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IN2·RODUCCION 

"As! redescubr! eso que Z.os eser!:_ 
tores saben siempre (y que tantas 
oeces nos han dicho): Z.os Libros 
hablan siempre de otros Libros y 
toda historia cuenta una historia 
ya contada." 

Umoerto Eco. 

Voy a meterme en las aguas reuueZ.tas de esos r!os de poLÉ 

mica que cruzan el uniuerso te6rico y que intentan dar respue~ 

ta al. problema de Z.a naturaleza y La funci6n de La ideoZ.ogla; 

me acercaré a ciertos aspectos del proceso art!stico para rel~ 

cionarlos con la ideolog!a y el obJetiuo principal de ello se

r6 mostrar el sexismo+; éste es el eje GUe va a atravesar to-

do eZ. trabaJo. 

He interesa este tema por inasible, por escurridizo; es 

necesario estuaiar lo que precisamente no se ue con faciliaad. 

Quiero poner en euidencia algo que quizá por ser tan euidente 

pasa desapercibido pero que, a la uez, me parece muy concreto. 

+se utiZ.izará el. concepto sexismo como una parte de Z.a ideolo
g!a dominante patriarcal. y se refiere a La desualorizaci6n y 

discriminaci6n hacia las muJeres por el solo hecho de ser muJ~ 
res. 
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¿Existe realmente relaci6n alguna entre la ideolog!a y el 

arte? Este es el problema. Se han dado todo tipo de respuestas 

a este interrogante; y con este trabaJo pretenao dar algunas 

m6s. 

El obJetivo general y fundamental consiste, pues, en hacer 

un an6lisis tanto del concepto ideolog!a como del proceso ide2 

l6gico para poaerlos relacionar con el arte, también entendido 

como proceso. 

Al analizar la ideolog!a se requiere poner de manifiesto 

un aspecto de ella que es el sexismo y es este aspecto el que 

se relacionar6 con Zas artes pl6sticas. 

El obJetivo espec!fico consiste en el proceso de an6lisis 

de lo ideol6gico (y de lo pol!tico para distinguirlo de lo t

deol6gico) en dos creadores mexicanos dentro ael campo de las 

artes plásticas que son Frida Kaltlo y Diego Rivera. 

Parto de la hip6tesis de que existe una entrañable rela

ci6n entre la creaci6n art!stica y el proceso ideol6gico. Pero 

los problemas comienzan cuanao se trata ae ver exactamente c6-

mo se da esa relaci6n. Pienso que Las conexiones son m6ltiples 

pero en este caso estudiaré s6Lo un aspecto del proceso tdeol~ 

gico que es el sexismo para relacionarlo con la producci6n ar

t!stica y ver, en efecto, de qué manera se entrelazan arte e 

ideolog!a. 

También pienso que la ideolog!a se encuentra presente a 

lo largo de toao el proceso art!stico, esto es, en la produc

ci6n, en Za distribuci6n y en el consumo. 

En el primer cap!tulo hago un análists cr!tico de la ide2 



RESUMEN de ia tesis que para optar por e1 Doctorado en 
Fi1oso.:f'!a presenta E1ionor Bartra Muri~. 

TÍtu1o: A1p;unas re1aciones entre 1a ideo105Ía Y e1 arte desde 
1a perspectiva de1 5énero. 

Esta tesis consta de cuatro cap!tuios, introduccidñ, con

c1usiones, ep{1ogo, agradecimientos y bib1iogr~í'a. 

En e1 primer cap!tuio se hace una revieicSÚ cntica de1 
,u_ -

conceptoSideo1ogÍa y de1 sexismo como parte de 1a ideo1oe;í"a 

dominante. 

En e1 capí'tu1o segundo se ana1iza,desde un punto de vista 

teórico, 1a vincu1aciÓn entre 1a ideo1ogÍa y 1a creación art~s

tica; se muestra también 1a re1ación entre feminismo y creacidÚ 

artí'stica, as:í'.' como se hacen a1gunas re.:f'1ex:iones en torno a 1a 

historia y 1a historiografía mostrando su carácter ideo1ógico 

con respecto a 1a mujer. 

En e1 siguiente capítu1o se hace un estudio de1 carácter 

de1 arte popu1ar y de1 contenido ideo1Ógico de 1as caracteriza

ciones de1 arte popu1ar en México y América Latina. 

En e1 cuarto y Ú1 tim.o cap:í'.'"tuio se ana1izan desde e1 punto 

de vista po1rtico-ideo1Ógico, a1gunos aspectos de 1a obra y 1a 

vida de Frida Kah1o y Diego Rivera. 

Fina1mente,en 1as conc1usiones se seña1a que se trata de un 

trabajo que pertenece a1 nuevo campo de 1a teoría feminista de1 

arte y que hay que =¿.J.:J.T :..·.icho t:c<!a'.ría para descubir 1os meca

nismos de 1a ideo1ogía en 1a cu1tura y para modificar 1a visión 

androcéntrica de1 arte y su historia. 

México D.F. noviembre 1989. 
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log(a como concepto y como proceso social; as( como tambi6n a

nalizo la relaci6n ideolog!a-ciencia con el fin de establecer 

un eJemplo comparativo del funcionamiento ae la ideolog(a y 

concretamente del sexismo para apoyar metodol6gica y conceptua~ 

mente el estudio de la ideolog!a y el arte. Tambi6n se Lleoa a 

cabo la caracterizaci6n del sexismo como parte integrante de la 

ideolog!a. 

Para intentar desentrañar la complejidad de La relaci6n i

deolog(a-arte desarrollo en el segundo cap!tulo el estuaio te6-

rico ael sexismo en la creaci6n art!stica de Las mujeres en ge

neral. Este capCtulo tiene además dos incisos. En el primero 

hago un pequeño análisis de c6mo se ha aado el encuentro entre 

el arte y el feminismo entendiendo a este Último como respues

ta te6rica y pr6ctica a La ideolog(a dominante. En el segundo 

inciso hago una reflexi6n metodol6gica de c6mo aboraar el est~ 

dio de cualquier aspecto de la historia y de c6mo, a mi modo 

de ver, es necesario reinterpretar la historia. El arte y La 

historia del arte de las mujeres se inscribe airPctamente den

tro de esta problemática de c6mo acercarnos a su estuaio. 

En el tercer cap(tuLo realizo un análisis cr(tico del LL~ 

mado arte popular por aos razones fundamentales: La primera es 

que me parece muy importante poner de manifiesto La injerencia 

de La ideologCa incluso en el concepto mismo de arte popular y 

en la utilizaci6n que del arte popular se hace; la segunda ra

z6n es porque el arte popular mexicano se encuentra en Cntima 

vinculaci6n con la vida y la obra tanto de Frida Kahlo como de 

Dtego Rivera que son los dos pintores ~ue estudio en el siguie~ 

te capCtulo. Pienso que existCa un culto a lo popular en ambos 
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creadores que, aaem6s, en el caso ae Diego Rivera se transfor

m6 incluso en populismo +. 

Por lo que respecta al cuarto y Gltimo cap!tuLo, dividido 

en dos partes, hago el estuaio concreto de la relaci6n entre 

La vida y la obra de F'rida KaJ7J.o y cte Diego Rivera y el sexis-

mo. No es de ninguna manera un an6lisis exhaustivo sino que he 

seleccionaao solamente parte de su obra para pasarla por el m~ 

croscopio y extraer ciertas conclusiones explicativas que nos 

ayudan a entender mejor algunas manifestaciones de La ideolo

g(a dominante y de la Lucha contra ella. 

En las conclusiones se retoma Za cuesti6n ael método fem~ 

nista enunciaao en esta introducci6n y se elabora Lo que se e~ 

contr6 ae concluyente en el proceso de la investigaci6n. 

La mujer estar6 presente como sujeto que estudia y como 

sujeto estuaiaao. EL enfoque es desae una perspectiva femenina 

y con una metodolog!a feminista. 

Al hablar de una metoaolag!o feminista estoy segura de 

que m6s de un cient!fico se horrorizar6. Pero, ~implemente me 

refiero, en concre!a, al camino racional ~ue se recorre para 

conocer cualquier aspecto de la realiaad, a partir de una con

ciencia pal!tica sobre La sublaternidad femenina y en lucha 

contra ella. También Los instrumentos que se utilizan (técnicas) 

+se ut i Liza el concepto de popul ismo para_ caracterizar aquel La 
actitud paternalista de pretender que se hacen cosas para el 
pueblo. En ocasiones no es queS<?a s6Zo La pretensi6n s~no que, 
en efecto, las mayar!as llamaaas pueblo obtienen algún benefi
cta, pera es siempre mayar la demagogia, lo que se dice, que Lo 
que en realidad se hace. 
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dentro dQ cada disciplina pueden diferir poco o mucho de los 

"tradicionalmente" usados en tanto que responden a necesida

des y objetivos distintos. 

¿En qué medida ser(a aiferente esta metodolog(a? Si part~ 

mos del hecho de que todo método de conocimiento está conaici~ 

nado por una determinaaa visi6n OQl munao, que el método no es 

algo neutro como parte y al ~ervicio de una ciencia también 

neutra sino que ya la elecci6n conscientQ o inconsciente de un 

método se hace de acuerdo o en contra de La ideolog(a, con ba

se en una visi6n del mundo, entonces se puede afirmar 4ue exi~ 

te un camino parricular que siguen Zas mujeres con "conciencia 

para s(". 

La ciencia, al igual que cualquier otro conocimiento de 

Za realidad, está conaicionada por la ideolog!a y, por Lo tan

to, Za ciencia predominante en una sociedaa burguesa está se

llada por Zos intereses de clase; de La misma manera que está 

en funci6n de los intereses ae género puesto que ae manera 

obviamente mayoritaria son Zos hombres quienes detentan el 

"saber~. Por otro lado, el conocimiento que emerge o que res

ponde a los intereses de las clases o grupos aominados está de 

acuerdo con su visi6n del munao. As(, de La misma manera que 

pensamos que no es posible concebir una ciencia (ni natural, 

ni social) neutra, tampoco se pueae concebir un arte neutro. 

La teor(a del arte por el arte que muy a menuao a~n pugna 

por imponerse, cada d(a que pasa va quedando más y más arrinc~ 

nada en el cuarto de los despojos. 

Al decir que tanto Las ciencias ( y el mltodo como parte 
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de ellas) como las artes no son neutrales me refiero a que to

das tienen que ver, en alg6n momento, con lo ideol6gico. No 

existe ni la ciencia aideol6gica ni el arte aideol6gico. Desde 

Za elecci6n misma del objeto esµec!fico de conocimiento y, co

mo hemos dicho, el camino c¡ue se va a recorrer y La manera c6-

mo se va a recorrer, ya interviene la ideolog!a, ¿por qué se 

elije estudiar, conocer, un aspecto de la realidad y no otro? 

Los múltiples manuales llamaaos métodos y técnicas de la inve.=!_ 

tigaci6n cient!fica ex·istentes nos dan rápidantente la respues

ta: el problema a investigar debe ser'~ovedoso", aebe ser "so

cialmente necesario ••• " 

Al igual que por much!slmo tiempo se ha pretendido que Za 

ciencia es neutra, que el arte es n<?utro, también se pretende 

que el método es neutro. No hay m6s que echar una mirada a 

cualquiera de los manuales que acabo ae mencionar para darnos 

cuenta de ello. A moao de simple ejemplo voy a mencionar un a~ 

pecto: La jerarquizaci6n ae Los problemas a investigar, nos d~ 

ce Rojas Soriano + se hace con base en cuatro factores que 

son, La magnitud (se refiere al tamaño del problema a$( como a 

La poblaci6n afectada), La trascendencia (es La ponderaci6n 

que la socieaad hace ael problema), la vuLnerabiLiaad (grado 

en que el problema puede ser resuelto) y la factibilidad, (re

cursos y organizaci6n para solucionar o aisminuir un problema). 

A riesgo de? pecar de obviedad quisiera señalar que si la 

magnitud de los problemas fuera en la práctica un factor fund2 

~Raúl Rojas Soriano; Gu!a para realizar investigaciones socia
les, pp. 23-..'4 
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mental para la Jerarquizaci6n ae los problemas a resoluer, la 

condici6n de las muJeres serla on-a desde hace mucho tiempo; 

y en Za misma t6nica me llama particularmente Za atenci6n el 

hecho de que la ponderaci6n la hace LA ~OCIEDAD; me parece el~ 

ro que La sociedad, como una totalidad, al unCsono,a modo de 

gran coro, no decide nada. El poder de decisi6n de lo que sea 

en nuestra sociedad no est6 en manos de toda Za sociedad; si 

as! fuera Za democracia ser!a una realidad; en nuestra socie

dad las decisiones las toman las clases, los grupos y el géne

ro con poder. 

Por otro lado, el Arte es Arte aqu( y en cualquier parte, 

se nos dice. El Arte, este gran placer eterno y uniuersal 1 es 

como los 6ngeles, sin sexo, se nos repite. 

Y bueno, una y otra uez se escribe, se habla, se discute 

en art!culo tras libro, en congreso tras seminario a prop6sito 

de la existencia o no de un arte femenino. Al parecer resulta 

tan, pero tan complicado llegar simplemente a afirmar que, en 

efecto, el arte femenino es 

como el arte mexicano es el 

el que real izan las muJeres, as e 
de los mexicanos y el arre infan-

til el que crean los niños, que es preciso llamar a toaa la 

corte celestial para que uenga a defenaer al sacrosanto Arte 

de semeJantes perogrullaaas. 

Hablar de femineidad o masculiniaaa en el arte es sexismo, 

se piensa. Quienes se niegan categ6ricamente a hablar de un a~ 

te femenino muy a menudo añaden1 para sentirse m6s al d!a, que 

es obvio que cada quien imprime en el arte su uisi6n del mundo. 

