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"POOE)l)S DECIR CON TODA SEr.UlllDAD QUE EL CONOCIMIEJllTO 

QUE LOS llCfolll11ES PllflJl!N ADQUIRIR SO!lllli !.AS M\JJ[·JIES,LO 

QUE HA Slllll Y LO QUE SON, SIN NINGUNA REl'EllF.NCIA A-

Ul QUE roDRIAN S1'R, ES DESGllACIADAMENfE IMP!il!FECTO Y 

SUPERFICIAi. Y LO SERA SIEMPllE llA.'ITA QUE LAS Ml9'1AS -

IWJEllES HAYAN DICllO TODO W QUE TI ENfl'l Qlfü l>ECIR." 

JOHN !>"TUART MILL. 



IN'IROOUCC!ON. 

Este trabajo de tesis Intenta rescatar la partlclpaclón de la muJer 

en la pUstlca 1 desde los albores hJstórtcos de la humanidad y los cambios que 

sufrió hasta el Rcnactmtento Europeo, tratando de observar los hechos que pue

dan relacionar las actividades hwnanas, con la parttclpaclón do las muJeres en 

la producción plástica y especialmente en las artes visuales. Se ha 

considerado tan solo la cultura occidental, especlflcamente la europea de 

principal Jq>ortancJa para nosotros, ya que es la que Jntluye 

determtnantemente a traves de la conquista, trasplantando su visión del mundo 

a sus colonias. 

Estudiar la condición de las muJeres artistas a través de la historia 

plantea el problema de superar la norma ya establecida, en donde el hombre es 

la unidad y el género mascullno el que utiliza los mecanismos lnstHuctonales 

e ldeol6glcos para reproducir la historia de dominación, el conocimiento 

y su apllcac16n social y productiva esU.n condicionadas por Ja Jdeologla del 

poder, por lo cual el arte como parte del conocimiento no es ajeno a esa 

si tuact6n, como lo prueba Ja carencia y por ende la gran dl t 1cul tad para encon 

trar menc16n a la actividad creativa de la mujer en los CaJtt>OS del arte, Este 

hecho dltlculta probar fielmente, en muchas etapas de Ja historia, Ja parllcJ

pac16n del género femenino en el arte, pues es hasta las sociedades conteq>o

rAneas1 que las temlntstas han reclamado conceptos nuevos para el anfllJsls 



hlst6rlco de la condlclón de la muJl:!r. 

En cuento al aspec:to partJcular de las arles visuales, tomo 1:omo 

eJcaplo principal la pintura, tratando de reconoc1Jr el t.'fl1)obreclmiento qu1J 

produjo en el género fecoonlno su subordinación al género masculino dando comu 

resultado una aparente ausencia de pinturas hechas por muJeres. 

Cabe aclarar que el concepto de arle que hoy manf!Jamos es 

hist6rlcamente muy reciente; es dt:!cir su consideración como una actividad 

especializada con reconocimiento social que lo incorpora d. las actividades 

culturales, tal y como RF.AD nos dlce ... "EL ARTE ES UNA FOi~ DE CONOt:lMllNl'O Y 

EL lllJNDO DEL ARTE ES UN SISTDIA DE CXJNOCIMIENl'O TAN PRECISO PAHA EL IKJ>IDIIB 

<ni) EL MlJNllO DE LA Fll.OSOFIA O DE LA CIENCIA." ... .'1 

Asl la apreclaci6n de la obra de arle en el caso de este lrabaJo de 

tests se da a la luz de estos conceptos, aún i..'l1ando se haga referencia 

culturas y épocas en que no se tenla la idea de realizar arte procurando 

reconsiderar la condición histórica de la rooJer desde la prehistoria para 

rescatar las capacidades creativas que sin lugar a dudas ha tenido. Esta 

lntencl6n es dUlcll de llevar a cabo ya que aún para tener una ldea d1Jl 

estatuto de la mu.Jer en la historia del arte, al rt21lltlrnos a los llbros 

rcglstros de arllstas que conlJene la historia, nos encontramos con una 

ausencia total de mujeres. Un eJcq>lo de ello, es t¡ue la historia roglslr:.a a 

hombres como AKERNOS de QUIOS,; quien hizo la diosa de Delos en 588 a.c., 

EXEQUIAS y AMASIS, registrados como ceramistas ramosos en 550 a.e:., sin 



embargo no es slno hasta el año 965 cuando qulzh. por prlmera vez en lu 

historia del arte aparece ~l nombre de una muJer, EUUt::, en una pintura. en la 

Catedral de Gerona. 

Es ll'llY poco lo que se ha encontrado para conílrmur qur. la muJer tiene 

una historia parllcular, tan larga como ~l hombre, en la producción del art11 1 

poro eJerrc>los como el anter lor hacen pen:iar que si la lnvestlgaclón se 

bublese interesado en ellas, se conocerla en mayor proporción ln 

partlclpac16n femenina en este caq>o c.:on respecto a la históricamente 

asignada. 

Algunos grupos de Investigadoras se han lnter€:sado en ello 1 lo 

cual comienza a dar un rayo de luz sobre algunos aspectos qui? antes ~ran 

totalmente Ignorados. De esta forma algunos nombres y fechas de artlslas 

desconocidas, Junto con algunas de sus obras se comienzan a publicar. 

Esta si tuacl6n ha cambiado muy lentamente, desde que fue denuncladu 

por primera vez. El arte se ha convertido en vanguardia de un movlmlentu 

nuevo, en donde las mu.Jeres eq>ezaron a analizar su propia sucrlt!i, la de sus 

hermanas y la de sus anhpasadas, con el fin de meJorar su papel histórico, en 

la esperanza de que algún dla podrtm abandonar su sltuacl6n de subordinadas, 

en este sentido el arte ha Jugado un papel l~rtante contando con reelevnntnn 

escritoras, pintoras, escultoras que han dado la lucha conquistando un nivel 

equiparable a los grandes de sus épocas. Estas pioneras en lo que corresponde 

a las artes visuales, son el obJellvo principal de este trabajo. 



"lllENI'RAS ESTABA SENTADO EN EL CllARTERHOUSE 

MIRANDO UNA OBRA EN LA QUE EL PROTACIJNISl'A 

REFRESENTA LA 111.MAN IDAD ,ME DI JE A MI MISMJ, 

¿ ••• Y roR QUE NO ES UNA MUJER •••• ? 

GEOllGE BERNARD SHAW. 



\,1\1111;1 llllllan.1 
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LA MUJEJ! EN LOS TJEMms Af(J'JGUUS. 

Dcsdr las primeras JnvestJgactonus sobra la IormacJ6n d~ hs 

sociedades, se encontró que las estructuras :rnclal1~s de la prehistoria eran 

totalmente diferentes a las actuales, ya que se conformaban por un sistema 

lrlbal y de clanes basado en el parentesco materno. "En el origen el ¡.;;én1?rn 

hmnano proviene de una raza de simios supcrlores que , hablan desarrollado 

órganos que los predtsponlan para la vida social, la mano prensil del h•xno 

faber, un cerebro mlls desarrollado, la posición erguida, la vJslbn 

estereoscóplca y órganos bucales que poslbl 11 taron el lenguaJt!, ras~os cumu111,:; 

a ambos sexos, quedando reservado exclusivamente pura Ja muJcr Jos ór~anos ~ 

las !unciones de la matc1•nldad, dt!lcrmlnanle para la purpt!luacló11 úu l.1 

especie facultad que le permJlJ6 mancJar e lnílulr sobre Jos machos y 

hembras J6venes y por un periodo más largo que el d•! lus antrupoldus y a,¡i 

poder lnsttlulr los ordenamientos de COCl'fJOrlamlcnlo soc:lal que 1tar1111tlzara l;1 

cooperación de todos los coq>onentes de la trlbu y su t!slabllldad p11r lo qu11 

la organización social es do origen, un clan maternal, es decir una unló11 

económica y no sexual de hermanos y hermanas un una orda goburnada ptJr la:1 

madres.", dice Evelln Rcad en su libro "La evululclón de la muJer".*2 



John Ferguson Maclennan, (1827·~1881) autor de muchas obl'a.S qtm Vt!t'lian 

sobre la historia del matrimonio y de la familia, dice que en los ll~os 

antiguos ocurr\a con tr1Jcuencla la poliandria, es decir quu la muJor tenla an 

común varios hombrr.s, lo que daba como rcsul lado un desconocimiento del padre 

de los hlJos¡ por ello la ascendencia o descendencia s6lo se contaba en la 

llnea materna, lo que afirmaba el derecho materno. 

En este mismo sentido el historiador, . antrop6logo y Jurisconsulto 

suizo Johan Jakob Bachoten 1 publica en 1861 un libro sobre el derocho 

materno,en el cual realiza un minucioso examen sobre la historia de la 

famllla. En el señala: "Prlmlllvamente los seres humanos vivieron en 

promiscuidad sexual. Tales relaciones excluyen toda 1>oslbllldad de establecer 

con certeza la paternidad, por lo que la tlllacl6n s6lo podla contarse por 

linea femenina, seg6n el derecho maturnu, •?sto se dl6 en los pueblos antiguos. 

/i. consecuencia de este hecho, las mujeres, como madres, como Clnlcos 

progenl tares conocidos de la Joven generación, gozaban de un gran aprecio y 

respeto que llegaba, al dominio femenino absoluto ..• " 

Es a través de diversos camlnos de la lnve.dlgacl6n que los 

escritores nos dicen que la forma materna de la organtzact6n social, fue 

predecesora de la sociedad patriarcal y con esto lo que se destaca es quo la 

mJer fue una parte lq>ortante del clan desde el punto de vista de la 

procreac16n, pero también de la produccl6n, los dos pl lares sobre los quo se 

ha fundado toda la sociedad humana. 
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La procreacl6n es algo que le garantlza al ser humano y a la tr lbu su 

continuidad hlst6rlca, en tanto quu la produccl6n es una adqulslci6n hwnana 

que gener6 mis alU. de la satlstaccl6n inmediata nuevas necesidades que la 

proyectaron por encima de su exlstcncla animal y que lo podemos decltrar 

slntetlzado en el lenguaje del arte, el cual nos da una purcepci6n de su ver-

dad universal. 

Se ha dicho que el hombre, meJor dolado por la naturaleza para la 

caza, es el productor esencial, lo cual le daba relevancia ante el clan, que 

asl era provisto del alimento vi tal, pero hay que tenor en cuenta que esto no 

fue el Onlco l'Dedlo de subslstencla de la ·tribu. El ser huma.no también 

sobrevlvi6 de la recolecci6n de frutos, lo que lo llev6 a la siembra dando 

origen a la agricultura, sustento del sedentarismo humano; asl la caza, que 

es instlntlva hizo del hombre un ausente que podia volver con las manos 

llenas o con las manos vactas. Por otra parte la carne antiguamente no podia 

almacenarse por mucho tlE!q)o, especialmente en los climas calurosos, lo cual 

traJo como consecuencia que la recolecc16n que efectuaban las 

1111Jeres sostuviera en buena parte a la tribu. 

