del diseño doméstico. Esta evolución y cambio 
es dado cuando esta se da cuenta del espacio que la sociedad 
le otorgaba y como podía utilizarlo a su favor para ampliarlo y 
crecer a partir de este para poder ganar un espacio visibilizado 
y en potencia. 
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