Y yo me pregunto ¿c6mo se le hace para que la uisi6n del mundo 

sea neutra, ni masculina ni femenina sino simplemente neutra?. 
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Mientras se mantengan La~ relaciones de aominaci6n por g~ 

nera tendrá sentido hablar ae arte femenino subrayando, aaemás, 

su carácter de arte subalterno; del mismo modo que se habla de 

arte popular como creaci6n espec!fica y diferenciada frente al 

arte de Los "pr!n.cipes" frente a·l arte culto; pero n.6tese que 

en el gran cuento Llamaao Historia ael Arte no aparecen La.s 

princesas, Lo que pasa es que seguramente los pr!n.cipes deben 

ser asexuados, como los ángeles y como el Arte. 

A partir de las afirmaciones expresadas en aiferentes pa

lestras por te6ricos del arte que en mayor o menor mediaa se 

apoyan en el pensamiento ae Arnola Hauser, todo parece inaicar 

que la .soluci6n frente a la historia del arte positivista, mo

mificada o, como dice el uruguayo Luis Carmnitzer, esa historia 

del arte que es una acumulaci6n de errores, parece ~er La So

ciolog(a del arte. 

Hauser, el gran historiador social del arte en el pr6logo 

a su Introducci6n a La historia del arte, habla ae La utiliza

ci6n del método socioL6gico para el estudio del arte y de to

das Las obras del esp(ritu que, para él, son parte del proceso 

hf.st6rico. toao en La historia es obra ae Los individuos, 

pero los indiviauos se encuentran siempre temporal y espacial

mente en una situaci6n determinada, y su comportamiento es el 

resultado tanto de sus facultades como de esta situaci6n. Este 

hecho constituye, a La vez, el núcleo de La teor!a de la na-

turaleza dialéctica de Los procesos hist6ricos." + 

+ArnoLd Hauser; Introducci6n. a la historia del arte, p.9. 
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Este autor nos dice, adem6s, que se {e ha criticaao por 

haberse adheriao demasiaao a la filosof!a aialéctica ae La hi~ 

torio; él, en cambio, se hace la autocr!tica en sentido inuer

so, dice que al trabaJar en su Historia social del arte no uti 

Liz6 con suficiente rigor el. método dialéctico. Pienso que él. 

ten!a La raz6n y que, en efecto, no us6 a fonao (m6s aaelante 

ueremos por qué) La metodolog!a que propon!a. Y, sin embargo, 

te6ricamente lo ten!a todo mucho m6s claro, por eJemplo nos ªi 
ce: 

"La naturaleza ae toao desarrollo nist6rico consiste en 

que el. primer paso determina el segunao, los dos primeros el 

tercero, etc.~ etc. Ningún paso aislado permite deducir la di

recci6n de todos los pasos subsiguientes; ningún paso es expl~ 

cable sin el conocimiento de toaos los precedentes y ninguno 

puede predecirse, ni aún apoy6ndose en este conocimiento.º+ 

Se ha hecho un gran esfuerzo para sacar aeL pantano a La 

historio del arte, por tratar de entender al arte como un pro

ceso en relaci6n con los aem6s procesos hist6ricos, sociales, 

y no como un 'J"en6mena" 

sin relaci6n con nada. 

aislaao, con una "esencia" sui generis, 

Pero es aqu! donae me interesa poner en 

evidencia 

vas, pero 

dos par la 

que rn6s de 

que ese esfuerzo ha dado algunos resultaaas positi

que esos frutos, te6ricos y pr6c t icos, siguen marca

ideoLag!a sexista que no ha permitido, hasta ahora, 

la mitad ael género humano tenga algo que ver en 

+A. Hauser; QE:.. cit., p. 9. 



(1.0) 

Qsta "nueva" hi"storia social. del. arte que se est6 escribiendo. 

No se ha estudiado a fondo la presencia y la ausencia de Zas 

muJeres a lo largo del. proceso artCstico. 

Y, como dije m6s arriba, de repente parecerCa que la sal

vac i6n se encuentra en la sociologCa. Esto es un error, una 

disciplina como La sociologCa no es neutra y por lo tanto de

pend<l del enfoque que tenga para que pueda representar un a

vance frente a la historia tradicional del arte; una sociol.o

g(a funcionalista del arte, por ejemplo, no significa mucho 

auance. Con ell.o quiero decir que no basta con afirmar que las 

ciencias social.es deben estuaiar al arte y ya estamos sal.uados. 

La sociol.og!a del arte que proponCa Hauser y que han pra~ 

ticado al.gunos investigaaores después ae él, (por ejemplo, Ne~ 

tor Garc(a Canclini en América Latina) y que pugna por estu

diar al arte como un proceso con sus cuatro instancias princi

pales que son el autor, Za obra, los difusores y los consumid~ 

res, parece que de todas maneras olvida el hecho de que los s~ 

jetos no son neutros y, sin embargo, se uen tan asexuados como 

la obra. 

Una obra no tiene sexo, eso es obuio, pero tampoco tiene 

el.ase; y no podemos negar que la clase social del productor 

puede manifestarse de diuersas maneras en la obra, desde el t~ 

po especCfico de arte, o sea, si se trata de literatura, pin

tura, escultura, m6sica (tipo de m6sicq) hasta la forma concr~ 

ta de producirlo, los materiales usaaos; se pueae aecir que 

hay "arte pobr~y "arte rico". 

Lo que se comunica y c6mo se expresa y, d<lsde luego, lo 

que se difund<l y c6mo se distribuye, lo que se consume y c6mo 
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se consume tienen que uer con Z.a el.ase social de los productores. 

La sociolog!o del. arte marxista se Ita inclinado a no olui

dar que el arte en nuestra sociedad es un proceso que se halla 

determinado (segan unos) o condicionado (de acuerdo con otros), 

por la lucha de clases. Pero parece que esto de tomar en cuen

ta a los sujetos que interuienen se reduce a buscar la clase 

social a la que pertenecen y la tendPncia dominante es a que se 

piense en ellos como en personas sexualmente neutras. Se nos ha

bla de "seres humanos" que son obreros, campesinos, burgueses 

(grandes o pequeños) y eso es todo, de qué sexo son no interesa. 

Si consideram~s el hecho de que existen hombres y mujeres 

y de que no son iguales, (se trata de dos sexos y de dos géneros 

diferentes), no lo han sido nunca en toaa la historia, no es 

posible seguir hablando de Z.as caracter(sticas, Zas necesida

des o las creaciones del ser humano; el ser humano en general 

no existe. He.y, desae luego, ciertas caracter!sticas y necesi

dades comunes entre las personas que hacen conueniente usar 

el concepto ae ser hwr.ano o naturaleza humana, sobre todo cuan

do se trata de distinguirnos del resto del. reino animal. Pero 

no se deber(a usar como un concepto encubridor y homogeneizador 

que evita o frena los análisis de las diferer.c ias, de las es

pec ific id ad es. 

La lucha por Z.os derechos humanos señala, en primer lugar, 

el derecho a la existencia igual. para todos; pero ya no se tr~ 

ta solgm~nte del derecho de Zas mujeres a la existencia y mu

cho menos por una existencia igual a la de los hombres, se tra

ta del derecho a la existencia diferente. Las mujeres no pue-
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den. vivir igual que l.os hombres porque !!.2. son. iguales, son ai

ferentes. Y es justamente esta diferencia la que ha costado la 

tnferioridaa social. 

Bajo su atav!o de principios elementales de Justicia el 

humanismo tiende muchas veces a negar algunas luchas sociales. 

En este sentido, ~feminismo !!2. ~~humanismo. 

Agn.es Heller afirma + que "si Zas muJeres ganan algo como 

mujeres, es decir, en su relaci6n con los hombres, pero pier

den. algo como seres humanos, entonces de n.ingGn modo se puede 

hablar de progreso". Esta, pienso yo, es un.a posici6n. hum.cnis-

ta. 

Agnes Heller se refiere a que a ra!z ae la segunda guerra 

munaial. las mujeres ganaron terreno ante la dominaci6n mascul~ 

na pero eso cost6 40 millones de muertos y es por eso que per

di6 como ser humano. 

Las mujeres poco tuvieron 4ue ver, por razones obvias, en 

l.as grandes decisiones ae la guerra; esa guerra no fue conse

cuencia de la lucha ae las mujeres contra ~u opresión; pero si 

a res u l. tas de el. la Las muJeres "ganaron algo", lo ganaron tam

bién. como "seres humanos" porque no se puede ver por un lado 

al ser humano y por otro a la muJer. 

Si se quiere que la mujer se desarrolle como persona, que 

deje de ser un. ciudadano menor y de segunda, en La medida en 

que logra ganar algo frente a la aomi.naci6n masculina va ere-

+A. H,zl.ler; "L.a di.visi6n emocional. del trabajo", en Nexos, 
3Z de julio de l.980. 
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ciendo como persona, como eso que Llaman ser humano y, ae nin

guna manera pierde algo en tanto que'ser hum.ano~es abstracto. 

En otra parte Agnes He L Ler serial a que "at:Ln cuando La L i-

berac i6n femenina es el !ndice de La Liberaci6n de La humani

dad, no hay Libertad femenina sin L ibertat:J. humana". He aqu! un 

claro eJempLo del humanismo. 

Se trata de un problema entre el toao y sus partes. EL t~ 

do ser6 Libre cuando cada una de sus partes Lo sea, pero Las 

partes no pueden Liberarse mientras La totalidaa no Lo haga; 

es un problema de m~tua dependencia entre el todo y Las partes 

que, planteado as!, parece de bastante dif(ciL soLuci6n. 

La identiaad ae la mujer hasta hoy ha sido La ae esposa

madre-ama de casa y todo Lo que no sea esto .se adjuaica, por 

eJempLo, a este abstracto "ser humano". La misma Agnes Heller 

en una entrevista afirma: "Entend( que era factible ser ambas 

cosas a la vez, profesionista brillante y mujer: no estaba o

bligada a perder mi identiaad." +Supongo que ser profesionis-

ta es actuar com.o "ser hwnano" no como mujer •.. Este es uno 

de Los resultados de La iaeolog(a sexista que nos hace conce

bir a La mujer solamente en su relaci6n con el var6n tal como 

Lo ha impuesto La dominaci6n masculina. 

Desde esta 6ptica serla "normal" consiaerar a La guerra, 

para seguir con el mismo ejemplo, como una interrupci6n en el 

proceso social, como un alto en muchas actividades, pero si se 

observa desde otro 6nyulo resulta que para Las muJeres, en mu-

+EL Machete No. 4, H~xico, agosto de L9b0. p. 44. 
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ch!simos sentidos, no se puede considerar de ninguna manera c~ 

mo un alto sino todo lo contrario. Conocemos, es sabido, una 

sol.a visi6n de Zas cosas; Za visi6n de los venciaos siempre 

queda muy atrás. Se necesitan tanto nuevas formas de enfocar 

viejos temas como el desarrollo de nuevos áreas de estudio. 

se ocupo i'inicamente de "cosas 

no s6Lo se dedica a analizar 

EL pensamiento feminista no 

de mujeres" como suele aecirse, 

La opresi6n y/o explotaci6n de l.os mujeres. También a partir 

de La opresi6n femenino, o partir ae l.o situaci6n concreta ae 

grupo subalterno se construye uno visi6n oel mundo, se constr~ 

ye uno metodol.og(o y una teor(o paro llevar o cabo cual4uier ~ 

cercamiento a La reoliaad social. o natural paro desarrollar u

na investigoci6n cient(fica transformaaora y diferente. 

As( considero que el métoao ~ue se sigue para conocer no 

es neutro sino que está condicionaao por una vi~ión del. mundo 

espec(fica y, en este caso, el camino 4ue siguen las mujeres 

con conciencia de su subolternidoa social es un método femini~ 

ta; el. arte, como forma de conocimiento, entre otras cosas, ta~ 

poco es neutro y por l.o tonto es posible y necesario haoLar ae 

un arte femenino. Sin embargo, no se ha estudiado a profundi-

dad la presencia o 

t(stico, os( como 

La au~encia de las mujeres en el proceso a~ 

tampoco se na analizooo mucho el aspecto pr~ 

píamente iconográfico poro conocer qué se comunica o través de 

Las imágenes de los dos géneros. 

En este sentido, a partir ae una concepci6n feminista se 

hacen ese tipo de estuaios y no "e consiaero ya m6.s al arte c~ 

mo un producto del ser humano en abstracto como harCo el huma

nismo que, a fin de cuentos, no es más que una variante de La 
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ideolog!a patriarcal. 

Consider~pues, que este trabaJo representa tanto una fo~ 

ma nueua de abordar los mismos temas, como una incursi6n en un 

terreno nueuo 4ue es la teor!a del arte feminista. 



CAF-I'I'ULO I. SOBRE' IDEOLOGIA 

La ideolog!a aparece como algo que está en toaas partes, 

en boca de toao el mundo, se la menciona a menudo en los más 

diversos contextos; es una presencia en el lenguaje cotidiano, 

una presencia asidua pero, al mismo tiempo, cuando se trata de 

aprehenderla de alguna manera, de caracterizarla, de definirla, 

parece que se nos escurre entre los deaos; que no es posible a

sirla fácilmente. Es como un fantasma omnipresente, que nadie 

puede ni tocar ni ver pero que se "saoe" que está ah!. 

Hay que preguntarse si este hecho es meramente casual o es 

precisamente una manifestaci6n más del funcionamiento de la i-

deolog!a, + que .si una de sus funciones es oscurecer la reali-

dad empieza por hacerse oscura ella misma. Los fantasmas asus

tan, someten, sobre todo por esa facultaa de no poaer ser casi 

vistos ni tocados, por su carácter de "irreal", de no humano. 

Frecuentemente se oye decir en ciertos meaios a mitad de 

una discusi6n ipero eso es ideol6gico! o bien ieso es pura i-

+como lo señala Clifora Geertz en su libro The Interpretation 
of Cultures, p. l9.3-
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deol.og!al o se pregunta ¿y t~, qué ideol.og!a tienes? 

¿se refieren siempre a una misma cosa o a distintas? 

En el. primer caso quiero decir que de l.o que se est6 ha

blando y se tacha peyoratiuamente de iaeol.6gico es una mentira, 

es al.go fal.so. Es pura ideol.og(a a veces significa que al.go es 

pura fantas!a, invención. 