En esta clrcunstancla hlst6rlca donde el bonibre salia de caza y la 

11UJer se dedicaba a la crianza de la tami lla y la recolecci6n, nos podemos 

preguntar qulénes dlbuJaban y pintaban las cavernas. La mujer seguramente 

tuvo el Ueupo y el lugar para hacerlo, probablemente también el hombre. 
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Las lnvestlgaclones cada vez mlls interesadas en dlsltn¡;;ulrse y l1!1ll'r 

mayor relevancia nos dan puntos de vista wleresanlt~s y nuevos p;u·,. 

interpretar las sociedades antiguas. Un cJCQ1)lo es el siguiente: Los hombres 

analizlindolos en su existencia ímlcamenle animal se dltercnclaban de los 

monos existentes en que eran asesinos eq>edernldos criaturas carntvoras que 

atrapaban a sus presas vivas con violench., las mataban palos, 

dcscuarltzaban sus cuerpos destrozados, los despedazaban, saciando su sed con 

la sangre caliente de sus victimas y devoraban avldamente la carne viva y 

convulsionada" *3 

Si aceptamos este planteamiento del Prof~sor Carveth Read, de la 

Universidad de Londres y de sus seguidores, sobre el hombre cazador, que ha 

sido una teorla que favorece a la dominación dol hombre sobre las mujeres, 

nli\os y niñas, ¿en manos de quién quedarla la actividad estética de esos 

antepasados?. Parecerla mtis lógico que las babi tan tes de las cavernas, las 

cuales permaneclan mAs t ieq>o en el las 1 Cucran las encargadas dehacer 

aquellos dlbuJos y pinturas mli.glcas que les tracrlan buena suerte en la 

cacerla. El estar por un mayor tlr.sq>o en aquel habltat las llevarla a conocur 

los gustos y las necesidades de sus hogares y por lo tanto a estar prcscntf~s 

en la producc16n de los dlbuJos y las pinturas du r.ntonces, aw1qU•! la 

evolución de la cultura ht.nana sólo se haya encargado de reconocerle al hombre 

los méritos que aconipañaron a la hwnanidad en su desarrollo. 

El arle y su relación con el artista r.sU.n lntimamentc enraizados, 

como lo attrman aichos estudiosos del arle: "Tuda.s las caraclerlsllcas del 
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arte paleolttlco nos Inducen a probar qua, a pesar de todo lo comunitario o 

prllctico que puede haber sido el uso que el hombre prtmlllvo hizo del arle, 

el arte mtsmo no obstante, fue t?l P.jerclclo de una facultad tndlvldual." '*'1 

Por lo tanto esa visión de la mujer pasiva, cuidando el luego del hombre 

cazador, ha sldo creada por una visión histórica injusta, la cual le quita 

mér Jto a las mujeres • Las mujeres de ós las culturas deseq>cñaron un papel 

ln:portante en la tribu, no se podlan dar el lujo de quedarse desocupadas 

pues sus conocimientos y experlenctas conldbulan a los recursos necesarios 

de la trlbu. 

En aquellos tlBq>os, en las sociedades cazadoras y recolftctoras los 

hombres no explotaban el trabajo de las mujeres, no se apropiaban o 

controlaban su producción, -·nadie les lqiedla moverse libremente. No cxlslla 

control del hombre sobre el cuerpo de las mujeres o de los hijos, no exlstla 

el culto a la virginidad o a la castidad, no babia exclusividad sexual. Los 

conoclmlentos del grupo no eran exclusivos de un solo género, como t~oco se 

reprimla la creatividad a ninguno. Es dedr que las costumbres de la Edad de 

Piedra deuuestran que las mujeres tuvl1?ron una libertad que puede ser la 

envidia de culturas posteriores. 

También podemos tener en cuenta que la arqueologla en una de sus 

formas de ordenamiento hlst6rico observa los cambios en el sistema económico 

y los adelantos en la evolución con el tipo de materiales que lucron 
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utl llzando, presenllindolas en una sucesión cronológica, co1ni.> son la:. 

divisiones que se dieron en el pt!rioda prehlslórlc:o. l.a. ednd de 

piedra, de bronce y di? hierro, esU.n relacionadas lnllmamonta con el arle y su 

basan en el material utilizado para fabricar los Instrumentos, apuruclumlu 

estos en etapas, scgCm las necesidades de la evolución. En su ralaclón con tn 

muJer y la producción de estos prlmt!ros Jnstrwncntos, hoy en din l1J11 

apreciados, nos dice el historiador, arqueólogo e lnvnslll!;ador Gordon Chlldu: 

"Ademlis el hacha de piedra Instrumento dlstlnllvo de una época, al menos de 

la edad de piedra, es el producto domósllco qu+! pudta ser fabrlcarfo y 

ullltzado por cualquiera". •5 

En este proceso de fahrtcacl6n de utensilios que hoy encontramos 

espcclalemnte en los museos, nos damos cuenta dt.! que satlsfac.;lan a la humauldacl 

en sus necesidades, tanto a la muJer en su <1uel1ac:ur, como al hombre, sin 

dlsllnc16n de fabrlcaci6n y U:Jo. El mismo arqueólogo, hlsturlador y protc:rnr de 

arquelogla en Edlmburgo, quien ha dlrlgJdn numerosas cxcavacJoncs en Irlanda y 

autor de m.mcrosos libros, en su extensa descripción de la c<.oq>le.lldad de lil 

allarerta 1 se retlere rcpelldruncntc al alfarero como " ella lo cual nos 

hace ver otra vez, la participación de la muJer r.n otra de las ramas del 

arle. Lo que podria verse contlnnado si tomruoos como cjcq1lo una tribu que hn 

quedado al margen de la civilización, como son los Kurmal e.fo Australla qul1mes 

afirman quf.cl trabajo del hombre es cazar, pescar, luchar y después desc:unsa1· 

y el de las DJ.Jeres es hacer "todo lo dtmúls". Esto puede incluir acllvldad1l:, 

curativas, adnlnlstratlvas, cconómlcas 1 artist leas etc. 
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Otro eJcmplo es el que describe Margaret Mead en el siguiente 

relato: "Entre los mundugonor de Nueva Guinea, los artistas muJcres y 

hombres, son Cmlcamente los que nacen con el cordón umbl l lcal enrrollado 

alrededor de la garganta. Estos se dedican a fabricar c.:estus y tallas en 

madera, siendo mal visto el que d~sdeña su vocación, puesto que nace con una 

facultad desarrollada". •6 Como vr.mos ulg:unas tribus se organizaron partiendo 

de sus propias poslbll ldades o necesidades y asl distribuyeron otlclos y 

trabajos según caracterlstlcas secundarlas, que podian ser inclusive ajenas a 

la actividad misma que estaban ejerciendo. 

Muchos otros ejeq>los nos ayudan a confirmar que la mujer artista 

exlstl6, aunque no se haga mención de ellas porque estamos acostumbrados a 

aceptar que la invest1gac16n se refiera al hombre c_pmo unidad representativa 

de ani>os géneros, sin prestar mayor atenc16n a mb de la mitad de la 

hwnanidad, la mujer, creyéndose por siglos que solo eran objetos de 

reproducc16n. 

Otra prueba de que la muJer en la historia de la hi..manidad ha estado 

presente en actividades relacionadas con el arte, lo tenemos en este otro 

eJ~lo: " Alrededor del año 2300 A.C. un gran sacerdote de SlDerla c0011uso un 

hirmo de alabanza a Dios, considerado como el primer poema que aparece en la 

historia de la humanidad. Llama la atención que este poema llamado la 

Exaltac16n de Inanna, es un cantr> d~ extraordinaria tuerza Y pasión en el que 

fueron muJeres el primer Dios y el primer Sacerdote poetas." •7 
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El arle de aqui?llos ll1mvus 'lu'~ intervino , medlanlu slmbolus en el 

blcncst11r de lodos, opcrnlJa. poru cDmblar la realidad u lnlcsntaba· In.fluir ·sobre 

la nat11rnlcza y modificarla a (avor del clan. l!ste arle ne> , So subdlvfdH1, 

roq>ló con esa barrera para ponerse al scrvJ~io de esas comunidades, e1•a un 

proceso dlnlunlco donde habla danza ritual, música, cancl6n 1 puesié.I, 

movlmtcnto, decoración, slmbolo, comedia y tragedia y todo el lo con el 

propósito de invocar, lrt>lorar, alabar al dios sol, para qua call!ntara y a la 

diosa lluvia para las cosechas. 

Sl bien muy al principio de la hwnanidad, no se explicaban los 

Cenómenos de la naturaleza, conConnc Cueron evolucionando los pueblos de e~tas 

culturas Coaf>rendteron que el sol volverla a salir, la lluvia tenla su ciclo 

y conocieron el cocaporlamlento de animales y plantas. Ese saber natural l•> 

untan a la parte mfi.glca, emocional que se expresaba con la pintura o con ln 

danza que la haclan en dlas cuidadosamente calculados utllJzandu los 

slmbolos que provienen del lenguaje mfl¡¡::lco del arte. 

Esta sltuacl6n no Cue sl~re asl. Cuando la sociedad pa·· 

triarcal empezó su dominio, con la lntcnclón de crear la dltcrcncla que 

hasta hoy nos aCecta dlscrimlnadamente 1 la magia proyectada en dibujos y 
,, 

pinturas entre otras cosas, Cue uno de los blancos principales dL"I 

patriarcado. Nada esU mfls alejado de la realidad que ~1 papel des~cñado por 

la amJer primitiva en el estereotipo de la hembra dol cazador, pues la e;oltu:a 

como una Clgura borrosa y acurrucada Junto al ruego drJ la cueva. E!i muy 
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probable que ln témlna erecta se puso en plé Junto al horno eroctus en algún 

Jugar del mundo prlmltlvo al mismo tloopo y asl se continuaron los cambios 

hasta que ambos se convlrtluron en 5aplcns. 

La tragedia del dominio de un género bwnano sobre el otro, sumerge a 

la muJer por cientos de años en el más profundo oscurantlsmo. La lucha para 

emerger ha sido dura, dUlcll, desgarrante después de tantos siglos de 

sometlmlento y p1•ohlblclones. Quizá, porque como decla Séneca: " El mal no 

tiene remedio cuando los vicios se han transformado en costumbre." ·rs 

El estado de atraso de la muJer de hoy, es un atraso causado y no 

esta determinado blol6glcamente, como se quiso hacer creer durante mucho 

tlcq>o, especialmente en la Edad Media. Este estado de atraso no ha sido 

uno permanente a lo largo de la historia, sino que tiene en buena parte su 

tundamentacl6n en las nuevas rellgiones, que buscan el atraso de uno .de los 

géneros de la humanidad para beneficio dol otro exclusivamente, sin tener la 

capacidad de conci llar el progreso de ambos. 

Ha habido muchos artistas hombres para los que Ja vida, pese a su 

genio, les ha sido dura y dltlcll, probablemente muchas veces descorazonados y 

pobres quisieron deJar todo para tomar un camino mtts tácll, pero para las 

muJeres esas di f lcul tades han sido lnt lnl tamente más fuertes las 

dlUcultades materiales eran enormes y las no mntcrlales aún peores. 
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Es un hecho evldento qua la muJer ha padecido ln!lnltamenle, por 

largas épocas, la carencia do esllmulo para E:mprl!nder la carrcrn dn 

artlsta, sl esto es duro, lo es mis aím soportar los ,;-ol¡ms, los surmu11P:i, 

el desaire y basta el encierro. La necccldad de hacerle trente a esta 

sttuac16n, tuvo que habe1• torcido vocaclonr.s y dlsmlnuldo su vllalldad, hasta 

el abandono total de cualquier proyecto propio , en !numerables casos. 
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" <Xlll UN HCllllRE ES, ASI ES SU DIOS, ESTA PAUBRA 

EXPLICA POR QUE DIOS ES AllSlJIUlO TAN AMENUOO." 

Gl!JlS AND MELVILLE IWlCOURI. 

SIOl\T PllAYER fOR DE LOOG DAY. 



LA MUJER EN LAS RELIGIONES. 

Las formas de pcnsamtcnlo rcl lgloso no han sido las mismas un toda la 

hlstorla de la hwnanldad. En ol prlnclplo ura muy dltercnto a lo quu 

actualmente tenemos. 