En el. segundo caso, l.a pregunta se refiere a una posici6n 

pol.Ctica y/o a un pensamiento religioso. Resul.ta as! que algu

nas ueces la ideol.o~ia es igual. a teor!a pol.Ctica o a rel.igi6n. 

¿para qué entonces existen diferentes conceptos? + 

De hecho, l.o sepa o no la gente que utiliza l.a palabra en 

un sentido o en el. otro está respondiendo desde una de las dos 

concepciones marxistas extremas: a) como fal.sa conciencia o c2 

mo ilusi6n y b) como l.a total.idad de l.as formas de conciencia 

social o Zas ideas pol.Cticas de una el.ase social.. 

Huy diversos autores, estuaiosos de distintas discipl.inas 

se han abocado a intentar esclarecer este oscuro concepto y 

muchos de ell.os, a mi moao de ver, han lograao precisarlo con 

gran rigor. Por eso mi trabaJo aqu! se limita a tomar de el.Los 

lo que considero importante, impugnar ciertas cosas y aportar 

una s!ntesis de ideas que ayude a avanzar en este terreno y, 

sobre todo, hacia el obJetivo que expuse en la introducci6n, 

+Javier Esquivez., por eJemplo, en su trabaJo 
ci6n ae l.a ideol.og(a" aice: 0 ••• se alude con 
log!a' a sistemas m6s o menos organizados de 
como el comunismo, liberalismo, fa~c ismo, l.a 
cristiana, etc." (p. i) 

"Estructura y fun 
el término 'iaeo= 
creencias tal.es 
acetrina social 
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esto es, ver el sexismo vinculado a La ideoLog!a. 

Es curioso obe.ervar también que muchos. de Los autores (si 

no es que La mayor!a) no pueden dejar de señalar La ambigUedad 

y multivocidad de La palabra o d~L concepto mie.mo, Lo cual es 

un hecho irrefutable para cualquiera que se acerque aL probLe-

ma. 

Me siento presa de una cierta in.comodidad y al mismo tie~ 

po me complace ver que algunos de Los autores que se dedican a 

estudiar La ideolog!a parece como si partieran de cero y se h.~ 

cen, de entraaa, La misma pregunta que yo ¿qué es La ideolo-

g !a? Pero, en Las respuestas empieza La confusi6n. 

Algunos parten de Marx y Engels para con.tribuir al aesa

rroLLo de La teor!a marxista de La ideolog!a +. Otros, se vue.!.. 

can de inmediato sobre La historia deL pensamiento Occidental 

para hallar La respuesta a sus interrogantes y, para caracte

rizar al concepto de ideoLog!a nos ofrecen una vez más La in-

terpretaci6n de La historio de Las iaeas, ++ (y tengo La impr~ 

si6n de que cuando termina uno este tipo de textos la preyunta 

inicial ¿qué es La ideolog!a? sigue en pie.) Se investiga, a 

menudo, La evoluc i6n, el aesarrol i.o del concepto pero n.o se d~ 

fine a La ideolog!a, no se profundiza en Lo que es y c6mo fun-

ciona. 

En e L trabajo de Lichthe im L Lama La a t ene i6n. La manera en 

que aborda eL tema. Empieza por señalar La ambigUedaa, Los mal. 

entendidos y La vaguedad que existen qn terno aL concepto de 

+Jorge Larrain, Ludouico Silva entre muchos. 

+Por ejemplo George Lichtheim en su Libro The Concept of Ideo
Logy and Other Essays. 
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i.deolog!a y afirma: " ••• uno encuentra una uayuedaa tern.inol6-

gica que parece reflejar alguna incert idwnbre m6.s profunda en 

cuanto al 'status' de las ideas en la génesis de los mouimien

tos hist6ricos." +++ 

Para ello Lichtheim lleua a cabo un riguroso análisis de 

la euoluci6n hist6rica del concepto, desde el momento de su a

parici6n con Destutt ae Tracy en el siglo XVIII en Francia ha~ 

ta la filosof(a de la historia relati.uamente contempor6nea. A 

mi. moda de uer el trabajo de este autor cojea par el laao m6s 

impensado. Parece que de lo que se tratar!a es de saber qué es 

y qué ha sido la ideolog!a hist6ricamente y, en cambio, .se ae~ 

plaza el problema (o se coloca a lo mejor deliberaaamente ah(), 

hacia el concepta y, por la tanto, se .situan .sus or!gene.s Gni

camente a partir del .surgimiento de éste; además, se caracte

riza a la ideolog(a a partir de lo que se aice que es y no de 

lo que realmente es. 

A la dificultad que euidentemente existe para caracteri

zar a La ideolog(a se añade este hecno de confunair el análi

sis del concepto con el an6lisis de la iaeolog(a misma. A pri

mera vista parecen una y la misma cosa y, sin emoargo, .son dos 

cosas diferentes. La existencia de un concepto no nece.sariamea 

te nos remite a la existencia "real" o presente del objeta coa 

creto-.sensible. Es lo que sucede, por ejemplo, con el concepta 

drag6n, Zas dragones no existen en forma material, "real." se 

puede decir. ¿Es la iaeolog!a una especie de drag6n? A veces 

+++Ibidem, p.3 (traducci.6n m(a). 
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eso parece, se formula el concepto, se cree en su existencia, 

pero no se ve ni se toca ni se agarra, s6lo vive en la i~agi-

naci6n y no en el mundo "real". + 

autores se mueven generalmente entre tres aguas: su génesis, 

su estructura interna y su funci6n y, según el caso, dan res

puestas desde eL punto de vista genético, gnoseoL6gico o fun

cional. 

Una de las preocupaciones ha sido la de buscar la génesis 

de La ideolog!a para as! aefinirla pero, nuevamente, a menudo 

la respuesta se limita al origen del concepto. Más aún, el pro 

blema se complica cuando buscan los or!genes ael concepto para 

explicar el funcionamiento actual de la iaeolog!a, o en el me

jor de los casos, intentan ubicar el origen ae la ideolog!a pg 

ra que funja como causa primera y por tanto suficiente para e~ 

plicar qué es hoy en d!a. Origen no es sin6nimo de causa. 

Para Harx, la génesis de la ideolog!a se encuentra en la 

divisi6n social del trabajo y en los antagonismos de clase que 

aparecen con la propieaad privada. Es decir, La ac t io iaad "'ª1." 
rial de los hombros y la~ mujeres para producir sus bienes i~ 

dispensables para sobreviuir ua a dar origen a Las formas de 

conciencia; la relacion del hombre y la mujer con la naturale 

za "se refleja"en su mente de una determinada manera. 

Para Harx y Engels ninguna idea, ningún sistema teórico, 

+Las comillas son porque creo que el munao de la imaginaci6n es 
tan real como el otro, el concreto-sensible, pero resulta c6mo
do llam.arlo La realidad o lo real. 
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ningún modo de pensar existen de manera inaepenaiente y todas 

las formas de conciencia s6lo pueden ser consideradas en su 

relaci6n estrecha con Las condiciones hist6ricas y transito-

rias en Las cuales u iuen Los hombres y la..s mujeres que Las e L!! 

boran. Pero si bien para ellos la 9énesis de La ideolog!a está 

en la divisi6n de La sociedad en clases antag6nicas,esto es 

as! por la funci6n social que empezaron a desempeñar ciertas 

ideas metafísicas, religiosas y de jerarqu!as de valores fren-

te a La naturaleza Y, por lo tan.to,, opiniones que condicionaron. 

actitudes y comportamientos ante el munao para oscurecerlo y 

justificar la dominaci6n.. + 

Al hablar ae los ide6logos de finales ael siglo XVIII en 

Francia se dice que "su actitud era 'ideol69ica' en el doble 

sentido de interesarse por las iaeas y en colocar la satisfac

ci6n de fines 'ideales' (los suyos) por delante de los in.tere-

ses •ma~eriales' sobre los que descansaba La socieaad postre-

uo Luc i onar ia". ++ 

Esto significa un.a caracterizaci6n ae iaeoloc;ía que nos 

remite a: l) lo ideoL6gico tiene que ver con las ideas, 2) lo 

ideol6gico está en el campo opuesto a lo material y como sinó

nimo de ideal, finalidad ut6pica, sueño. 

+Me parece un análisis muy atinaao de La teoría marxista de la 
ideología el libro de Jorge Larrain, Harxism and Ideology. 

++a. Lichtheim; Op. cit. p.5. (traducci6n m!a). 
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Adam Schaff en su Libro SociologCa e ideoloq(a dice que 

el fil6sofo Arne NBes habCa contado más de treinta diferentes 

concepciones de ideologCa, y a estas alturas ya deDen ser más. 

Por mi parte, y para los fines de este trabajo, he adoptado 

una definici6n que me parece bastante ~til y que quizá no co

rresponde totalmente ni a la acepci6n estricta ni al sentido 

amplio que se maneja normalmente. 

La ideologCa es, en cuanto a Lo que se ha Llamado la .2..:'.!.

tructura interna, un con.junto de opiniones sobre el mundo. No 

se puede considerar un cuerpo de ideas y de pensamientos bien 

estructurados ya que está integrada por prejuicios más que por 

juicios racionales; las opiniones se expresan con base en una 

jerarguCa de ualores que se ha ido modificando parcialmente a 

lo Largo de La historia de acuerdo con Zas necesiaades de Za 

clase o el gruoo social dominante que La escoge. Estas opinio

nes ualoratiuas tienen como funci6n condicionar o determinar 

ciertas actitudes, costumbres, hábitos, en suma algunos obje-

tiuos de La acci6n en sociedad. Aaemás, contribuye fuertemen-

te al proceso de enajenaci6n y crea una hegemonCa y un consen

so social. 

A partir de esto se desprende que sí La ideologCa surge 

de la clase o grupo dominante su g6nesis se encuentra, hist6-

ricamente, en el momento en ~ue surgen desigualdad~s sociales, 

esto es, con Za diuisi6n social del trabajo, ya ~ue su existe~ 

cía está en funci6n de las necesidades de ese grupo o clase. 

¿Qué quiere decir todo esto? Voy a ponerlo en otras pala

bras y ejemplificar6. 

La tendencia dominante dentro del marxismo es a considerar 
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que la ideolog(a surge con la aparici6n de las clases sociales, 

es decir, con lo 4ue se considera la primera gran diuisi6n so

cial del trabaJo entre trabaJo manual y trabaJo intelectual. 

Pienso que, en efecto, las ideas no caen del cielo. Las 

opiniones que conforman la ideolog(a tienen como base la diui

si6n desigual y forzada del trabaJo pero, antes de la diuisi6n 

por clases hubo la aiuisi6n sexual del trabaJo, que es en rea

lidad la primera gran diuisi6n social del trabajo+: las muJe

res al trabaJo aomés<ico y los hombres al llamado trabajo pro

ductivo. A partir de esa aivisi6n se empez6 a elaborar la jus

t i(icaci6n ideol6gica ae ésta: el sexismo. 

Ese conJunto ae opiniones sobre el mundo que es la ideol~ 

g(a surge del grupo socialmente dominante. En este coso, las 

opiniones y los preJuicios que desualorizan a la muJer han sur

gido de los hombres y se traducen en acciones cotidianas como 

los h6bitos y las costumbres que contribuyen a perpetuar siglo 

tras siglo la condici6n subordinada de las mujeres. 

A partir de Marx y Engels se ha sucediao una interminable 

lista de seguidores, intérpretes, defensores, detractores y t~ 

do lo que se 4uiera, cuyo punto de referencia, sea como sea, es 

siempre Harx y Engels. Huchos se dedican a reexplicarnos lo que 

quisieron realmente decir cuanao hablaban de ideolog(a (¿o i

deolog(as?); otros intentan ir m6s allá dentro de la teor!a 

marxista de la ideolog!a. No se piense, de ninguna manera, que 

estoy impugnando ese trabaJo que pueae ser no s6lo válido sino 

+y que Marx y Engels llamaron la divisi6n natural del trabaJo. 
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incluso necesario, simplemente señalo lo que considero el es

tado de cosos del cual, evidentemente, participo. 

La discusi6n dentro de la concepci6n marxista de La ideo

logta se centra en el aspecto de La falsa conciencia. ¿Es la 

ideolog!a falsa conciencia o no? ¿Qué fue Lo que dijo Marx? 

¿Qué es lo que pienso que dijo Marx? ¿Qué es lo que yo pienso 

de lo que dijo Marx? ¿Qué es lo que quiero que piense Marx? 

¿Qué pienso yo? 

Algunos marxistas parten del hecho de que la ideolog(a es 

una forma de conciencia, un sistema de ideas que surge de la 

clase dominante (que lo crea o lo recupera deL pasado) con el 

fin de oscurecer, distorsionar, inuertir la realidad y as( Ju:¿ 

t ificar su dominio. Se da un proceso de "rnist ificac i6n de la 

conciencia" que bajo el capitalismo se conuierte cada uaz m4s 

en lo que Richara Lichtman llama acertacamente un "preaominio 

del consenso manufac~urado". + 

Huchos de los trabajos marxistas sobre la ideolog(a no 

nos ayuaan a ir más lejos en 

Marx y Engels; bordan sobre 

más confuso. 

los aspectos oscuros ~ue dejaron 

lo más claro y dejan hilvananao Lo 

En La ideolog!a alemana, por ejemplo, los autores uriLi

zan al concepto tanto en singular como en plural ¿por qué? Y 

un autor como Li tchman 4ue trata de anal izar Jus lamente lo que 

para él es la teorta de la ideolog!a en Marx no nos saca aaela~ 

te en esta cuesti6n que quizá parece una simpleza; pero aunque 

+R. Lichtman: "La teor!a ae La. ideoLogta en Marx", p. él. 
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no hace expl!cita la cuesti6n dice: "La ideolog!a es concien

cia enajenada. Con objeto de comprender el carácter concreto 

de cualquier ideolog!a espec!fica: legal, religiosa, estética 

o econ6mica, necesitaremos primero reuisar el análisis de Marx 

de la estructura del trabajo ••• "+ ¿Qué significa esta afir-

maci6n? ¿Quiere decir que existen muchas ideolog(as, legal, 

estética, religiosa, aiferentes y diatintas entre s(? A esto 

es a lo que llamo contribuir a la confusi6n. 