CUando la humanidad emergió en los albores de la prehistoria, Dios 

era una mujer, la "Gran Madre", la "Gran Diosa", la "Madre Original'' y entró 

en las ml to logias del l?'llndo, como un fenómeno universal. Esta condición 

especial que as1.D11l6 la muJer tuvo su razón en la procreación. El nacimiento 

de una nueva vida que surgla del cuerpo de una muJer estaba relacionado con el 

naclmlento de nuevas cosechas que brotaban del cuerpo de la tierra y desdo el 

principio ambas estuvieron entrelazadas en el concepto de la divinidad, n11cho 

mis corq>leJa y poderosa que lo que hoy en d1a nos podemos Imaginar. 

En aquellas religiones a la mujer se le vio relacionada también por 

su ciclo mensual con la luna, con la recolección clcllca de allmentos. Como 

se puede ver tenia una relación intima, única con la naturaleza. 

Por eJ001>lo los St.t00rlos 1 que habitaban el territorio correspondiente 

al Irak actual, le rendlan culto a Enheduana con himnos cargados de gran 

eroltsmo, dfmdole gracias por sus mechones enredados, su regazo de miel, asl 

como por su generosidad natural que fluye de su útero en forma abundante. 

"itheduana era la voz de la deidad cuyo poder y adoración se extendió por el 
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mundo ontero y era tan antigua como el mlsmlslmo tiempo, era la voz de la 

primera divinidad, la Gran Madrt!." *9 

No se trata de un íenlxoono alslatlo o tenvoral. Ah:unos 

escrl tos nos muestran la Jq>orlancla y predomlnlo de la Gran Diosa Madre como 

elemento esencial en los albores de la vlda hwnana. " Desde el momento en que 

lrruq>J6 en las estepas de la Huslu del Sur, la tierra que la acun6 , su 

veneraclOn fue extendiéndose geogrAílcament~ desde el Mediterráneo, el Valle 

del Indo y Asia, hasta China, AfrJca y Australia. Históricamente el espacio 

de lleo:po es todavla mAs sorprendente: 

Del año 25000 al 15000 a.c.: Con las denominadas eslatulllas de Venus her.has 

de piedra y marfil en Europa, y de barro del Nllo en Egipto, la Gran Madre 

lrrlJl1>e en el mundo de los hombres con arrolladora Integridad y perfecc16n. 

Del afio 12000 al 9000 a.c. : En Dolnl Vestonlce, Cbecoslovaqula y Shanldar, 

Irak, los entlerron ceremoniales de cuerpos cubiertos de ocre rojo se 

asociaban comunnente con el culto de la Diosa. 

En 7000 a.c.: En Jericó se erigen los pr'Jmeros santuarios dedicados a la 

Diosa Madre. 

6000 a.c.: El asentamiento del pueblo de Ca tal Huyuk en Turquta, una extensión 

de tan solo 15 Ra contenla no mtmos de 40 1 000 altares dedicados a la Diosa, en 

tres encarnaciones: como virgen, madre y bruJa. 

5000 a.c.: Una estatuilla en llacllar Turquh., muP.stra a la Diosa en poslcl6n 

de hacer' el amor. 
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4000 a.c.: Aparece el primer lenguaje uscrilo en el tcrrplÓ ·dt? la Diosa, bajo .. 

el titulo de Reina del Cielo en Ercch (el llruc actuul)'C~1 S~1··~~·; ... " 

> ::· '·:' :';:·'' 

3000 a.c. :Aparece ahora en todas partes del mundo conocido·, ·· CJl 0.StatuS:s, 

al tares y documonlos eser l tos. 

200 a.c.: Los Celtas tribales envtan sus propios sacerdotos a la Diosa, al ~ran 

festival sagrado de Cibeles en la Anatolia. 

200 a.c.: En Tralles Anatolla del oeste, una mujer llamada Aurella Einillana, 

erlgló una escultura en el t~lo de la Diosa, haciendo constar que hubla 

efectuado debidamente su servicio sexual (relaciones sexuales sagradas en 

nombre de la Diosa) tal y como su madre y todas sus antepasadas lo habían 

hecho anteriormente. 

500 d.c.: Los caiperadorcs cr lsllanos, suprimieron mediante la tuerza el culto 

a la Diosa y cerraron el O.lllmo de sus lcq>los." •to 

Hay Dichas otras antiguas divinidades femeninas poco conocidas 

también, En Europa por eJeq>lo, los hoy parisinos rendlan culto al Ols Pater 

que tiene por coapaiiera a la Diosa Madre, de quien nacun lus hombres, lo~ 

animales y las plantas y también es la guardiana de la morada de los muertos. 

En Parls, se encontraron deidades lcmcnlnas 1 como son llr;uras rudimentarias 

provistas de un collar y que se ven también en las paredes de las grutas 

neo\Hlcas del Pellt Mario en Maine y también en las losas de algunas avenidas 

cubiertas en las cuencas del Sena y del Olse. Asimismo se encuentran pluza:i 
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lq>ortantes enlrn las " t::tcultura:$ Dolménicas y en )o:s roonht,res ·esculpldoS 

del Aveyron y del Tarrn. Esl¡1 diosa es, sin duda algunu, el s1mbolo de la 

_tierra tecunda, la Tierra Madre o 06mcttH, Clbelns de las rm;lonús 

Medt terraneas." •11 

Además de las mencionadas, hubo en la Galla otras divinidndes, por 

eJeq>lo en la regl6n de Trcvcrls se dcscubrt~ron lnumerables representaciones 

de madres cuyo culto era muy popular. Protcgian el Caq>o a la gc11h? du lus 

ciudades y a los artesanos. Tambllm sn veneraba a las nlnCas protectoras di! 

las rocas y de las aguas. Hubo Diosas gucrl'eras, aunque en menor nCunero como 

fue "La Andarla de los Vocones o la Andrasta de la Rl!lna Budlcca o incluso 

Nemetona que, en los monumentos estaba al lado de tal o cual Marte céltico." 

•12. 

En La Gran Bretaffa hacia el siglo VI 11 anlt!s de nuestra era y pasando 

post~rlormento por Irlanda, encontramos a la Diosa Madrt! di? Panteón Céltico 

Insular, llamada Dana y que era coq¡añcra de Dile. Trunb16n existió Morrtgu, 

Reina de los fantasmas y Diosa de la guerra y Brlglt que era una de la Diosa 

triple, venerada por los poetas, a los que Inspira, también por los herreros a 

los que enrlquece 1 y por los médicos a los que asiste, pues preside lo..i 

partos. 

Entre los germanos y escandinavos esta la Diosa FrJJa.o 1-·rlgl(. Es la 

esposa de Odio, de cuya sabldurla y ciencia del porvenir participan t!fl 

Igualdad. 
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Tuvo un sitio muy especial la Diosa Nerlhus, a la que veneraron los 

antecesores de los alemanes y pueblos del sur de Dinamarca y de ella habla 

TAcilo en el capitulo XL de la gcrrnhnlca, Nerlhus es la "Tierra Madre": creen 

que ella interviene en los asuntos de los hombres y circula entre los pueblos. 

En una isla del océano hay un bosque divino y alll hay un carro consagrado, 

cubierto de un velo., solo el sacerdote tiene derecho a tocarlo. Sabe cuando 

la Diosa estA presente en el santuario y la acoq>afta respetuosamente: tiran de 

ella terneras. " *13 
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Uny muchos otros paises que nu~ han dejado parte de .sus creencias y 

sus rl tos expresados en sus obras de arle c:uyo lengua Je ha acOD'f>añado a la 

humanldad en todas sus etapas y a las rellglones en sus conccptuallzaclones y 

cambios, este lenguaje ha sido particularmente rico entre los egipcios. 

Egipto es un pats en el que S•! alcanzaron grandes dlroonsiones en el 

culto de los dioses y los muertos. El valle del Nilo ha guardado numerosos 

monumentos sagrados, ast como tambien museos de otros contlnes conservan gran 

cantidad de baJorclievcs, estatuas, papiros etc. que ilustran diversos 

aspectos de las creencias de un pueblo l lcno de ml to logias en di Cerentes 

épocas de la historia. 

Las leyendas divinas que son comunes en diversas culturas, conceblan 

un dios local con una Camllla divina, DI.Y relacionada con la organ1zacl6n del 

cosmos "I con las agrupaciones sociales más senclllas. Entre esos esquemas, 

encontramos a la triada del Dlos Padre, la Diosa Mad1·e "I el Dios HlJo. Por 

eJ~lo en Jlemtls el dios Ptah, la diosa SeJmet y el blJo dlos Nctcrtum. 

También hubo la triada tebana cuya diosa era Mut, el dios esposo Aman y el 

dlos hijo Jonsu. El mi to de Isls Cue conocido desde el imperio antiguo 

egipcio cu1as pruebas se han encontrado en los textos de las pirámides y en 

los himnos de todas las épocas egipcias. La diosa Isls, estaba casada con 

Oslrls, protector de la agricultura, viticultura y las artes. Tuvieron un 
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hlJo. Las leyendas 1mtorno a esta triada son muchas y si? propagai·un por 

grandes extensiones. Lo interesante de todas estas ca·ccnclas, es el valor y 

el poder qut? tenlan tanto las diosas como los dioses. Algunos rasgos de los 

ml los que se conocen traen consigo antiguas creencias que se han mczcladlt con 

elementos nuevos que datan de épocas posteriores, como sucede en la mayorla de 

los relatos; pero en general el panteón egipcio mantiene sus grandes ideas y 

sus deidades continuan recibiendo homenajes de sus tlcles hasta los prlmel'Os 

siglos de nuestra era. "La religión egipcia solo Iba a sucumbir bajo el 

eq:iuJe lrreslsltlble del crlstlanlsmo: hasta el alba del sl~lo VI, nn algunos 

rincones apartados de Egipto, clerl.!is dlvJnJdadcs especialmente serkn aún 

objeto del cultl) tradicional. *14 

F.n esta parto de la historta 1 la magia muchos de los hechos 

lq>ortantes ~también la vida misma su la atribulan a la muJcr. Posteriormente 

se va dando un dcbl 11 trunlento dol (Japol de la muJcr y ~u relación con la 

naturaleza. La Gran Madre cocnicnza a perder tuerza y 1os ritos Inician el 

camino de la dominación de los hombres, pasando la vlrilldad a ser el slmbulo 

de las nuevas religiones cuyas creencias pasaron a ser nbsolutnmentn 

patriarcales. 

A lo largo de la historia los seguidores de las nuevas rcl lglones han 

estado venerando las mismas Ideas fundadoras, repercutiendo en la vida d1i las 

muJeres 1 oprimiéndolas. Estas primeras Ideas continuaron dttundléndo.se hasta 

llegar a otros sistemas posterlore::i; como son el Judaismo, contustanlsml), 
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budismo, crlstlanlsmo e islam, las cuales presentan a los hombres como santos. 

como resultado de una lnsplraclón dlvlna, transmitida por un poder mus<.:ullno a 

Jos hombres, Cacultados para ósto Cln, convirtiendo de éste modo la 

mascullnidad misma un poder. 

Estas rel lglones organizadas, son en buena parle la causa de la 

derrota hlstórlca que sufrló el género femenino, El nuevo "Dios y hombre 

verdaderos" encerraba una gran corrt>lejldad lntrtnseca presentada como algo muy 

slq>le, en lo cual habla que crear sin discusión. 

El cambio del polltelsmo al monotelsmo, hlzo que los primeros 

patriarcas pudieron trluntar mediante la colonlzacl6n de las ideas 

anteriores, dominando y destruyendo, creencias, emblemas y objetos sagrados de 

las diosas anteriores qua lograron erradicar para lJqJonor a los nuevos. 

Esta evolución partidista du las religiones, Involucró lamblén a las 

manUestaclones estéticas, que correspond1an francamente al tipo de rellg16n 

dominante. Adem6s las nuevas religiones eran las que propiciaban una 

separacl6n 1 haciendo dos mundos coq>lelamente distintos, el mundo del hombre y 

el suhnundo da la mujer. Dios comenz6 a ser siempre hO.!.bre y Adfm tuvo la 

suprema.eta en la hlstorla de la creación, 

Estas religiones con sus ceremonias y ritos perseguian sl~rc anular 

a la muJer o cuando menos dejarla en un segundo plano. Esta torma de creencia 
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en la elaboración de mitos presentó siempr1l un papel to1·mallvo, duudu no solo 

:1parecta la mujer mlnlmlznda , sino que se le •Jbl lgaba a ac:eptar su 

condlclón de lnr~rlor , engendrando en ella pan~aml1mlus d1] humildad Y 

resignación, hasta el grado de ac"ptarse a si mismas como infe1•Jorf:S. 

29 



~~ 
;::::.. 
':J: 

~.!J 



"LA HISTORIA SOLEM'fil Y REAL NO PUEDE INTffiES/\RllE, •• 

CCN LAS DISPUTAS DE PAPAS Y REYES, L'ON GUElUIAS Y 

EPIDEMIAS EN CADA PAGINA; LOS lllM!lRES SIEMl'll.E TAN 

INDOLENTES Y APENAS SI APARECE ALGUNA MUJEll." 

JANE AUSTEN 

NORTIIANGER ABBEY 
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LA EDAD MEDIA Y LAS DIFICULTADES PARA !..AS ARl'ISTAS, 

La Edad Media, vlve desde el punto de vJsta espiritual e Jntelectual, 

de los textos sagrados del crtstianlsmo: éstos son de los santos escritores de 

los primeros siglos de nuestra era, cuya autoridad era aceptada sln dJscus16n. 

A ellos se afladen los autores posteriores de menos peso, pero adecuados para 

continuar los argumentos ya conocidos. 

Todavla en el siglo XIII cuando las universidades regulaban los 

programas de lectura, se contlnCta esta tradición de los textos antiguos 

de los llamados Padres de la Iglesia. Por su parte , los nuevos ftl6sofos que 

en su ma.yorla eran teólogos, asumen la misma posición ventajosa para el génl!ro 

masculino. 

Habla un Dios Hombre poderoso y bueno y la muJer aparecla 

mal lctosamente provocando a pecar. Es el caso de Eva quien seg:On el mi to 

provoca a Ad.ln a pecar pasando a signltlcar la muJcr el simbolo del mal. 

Hubo movimientos y organizaciones protundamentP. crueles con la 

111.1Jer,por eJeq>lo la persecución de los cazadores de brujas do la Edad Media, 
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la inqulslcl6n donde los dominicos y muchas otras ord1Jnes r1lilglosds 

persegulon constantemente a la muJer. Eran torturadas y matadas por tener el 

mh mlnlmo Interés intelectual, como también por ser Ignorantes. En 1131 pol' 

cJenplo, por llevar entre otras cosas ropa de hombre y ser valJente, Ju11na du 

Arco murl6 quemada en la hoguera en Francia. 

Muchos de los crt terios vi e Jos y absurdos en contra de la muJcr 

siguen hoy en dla influyendo en los conceptos sobro la naluraloza de la muJor 

y directamente en la sJluaclón tamJlJar y soc:Jal fungiendo como treno para el 

desarrollo especialmente de las menos favorecidas. 

Toda la tuerza de la tradlcJ6n relJglosa y del c:ostwnbrJsmo no 

permlt16 a la mujer reaccionar lo suficiente sobre su propia desventaJa, el 

peso del credo las dominaba, realmente no tenlan ninguna fuerza, ningún punto 

de apoyo para atreverse a hacer algo. Era un ser subordinado, una casta 

oprimida a la que subyugaron con una 11 teratura masiva de Jdeologla relJgJosa. 

Estas enseñanzas relJgiosas les fueron acblnlstradas en forma de discursos, dn 

sermones, do oraciones, de cuentos populares aleccionadores, de chistes y de 

costllnbres que no le daban resp! ro por el JDOCDCnto. Sin embargo y p1!se a toda 

esta reprcsJ6n, en pleno oscuranllsmo brota en LleJa Bt'.ilgJca en 1170, 

calladamente el IDOVimlento de las Bcgulnas, que se uxtendló poi" Alemania y el 

norte de Francia y ] legaron a tener una gran fuerza espJrl tual y sot:Jal. 1..as 

Bcgu1nas eran mujeres que se separaron en cierta forma de la sociedad y cuyo 

fin era realtzar actos de piedad y ayudar a otras muJeres creando as1 una 

c01111nldad fem!nlna. Vlvtan por lo general en pequeños g-rupos y alguna:> dn 
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ellas eran hlJas de familias de la arlstocracla 1 como tamblún d1~ la 

burgucsla, que no quertan ligarse a sectas rel iglosas con todos sus votos y 

leyes perpetuas, pero que sl quertan vivir en comunidad. Las Begulnas se 

ayudaban mutuamente, tmcontrando paz y consuelo para inflnldad de problemas 

que se le presentaban a la muJer, caracterizándose su movlmlcnto por una 

profunda humanidad y desprendida generosidad, al servicio de los demb.s. F.l 

movlmlcnto de las begulnas sirvió de cJL'IJ1>lo a los begardos del siglo XIII, 

quienes profesaron una doctrina contraria a la de los iluminados y glJóstlcos 

de la época y se extendieron potuna buena parte de eurova. 

En la Edad Merlla las mujeres casi no aparecen en la historia porque 

e'sta se ocupa preferentemente de lo.'I grupos sociales que muestnn el dominio y 

el poder, por lo cual las mu.Jeres sólo son tomadas en cuenta desde la 

perspectiva de la vida cotldlana. Las religiones influyen y afectan a las 

lnslltuclones sociales y por muchos años estas lnslltuclones no le dieron la 

poslbllldad a la muJer de estudiar 1 de conocer, de aprender y mucho menos de 

demostrarse como un ser pensante. 

La moral ecleslAsllca detendla un modelo de estratitlcaci6n social y 

seg6n éste a las muJeres les correspondla efectuar funciones de apoyo al varón 

dentro de la t'aml lla. Le correspondia la producción doméstica la 

reproducción blológlca y ellas como seres independientes no podlan oxlsllr 1 no 

habla ninguna oportunidad. 

Para evi lar el oc lo les eran perml tldas algunas actividades como 
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gulsar 1 coser y bordar y largas horas dtJ sllenclo. Estu hac11 que so !!laboren 

verdaderas bellezas de bordados lo cual es una muestra de la partlclpactlm 

femenina en los trabajos manuales relacionados con el. arte y f:uo"ra do )os. 

oficJos puramente domésticos. 
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l.AS PR!ME!IAS AR'l'ESANAS CONOCIDAS 

Los primeros casos de los que se tJcne registro de estas mujeres 

artesanas, corresponde a la tabrlcaclón de ornamentos do Iglesia y vestimenta 

sacerdotal bordada. Las bordadoras nobles o religiosas eran en general 

personas con conocimiento pues como perteneclan a clases prlvllegJadas tentan 

tlE!O'{Jo para cul t 1 varse y desarrollar .su talento artesanal. Este estatuto 

social privilegiado serta durante mucho tlerrpo lo propio de las mujeres 

artesanas. 

Las bordadoras de medievo que trabaJan en los grandes ornamentos de 

la iglesia, como también en tapetes profanos, han quedado en su mayorla 

anónimos, ademA.s de que tampoco resJ.sttJeron muchos de ellos la prueba del 

Ueq>o. Las piezas registradas mtis antiguas son de al)'.;"unos bordados alemanes, 

cuyas representaciones muestran una gran destreza en el dJbuJo y la apltcaci6n 

del color, regido por la moda de la época. 

Esta labor realJzada por mujeres de esta época de la historia no la 

·conocemos slno hasta el siglo XI del que hasta ahora comienzan a aparecer 

algunos registros que pondré como eJenplos. 

Durante el reinado de Knut (1016-1036) Ealdswth, la nieta de Brlthmoth, 

señor de Ess~x, condado de Inglaterra, recJbJ6 una aldea entera, no JeJos de 

la Abadla d9 Ely, con la condición de que se Instalara ahl congregando un buen 
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nOmero de bordadoras que se dedlcarlan al otlclo. Ealdswth, dcsccndla de una 

conocida frunllJa de bordadoras cuya abuela en el año 991, habla regalado a la 

Abadia un bordado, que contaba los h1~cho~ ocurridos a su _marido en la batalla 

de Ma.lben 1 donde murió. 

Otra gran señora que deJ6 ropulacl6n de talentosa, fue la Reina 

Aeltflaed 1 siglo X, esposa de Eduard Le Vleux, quien produJo una obra que a6.n 

se conserva en la Catedral de Durham y que esta catalogada como uno de los 

mejores eJerJ1)los existentes del arte del bordado, de los tleq>os roodlevales, 

También se conoce que en 10G6 el Rey Godr le regalo una porción de 

tierra en Bucklnghamshlre, a una muJer llamada AeUgyth, para darle las 

gracias porque enseñó a bordar a su hl Ja, era reconocida como muy famosa en su 

otlclo, pero no setlene mayor lnformaci6n de olla. 

Otra reconocida bordadora es Mabel 1 que pertenecla a la corte del Rey 

Enrique lll de Inglaterra y que desde 1239 hasta 1241 trabaJ6 en una capa de 

sacerdote cuyos dibujos eran magnl Clcos y en un gran tapiz para el 

altar, adornado con perlas preciosas, trabajo por el cual le pagaron 11 libras. 

Posteriormente le encargaron para al Abad de Westminster, el dibujo y bordado 

de un estandarte, el cual hizo con hilos de oro y rubios y que representaba la 

lugen de la Virgen y San Juan. Algunos años después, estando ella retirada 

en su pueblo Bury Saint EOnund, t!l rr.y le hizo el honor de visitarla y 

llevarle de regalo una tela muy Una y la piel de un cune Jo para utl llzarla en 

un abrigo. 
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La Reina Aclgyva, mujer de Eduardo el c.;onfesor, bordó con sus propias 

manos un taplz para el altar, el cual estaba tan rlca100nte saturado do perla:->, 

piedras preciosas e hilos de oro, que se decla que era un mosah;o de oro. 

Otras mujeres registradas que adqulrleron rama por sus trabajos, t!fl 

dibujos bordados en tela, fueron Margaret mujer de Malcocn 1 I I de Escocia, la 

cual nirló en 1083. En otros casos se sabe que damas de la nobleza donaron a 

su Iglesia magnUlcas vestlroontas sacerdotales, hechas por ellas mismas, sin 

inscribir sus nombres. 

En el caso particular de la Reina Glsclla, hermana de EnrJc¡ue J l y 

esposa de Etienne de lfungrla dejó en su trabajo una dedicatoria que le 

atribuye el ornamento de oro y púrpura que se usó en Ja coronación de los Hoyes 

de Hungr1a. La Reina Glsella quien murió en 1031, regaló esa ornamentación a 

la iglesia de Santa Maria en la ciudad de Alba. 

La Reina Kuntgunde, D"Ujer de Enrique 11 al comienzo del siglo XI y 

sus damas de la corle, según algunos archivos, donaron a la Catedral efe 

Bamberg or11a1Entos que la tradición y conocedores de bordado de esos tleq:Jos, 

calificaron de admirables. 