Yo pensar!a ~ue se trota de una misma jerarqu!a ideol6gJ_ 

ca de valores que se manifiesta de distintas maneras en los 

diferentes aspectos de la vida cultural de una sociedad. Esto 

es, la ideologta, el sistema ideol6gico dominante si se prefi!!_ 

re, tiene que ver con todas las expresiones de la cultura (en

tendida en su sentido amplio). Y de ant que "'4e parezca un equL 

voco decir la ideolog!a legal o la ideolog(a econ6mica. ~uizá 

lo mejor serCa decir que el aparato jur!dico ~ ideol6gico en 

la medida en que responde o está de acuerdo con la jerarqu!a 

de valores de la ideolog(a dominante; lo mismo la religi6n, el 

arte y la estética, e incluso la ciencia. 

"El secreto radica en que la ideolog(a s6lo aduiene -en 

rigor s6lo es- en la práctica y la mayor parte de las pr6cti-

cas son expresiones iaeol6gicas." ++ 

Con el concepto ideolog!a se quiere proceder de una mane-

ra similar a como se hace con la ciencia. Podemos hablar de la 

+Ibidem, p. 2l. 

++H. Honteforte: "Las ici.eolog!as", Li t'1ratura, ideología y len
guaje, pp. l94. 
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ciencia en singular y es el concepto general que se refiere a 

todas las ciencias particulares; la ciencia se puede definir, 

caracterizar; es un concepto general y abstracto que reúne en 

su definici6n las particularidades fundamentales que hacen de 

un conocimiento espec!fico el que pueda ser considerado como 

cien t !fico. 

Con el arte sucede algo parecido; 

cepto general que engloba en su seno a 

cu lares. 

en singular es el con

todas Zas artes parti-

Esta, creo yo, 

bla de Za ideolog!a 

primer lugar, que el 

es la raz6n por la cual tan pronto se ha

en singular como en plural. Se piensa, en 

aparato jur!aico representa una ideolog(a 

y, en segundo, que tiene caracter!sticas distintas, como ideo

log!a, de la ideolog!a art(~tica, por ejemplo. Algo as! como 

Zas diferencias existentes 

o Za qu!mica. ¿será uál ida 

entre Zas matemáiicas y la econom!a 

esta comparaci6n? Entonces resultg 

r!a que con el concepto ideolog!a sucede Lo mi~'mO que con cual_ 

quier otro concepto abstracto y extenso, como en el caso del 

concepto: 'modo de producción' que se refiere a todos Zos mo

dos de producci6n existentes: capitalista, precapitalista, so

ciali.sta, etcétera. 

Pero, aún cuando quizá éste es el manejo que a ueces se 

hace del concepto ideolog!a, es deci0 que por un lado se usa 

el concepto general y por el otro se quieren referir a lo que 

Llaman las ideolog!as particulares, nueuamente nos encontramos 

con que estos dos niueles tampoco quedan claramente aistingui

dos. 

Con esto tenemos que se habla de Za ideolog!a burguesa 

/" 
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dominante, de la ideologCa pequeñoburguesa, de la obrera o de 

Za imperialista; + o bien se habla de Za ideologCa marxista

leninista que es Za de la cla&e obrera, del liberalismo como 

de la ideolog!a de la burgues!a y de la ideolog!a imperialista 

militarista y racista. 

El problema que veo en tratar a la ideologCa ae esta man~ 

raes que, -pongamos por eJemplo otra vez a La ciencia-,si ha

blamos ae las caracter!sticas aefinitorias de Za ciencia, caaa 

una.. de Las ciencias especCficas tiene que compartir lo funda-

mental, Lo que hace que una ciencia sea ciencia; lo mismo pue

de decirse con cualquier otro concepto, pongamos el concepto 

mesa, se refiere a todas las mesas existentes, a todos aquellos 

obJetos que tengan los elementos constitutivos fundamentales 

que Zas hacen ser mesas aunque unos sean redondas y blancas y 

otras cuadradas y verdes. ¿Qué es lo 4ue tienen de común Zas 

diferentes ideologCas? ¿Es e L hecho de ser un "espec Cfico sis-

tema de ideas" como Za caracteriza Gramsci? También la ciencia 

puede ser un especCfico sistema ae ideas. Y si cada clase y gr~ 

po social tiene La suya propia, ¿en uirtua de qu6 Llamamos o 

una de ellas dominante? ¿a quién domina y ae qué manera si de 

acuerdo con ciertos autores cada clase tiene su propia ideolo

gCa? ++ 

+E. Laclau; PolCtica e ideoloq!a en La teor!a marxista, p. l02-
l04. 

++ver, por eJemplo, el texto ae H. Jofonteforte I'oledo "Las ideo 
Zog!as" en Literatura, ideoloq!a y Lenguaje donde habla de que 
cada clase posee su propta ideologla, pero al mismo tiempo, 
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Quiz6 porque se piensa que la ideolog(a es igual a Za vl_ 

si6n del mundo se desprende que cada clase o grupo social tie

ne La suya propia. Sucede ~ue Los niños rienen una visi6n del 

mundo particular (diferente a la de las niñas incluso), Los a

dolescentes otra, Los adultos, los viejos otra; la burgues(a, 

Zos obreros, los campesinos; en el campo hay una, en la ciu

dad otra, Zas ind(genas, los ••• as! nunca acabar(amos porque 

se puede argumentar que de acuerdo con el lugar espec(fico de~ 

de el cual miramos se tiene una visi6n.ael munao diferente. 

cuando define y analiza a Za ideolog!a se refiere a la dominan 
te y hegern6nica. "ideolo (aes una codi icaci6n de la realidad 
a través del discurso nec in de 
inculcar una conciencia a sa ca az ae taci n 

e una osici n su orainada dentro e las re aciones e roduc
ci n.' p. d2 ¿ mo cambiar el papel oculta or, JUStificador 
ere-TO dominaci6n, alienante y enajenante, totalizaaor y hege
m6nico de la ideolog(a, del que habla el autor, si se piensa al 
mismo tiempo que cada clase tiene la suya propia? ~ué sentido 
tiene, entonces, afirmqr que: "Por to te l izac i6n entendemos -como 
Villoro cuando desarrolla la iaea básica del marxismo-, hacer 
admitir por intereses y valores universales los intereses y las 
preferencias propias de un grupo social. 

"Pero la ideolog!a es totaLizante en otro sentido al con
siderarse ilimitada y tratar de transferir una cosmovisi6n en
tera. Porque como lo subray6 claramente Gramsci, la ideolog!a 
no comprende elementos dispersos del conocimiento, nociones, 
etcétera, sino el proceso ae simbolizaci6n, la transposici6n 
m!t ica,. el gusto, el estilo, la moda, los c6digos -en su s<?n
t tdo genérico de sistemas de valores •.• en resumen, el modo de 
vida qen<?ral, cuya operancia es indispensable para que se uni
fique una sociedad bajo un poaer econ6mico y pol!tico."\p.229) 
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No veo la necesidad de hablar, sin una raz6n espec!fica, 

de la ideolog!a en esos dos niveles: por un Lado el general y 

por el otro Zas ideolog!as particulares que cada quien maneJa 

como quiere; nombran ideolog!as a Las diuersas teor!as pol!ti

cas, filosof!as poz!ticas, a Zas religiones o a aspectos cons

tttuttvos de La ideolog!a dominante como el racismo o el sexi~ 

mo, como si cada uno formara una ideolog!a aparte. Casi se di

r!a que cualquier -ismo es una iaeolog!a. 

El nivel en el cual colocar!a a la ideolog!a es el mismo 

en el que podemos colocar el concepto capitalismo. El sistema 

capitalista es uno, se puede definir, conocer sus caracter!st~ 

cas fundamentales, sus leyes, etcétera, pero, desde Luego el 

capitalismo mexicano no es igual al guatemalteco o al norteam~ 

ricano. Lo mismo la ideolog!a; hay una ideolog!a y Luego, por 

supuesto, no se puede decir que sea idéntico el sisrema ideol~ 

gico en Estados Unidos, en Francia o en México. 

Ideolog(a y ciencia no son dos cosas opuestas. Muchos au

tores tienden a contraponer ciencia e ideología como se oponen 

verdadero y falso. 

Se piensa comúnmente que el discurso cient!fico y el dis

curso ideoL6gico son dos claramente diferenciados +; se piensa 

que por un Lado podemos tener un discurso cient!fico obJetiuo, 

verdadero, perfectamente separado de otro discurso subJetiuo, 

valorativo que tiene poco o nada que uer con el primero. 

+ver Clifford Geertz; Op. cit., PP• 209-2l0; Ludouico Silva; 
Teor!a y pr6ctica de La tdeolog!a. 
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En primer Lugar, como he dicho antes, la ideolog!a no ti~ 

ne la forma de un discurso estructurado como s! lo tiene la 

ciencia. Lo ideol6gico no se encuentra separaao ni como discl.L!:. 

so ni como serie ae actos aislaaos del resto de Z.os actos hu-

manos. Lo ideol6gico permea Las diversas creaciones del ser ~u 

mano. Como dir!a Gramsc i: la ideol.og !a "está impL !c i tament e ms:! 

nifiesta en eL arte, en la ley, en la actividad econ6mica y en 

todas Z.as manifestaciones de la vida indiviaual y colectiva".+ 

Lo ideol.6gico se encuentra presente en La ciencia, en l.a 

producci6n art!stica, en Z.as religiones, en el. aparato jur!di

co, en la tecnol.og!a, en el trabaJo tanto como en el ocio ••• y 

todas estas actividades dan vida a las diversas "instituciones" 

sociales: las escuelas, Z.as fábricas, los medios masivos de c2 

municaci6n, los museos, las cárceles, los manicomios, las can-

tinas ••• 

Tambi6n existe una fuerte tendencia a marcar en forma ta-

jante la diferencia entre Las ciencias naturales y Las ciencias 

.sociales en lo que a La influencia de La iaeolog!a se refiere. 

Se acepta (sobre todo entre los te6ricos marxistas) que las 

ciencias sociales, por aquello de que el sujeto y el objeto de 

estudio se parecen, se encuentran más fácilmente bajo el infL~ 

jo de la subjetividad, de lo poL!tico, de la ideolog!a, y por 

lo tanto son ciencias ideol6gicas. ++ 

+citado por J. Larrain; Op. cit. p.80. 
++ver Hi.chel Lowy: "Objectivité et point de vue de classe dans 
les sciences sociales". A. Sánchez Vázquez; "La ideolog!a de &."U 
neutrali.dad ideol6gica en las ciencias sociales". 
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Para escapar de Zas garras del positivismo y no meter en 

el mismo saco a Zas ciencias naturales y a Zas sociales algu

nos autores como Michel Lowy le dan la vuelta a Za moneda de 

tal manera que s6Zo hablan del caracter ideol6gico de Zas cie~ 

cia.s sociales. 

Sin duda existen diferencias en la manera como "afecta" 

Za ideolog!a a Zas ciencias sociales o a las ciencias natura-

les pero no es posible hablar de las ciencias sociales como 

"ideol6gicas" y de las ciencias naturales como "cient!ficas". 

Se supone que por el hecho de que interviene la ideolog!a 

se pierde la objetividad, con lo cual no se hace más que con

fundir neutralidad o imparcialidad con objetividaa. Una cien-

cia natural, por ejemplo, puede ser totalmente parcial en cua~ 

to a los intereses que mueven a investigar y a poner en práct~ 

ca los resultados de la inuestigaci6n y, sin embargo, la obje-

tividad del conocimiento seguir intacta. 

En su excelente art!culo Adolfo Sánchez Vázquez + habla 

de La relaci6n entre las ciencias sociales y la ideolog!a y a

firma que "la ideolog!a es un punto de partida, en el sentido 

de que toda ciencia social se hace siempre desde y con cierta 

ideolog !a" ¿y no as! Zas ciencias naturales? Nos dice, ade-

más, que "las ciencias sociales surgen en un marco ideol6gico 

dado, deter~inado a su vez por las relaciones de producci6n d~ 

minantes". ¿Es que Zas ciencias naturales son acaso ahist6ricas 

y al margen de la realidaa social, pol!tica y econ6mica? ++ 

+ver cita anterior. 
++A. Sánchez Vázquez; Op. cit. p. l?. 
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Toda forma de conocimiento (y no s6Lo una forma) surge en 

un contexto socio-hisé6rico determinado en donde domina una i

deolog!a. 

Se parte del hecho de que el inuestigador social no pueae 

ser neutral, no puede deshacerse de su subjetiuidad, de la i

deolog!a, sino que debe optar necesariamente ya sea por dejar 

el mundo como está o por transformarlo. Y, ¿acaso el cient!fi-

co natural s! puede adoptar una actitud neutral? ¿se trata de 

un ser superior dotado de esa capacidad especial? 

En realidad todo cient!fico (as! como toao ser humano) 

tiene, consciente o inconscientemente, una concepci6n ideol6g~ 

ca y una actitud polCtica ante el mundo. 

En este aspecto no existe ninguna diferencia significati

ua entre Los distintos cient!ficos. Todos surgen en un contex

to y todos se haL l.an, por Lo tanto, igualmente conaic tonados 

por el sistema ideol6gico dominante; ¿o es que todau(a se si

gue creyendo que los cient!ficos naturales nacen, uiuen y mue

ren en torres de marf!l fuera de la sociedad? 

Al decir "igual.menté' no me refiero a que a todos en la so

ciedad, al mismo iempo y exactamente de la misma manera,nos 

ua a "afectar" la ideolog!a, as( como el modo de producci6n no 

nos "afecta" a todos por igual. Simplemente quiero decir que 

si un cient!fico escapa al control ideol6gico será por otro t~ 

pode razones pero no por la clase de ciencia que practique. 