Las mujeres nobles no eran las 6nlcas que lrabaJaban los burdados, 

también algunos hombres lo bac1an, pero lo registrado entre religiosas y 

monjes aparece a part1 r del siglo XI 1 J. 
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J..os autores modernos notan un cambio en la cal Jdad dol bordado a 

partir del siglo XIV, siendo superiores los bordados anteriores a esta ~f>OCll. 

En la clase soclnl m:is reprimida y hasta r.l siglo XIV ta vestimenta 

tamiltar se hacia esencialmente en casa, a menudo con laua bruta, <1un <h•bla 

ser previamente arreglada rudhnentarlamentu y después teJlda. Además estas 

mismas mujeres contrlbulan en buena proporción a la producción de alJmunto.s, 

es decir que no sólo trabajan en el carrpo con los hombres, ~lno que se 

ocupaban de la comida diaria. LógJcaroentc esto también trata consigo que en 

general no podlan participar en los negocios Caml llares. Eran pocas las 

muJcres que teniendo su marido el n~goclo en la casa, se agenciaban para 

trabaJar con él y lograban asi salir de la pobruia. 

El deseq:ieño de cualquier llpo de trabajo, requiere llcmpo, 

aprendizaje, dedicación, energia, sensibilidad y aunque hay trabajos que se 

pued~n realJzar mAs o menos dentro del espacio doméstico si no se llene el 

tlm1po y en ocasiones el lugar, no se puP.den realizar a P•?.nr de los estur:?rzos 

que se quieran hacer. 

Es Jnnegable que las condiciones favorables para ser artJsta no est:u1 

entre la cocina el biberón y la ropa sucia. 

Seria hzportante un cuarto propio como di Jo VJ rgl ni a Wool t, es decl r 

un pequeño espacio propio y momcnlo:j de tranqul lJdad para dedicarse a ello. 

SJn embargo las mujeres excepcionales dentro de la <:reaclún art tst lea 
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han exlstldo en varios aspectos del arte y aunque han sido mujeres 

privilegiadas, ellas mismas se han visto enfrentadas a muchos problemas de toda 

lndolu (quu no han padecido los hornbr•Js) para el des~eño de sus 

diferentes trabajos. 

No se puede ana.llzar la producción estética femenina a lo larJto du la 

hlstorla, sin poner de ma.nlflesto la sltuacl6n socloecon6mlca en que vlvl6, 

enfrenU.ndose a los patrones ideológicos dominantes, que son una forma muy 

atrayente de vida para tJl que está en el poder. La subordlnacl6n retleJa, 

dirige el destino, en su escala de valores y por supuesto va en detrimento de 

los grupos dominados como pueden ser las muJercs 1 en algunos casos los 

lndlgenas, los negros y otros grupos sociales. En cada uno de ellos la 

manUestacl6n cul tural 1 

distintos grados 1 pero 

se encuentra presente de di tcrente manera en 

son parte del patrón dominante, llegándose a la 

sltuac16n extrema de que en ellos se vuelve a repetir el molde de poder por 

parte del género masculino donde se agrega una sobre dlscrimlnacl6n a la 

mJer, que la eq>obrecl6 y detcrlor6 entre otras, en la producción estética 

por lllllCbO tieq>O. 

"El arte se encuentra necesariamente en relación con la poll tJca. la 

rellgl6n y todos los demA.s modos de relaclonar ante nuestro destino humano. 

Pero ccmo forma de reacción es dlsllnto y contribuye con pleno derecho al 

proceso de lntegraclfln que conocemos con el nombre de clvlllzacl6n o 

cultura." *15 

Hay otro hecho hlst6rlco que contribuyó en forma i~orlantc a la 
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escasez de m.iJeres artistas y especialmente pintnras, escultoras u orfebres. 

Antes de aparecer las Reformas del Renacimiento, a las viudas de arllsla!'i u 

maestros, aunque les reconocieron tardlamente el derecho de heredar el negocio 

de su marido, no podlan en general continuarlo porque no tenlan la práctica 

para obtener la suceslón en el ot:lclo y es que en efecto estos oflclo:;. del 

arte exlgian un largo aprendizaje para adquirir las cualidades técnicas para 

realizarlo con éxito. 

Encontramos sln embargo val tosas excepciones en los cscrl tos que 

dejaron Pllnlo y Boccaclo cuando mcnclunan en sus pflglnas a mujeres artl!ilas 

como Myrls, lrcne y Mareta quienes se dedicaron a plnlur y esculpir flp:;uras de 

mu.Jer 6.nlcamente, pues era mal vlsto que tuvieran como modelo a un hombre. 

A Myrls, biJa del pintor Mlcon no le gustaban las ocupaciones de las 

mJeres y en cambio practicaba el arte igual que su padre. Se dio a conocer 

en su época por una lmlt¡;cn de Diana que fue conservada en Efeso durante 

largos años. 

A Irene que tambtlm era hLJa de un pintor, se lo atribuyen una serle de 

retratos, entre el los uno wy conocido sobre una Joven en Euleusts. 

Marola a quien se le reconocla como muy trabajadora. entre¡i;b su vlda al 

estudio de la pintura y la escultura. Se le conoce un autoretrato y pinturas 

de otras muJeres como tuiblén alguna.s esculturas hechas en marf 11. Su obra se 

conslder6 superior a la de Sopolls y Dlonysus quienes eran plntores 

destacados de su época. Oc ella se escrlbl6 que trabaJaba mfts rh.pldo que 

ellos y sus obras alcanzaron precios también mAs elevados. 
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Boccacio es quien retoma a estas ramosas artistas en la Edad Media, 

sacindolas de los vastos escrl tos du Pl lnlo (23-79 de nuestra ora) dlcu que 

el mérl to do estas muJeres es tanto mis digno de alabanza cuanto que las demb..s 

estaban dedicadas a octetos de casa. "Mo parece Justo, contln<aa Boccaclo, 

destacar tales rnérl tos pues el arte es muy extraño al esplrltu de la muJer y 

tDJDblén se necesl ta para lograrlo un gran talento, que es algo muy raro entre 

las muJeres." *16 

Se sabe por el pintor, escultor y escritor Vasarl e 1511-1574 ), a 

quién se le debe una adnlrable colección de "Vidas de los más excelentes 

pintores, escultores y arquitectos ", que hubo otras grandes muJeres artistas 

como Antonia Uchelo (1446-1491), Tima.rete, Irene y Iala, pero esto no sirvió 

de estimulo para otras mujeres pues eran demasiados los escollos que tenlan 

que vencer para ser art.lstas. 

F.ntre vleJos archivos y urgando en rincones escondidos de la luz 

p(!bllca, en ol can:po de la pintura, entre otros so han encontrado otro par de 

mu.Jeres, ambas religiosas y reconocidas como las mAs destacadas de la Edad 

Media. Ellas son Herrada de Landsberg muerta en 1195 y Santa Hildcgarda 

(1098-1179), 

Jlerrade de Landsberg escrlbJóo un libro muy original llama.do Hortus 

Dollclart.m (Jardín de las Delicias) que tue destruido por un Incendio en 1870. 

Fue superiora del monasterio de Hohcnburg (AlsacJa) y el libro es para los 
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mlL"mhros de su _comunidad "la enclclopedla pletórica mfis grande d!J la Edad 

Media". ·ll17 

Las UustracJones del llortus OclJcinrwn son conocidas por rcproduccfo~cs 

hechas en el siglo XIX, antes de qun el manuscrito se dustruyera. En su libro 

Jlerrade desarrolla el antiguo lema de la batalla entre el vlclo y la virtud en 

un sistema de 1m€i.genes en estaq>as tan vivas y apreciadas un aquel momento qui~ 

contribuyeron a expender y popularizar de nuevo el tema. En ese manuscr 1 to 

la hnflgen visual dominaba coq>letamente al texto, lo que lo hizo sor muy 

original, pues era lo contrario de lo acostumbrado en las obras medievales. 

Las estarrpas muestran en ocasiones una mujer poderosa y surena, montada como 

amazona sobre una piel de león que adorno a su caballo y rodeada de un 

ejército de mujeres elegantes, vestidas con armaduras anll.i;'Uas. En otrn se V•~ 

la escalera de la virtud en cuyos peldaños van cayendo mujeres, hombres, 

cleros y laicos por haber cedido a la tentación dt! la riqueza y el poder. 

Santa fUldegarde llamada la "Sibila del RhJn" , Cue Cundadoru y 

abadesa del monasterio de Rupcrtsborg (AlemanJn) . Escribió tJbrus lmpurtnnt•M 

sobre mlstJca, medlctna 1 htstorJa natural l' poesla rellgiosa. Fuf! muy 

visitada para oir sus consejos por Papas, Rey~~ y personajes 1SJ1)ortantes. La 

famosa Sibila escribió e ilustró 33 de sus 45 visiones mlstlcas, dtindole a 

cada una un registro del detalle que la colocaron como reconocida llustradora 

y pintora de sus propias obras. Concebta la historia qur. Jluslr6 como una 

progresión del HombrP. guiado por Dios hasta el lita del Ju lelo C lnal, hnbl1mit11 
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pasado por el crisol del tlcrr(>O. Ese tleq>o tenla sus ciclos y cada uno de 

ellos lo representó con diferentes animales, al acabar los ciclos, el cosmos 

era aniquilado por un explosión de luz. Esas visiones llustradas, hicieron 

famosa a la Santa en toda Europa y sus escrt tos fueron apreciados basta por 

hlslorladores protestantes del siglo XVI. 

Es verdaderamente deplorable no poder acMtirar ninguno de estos 

libros nl el llortus Dellclarwn, ni el Sclvlas en toda la gloria de oro y 

color en que fueron pintados por estas dos artlstas, conforrn.indosc la historia 

con tenerlos por modio de rcproduccl6n mecAnlca en el austero blanco y negro. 

Este tl('J de investigaciones son escasas pues no se ha dado mucho 

interés a la búsqueda de muJeres artistas de épocas anteriores a la moderna. 

Pero a pesar de ello hay algunos hallazgos, como hemos visto, que son los que 

nos permiten hacer la aflrmac16n de que la ll'RlJer ha participado en el quehacer 

estético. Otro eJeaplo que podemos el lar es Ja lJsta de 525 pintores e 

Iluminadores censados en Bolonla, Italia en los siglos XIII y XIV, donde 

aparece s6lo una illllllnadora: Donzello 1271, y 3 muJeres copistas: Alegra, 

Flandlna y Ullana. 

En el afio de 1292 ~a tabernera Thomasse, quien vivió en París en la 

calle de Foln 1 hlzo muchos trabajos como Ilustradora, pero se Ignora el 

paradero de su obra. Como el la hay otras 8 muJeres de f lnes del siglo XI 1 I, 

de las cuales nos da noticia Francolse Baron en el Boletln Arqueológico del 
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comité de Obras fllslórlcas y Cluntlflcas No. 4 publicado en 196R, CQffiO tamhi~11 

de escultoras de laft cualf!S ta.rrpoco se conoce el paradero de sus obras. Cu1110 

ellas hay muchas otras que partlclparon en acllvldadcs eslótlcas y cuyas ohras 

tampoco se saben donde cstlm nl si han llegado a nuestros dlas. 

Nos 1mcontramos también con el caso particular de Mario do Salntc 

Catherinc, quien fue pintora, pero s~lo se le reconoce como tal en sus 

trabaJo.s con sus hermanos de 1342 a 1347 1 en Lllle Francia. 

Otros registros importantes que se han encontrado en Europa, son los 

de la Corpora:c16n de Pintores de BruJa.s, Bélgica, que en 1464 contaba con un 

1~ de nuJeres pintoras y en 1480, esa cltra se eleva a cerca do un 25%, poro 

sin cspccltlcar nombres. 