En cuanto al método que se utiliza para La inuestigaci6n 

social, Sánchez Vázquez dice que no está "exento de supuestos 

ideol6gicos" y, nueuamente, se deber!a decir lo mismo del méto

do elegido por un cientCfico natural.. 
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El método y la metodolog(a como parte que son del propio 

conocimiento cient(fico, se hallan igualmente condicionados i

deológica y pol(ticamente. As( como Za elección del métoao no 

es "neutral'; tampoco lo e.s la elección del objeto de estudio. 

La elección de los problemas .sociales o naturales a e.stuaiar 

se encuentra socialmente condicionada. 

¿por qué un .sujeto elige estuaiar una cosa y no otra? 

¿por qué se desarrollan mós ciertos aspectos de una ciencia o 

ciertas ciencias y no otras? 

Estas elecciones no aependen .s6Lo de La Libre voluntaa de 

Zos cient(fico.s~.sino del conrexto .socio-histórico y por lo ta~ 

to influye La ideolog(a dominante en cada época. 

¿cuál .ser(a la razón por La cual se aesarrolla La f!.sica 

nuclear o La explorcción del espacio interplanetario, por eje~ 

plo, y en cambio el estudio .sobre el control de la reproducción 

.se encuentra ton poco desarrollado, comparoriuamente tan reza-

gado? 

¿No .se trorará tal vez de La presencia del sexismo, como 

parte de La ideolog(a dominante, en La elección del objeto de 

estudio? 

Por otro Lado, todo parece indicar que en el contenido mi~ 

mo de Zas ciencias, la ideolog!a .se encuentra mucho m6.s presen

te en Zas ciencias sociales que en Zas naturales o en las exac-

tas. En efecto, las "herramientas" de la.s ciencias sociales son. 

mós .susceptibles de permear.se ideol~gicamente que la.s de la quL 

mica o la matemática. Los conceptos, categor!as y dem6.s elemen

tos de los teor(as sociales están más expuestos a ser mulr(vo

cos, equ(uocos, ambiguos e ideológicos que Zo.s sCmbolos mate-
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máticos, por ejemplo. 

Sánchez V6zquez .se refiere tam.bi6n a que "la ideolog!a d!!,. 

termina el modo de adquirir.se, transmitir.se y utilizarse la.s 

teor!as en ciencias sociale.sn. + 

A mi modo de uer, lo GUe dice sobre las ciencias sociales 

y la ideolog!a es aplicable a todo el conocimiento científico. 

"En la medida en c:¡ue la inuestigaci6n (particularmente los 

análisis concretos) .se hace dentro del sistema de institucio

nes corresponaientes y en La mea.ida en..µe e.sto.s aparatos ideo

l6gicos responden a las necesidades y tareas de la clase domi

nante, la inue.stigaci6n social .se halla determinaaa por la i

deolog!a ae esta clase". ++ 

E.s importante señalar que en lo.s centros de enseñanza .se 

fragmenta lo más posible el conocimiento y se transmite de es

ta manera. 

Es para todos un lugar com6n que la ciencia s6lo la en

tienden los cient!ficos, por eso hay que hacer el aiscurso lo 

más oscuro posible para el "uulgo"; lsta es, sin auda, una 

cuesti6n ideol6gica. 

Si nos referimos ahora a la utilizaci6n de los resultados 

del conocimiento cient!fico uemos qu~ es en este campo en lo 

que menos discrepancias hay. Son muchas las teor!as sociales y 

muchos los te6ricos al seruicio del .sistema explotador y opre

sor dominante. Huchas son Zas t-eor!as que explican y justifican 

+ Ib idem, p. l9. 

++Ibidem. 
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Z.a expZ.otaci6n, la opresi6n, La dependencia, el. subdesarrol.Z.o, 

Z.as guerras, Z.os etnocidios ••• y es también aceptado que la 

inuestigaci6n en f!sica nucZ.ear puede lleuar a la fabricaci6n 

de bombas at6micas; pero lo que no se quiere aceptar fácilmen

te es que los cient!ficos no están al margen ae la utilizaci6n 

que se hagq de ellas. Vemos, muy a mqnudo, c6mo se trata den~ 

gar la responsabilidad del cient!fico ante Z.a utiLizaci6n de 

sus "inoentos" y se echa toda la "culpa" a los pol!ticos. Y n.o 

ol.uidemos, tampoco, que la inuestigaci6n cient!fica en biolog!a 

ha lleuado a intentar demostrar la inferioriaaa natural de los 

negros o de las muJeres. O que la "utilizaci6n" de 

gaci6n cient!fica para la tecn.olog!a y la industria 

Z.a l6gica del sistema econ6mico, pol!tico, social e 

la investi

responde a 

ideoZ.6gico 

que perpetúa la desigualdad. Se inventan y se fabrican todo t~ 

po de aparatos electrodomésticos, por eJemplo, para ºal.igerar" 

las tareas domt;s t icas ~ Las mujeres. 

El hecho de que al analizar la relaci6n entre ciencia e 

ideolog!a muchos autores dejen de lado a las clencias natura

les es en sr mismo un resultado de la ingerencia de la ideolo

g!a. 

Hay grandes muro~ de contenci6n ideol6gicos para resistir 

los embates de la raz6n que se niega a aceptar eternamente que 

la ideol.og!a n.o tiene nada que uer con el conocimiento cient!

fico o con La creaci6n art!stica. Se nos dice y se nos repite 

de mil. maneras en la escuel.a, en la uniuersidad, en Z.os libros, 

en los medios masíoos de comunicaci6n, que la ciencia y el arte 

son neutros pol!tica e ideoZ.6gicamente. Es ya incZ.uso un. Lugar 

común pensar que el conocimiento s6lo responde a Z.a Z.6gica in-
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terna del conocimiento mismo: conocer por conocer; y aprendemos 

que el arte, el.aro, es arte por el arte. 

Mostrar la presencia de La ideologta en el conocimiento 

cient!fico ha sido tan arduo como mostrarla en el arte. Las re

sistencias han sido y son mGltipLes. 

Pero al hablar de que La ideoLogta dominante se encuentra 

presente en la ciencia puede parecer que se adopta una posici6n 

positiuista. El positiuismo parte del. hecho de que hay una "coa 

taminaci6n" de la ciencia por parte de lo ideoL6gico y por ello 

es necesario uerificar el conocimiento con la realidad para que 

deje de ser ideol6gico. 

"El modo y el. objeto del enunciado ideol.6gico hacen que r!i 

sulte inaccesible l.a uerificaci6n o con.frontaci6n emp(rica."+ 

Para euitar supuestamente la contaminaci6n ideol6gica el 

positiuismo crea la ciencia positiua, esto es, la acwnulaci6n 

de datos emp!ricos, uerificabl.es. 

La historiq positiuista se dedica a aportarnos una colee-

ci6n de datos objetiuos "significatiuos" sobre el acontecer de 

los hombres y las mujeres en la sociedad. De esta manera tene

mos que l.a historia de H6xico es una sucesi6n de fechas, nom

bres de personajes (h6roes y uil.l.anos), batallas, pactos, et

clítera, lo cual, en efecto, son datos uerdaderos, y uerifica

bl.es, pero no es La oerdadera historia. El. escribir l.a historia 

de esa manera es total.mente ideol.6gico. La historia no se expl.~ 

+Theodor Geiqer; Ideol.og!a y uerdad, citado por Adorno y 
Horkheim.er en. La socteaad, P• l~5-
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ca con el. dato en s! y por s!. La guerra de Independencia en 

México no se da porque Hidalgo tocara una campana un d!a pre

ciso a una hora determinada, aunque el dato sea uerdadero. La 

ciencia positiuista que quiere rechazar lo ideol6gico por no 

ser emp!ricamente comprobable es uno de las formas de conoci

miento m6s ideol6gicas. 

En cada manifestaci6n de la cultura la ideolog!a se en

cuentra presente de diferente manera y en aistintos grados. No 

ser!a posible decir que la religi6n o Za ciencia o el arte son 

sistemas ideol6gicamente equiuolentes. En coda uno de ellos la 

ideolog!a se encuentra presente pero, aunGue suene burdo, en 

diferente cantidad y, además, su presencia no está siempre en 

el mismo lugar dentro ae caaa uno de los procesos. Si nos ref~ 

rimos a la religi6n~oeremos que la ideolog!a está presente en 

todo momento, que la religi6n. es fundamentalmente ideol6gica 

tanto desde el punto de uista de su génesis, como de su es

tructura y, por ~upuesto, de su fun.ci6n social. En cambio en 

la ciencia, la ideolog!a puede estar presente en La elecci6n 

del obJeto de conocimiento, a ueces en el desarrollo o en La 

utilizaci6n de los resultados, pero en términos generales se 

puede decir que es menos ideol6gica GUe la religi6n porque, a 

fin de cuentas, debe ser obJetiua. 

Para un autor como Jorge Larrain., la ideolog!a es un con

Junto de ideas,si bien aclara que no todcs las ideas son ideo

l6gicas. Las ideas de la ideolog!a siruen siempre a los inte

reses de La clase aominante; las clases dominadas no tienen i

deolog!a que s irua a sus intereses, tienen. ideas. 

Yo dirCa que, en. efecto, n.o tienen una ideolog!a propia 
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internalizada, "adoptada", la ideolog(a dominante 

contribuyen a transmitirla, a producirla y reprod~ 

Y no s6lo en cuanto a las clases sociales se refiere, a 

Zas clases dominadas que actúan en el munao en funci6n de una 

escala de valores c¡ue no han elegido "originalmente", lam.Dién 

los grupos subalternos como las mujeres o los ind(genas funci2. 

nan con La ideolog(a de Los dominadores. 
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l. IdeologCa y sexismo. 

"Las mujeres hemos i.ntroyectaao durante tantos milenios 

las leyes patriarcales de la sociedad que, aunque consciente

mente digamos que tenemos los mismos derechos y los mismos d~ 

beres que los hombres, inconscientemente seguimos dando pref~ 

rencia al hombre: incluso Zas mujeres más progresistas segui

mos ualorando inconscienxemente más al macho y confiamos me

nos en nuestra cabeza que en nuestros encantos femeninos."+ 

AsC, no es raro o{r en M6xico, por ejemplo, como censura: 

"/No seas uieja/ 14
0 "iNo seas i.ndtol" Lo mismo que "'iNo seas 

judCol" expresi6n del machismo, el racismo y el cristianis-

mo más obtuso propios de la ideologCa de Las clases y los gru

pos en el poder. 

Ahora bien, la forma en que se proauce y reproauce la i

deologCa es un proceso mucho más complejo de lo ~ue parece. 

Por lo que se ha dicho hasta aqu( poarCa parecer que las cla

ses o grupos dominantes producen la ideologCa con base en la 

jerarquCa de ualores por ellos elegida y simplemente la trans

miten al resto de la sociedaa y ya está. No, esto serta muy 

fácil. 

La ideologCa se proauce fundamentalmente con base en los 

ualores que interesan a los dominaaores, pero las clases y gr~ 

pos subalternos no se limitan a transmirirla tal cual la reci-

+,,_La angustia de ser mujer; entreuista con Harie Langer", Cambio 
~España, l a 8 de octubre l984. pp. l35. 
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ben sino que la uan modificando, adaptando y adoptando incluso 

en dQtrimento propio, en contra de sus intereses como clase o 

grupo. 

As!, las mujeres son alimentadas con el sexismo, la dis

criminaci6n hacia las mujeres y uiven en funci6n de una ideo

log!a que no han creado pero que adoptan, refuerzan y se con

vierten en uno de los principales agentes transmisores. Holdea 

las conductas, los gustos, los hábitos y cuando se socializa a 

los niños se completa el ciclo, se da de lo mismo en uersi6n 

corregida y aumentada. 

Hablar de La condici6n de La mujer es un acto poL!tico, 

no hablar tambi~n es un acto pol!tico. 

Omitir hablar de Las mujeres es igual a mentir y es una 

actitud ideoL6gica, es sexismo. 

Una clara muestra de 

tromisi6n en Las ciencias, 

tro de la propia teor!a de 

sexismo sigue reinando. 

La dominaci6n ideol6gica y ae su in

en la teor!a del conocimiento y de~ 

La ideolog!a es el necho de que el 

No es una casualidad que los estudiosos de la ideolog!a, 

al igual que La mayor!a de los demás "estudiosos" "oluiaen" 

que e~iste algo llamado sexismo, ese otro gran fantasma que se 

sabe que existe, que a veces se reconoce su presencia pero que 

cada uez que alguien osa mostrarlo con el dedo, se mira el de

do. Y es que el sexismo tiene un peso espec!fico tanto en la 

Historia como en la historia ael pensamiento. 

El sexismo, esa discriminaci6n hacia las mujeres por el 

s6lo hecho de serlo, está inserto dentro de La ideolog!a domi

nante de ayer y de noy y forma parte de una uisi6n del mundo, 



(4Z) 

de una particular visi6n del mundo. 

El sexismo tiene una ratz valorativa; es muy simple, hay 

un valor mayúsculo que rige: lo masculino es superior. Esto se 

traduce, como toda jerarGu!a de valores ideol6gica, en una se-

rie de opiniones, creencias y prejuicios, sobre la supuesta i~ 

ferioridad natural de las mujeres. 

Pero, icuidado! 1 no hay 4ue caer ahora en pensar que el 

sexismo en la ideologta cre6 la desigualaad social de las mu

jeres. Los ortgenes (que no hay que confunair con las causas) 

de la desigualdad y ae la opresi6n de la mujer, permanecen ba~ 

tante oscuros, sin embargo, de todas las teortas existentes la 

que parece más certera es la que sostiene que en el principio 

hubo una primera gran divisi6n social del trabajo y ésa fue la 

divisi6n sexual del trabajo y que, a partir ae aht, Zas muje

res quedaron exclutdas para siempre de las esferas de poder de 

la sociedad. 

Si se piensa que esa divisi6n del crabajo fue natural (c_g_ 

mo sostienen Harx y Engels, por ejemplo), -y no social- es fá

cil concebir que en la actualiaad también sea natural.+ 

+Harx-Engels: La ideoloqta alemana, Montevideo, Ed. Pueblos 
Unidos, 2o ed., Z96o. pp. 2l, 25, 32, 33. Justo es señalar 
aqut la contradicci6n de los autores cuanao en la misma p6-
gina 33 afirman: " ••• la propiedad, cuyo primer germen, cuya 
forma inicial se contiene ya en la familia, donde la mujer 
y los hijos son los esclavos del marido. La esclavitud, to
davta muy rudimentaria, ciertamente, latente en la familia, 
es Za primera forma de propiedad,". He pregunto qué le ve
rán de natural a la esclavitud y a la propiedad privada. 
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Al irse dando la diuisi6ñ sexual ael trabajo (que creo se 

dio por razones de conueniencia social) se empez6 a desarro

llar la parte de La ideoLog!a que uendr!a a apuntalar ese es

tado de cosas. La diferencia biol6gica se uio conuertida en i~ 

ferioridad; fue "natural" que Las mujeres desempeñaran determj_ 

nadas tareas, un trabajo especCfico, porque eran diferentes, 

-léase más débiles y más tontas que los hombres,- (y más sensj_ 

bles, intuitiuas, emocionales y .nenos racionales y anal!ticas 

y, claro está, menos inteligentes); y como todo esto no es más 

que un hecho natural la condici6n de La mujer en nuestra soci~ 

dad es "natural"; esta forma ae ualorar a los mujeres se tra

duce en actitudes muy concretas pero no se trata de una rela

ci6n mecánica de causa-efecto. 

No hay que pensar ~ue determinados juicios ualoratiuos h~ 

cen adoptar ciertas actitudes y ah! termina todo, sino que las 

actitudes, a su uez, uan reforzando y creando nueuos juicios 

de ua lor. 

Euidentemente, los actitudes concretas hacen 4ue los jui

cios de ualor se rellenen de un contenido real. As(, las opi-

niones y ualores que sostienen, en este coso, al sexismo, re-

.sulta que no solamente son "falsa conciencia". Cuanao :=e habla 

de la inferioridad de las mujeres como pilar del sexismo, as! 

como de cierta"naturalezo femenino" y estos prejuicios se han 

mantenido por cuatro mil años apoyoaos en todo tipo de hábi-

tos, costumbres, actitudes ••• cuando estos prejuicios, en la 

actualidad, forman parte del esqueleto mismo de las instituci2 

nes sociales como la fomi L io, la escuelo, las iglesias, los 

juzgados, las cárceles, los manicomios, los medios mosiuos de 
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comunicac i.6n ••• c i.ertas cosos acaban por ser "verdad": las mu

jeres, de facto, somos inferiores porque hemos tenido un desa

rrollo inferior. 

El sexismo ha creado aquello que se ha dado en llamar fe

mineidad o "naturaleza femenina". Sexismo en.ten.di.do como la t.2_ 

talidad de métodos (el ideol6gico es s6lo uno de ellos) que 

van desde el uso de la fuerza bruta, pasando por la legalidad, 

Za educaci6n. y la divisi6n del trabajo, hasta el control de su 

sexualidad, "empleados en. el seno del patriarcaao para poder 

mantener en situaci6n de inferioridad, subordi.naci6n y explo

taci6n al sexo dominado: el femenino."+ 

La historia de la opresi6n femenina ha vuelto, en. efecto, 

"inferiores" a las mujeres. Incapacitadas, débiles, sumi.sa.s-s.2. 

metidas, carentes de iniciativa ••• ¿Qué significa esto? 

Las mujeres tenemos caracterCsticas bi.ol6gi.cas diferen

tes a las de los hombres; común.mente se dice que las mujeres 

somos diferentes de los hombres, quizá en. un Lenguaje no sexi~ 

ta habrCa que decir que hombres y mujeres son diferentes; y 

aquC me refiero a Las particularidades naturales, nada más. 

Pero, ¿son estas particularidcdes biol6gi.cas las que determi

nan lo femenino o lo masculino? 

Me inclino a pensar, como muchos, que esa aiferencia dio 

la pauta para la primera gran di.visi6n social del trabajo que 

fue la divisi.6n entre hombres y mujeres y es ésta la que deter

min6 que más adelante, en las subsiguientes di.visiones del tra

bajo, Zas mujeres quedaran excluidas, pues ya ten.Can su luga~ 

+Victoria Sau; Un diccionario ideol6gico feminista, p. 2l7. 
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su trabajo y su funci6n social ••• 

Hablar de naturaleza femenina o naturaleza masculina lZe

ua un sello de f6brica indeleble, a pesar de que no se utilice 

en su sentido literal, que es el de hacer referencia a carac

ter!sticas supuestamente innatas, inmanentes. Con esto quiero 

indicar que en la actualidad cuonao se habla de naturaleza fe

menina no se est6 queriendo hablar de Zas diferencias natura

les reales sino que, al hacer a un lado estos aspectos, quedan 

muchas otras cosos que hacen ser a las personas hombres o muj~ 

res, que no tienen nada ~ue uer con la naturaleza propiamente 

dicha y que, por lo tanto, no son inherentes al ser. Este es 

el largo camino qtte hemos recorrido en sociedad y que nos ha 

hecho "mujeres"• 

Si de algo han servido Zas montañas de trabajos sobre lo 

que Enzensberger llama "La industria de Za conciencia", o de 

acuerdo con Adorno, ºZa industria cultural", que son la gran 

fuente de Za riqueza ideol6gica ya que crean sin cesar lo que 

Ludovico Silva llama "Za plusval!a ideol6gica"; si ae algo si!:_ 

ven Zos an6lisis de La gran "industria del tiempo libre", del 

tiempo de ocio 

de producci6n de 

que, nuevamente como dice Silva "es el 

La plusval!a ideoL6gica", + deber!an 

tiempo 

seruir 

también para darnos cuenta de La presencia infatigable del se

xismo. 

A través de los an6lísís que se han realizado sobre el c~ 

ne, la televisi6n, la radio, Zos diarios, las revistas, los 

+L. Silva; La plusual!a ideol6gica, p. 255. 
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"com.i.cs", para no menci.on.ar el. anál.i.si.s del propio lenguaJe 

uerbal, podemos uer, cuan.do se qui.ere uer, la presencia del. 

sexismo en 1.a conform.aci6n. cotidiana de la conciencia soci.aZ. 

Hay terrenos que han sido más explotados que otros para 

uer la presencia de 1.a ideolog!a7 y mi interés está en detene~ 

me en un.o que sigue circulando con la deslumbrante aureola de 

ser una creaci6n. del ser humano al margen de la diuisi6n. gen.~ 

rica y sexista de la sociedad: el arte. 

En s!ntesis, considero que la ideolog!a entendida com.o e

se conJunto de opin.ion.es y prejuicios sobre el. mun.do basados 

en un.a Jerarqu!a de ual.ores elegida por el. grupo o 1.a el.ase s~ 

ci.al. con poder y que determina o condiciona actitudes, 

bres y hábitos, se encuentra presente también. tanto en 

ci.a (y su método) como en el arte. 

costum.-

la c i e!!. 

He expl.i.cado de qué manera 1.a 

quehacer social y c6m.o el sexismo, 

g!a dom.in.ante, condiciona desde el 

ideolog!a permea todo el 

que es parte de la ideol.o

obJeto mismo de análisis 

ci.ent!fi.co, si de 1.a ciencia se trata, 

del tipo de producci6n art!stica a que 

y desae la selecci6n 

se abocará el suJeto 

concreto -hombres y muJeres-, en cuan.to al proceso art!stico 

se refiere. 

Concretamente, en 

manifiesto el carácter 

el campo del arte, me in.teresa pon.er de 

ideol6gico (sexista) de todo el proceso 

y mostrar que el arte n.o puede ser con.sideraao como un.a crea

ci6n. del ser hum.ano en general puesto que éste no existe. 
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CAPITULO I I. IDEOLOGIA Y ARTE. 

(El sexismo en el arte). 

"Todos sabemos que el arte no es 
la verdad. Es una mentira que 
nos hace ver la verdad, al menos 
aquella que nos es dado compren
der." 

Pablo Picasso. 

La relaci6n entre la ideolog[a y el arte es compleja. Quj_ 

zá dirCa que aún más compleja que la relac i6n e ienc ia-ideolo_ 

g!a. Pero es Justamente esta compleJidad lo que me interesa P2 

ner al descubierto para ver el carácter sexista, a menudo poco 

claro, en el proceso ari!stico. 

Huchas veces se piensa que si lo ideológico o lo político 

en el arte, o en cualquier otra esfera, no salta a la vista, 

no existe. 

~o complejo de esta relación estriba, en parte, en lo di

f[ctl que resulta tanto caracterizar a La ideolog[a como defi

nir al arte. 



Hay muchas maneras de acercarse al arte. Huchas maneras 

de aprehenderlo y de conocerlo, de disfrutarlo y de explicar

lo ••• 

A la pregunta ¿qué es el arte? se le han dado una infin~ 

dad de respuestas desde hace muchos siglos. Se dieron y se si

guen dando encarnizadas polémicas sobre la naturaleza y la fu~ 

ci6n del arte. La discusi6n se ha centrado en intentar "descu

brir" cu6l es la verdadero naturaleza del arte y, de la mano 

con esto, se plantea el deber ser, ¿qué es y qué deber(a ser 

El Arte?, (supuestamente con mayúsculas) ¿es culto o es popu

lar?, ¿es burgués o proletario?, ¿es masculino, femenino o ne~ 

tro? o ¿es simplemente Arte (con mayúscula)? 

Frente a este problema no me queda m6s remedio que carac

terizar al arte de alguna manera para no dar lugar, en el con

texto de este trabajo, a que quede como un concepto difuso. 

Pienso que el arte es una forma de conocimiento, pero no 

s6lo eso. Como todo forma de conocimiento contiene elementos 

ideol6gicos. Pero, a diferencia de otras formas de conocimien

to no se dirige fundamentalmente a la raz6n sino también o la 

sensibilidad. El arte expresa ilusiones y mitos. Es cristaliz~ 

ci6n de la imaginaci6n creativa. El objeto art(stico es el re

sultado de un proceso (de creaci6n, distribuci6n y consumo) y 

es un producto del trabajo humano que se plasma en un lengua

je. 

Si, como hemos visto antes, hay una gran tendencia a opo

ner ciencia-ideolog(a como lo verdadero y lo falso, también e

xiste una fuerte creencia o separar arte e ideologCa aunque ya 

no como dos esferas aparte. En algún lugar est6n las ideolog!as 
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(en general se habla en_plurai) y en otro distinto el arte. 

Henri Lefebure al hablar de las primeras cosmogonías y 

teogonías se pregunta si eran o no ideolog!as. Su respuesta es 

que s! y que no. 

'W!, en la medida en que justifican Zas nacientes desi

gualdad~s entre los hombres incluyenao la posesi6n (apropia

ci6n pri•n.itiva) de un. territorio por un grupo o eL acaparamie!! 

to de los recursos del grupo -el escaso plusproducto- por los 

dirigentes. No, porque aún no es posible hablar en esta etapa 

de clases o incluso de castas. No, porque esas construcciones 

de la mente son obras de arte -son m6s monumentos que sistemas 

abstrae tos. " 

Y más adelante dice: 

"No parece que para Harx las mitologías puedan ser uistas 

como ideolog!as. Están. mucho más cerca de la verdadera poes!a 

que de construcciones formales." + 

Quiere esto decir que la ideolog!a es concebida como "un 

sistema no s6lo aut6n.omo sino incluso in.dependiente de otras 

expresiones sociales como el arte. 

Hargin.almente advertiré que un.a uez más se hace referencia 

a Za divisi6n. social del trabajo entre los hombres y no se con

sidera Za divisi6n soci·az d?L trabajo entre hombres y mujeres. 

Esta idea queda reforzada con. La afirmaci6n. basada en la con

cepci6n marxista de que: 

"Lo que hasta entonces hab(a sido puramente una divisi6n 

+H. Lefebvre: The Sociology o( Marx, p. ?8. (La traducci6n. es 
m!a). 
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b iol6gica del trabajo (basada en. el sexo, la edad, la fuerza 

f(sica, etc.) empieza a conuertirse en. una diuisi6n tecnol6gi

ca y social del trabajo."+ 

Sin embargo, uolvien.do a la relaci6n arte-ideolog(a, el 

propio Lefebvre en su trabajo Con.tribuci6n. a la estética se 

refiere al con.ten.ido ideol6gico de la obra de arte y dice: 

"Toda obra de arte contiene elementos ideol6gicos (las i

deas del autor, de su tiempo, de su clase), mezcladas por otra 

parte a menudo con las ideas de otros tiempos, de otros indiuL 

duos." + + 

Siguiendo el propio pensam.ien.to de Lefebvre se puede ver 

claramente por qué en. un texto se plan.tea el problema de si 

las cosmogon(as eran o no ideologla y aa la respuesta del s( y 

del n.o. En. la medida en que eran. un.a justificaci6n. del poder 

eran ideologla pero si además se con.sideran. arte no lo eran 

porque el arte no es !:!!!!a. ideologla aunque contiene el~~entos 

ideol6gicos. Es posible en.tender mejor las citas de La sociolo

gla de Narx que an.oté más arriba a la luz de este otro texto, 

aun.que hubiera siao aeseaole que su pen.samiento n.o quedara 

trun.co en el primer texto citado y que mencionara el contenido 

ideol6gico del arte. 

He interesa tomar en consideraci6n. su pensamien.to porque 

me parece que el plan.teamiento que hace de la relaci6n. entre 

+H. Lefebvre; ~ ~-· p. 67. 

++ A • Sánchez Váz e; uez; A_n_t_o_l_o~g~(-ª~• __ t_e~x_t_o_s __ d_.e--.-e._s_t ...... é_t_,i_c_..a.._.!1.__t_e_o._r_l ...... a 
del arte, p. l54-. 
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arte e ideolog(a es muy importante para lo que estoy intentan

do expresar. 