Otras dos artistas francesas que han duJado un buen nombre 

entre los l lwninadores de Unes del siglo XIV y principios del XV, son: 

Burgot la hlJa de Jean le Nolr, conocidos porque ambos trabajaron en equipo, v 

hicieron gran cantldad de lm.Agenes sin poderse dlstlngulr cual es de cada 

quien. La otra pintora es Anastalse quien estuvo al servicio de ChrisUnc de 

Pisan. La primera Burgot aparece como llumlnadora por primera vez en un 

documento en 1368, en el momento en que el la y su padre trabajaban para 

Yolande de Flandres. Posteriormente tue eftllleada y su.stanctalemnte retribuida 

por Charles V, luego por el Duque de Bcrry, ambos mecenas l1J1>0rtantes de Ja 

época. 
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1.::11 ':uanlo H Anuslnlso, lu sugundu d{1 oslli t:.iernplo, Cut: t;o11fldo11tu ch• 

Chrlstln" dt! Plsan 1 una da la:; prlJDl?ras muJurr:s lt:l1•adas fomloistas, ,In qu;J 1·11 

su l lbro " Ciudad de las Damas " oscrl lo en MnS, l:onvursa rou Ju razón, 

sobre las grandes muJnrcs artistas de la anli¡;imdad y se r•?Cli!rf! ;i A11astals1! 

como una de las m8s dlstlnguldas lhunln;ularas de h época. Anlislalsc 1.JlbuJó 

para la escrllora algunas obras qui~ están distinguidas como la de los grande:; 

maestros. Esto es i~ortantu, porque es un homenaje al talento de una mujer 

artista, lo cual nr> es rrccuentu en textos lllerarlus antiguos , 

Estos nombres de mujeres artistas quo he podido encontrar para 

reconocer algunas de la Edad Media, no se sabe sl sirvieron d1! eJrm1llo a lns 

que las SUC'edleron en el Renaclmlenlo put!S nr1 se acostumbrabn Lua.ndo no t.:l-¡i 

mal visto que se les diera reconoclmlcnlo público. 

Eran muy pocas las mujeres artistas rt~conocldns e11 el Ronaclmltmlu ~ 

óstas perleneclan a tlguras legendarias de la Anll~tledad, celebradas P•lt" 

Pllnlo en su Naturalls Hlstorla <Cap.XXXV, P.147 :,· reactUfdll.al1as poi' el Or.l 

Mullerls llustrlbus OCujur1!S Ilustres) de Glovannl Uoccaclu esc.:rlto a Cln+}S 

del siglo XlV ". Cayo Pllnlo (23-79) escribió numerosas obras dentro de las 

cuales la IM.s conocida e~ la Naluralls Historia, ~specl•! de enclclopedla f?l1 

37 tomos, 

Podemos doclr que casos como liste, de mujeres dlstlnguldas, 

reconocidas por la blst11rla los hubo, pero son dlí\clle~ de eu.;ontrnr. 
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Sin embargo estas oxccpcloruM lllJ~ ;1y1J•.fon a detnl)strar qui~ p!!:rn ai o1vldo 

que la historia ha tenido a la muJer, podemos decir que su presencia en el 

arte ocupa un lugar a la par de los eJecrc>los mascul1nos tan bastos, que los 

historiadores nos han repetido a través de los siglos. 
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"LA \IEJlllAJJ ES lllJA DEL TIEMPO, 

NO DE LA AlTl'ORIDAD." 

FRANCIS BACON. 
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EL RENAC IMI f:Nl'O. 

Los grandes cambios del siglo XIV, como t:uc1•on la embncipaclón del 

pensamiento y la transformación ccon6mlca d1Jl mundo por el capl lallsmo on el 

siglo XV, repercutieron hondamente en.el poder de la Iglesia. 

El arte hasta ese momento tuvo una función religiosa ':I la naturaleza 

sólo era tolerada al servicio de la rcllg:lón. Con el Rcnanclmlenlo nace un 

nuevo asplrltu de reforma. Es un surgir de energla vltal con manlfeslaclones 

diversas, hay una autonomla del Individuo, se acentúa el Interés por el hombre 

y por la naturaleza. 

Hay un volver a los CU.sicos griegos y latinos y un lnterbs por lo 

actual y lo popular. Se desarrolla una cultura Internacional y laica que da 

un tlpo de mecenas a la 11 teratura y al arte y hay una cultura que se comienza 

a desarrollar tuera de las unlversldadcs. 

El Renacimiento italiano por ejemplo dto una transformación de la 

lúgen de los artistas en la ~oclcdad. Luchaban ahora por tener un estatus 

con ventajas econ6mlcas, por pasar de artesano a un trabajo proteslonal meJor 

retrlbuldo. Esta lucha era lntlnltamentc rMs dura para la muJer, pues ya no 

bastaba con tener un aprendlza.Je en el taller del maustro sino que también se 

esperaba que el artlsta tuviera una formación estétlca llbr.ral. 
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sutlclentcment1? profundlzada 1m el CaqJO 1..h: lns matemátlcas y ti~ la 

purspecllva. Se necesl taba también profundizar en al Brte antiguo, on el 

estudio de textos y en el conuclmlento de las obras de arte mlStM.s existentes 

y conservadas en las diferentes ciudades. 

Se cons ~deraba que todo artl:1ta digno debla de estudiar anatomta d~l 

cuerpo htJUno a partir de los cadáveres y de modelos mascultnoas al desnudo, 

también vlsltar los centros arttstlcos l~ortantes. Esto era practlcruoonte 

ln:posible para la muJer, no solamente porquu no se le pr.rmltlan tantos 

estudios, sino también porque no podla tener esa l lbertad de movimiento y de 

cri ter lo. 

Los tratados sobre la muJer que comenzaron a aflorar. correspondtan a 

la ltnágcn llplca de la santa, que era sletf4>re b1~lla y casla. Una muJP.r debla 

dedicar su vida a la piedad, a la casUdad, y a la obediencia. 

En el Renactmlento los moralistas dejan do lanzar iqiroperlos 

mls6glnos y aunque las pautas de r.oo..,ortamlento para las mujeres no se abren, 

por lo menos aparecen menos deshumanizadas. 

Los talleres seglares cwnlenzan a tener auge ayudados por mecenas y 

al poco tiempo rebasan los trabajos de los monasterios que se van quedando 

atrfls por su sistema cerrado que no da oportunidad a que entren las nuevas 

ideas en vlgor y los nuevos temas de lnsplraclón mis modern.i. 
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L.avlnls Fontana. 
L.a roins Luisa do Francia oresentand:> 

a su hijo Francisco I s 
San Frsnclsco de Psuls. 1690. 
O/oo sobre tola 213X140 cm .. 

Sotonlsba AngulssolB 
Lucia, Minerva y Europa Angufssola 

fugando ajedrez. 1555 
0100 sobra tola 70X91 cm •. 

Clara Poeters. 
Naturaleza muerta con flores 

y fruta seca. 1811. 
Oloo sobre msdors 50X 72 cm .. 

Sofonlsba .Angulssola 
, 1 C. ' ; . 



Este cambio tavorabl~ St! fue dando muy lentamente para las mujures 

que en su mayorla eran analfabetas. Los hombres lodavla pensaban que si su 

esposa aprendla, por ejemplo, a let!r y cscrlblr, dejarla a un lado las tareas 

de la casa. A pesar do esto y aún sumergidas en sermones, comienzan a 

aparecer las vanguardistas de las artes visuales. 

En 1402 se rindió homenaje a las religiosas del convento de Corpus 

Chrlstl, en Venecia, cuyo talento era dlstlnguldo en la escritura, el canto y 

el dibujo en miniatura. 

Estas reformas en Italia, no solo favorecen a la religiosas sino 

también a las mujeres apllcadas en la copla y en la ilustración de textos, que 

comenzaba a ser una actividad usual y que nos da los primeros nombres de 

mujeres artistas registradas. 

Entre las primeras artistas de la llalla del sJKlo XV, esU. Calorina 

Del Vlgrl (1413-1463) descendiente de una de las mejores familias de Bolonla. 

monJa franciscana que ripidamento fue superiora de un convento. Tocaba 

m.merosos lnslr1..1DBntos musicales, sabia dibujar, pintar y habla aprendido a 

leer y a escribir el lalin en la corle de Ferrara donde se crió. Su pintura 

de un estilo "NaU" provlnnlal. Se ha conservado gracias a que fue santltlcada 

en 1703. 

También en el s lglo XV esta Sol' Bltrbara Ra~noni, a la que se le debe 

la pintura "La adoración de los pastores", conservada actualJOOnte en la 
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pinacoteca de SlP.na • E:1ta obra es un encantador eJ1.~1to d1: Ja escuula 

sier1esa, donde la tradición local ha.bta logrado mod~rnldad y Sor Ub.rba.ra 

Ragnonl slenere estuvo muy al tanto de las corrientes estéticas de su tlflll>o. 

Sor Plautllla Nelll U523~t588) algunas de su obras sv han het:ho 

conoctda:i por eser! lores como Vasarl, quien ro lata que prlmero tue 

miniaturista, luego copista 'Y después dejó muchos retablos para el i:;onvcnto 

de Santa Catarina de Siena, en Florencia. El escritor aflrmaba que su obra 

era de tanta calidad, que si la hubieran dejado estudiar como a los hombres, 

sus obras .serian verdaderas maravl llas del mundo. No se sabe donde se 

encuentra su obra en la actualidad, aun cuando se consideraba la rnás br Hlante 

representante del arte conventual femenino di! la época. 

La h1stor1a de las rel igtosas pJntoras nos l lcva. a sacnr algunas 

conclusiones. Es verdad que al tomar los hAbl tos las muJeres tenlan el acceso 

a la pintura, pero el aJslamlento de los conventos, que no les ofrec.:lao 111 la 

tonaación, ni el estimulo les lnpedta ci desarrollo de sus verdaderas 

cualidades artlsticas. 

A prlnclpios del siglo XV! Baldassare Casliglione, quien vlvla 

entonces en las cortes de Urblno, escrlb16 un llbro que iba a ser Jq>rlmldo 

por pr111era vez; en 1528 "11 Corteglano" (El Corte.sano). Antes de fin de siglo 

este llevaba mis de treinta ediciones, tanto el1 España, CotnQ en Franela, en 

Inglaterra y en ttatta. Castlgllone dedica un capitulo entero a las n.tJeres 
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de alcurnia, las cualns deblan di:: estar dotadas de las ventaJas y talentos que 

sólo los hombres de las cortes gozaban. Doblan, según el Ubro, tener uua 

cultura retinada, deblan de saber pintar, tocar varios instrumentos, cantar, 

escribJr versos y sostener conversacJones brillantes y espJrltuales. Esto 

abrió una brecha en el oscurantJsmo en que estaban enc~rradas casi todas las 

mujeres de el época. En adc!lante se pensaba que era decente y hasta deseable 

que una mujer se entregara a las actividades arttsttcas, lo que dio como 

resultado eJcn:plos de muJeres que en el siglo XVI, eran ac:inlradas por sus 

coq>atriotas de las cortes c~ artistas excepcionales. 

Este cambJo que comenzó a dar resultados en algunos ntveles sociales, 

comenz6 también a tener sensibles aportaciones en el conportamlento de la 

artlsta mJsma 1 que comenzaba a sentJrse apreciada frente a un grupo familtar y 

social, al mismo tJecpo que los biógrafos escritores alagaban su obra. 

Otro lugar donde la historia regJstra muJeres pJntoras C!i Flandes, 

reglón costera del norte de Europa, en el siglo XVI, donde SUsaua hlJa del 

Maestro Gerard el ilustrador, hizo una aclnirada pintura sobre la lmigen de El 

Salvador. El pintor alemi.n Alberto Durero, pagó por esa lmágen una moneda de 

oro y dJJo: "es una maravilla que una muJer sea capaz de hacer tales cosas." 