"En toda obra de arte hay conocimiento, es decir, elemen

tos de conocimiento y de ideolog(a. ( ••• )[el arte]no se confu~ 

de, en las diferentes épocas, con la ideolog(a, con los cono

c tmientos mezclados con ilusiones."+ 

Y más adelante vuelve a repetir ampliando un poco la idea: 

"··.el arte no es una ideologCa, es decir, una forma más 

o menos ilusoria del conoc im.iento, pero sin embargo es una ~

peres truc tura; tiene relaciones con la ideologCa, tiene un~

tenido ideol6gico (más o menos claro y consciente, más o menos 

conscientemente poLCtico)." ++ 

Se refiere también a la complejidad de los contenidos i

deol6gicos en la obra de arte, idea con La cual inicié este ca

p(tulo: 

"Además no es siempre fácil, para nosotros, encontrar, 

conocer, ese contenido ideol6gico, ya que es necesario, para 

reencontrar ese contenido profundo, reconstruir el movimiento 

de la historia y las tendencias, discernir los elementos supe-

rados de los nuevos, lo muerto de lo viviente lo i. lusorio cte 

Zo real." +++ 

As(, nos encontramos aqu( con tres cuestiones, la división 

•op. 6it. p. l55. 

++op. cit. p. l5B. 

+++ ,!bidem.. 
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del trabajo, Za ideologCa y ei arte, que están constantemente 

relacionadas pero, en este diálogo que estoy Zleuando a cabo 

con los libros, ueo que existe un sinnWn.ero de maneras difere!!:. 

tes de relacionarlas. 

Voy a intentar explicar un aspecto de la ideologCa domi

nante que es el sexismo, en relaci6n con el arte. 

Si consideramos que el arte es producto del trabajo huma

no y el trabajo se halla diuidido de manera desigual entre Zas 

personas, si la desigualdad en la repartici6n del trabajo se 

ha dado de manera forzada, es preciso tomar en cuenta todas 

Zas formas en que se ha dado esta repartici6n: ya no es sufi

ciente afirmar la existencia de la diuisi6n entre trabajo ma

nual y trabajo intelectual que se manifiesta en Za diuisi6n de 

nuestra sociedad en clases sociales. 

Sin meterme aquC nueuamente en la discusión sobre Zos o

rCgenes, ya sean naturales o sociales, de la diuisi6n del tra

bajo por sexos, es un hecho GUe dentro de las diuisiones que 

han sido impuestas por Zos dueños del poder no se puede seguir 

dejando de Lado La diuisi6n entre Zas tareas llamadas producti:_ 

uas y las reproductiuas: Las primeras a cargo fundamentalmente 

de los hombres y las segundas de las mujeres. 

Sin embargo, el reconociniento de la existencia de dife

rentes tipos de trabajo y de las caracterCsticas especCficas 

de cada uno no suele ser, en general, una de las respuestas e~ 

plicatiuas a la pregunta mil ueces formulada con todo el dis

fraz de ingenuidad: ¿d6nde está Za creaci6n artCstica de las 

mujeres? 

Hás bien, por efecto de la dominaci6n ideol6gica, y éste 
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es uno de los puntos de uni6n-entre el arte y la ideolog!a, se 

Lleva la respuesta hacia un laao muy preciso; en primer lugar 

no conviene desde ningún punto reconocer la existencia de la 

divisi6n sexual del trabajo. La ideolog!a se ha encargado muy 

bien de bordar en ese sentido: el trabajo doméstico, que el f~ 

minismo ha definido como trabajo invisible y la ideolog!a pa

triarcal con el eufemismo "labores del hogar", lo llevan a ca

bo Zas mujeres porque eso es lo "natural"," lo "normal y lo "l~ 

gico." 

Si no se reconoce esta divisi6n forzada no se puede reco

nocer una ae las bases de la situaci6n de las mujeres en el á!!!_ 

bito de la creaci6n art!stica. Esta última se encontraba y se 

encuentra hoy como proaucto de la divisi6n entre trabajo ma

nual y trabajo intelectual5pero, esta divisi6n se da fundamen

talmente dentro del grupo social que conforman los hombres, 

Las mujeres se quedaron, como grupo, dentro del trabajo manual, 

en el trabajo doméstico. 

Este es el punto de partida que por efecto ae la ideolo

g!a no se quiere ver. 

En segundo lugar, de lo que acabo de señalar se desprende 

que, puesto que las mujeres son inferiores y s6lo sirven para 

realiza~ el trabajo doméstico, es nuevamente l6gico y natural 

que no hayan creado artlsticamente. O sea que a la pregunta 

formulada se responde tranquilamente: no hay arte de las muje

res porque no han sido capaces de realizarlo. 

Este es s6Lo un ejemplo del mecanismo de f~ncionamiento 

de la ideolog!a en relaci6n con el arte y las mujeres. 

Se han hecho ya diversos estudios feministas y pseudofem~ 
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nistas acerca de la creaci6n art!stica de las mujeres y qui

siera trazar breuemente las dos grandes L!neas que se han se

guido para ello. 

La primera, que quizá es la más fuerte, se aboca a la ta

rea del rescate. Parte ael hecho de que la producci6n art!sti-

ca de Zas mujeres existe pero se desconoce y es preciso resca-

tarla, conocerla. Todos sabemos que hay algo que se llama His

toria del Arte: y bien, en esta Historia se han oluidado in

cluir a las mujeres y de Lo que se tratar!a ahora es de com

pletarla con Zas Listas (de todas maneras poco largas) de nom

bres, g~neros y estilos de las mujeres artistas. Esta tenden

cia, a mi modo de uer, no hace más ~ue seguir mistificando La 

realidad: se trata de demostrar, contra la euidencia, que~ 

mujeres s! hemos producido arte, "gran arte", y lo Cinico que 

sucede es que la ideolog!a sexista Lo ha excluido injustamen

te de La historia. 

Creo que efectiuamente hay un "oluido", nada casual por 

cierto, de la creaci6n femenina existente, pero el punto de 

partida no es intentar a toaa costa un reconocimiento social 

de una igualdad por lo demás absolutamente irreal. 

La segunda concepci6n parte más bien del hecho de 4ue Za 

desigualdad en La diuisi6n del trabajo otorg6 la posibiliaad 

de que s6Zo una minor!a dentro del sector productor masculino 

se haya podido "dedicar" a la creaci6n art!stica y no es posi-

ble pretender que las mujeres excluidas del mundo ae La proau~ 

ci6n (que conlleua una infinidad ae limitaciones sociales) y 

reducidas al de la reproducci6n, hayan roto mágicamente esta 

realidad socio-hist6rica y hayan igualmente creado arte. Todas 
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las excepciones no hacen sino explicar con mayor claridqd la 

tendencia general. 

Y efectivamente hay excepciones; y las mujeres, a pesar 

de su papel social subalterno, han entrado en el mundo de la 

producción artCstica (y en el de La producci6n en general) pero 

por Za puerta trasera. 

Pienso que no es posible ya seguir únicamente el camino 

que intenta llevar a la demostración de la existencia de un ar

te femenino igual que el masculino pero ignoraao: es necesario 

más bien, reconocer una existencia, hist6ricamente determinada, 

cuantitativa y cualitativamente subalterna. 

Ahora bien, ¿se puede decir que existe un arte femenino?, 

ya no en términos de si las mujeres han trabajado en el campo 

del arte, que acabamos ae señalar cómo se puede enfocar, sino 

más bien si lo que han hecho es espec(ficamente femenino o si 

se trata, en cambio de arte a secas. 

Parece obvio que el arte como creación individual o colec

tiva expresa lo que los productores ~ individual y socialmen

te (sus vivencias personales, su lugar en la sociedad, sus sue

ños, lo que son y lo que desean ser ••• ). El artista crea una 

nueva realidad pero no a partir de la nada sino siempre con ba

se en su visión del munao. 

Huy a menudo los te6ricos y crCticos consideran a la pro

ducción art(stica simple y llanamente como arte o bien, a lo 

sumo, como expresi6n del ser humano: el argumento de ~ue la ere!! 

ci6n está forzosamente reLacionada con lo que es el creaaor pa

rece ser una evidencia tan grande, ton innegable y tan obvia 

que a la hora del análisis concreto esta evidencia parece pasar 

l 
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al altimo de los rincones. + 

Pues bien, con base en esto se puede afirmar que el arte feme

nino existe en cuanto tal. ¿Quiere esto aecir que al ser expr~ 

si6n de las mujeres, es necesariamente delicaao, cálido, tier

no, dulce• e t c • , etc • ? 

Tanto los hombres como las mujeres tenemos que ser de de

terminada manera; se nos han daoo papeles espec(ficos o desem

peñar. Las mujeres (igual que cualquier otro) están expresando 

o traués del arte.!:!!! mundo a partir de la manera en que han a

prendido a uer !!....!:.. mundo. Sin embargo, las cosas no se dan de 

manera ton mecánica como ser Ca de desear para los fines del a

nálisis. 

Las mujeres han creado y siguen haciendolo de maltiples 

maneras, ya sea de acuerdo con toda la cantidad de "atributos" 

que forman parte de su ser femenino como con los "atributos" 

masculinos que, consciente o inconscientement~pueden tender a 

poseer. Las mujeres expresan lo que son (lo que las han hecho 

ser) tanto como lo que desean ser (muchas veces hombre). 

El mimetismo hacia lo c,ue representa la parte dominante 

es algo muy t(pico en los procesos de colonizaci6n. La mujer 

+A modo de simple ejemplo elegido entre muchos que ~e llama pa~ 
ticularmente la atenci6n porque no entiendo cómo a uno autora 
que escribe un libro tan bello, bien hecho, lacido y alerta so
bre la condici6n femenina y la rebeldCa o lucho contra ella, o 
sea el feminismo, se le puede escapar decir que Julia ae Burgos 
(poeta puertorriqueña l9l4-l9:>.3) no era "ni mujer ni hombre, 
sino simple y sencillamente poeta." Rosario Ferré; Sitio a eros, 
p. l.30 
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quiere ser como eL hombre; eL Latinoamericano o eL árabe como 

el europeo, el negro como eL bLanco. Las mujeres se proyectan 

muchas ueces a trau~s de Lo que consideran mejor, superior 

(los uaLores mascuLinos) y Los hacen propios, aunque casi sie~ 

pre de manera inconsciente. 

Por esto creo GUe no es posibLe descubrir "a primera uis

ta" las caracter!sticas del arte femenino. Lo importante es ia 

tentar uerLo como un proceso sociaL global con caracter!sticas 

espec!ficas, diferentes, y no entrar en el juego de las adiui

nanzas en el ~ue a menudo se nos hace caer para demostrar que 

el arte es arte independientemente deL sexo del proauctor; es

to es, no se trata de tomar indiuiduaLidades e intentar adiui

nar a trauls de La obra si es de un hombre o de una mujer. Pa

ra caracterizar al arte femenino, por lo pronto, podemos uer 

que existen ciertas tendencias generales, pero no se pueden e~ 

tablecer normas: es preciso entenderlo, repito, en su especi

ficidad pero como proceso hist6rico-sociaL. 

Ahora bien, hay quienes aesde una perspectiua feminista 

han afirmado y afirman 4ue s! es posible decir si una obra es 

de un hombre o de una mujer. Por ejemplo, Vir,;¡inia Woo_Lf pen

saba que en la literatura la diferencia esencial no radicaba 

tanto en que Los hombres describen batallas y las mujeres na

cimientos, esto es, no radicaba tanto en los temas a tratar s~ 

no en c6mo se describen a s! mismos como sexo; desde Las pri

meras palabras con que se describe a un hombre o a una mujer 

en una pieza literaria se puede aecir de que sexo es el autor. 

Para Virginia Waolf son tres las diferencias espec!ficas 

de una literatura femenina: los temas, el idioma (ser!a prefe-
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ribte decir eL Lenguaje) y, sobre todo, esta uisi6n distinta 

aL describir a tos personajes de género masculino o femenino. + 

Por otro taao tenemos en el presente y en el campo de Las 

artes plásticas opiniones taLes como La de Joan Snyder ++ que 

afirma poder distinguir, cuando va a una exposici6n, qué obras 

son de mujeres y cuáles no. 

Una uez se ha afirmaao que, en efecto, existe un arte fe-

menino diferente del arte masculino, el problema consiste en de

cir por qué, en explicar esta diferencia. Y es aqu( donde toda

v(a no hay consenso incluso dentro de la teor(a del arte femi-

nis ta. 

Se ha hecho ya un esfuerzo para tratar de explicar con una 

uisi6n feminista La creaci6n art(stica de las mujeres. Está so

bre el tapete La discusi6n de tas caracter!sticas particulares. 

Se habla de una sensibilidaa femenina espec!fica, de un~ imagi

nario distinto, o bien de especificidades en La iconograf(a, de 

estilos femeninos. Y además de todo esto, euidentemente, se 

coincide en que es porque las mujeres, por su lugar espec!fico 

dentro de La sociedad, tienen una uisi6n ael munao diferente. 

Se menciona frecuentemente que las mujeres tratan más a

biertamente con los sentimientos y que hay una mayor tendencia 

a Lo autobiográfico.+++ 

+virginia Woolf; Las mujeres y la Literatura. 
++ver Lucy R. Lippard; From the Center, Feminist Essays on Wo
men's Art, p. 8L. 
+++Para puntos de vista feministas sobre eL arte femenino ver 
el libro mencionado de Lucy Lippard. 
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Creo que, en efecto, éstas son tendencias que se pueden obser

uar bastante fácilmente en la creaci6n de las mujeres. 

Para poder estudiar al arte de las mujeres es importante 

analizar tanto la realidad art!stica en general como las carac

ter!sticas de la condici6n social femenina. Es necesario partir 

de lo que somos y no de lo que queremos ser. Queremos ser reco

nocidas, queremos ~· y de ah! el empeño en pretender demos

trar la existencia de una creaci6n art!stica femenina en térmi

nos de igualdad con la masculina, pero los espejismos de nada 

sirven. 