•18 

SU eJeaplo susci t6 vocaciones y muchas muJeres Jóvenes de la época 

que fueron mot 1 vadas para conocer el arte y el mundo del uxl to (S .XVI> • 

Las mu.Joras pintoras profesionales del siglo XVI bact¿an sus estudios 
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en el Taller d1:? artistas reconocidos. Es hasta el :ih;l1J XVII que la:i 

academias llegan a sustituir este sistema anterior. LA At;ademla Real de 

Parls es la primera en organizarse con método y P.tlclencla en estos avances 

de la época. En ltalJa con menos éxito, nacen la de Dlsegno de Florencia y la 

de San Luca en Roma 1 que mAs que escuelas eran una especie de clubes. Las 

mu.Jures fueron aceptadas en ellas hasta el siglo XVI t 1 1 época on que estas 

uscuelas estaban m:is organizadas y se volvieron lnstl tuclones con programas 

serlos. 

En los siglos XVI y XVII, en que el presllglo de las academias no era 

nruy bueno, lo mAs l~ortante era encontrar un bur.n profesor que no tuera 

necesariamente su pa~rc. Los hombres se organizaban para estudiar con modulo, 

pero esto estaba mal visto para la muJcr quien no podla estar sola cun su 

maestro en la misma habltact6n. La pintora Glulla Lama fue la primera en 

atrevtlrse a desafiar la opinión de la socledRd al contratar un modelo 

Venecia, a principios del siglo XVIII y ninguna otra auJer siguió su eJcfllJln 

sino cien años después. 

Otras artistas destacadas también un Europa fueron Soton1sba 

Angulssola ( 1532-1625) 1 tal lana quien era hl Ja de un noble de Cretona y que 

fue -.iy apreciada en su tltnpo. PJnló sobre todo retratos. 
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CaterinB van Homossen. 
Autorotrato. 1548. 

Oloo sobro made,.a 31X25 cm. 

Clara Peeters. 
Nnturslozs muorts con 

pescados. 1611. 
Oleo •obro made,.s 50X7'2 cm .. 

Fode Galizis. 
Nsturaloza Muerta con membrillos. 

Oleos sobre madors 37'X54 cm .. 

Msrgarets Havo,.msn. 
vaso de florru1. 1718. 

Oleo sobre tola 80X80 cm .. 
Judith 



Lavlnla Fontana (1552-16l4) hlJa de un próspero pintor de Bolonla 

estudl6 con varios pintores y tuvo una producción muy variada. Pintó mlls de 

cien obras de las que se conocen lrel. ta y dos. 

Artemisls Gcntllcscht (1593-1652) htJa de pintor reconocido, dominó 

totalmente el desnudo femenino y n~al izó muchas pinturas sobre mu Jures 

notables del Antiguo Testamento. 

Clara Peeters (1594-1657) notable pintora flamenca es considerada 

como una de las iniciadoras del género del bodegón. Creó dentro de éste una 

especialidad pintando piezas lujosas para banquetes, en las que aparecla 

comidas muy retinadas. 

También en el siglo XVI es reconocida la pintora Barbara Longul, de 

quien se conserva la pintura llama.da "!.A. Madona y el Niño con San Juan 

Bautista. 

Catarlna Van Hemessen le blzo un retrato a su hermana donde a.parece, 

como una mujer muy refinada tocando el plano. De hecho a partlr del siglo XVI 

se van Dll tlpllcando los retratos de damas delante de el teclado, lo que 

tiende a probar que el nivel de vida de las muJeres de Europa mejoraba. 

La misoginia medieval que era inspirada por un clero soltero, comenz6 

a desaparecer cuando la Reforma autorlza a los curas a casarse. El 

protestantismo comienza a recomendar la lectura de la Blbl la, lo que motiva 
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una ca1q>aña de altabetlzaclbn, Tamblón comiuuzan a apare..:ur las úscuola•: 

prlmarlas para niñas en algunos lup::ares de Europa. 

Levlna Teerllnc, quien Cuc muy famosa en Flandes, pl~l6,. algunos 

retratos de corlosnnas que le pagaron muy blcn, lo cunl suclló vocaciones dr: 

otras alUjeres que la lml laron. 

Glovanna Garzoni se dlo a conocer en el siglo XVII por sur. estudios 

de plantas y animales hiachas en acuarela sobre papel vitela. l!n una actitud 

lntlependlente, esta arllsta hlzo lo mlsrno que hac\an sus colegas los hombrl'...'5 1 

dej6 su casa de Marchas y se transladó a Venecia, a Roma y a Nb.polcs para 

perCecclonar su arle y tuvo muy buena clientela cuando se lnslal6 en 

Florencia. 

Maria Slbylla Merlan, holandesa, tuvo también una actitud 

Independiente, bwtcb maestros ajenos a su Camilla aun cuando su papfl ura 

pintor. Cierto es qUt! la soclcdud no m:abaha de aprobar usla <wtllud 1 pero 

c0111lcnzan a aparecer muJerr.s dispuestas a dlrlglr su vida a pesar du las 

normas que las reslrlnglan. 

Las pinturas de naturaleza llllerta, aunque se remontan a la 

anllgÜedad, en el siglo XVI no se practlcaban. Para la mujer este llpo de 

pintura pudo ser algo U.cil do prncllcar, pues era un lema muy cercano a los 

lq>eratlvos de su condición social, as\ pues uste movlmlento c.:ont6 1,,;on al,;u1111s 

pioneras que contribuyeron a establecer las convenciones formales 
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lt~onogrfltlcas d1! tal génoro de plnlura. Ellas tur.1·1m 1··11tlu t..iallzla du Milano, 

l.oulsr Molllon en París y Clara l'llelers en Amberf!s. 

Otras dlsllnguldas pintoras dul siglo XVll I en Holanda fueron Maria 

Von Oosterwyck y Rachel Huysch, quienes se dcdh:aro11 ante toda n hacer ramos 

dP. flores por lo cual adquirieron un buen prostlKio. 

También en el sJglo XVll fue conocida como una de las mAs lirJllantes 

exponentes de la naturaleza muerta Anna Vallaycr-Costcr. Futi muy prodiga en 

su obra y deJ6 un elevado níuncro de lienzas cuya suntuosidad riqueza de formas 

y colorido ilustran todo el repurtorl1> del género en osa época. 

Ya a partir del siglo XVll, se encuentran en F.uropa un gran n<imero de 

.,,Jeres pintoras. En Franela por eJeq>lo cuatro artl:;tas fueron elegidas como 

grandos figuras en la Academia Real. Una de ellas, la más distinguida fue 

Loulse M<>i llon (1629-1641), otra de ella!'I rue Catherlne Duchemln (1630-1698) 

quien present6 "Un canastJllo de Uores subrc una mosa", en 1663. Las otras dos 

fueron Genevleve y Madelelne Boulogne, quienes pertenec\an a una Kran !ami lla 

de artistas de la cual se dlJo ellas eran las mcJores. Con ocasl6n de 

reconpensar el talento de estas artistas y motivar a la producción de la obra 

de arte en una recepc16n el rey Luis XIV pronx:lló otarr;ar su protecclón a 

todas los que destacaran en el ar~e de la pintura y c::;cul tura sln miramientos 

de sexo. 
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Judlth Leystor. 
llatul'B/6LB muerta 

con copa. 1840. 
0100 sobre tola 70X82 cm .. 

Rosslbs Csrt'iora. 
Rotrsto del Duque de Dorsot. 

1740. 

B4rbsrs Longhi. 
Madonn y Nilio 

con San Juan Bsut/st11. 

Theress Concordia Mangs. 
Retrato do Julia Mengs. 1750 

Psstol 42X34 cm .. 



Oh•a arllsta lrJ'C)ortantc, lnscrlla en La Academia t•rnncusa fue 

Catberlne Pcrrol (1682) dcsgracledamenlc sus pinturas desaparecieron, pero se 

conservan dos llbros eser! tos e Ilustrados por olla, donde 1mseña . a pintar 

llores y pb.Jaros en miniatura. 

El eJeq>lo de las mujeres aceptadas en la íloal Academia de Peris, 

t:ue un gran estimulo para otras vocaciones rcmcutnas, de hecho en 1682, siete 

mujeres más hablan sido achl ttdas también. 

Este c~orlamlento lndlscrJmldando de la Academia no se mantuvo 

estable todo el tl~o 1 posteriormente cambió de poi i tlca con reícrcncta a las 

mujeres, a quienes no acbltleron por cuarenta años, Fue hasta 1757 que Marte 

Tbercse Reboul (1729-1805) volvió a ser la primera mujer aBnltlda en la Real 

Academia de Parts. Esta pol1tlca de dlscrlmlnacl6n practicada en Parts, t:ue 

mchlstmo peor en Inglaterra donde la Eng:llsh Royal Academy aceptó untcamente 

a dos nai.Jeres; Angeltca Kauttman y Mary Moser 1 quienes t:ueron las Cmlcas dos 

mujeres en recibir esta dlstJncJón hasta nuestro siglo. 

En el siglo XVII en Flandes y en los Pal.ses Bajos, la naturaleza 

auerta era un género muy esttmado por la .sociedad y KBnerallzado entre los 

pintores. Un buen nCmero de muJere.s lo estudiaron y participaron en él 

ofreciendo obras mucho mis Importantes que las qut: se produjeron en 1-·rancJa, 

por eJeq>lo. La señora Rachcl Ruysch fue reconocida y acblrada en este género 

pasando a ser reconocida lnternaclonalmcnte. También aparecen otros nombres 
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cotno los de Margareta Habornan, Margar~ta iJe Heur 1 Anna Jansens, Judlth 

Leystcr, Maria van Ovstcrwyck 1 Jacoba Mal"ia van NJkkellm qulenus han dejado 

muestras reconocidas de sus obras. Junto a estos nombres aparecen muchos otros 

cuyos trabajos so han perdido aunque la 11 teralura de aquel momento las llene 

reconocidas como ~xponontes aOOJlradas del género bodegón. 

La prJmera extranjera recJbJda en la RCal AcadcmJa de Parls tuo 

Rosalba Carrlera quHm rcclbló muchos honores por la exquisl tes y mlnuslosJdad 

de sus trabajos. 

Antes del siglo XIX las 1DJ.Jeres pintoras eran casi necesariamente 

hlJas de algún artista o tenlan al~ún parentesco cercano con alguno. En 

términos generales no se les permillb estudiar el desnudo, ni aslstlr a 

cursos en academias, las artistas de este periodo tuvieron que lhnltarse a los 

retratos y a las naturalezas muertas, sln embargo poco a poco apareclan un 

mayor número de mujer\ pintoras, encontr6ndose en el siglo XVllI cerca de 300 

nombres do mu.Jeres pintoras en fuentes diversas. 

A Unes del siglo XVU y a pesar de las condiciones adversas se 

encontraron algunas artJ.stas talentosas que vlvlan de su arte vendiendo su 

obra, dando clases partlculares de dJbuJo o onReñando en las escuelas 

relJgiosas. El núnero de mujeres que estudiaba era cada vez tna:Yor aunque sin 

embargo notabletoente lnler lor al de los hombres. 
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Rosalba Corriora. 
Rotrato dol Conde O./... Bortoli 

1730 
Pasto/. 82X50 cm .. 

Rosslb11. Cat'rlera. 
Autorotrato portando 

t'etrsto do su hermana. 1115. 
Pasta l. 

Nadine Vs/lsJn. 
La l/bartad. 1793-1794. 

Oleo sobre tols. 

Marle .. Guillemlne Benoist. 
Retrato de una nears. 1800. 
Oleo· sobre tata 81XB5 cm .• 



Para las muJerns artistas y para la . .; muJ11res •.u general Ja Hovolucl6n 

Francesa vino n mitigar mucho ln dlscrJmlnacJl111, abriéndose ale,:unns puertas 

aún cuando no rueran todas. 

En 1787 Cundorccl hlzo una prilPl!ra tentativa para Introducir en el 

prlnclplo de Igualdad clvlca a las rras.jer~s 1 dentro de la ldeolog:la poU llca 

liberal del Siglo de la llustracl6n. Artrmaba qur si las mujeres eran sujeto 

de hrpuestos 1 teblén deblan poder votar. Que la autoridad doméstica debla de 

ser coq>arttda y que las mujeres tcnlan que tener acceso a todas las 

profesiones. Gracias a este prominente ctcntlllco rcpulJl lcano, por primera vez 

en la historia el término hombre lnclula también a las mujeres. 

"¿Por que es necesario que las personas sujetas a 

los embarazos y a las lndlspuslcloncs pasajeras, 

sean castlgadas 1 negftndoles derechos que nadie 

soi'iarla en negar a los que padecen de Jtola o 

a los que se resfr tan Ucllmente?" 

Marques de Condorcet 1790. 
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Duranli? la misma Revolución Frnncesa su vieron pantlclos fomlnlstas 

encaminados a mejorar la condlcl6n de la muJcr, agrup&ndose ellas también paru 

enviar delegaciones al gobierno. En 1791 Olyq>e de Gougcs, que fue una de las 

mfls grandes liguras del feminismo durante la Reyoluclón proclamaba su 

''Declaraclón de los derechos de la mujer": Todas las muJcrus nacieron llbres .V 

permanecen igual que los hombres con todos Jos derechos •..• J.a ley es la 

expresión de la voluntad de todos; todos los ciudadanos, hombres y muJeres 

tienen el derecho de participar personalmente o a través de sus representantes 

en todas las Cases. 

Todo el activismo CemJnlsta no fue sutlclente para Incorporarlas en 

las reformas pedagOglcas, polttlcas y Jurtdlcas, las DIJeres fueron excluidas 

de la mayor parte de los benetlclos de la. Revolución, lncluslve el derecho al 

voto. En 1733 se dlo el primer acto de sociedad popular y republicana de las 

artes, formándose la Coamnn de las Artes y tueron excluÍdas las 111UJeres de sus 

reuniones. Es decir que las artistas fueron abiertamente segregadas de las 

reuniones que agrupaban a los de su misma proteslón. 

As1 vemos que ni la mlsma Revolucl6n pudo quitar el alto grado 

de bostllldad que extsltia a la evolución de la 111.1Jer. 
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"LAS MUJERES HAN 'IRABAJAOO, CXJN:>I'Al'll'EMENrE, 

CXJN'l'INUMIENTE, SIDIPl!E Y EN TODAS PARTES, 

EN TOllAS LAS SOCIEllADES DE TODOS LOS LIJG.IRES 

DEL MUNDO, llE5DE EL INICIO DE U HIS'l'ORIA DE 

LA RAZA 111.MANA" • 
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c:UNCLUSION. 

He querido con este trabajo de tesis dar alg6n paso en la senda 

oscura por donde han transitado las primeras mujeres artistas y descubrir los 

motivos de su tardanza en la aparlcldn del mundo del arte, es decir en la 

producción de obras de arlo, espaclalmenle en la pintura. 

Puesto que ha habido un desconocimiento deliberado de la producción 

estética de las mujeres, pretendo tener una vlsl6n referenlP. al arto, do una 

sola parle del género hlWélno, en la conciencia de que la subalternldnd 

sufrlda 1 dio resultados negativos en la produccl6n de arte femenino. 

El proceso arUstlco eslll lleno del cnrfieler Ideológico que ha 

dominado las clases sociales en su momento histórico y ésta visión del mundo 

es la que reconoce una división forzada del trabajo, donde la muJer queda 

relegada a un subgrupo al cual le corresponden los trabajos manuales y dentro 

de estos, loa trabajos domésticos. 

Esta desigualdad en la d1vlai6n del trabaJo 1 en D'IUCbo lnfluenclnda 

por las nuevas rol lglones le da al hcabre la supremacla sobre todas las cosas. 

Las anteriores creencias donde la -.i.Jer fue Dios, pasa a ser uno de los 

secretos meJor custodiados por la historia, no se vuelve a hablar de lsls, 

Juno, De.eter y muchas otras diosas que existieron desde 5000 años atrfls en la 

blstorla del mundo. 
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El Judaismo desde 600 años a.e, lanzaba al mundo a Yahvé como un solo 

Dios, cun valores mascullnos 1 mientras Mahoma 600 años d.c. deda "No hay 

Dios excepto Dlos" 1 un Dios que ha decretado según el CorAn mismo, que el 

hombr1~ es superior a la muJer. 

En medio de estos dos periodos nace el crlsUantsmo, 

lnUuenclado por el Judalsmo, el cual se manlfiesta en el crtstlanlsmo cuando 

el antiguo Otos de los Judlos, le ofrece al mundo un hiJo Dios posterior a 

a Jehova, Dios encarnado en hombre llama.do Jesucristo. 

Las consecuencias del surgimiento del Dios hombre, han sido en todo 

momento dosastrozas para el género femenino. La dt terencla entre el 

politelsmo donde exlstlan Dioses y Diosas y el monotelsmo donde se lq>uso la 

creencia en un aolo Dios, con razgos masculinos traJo sobre las anteriores 

religiones una Intolerancia que lleg6 hasta la prActtca de las persecuciones. 

Cualquiera que se oponla a los tanAtlcos que surglan, deblan ser destruidos 

sin piedad, Estos ataques continuos consiguieron erradicar la veneract6n a 

las Diosas Madres, sus devotos y por extensión el derecho de las n1.1Jeres a 

gobernar o destacar en alg<m Ambllo que no fueran los oficios da.éslJcos. 

Todas las nuevas leyes rel lglosas convierten a los hocOOres en los 

duei'ios y poseedores de todo, Incluyendo a las mujeres quienes fueron 

despojadas hasta del derecho de herencia, Se las deflnla slstemA.tlcamente 

como interiores y se les neg6 en ioochas cosas el acceso al umndo exterior 

quedando en su mayor la contlnadas en sus casas. Eran entregadas en matr lmonto 
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sln pruguntarlos su parecer, como también el dlvorclo tui! una pra~ro~atlva 

exclusivamente masculina, pero algo peor que todo esto, es que se las hizo 

creer en su propia degradación y decadt!ncla. 

En esta parte de la historia puesto que a las mujeres solo se les 

permltia realizar el trabajo doméstico e3 lógico y natural que hayan creado 

poca obra de arte y de esta poca producción lo que se conoce es JDBnos aún . 

La historia del arte en su ln!lnlta lista de artistas no consideró a las 

mujeres creadoras. Estas comenzaron a aparecer en la historia gracias al 

interés de algunos grupos de rooJcrcs o de favorables a el las. 

En este esfuerzo de encontrar nombres, géneros, eslllos y techas de 

las primeras artistas, trato do demostrar que las mujeres sl han producido 

arte a la par de los hombres tan mencionados por la historia y tan reconocidos 

en su quehacer artlstlco. 

Es muy poco lo que se ba dicho de las pintoras del Medioevo y del 

Renacimiento y sin eOlbargo existen algunas artistas que en Europa dejaron 

DJJ.estra de su capacidad, contlrmando ml planteamiento de que el arte ha sido 

producido tanto por mu.Jeras como por hombres de todos los tleapos, aún 

cuando se le baya dado importancia sólo al arte de los hombres. 

A continuación escribo la lista de las primeras artistas europeas que 

en esta investlgact6n he podido rescatar y que nombro con más detalle en los 

diferentes cap1 tul os de este trabajo. 
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Eude 9651 firma plnlura IHI la c;;iladral df? Gcr1>1H1. 

- Drlttwoth, Essex lnglatr.rra 991 bordó lo ocurrido en la Batalla de Mulben~. 

- Ealdswth, 1016-1036 bordaba grandes dlbuJos. 

- Reina Aclffaed, S X, su obra bordada esU. catalogada como óptima, 

- Reina Glsella, 11111rl6 en 1031 1 bordó en oro y pO.rpura. 

- Aelfgyth, 1066 fue premiada por sus bordados ma1tlstrales. 

- Margaret de Walcom, DJr 16 en 1083 en Escocia, bordadora. 

- Relna Aelgyva, hizo tapices famosos en oro y piedras preciosas. 

- Reina Kunlgunde, S XI, bordadora. 

- Myrls, Edad Media pintora. 

- Irene, Edad Media pintora. 

- Mareta, Edad Media, pintora y escultora en marfil. 

- Herrada de Landsberg, -.arló en 119G, hizo la mlls lq>artante enclclo}Judla 
pletórica de la Edad Media. 

- Santa ldegargd, 1098-1179, pintora e Ilustradora. 

- Mabel, de 1239-1241, trabajó en un tapiz muy tnmoso. 

- Donzello, 1271, 1 tal la Umlnadora. 

- Thomase, 1292, tabernera e Ilustradora. 

- Alegra, S XIII. copista. 

- Flandlna, S Xll 1, copista. 

- Ullana, S XIII, copista. 

- Marle de Sa.lnte Catberlnc, 1342 a 1347 pintó obras reconocidas en Llllo 
Franela. 

- Burgot le Nolr, S XIV, llunlnadora. 

- Anastaise, S XIV, dlbuJante. 
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Caterlna D1:1 Vigrl, 1413-1463 1 pintora. 

- Antonia Uchclo 1446-1491, pintora. 

- Tlmarete, S XV, artista. 

- lata, S XV, artista. 

- Sor Plautllla Nelle, 1523-1588, pintora. 

- Susana (blJa del maestro Gcrard) S XVI, pintora. 

- Sofonlsba Angulssola, 1532-1625, pintora especializada en rotratos, 

- Lavlnia Fontana, 1552-1614 1 pintora. 

- Artemisls Gentllescbe, 1693-1652, pintora especializada en desnudo 
femenino. 

- Clara Peters 1 1594-1657 1 pintora especlaltzada en bodeg6n, 

- Caterlna Van Hemessen, S XVI, pintora. 

- Birbara Longul, S XVI 1 pintora. 

- Levlna Teerllnc 1 S XVI, pintora. 

- Catherine Parrot, en 1682 rue acknltlda en la Real Academia Francesa. 

- Glovanna Ga.rzoni, S XVII, pintora. 

- Maria Sivilla MerJan, S XVII, pintora. 

- Fede Gallzla, S XVII, ploneru en naturaleza 1DUerta. 

- Margare ta Havernan, S XVII 1 pintora especial izada en bodeg6n. 

- lúrgareta Heer, S XVII pintora. 

- Anna Jansens, S XVII pintora. 

- Judlth Leyster, S XVII pintora. 

- Mar la Van Oosterwyck, S XVI 1 pintora. 

- Jacoba Maria van Nlkkelen, S XVI 1 pintora. 
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Rosalba Carri1)1'a, S XVII, pintora. 

_ 1.oulse Mollllm, S XVII, plnlorn especializada en naturaleza muerta. 

- Catherlne Duchemln 1 1630-1698 1 pintora. 

- Madelelne Boulognc, S XVII, pintora. 

- Maria Von Ooslerwyck, s XVI l l, pintora especial Izada en ramos de flores. 

- Rachel Ruysch 1 S XVJll, pintora especializada en flores. 

- Anna Vallaycr-Cosler, S XVIII, pintora. 

- Marle Therese Reboul, 1720-1805, pintora. 
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