Al asomarnos a la Historia del Arte (entiéndase al discur

so hist6rico tradicional masculino-Occidental) se ue que las 

mujeres existimos en forma muy raquCtica; frente a este hecho 

se dan las dos cuestiones que he señalado pero nod? manera ex

cluyente: por un laao la historiografCa ha ignorado y descono

cido lo que hay, lo que se ha producido y,por el otro, aún as( 

hay MUY poco y frecuentemente de carácter subalterno. 

AL obseruar la producci6n art!slica puedo establecer sin 

temor a equiuocarme que, además, se he dado una repartici6n 

desigual de mujeres en los diferentes campos de la creaci6n que 

tampoco tiene nada de casual o de natural. Es en el terreno de 

la Literatura en donde se encuentra un mayor níúnero de mujeres 

de "gran ualor" ¿querrá esto decir que se hallan más "inclina

das" a crear en ese campo, que es un trabajo más femenino que 

la pintura, la música o la escultura? 

El desempeño de cualquier tipo de trabajo requiere tiempo, 

energCa, dedicaci6n, aprendizaje. Para producir los objetos in

mediatamente necesarios para la sobreuiuencia es preciso que 
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haya muchas personas que dediquen jornadas enteras de su uida 

a producirlos. Para el trabajo art!stico también se requiere 

mucho tiempo, much!simas horas de aprendizaje y dedicaci6n, a

demás de espacios apropiados. 

Hay algunos trabajos que se pueden realizar más o menos 

bien dentro del espacio doméstico como, por ejemplo, la costu

ra y, de ah!, la existencia masiua de maquiladoras. En cambio 

el ensamblado de autom6uiles es pr6cticamente imposible reali

zarlo en el hogar, requiere de un espacio apropiado. 

Si se parte del hecho de que Zas mujeres, en términos ge

nerales, tienen como principal ocupaci6n el trabajo aom•stico 

y el cuidado de los hijos, el trabajo creador en el terreno de 

Za escritura es el que resulta relatiuamente más fácil de com

binar con el sedentarismo dentro del hogar. Además, ¡:ara escri

bir se necesita de menos espacio y menos útiles que para otras 

actiuidades, pongamos Za escultura como ejemplo. 

Aún as!, es innegable que las conaiciones id6neas para es

cribir no son entre biber6n y biber6n o en La mesa de la cocina 

cuidando el guisado. La situaci6n deseable es la "habitaci6n 

propia" de que hablaba Virginia Woolf, es decir, el espacio pe~ 

sonaZ de tranquilidad e independencia m!nimas para poder dedi

carse concentradamente a un trabajo creador. 

Y, sin embargo, como ya dije, 

del campo de Za creaci6n art!stica, 

Zas mujeres-excepci6n dentro 

la pol!tica o Za ciencia 

han existico, pero inclu20 las "privilegiadas" se han uisto e~ 

frentadas con muchos m6s problemas sociales que Zas hombres pa

ra poder desempe~ar su trabajo en esos terrenos. Las "oportuni

dades" socio-culturales para poder trabajar en la producci6n, y 
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más aún en la producci6n art(stica, son mayores para los hom

bres que para Las mujeres. Existe la divisi6n forzada del tra

bajo entre los sexos y todo el peso de la ideolog!a que La ju~ 

tifica, entre otras cosas, bajo el manido argumento de Zas di

ferencias naturales. 

No habr(a yue pasar por alto aqu( un hecho bien conocido 

de todos: es frecuente que Zas mujeres (de las clases medias y 

altas evidentemente) aprendan alguna "gracia art(stica" como 

pintura, danza o música pero desde 

dedicarse a ello como trabajo sino 

luego casi nunca para poder 

s6lo para ad~uirir algunas 

virtudes aaicionales para ingresar con más ventajas en el mun

do de la competencia para el matrimonio. 

Hasta hoy la historia del arte se ha caracterizado por ser 

una enumeraci6n cronoL6gica de nombres de artistas y estilos. 

Caer en Lo mismo para reconstruir lo historia del arte de Las 

mujeres será repetir los mismos errores. 

En cambio, lo importante para entender de la mejor manera 

posible la existencia, y también Lo carencia de arte femenino 

es analizando Zas conaiciones reales en Las ~ue se ha proauci

do, distribuido y consumido dentro de un espacio y un tiempo 

particulares. 

Analizar las conaiciones concretas de la producci6n art(s

tica femenina a lo Largo de lo historio significo poner espe

cial atenci6n, en primer lugar, a Lo situaci6n socioecon6mica 

de Zas mujeres que han producido y de oh( derivar el tipo de 

producci6n. Es preciso observar el medio familiar, lo viaa co

tidiana femenina, en una palabra el espacio espec!fico de Zas 

mujeres. 
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Será necesario, también, estudiar las caracter(sticas par_ 

ticulares que tiene l~ distribuci6n de esa producci6n artísti

ca. La cuesti6n de la distribuci6n ha siao siempre un proceso 

complicado, en cada época hist6rica por razone~ diferentes pe

ro en general relacionadas con los intereses (ideol6gicos, e

con6micos) de los grupos en el poder; pero para las =uJeres e~ 

ta tarea ha sido doblemente dif(cil. 

Doblemente dif(cil, digo, por el hecho ae que es más di

f(cil el acceso a la creaci6n misma; si existe todo un conjun

to de problemas que limitan la producci6n, similares barreras 

se dan a niuel de la aistribuci6n, tanto de tipo social como 

de caracter personal, !ntimo. Distribuir significa socializar. 

Y no se quiere socializar algo que se considera carente de ua

lor. Esta desualorizaci6n opera desde dentro, desde las pro

pias mujeres que producen y aesde el exterior: no se quiere s2 

cializar una producci6n que se realiza "a pesar de todo" y coa 

tra lo establecido. 

Aqu( me parece interesante mencionar la uisi6n de la es

critora Marguerite Duras a prop6sito ae un aspecto relaciona

do con la distribuci6n y el consumo, que es la cr!tica, porque 

su afirmaci6n representa otra uuelta del tornillo. En una en-

treuista hac(a referencia a la discriminaci6n que ha 

sufrido su obra por parte de los cr!ticos por el hecho de ser 

escrita por una mujer: 

"Ellos (los cr!ticos) dicen que no es uerdad, pero es 

uerdad. Pero la misoginia es buena, es positiua para. las muje

res. S!, no lo duda, la misoginia recubre una indiferencia que 

es positiua para nosotras. Nos permite estar al margen, no en-
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trar en el juego masculino, que es un juego por el poder." + 

Para incursionar en el estudio del consumo hay que tomar 

en consideración ciertas constantes generales que se dan en 

función de los patrones ideológicos dominantes en una cultura. 

Es preciso no oluidar que Za historia de lo producción, 

la distribución y el consumo de la creación art!stica femenina 

ha estaao sellada por Zos mismos problemas a que se enfrenta 

el creador hombre en un mundo dominaao por los intereses de 

Zas clases y los grupos con poder. 

Cuando los campesinos quieran escribir tendrán muchos más 

problemas concretos determinados por su clase, por la división 

del trabajo, que los burgueses. En la Edad Meaia, en Europa, 

si se quer!a crear contra los intereses ae la Iglesia Católica 

dominante esto representaba un grave problema. O en un pa!s c2 

mo la Unión Soviética, durante el stalinismo, romper con el 

realismo socialista, no era una tarea fácil. O sí Za produc

ción art!stica en el mundo capitalista inpugna de alguna mane

ra al sistema, tendrá problemas para trascender los marcos de 

la marginalidad. 

Pero Zas mujeres, además de encontrarse inmersas en todas 

estas contradicciones, se enfrentan con otra muy espec!fica: 

su condición de opresión determinada por su sexo que se plasma 

en una obra diferente. 

+Ana Ma. Hoix; "Marguerite Duras" en El. Pa!s - Libros, Barcelo 
na, Año IV, No. 27l., domingo 30 de diciembre de l9b4. pp. l.-27 
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z. Arte y feminismo. 

Existen diversas maneras ae buscar las constantes en la 

creaci6n femenina poro mostrar su especificidad. Una es el an2 

lisis de lo condi.ci.6n soci.o-hist6rica de Zas mujeres en gene

ral y de las mujeres que producen arte, en particular. Otra es 

el análisis de las constantes dentro de la creaci.6n misma. La 

forma misma de expresi.6n, el lenguaje (forma y conteni.ao); en 

algunos casos se ha usado también el análisis psi.col6gico. Hay 

ya varios trabajos muy importantes que se abocan a estudiar el 

arte de Las mujeres desde alguna de estas perspectivos +. 

Ahora, un trabajo interesante a realizarse ser!a un estudio 

desde una perspectiva múltiple, esto es, hacer un análisis de 

la creac i6n art (s t ica femenina tomanao en cons i.cierac i.6n ~ 

los elementos que entran en Juego: el contexto socio-econ6mi.co 

e hi.st6rico, la psi.que, las formas de 

presaao. Esto requerir(a, quizá, de un 

expresi.6n y lo que es e~ 

trabajo en equipo mult~ 

disciplinario porque creo que es un estudio demasiaao amplio y 

ambicioso paro que una sola persona pueda llevarlo a cabo. En 

todo caso yo tengo serias limitaciones para poder hacerlo. 

La relaci.6n entre arte y feminismo es otra cuesti6n y se 

puede dar tanto a nivel de la teor!a como de la práctica. 

+ver bibliogrof!a. 
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Te6ricamente significa el estuaio y la comprensi6n de la 

historia del arte en general y dentro de ella de la creaci6n 

femenina con el enfoque que he apuntaao para entender los pro

cesos art!sticos de las mujeres. 

En cuanto a la práctica art!stica he podido ver que es p~ 

sible la creaci6n feminista de dos maneras; una que se podr!a 

llamar involuntaria y otra voluntaria (o inconsciente y cons

ciente). Quisiera hacer especial hincapié en este espacio, en 

Za relaci6n que se da entre la creaci6n arr!stica de las muje

res y el feminismo y no me refiero, por lo tanto, a toda pro

ducc i6n femenina. No quisiera que se confundiera femenino y fg_ 

minis ta. 

Dentro del arte femenino 

merables ejemplos de obras que 

naci6n impl!cita o expl!cita de 

existen, sin lugar a dudas, inn~ 

lejos de representar una impug

la opresión femenina, glorifi-

can su subalternidad. De la misma manera ~ue dentro de la pro

ducci6n art!stica masculina hay obras que representan una con

tribuci6n importante para la lucha feminista. 

El arte feminista no significa que se le aé un conteniao 

pol!tico al arte que "normalmente" no lo tiene; toda creaci6n 

art!stica ~un contenido pol!tico, de la misma manera que 

tiene elementos de la ideolog!a aominante. El arle apol!tico 

no existe. En general se trata de presentar como arte apol!ti

co el más cargaao de ideolog!a. Lo mismo que sucede con la 

ciencia que se presenta como "objetiva", neutra, libre de to

da contamtnaci6n ideol6gica y pol!tica. 

El arte feminista es una creaci6n con un contenido pol!t~ 

co distinto a otros y que se enfrenta, por ello, con los valo-
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res de Za iaeolog(a dominante. 

El arte feminista inuoluntario es aquel que de una manera 

u otra expresa La situaci6n de opresión de Las mujeres. Puede 

no impugnarla directamente, pero el hecho de expresarla sin r~i 

uindicarla o mistificarla es importante para conocer la reali

dad. 

El arte decididamente feminista que no es meramente casual 

o "instintiuo" sino que responde a una necesidad bien conscien

te, es el que parte de lo que son Zas mujeres y no quieren ser: 

representa una impugnación uoluntaria de la realidad. La con

ciencia feminista puede NtanifeS tarse COmO Cr Í l ica, Como impug

nac i6n o incluso puede, a traués de la producción de arte, po

ner en práctica formas de lucha por transformar una situaci6n 

no deseaaa: La opresión. 

EL concepto arte feminista toaau(a incomoda y, sin embar

go, no tiene mucho de excepcional. Algo similar se da para o

tros grupos sociales y creo que incomoaa menos. Tenemos el e

jemplo de La poesCa negra como aquella que expresa la negritud 

(como concepto opresiuo y también reiuindicable); tenemos el 

arte chicano que es expresi6n de una especificidad opresiua y 

una defensa de La especificidad, de La diferencia. 

No me refiero aquC a lo que deber.Ca ser el arte feminista 

sino i1nica y exclusiuamente tomo en consideración Lo e; ue ya 

existe. Hay una buena cantidad. de ejemplos ae obras feministas 

en todos Los campos del arte: cine, literatura, artes plásti

cas, teatro, fotografía, danza ••• 

Un punto que queda, euidentemente, abierto a La discusi6n, 

interminable discusi6n, es el de Los parámetros con Zos cuales 
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ualorar las obras, ¿se trata de gran arte, de arte menor, de 

arte marginal o subalterno o incluso contracultural? Pero es-

to nos Lleua directamente al terreno de La ualoraci6n art(sti-

ca que es, sin duda, otro problema actualmente recuestionado 

desde muchos ángulos. 

Las mujeres que trabajan en La creaci6n art(stíca feminis

ta Lleuan a cabo una Lucha constante de carácter ideol6gico y 

poL(tico, tanto a nivel de lo que se ha llamado el contenido c~ 

mo de La forma. Están estructurando n~euos Lenouajes con todo 

Lo que este concepto implica. 

Por otro lado, la relación entre arte y feminismo puede 

darse de una manera un tanto indirecta. Esto es, actualmente 

después de quince años de haber resurgido el feminismo a niuel 

mundial las y Los artistas han recibiao su influencia de manera 

uoluntaria o inuoluntaria. Las ideos del feminismo se han ºco

Laaoº en Las conciencias y han influida en el proceso de proaus 

ci6n art(stica. Es interesante aL respecto eL Libro On Genaer 

and Writing editaao por Michelene Wandar pues muestra diferen

tes maneras en que el feminismo ha influiao en uarios escrito-

res de lengua inglesa. 

EL feminismo viene a modificar La concepci6n del mundo en 

su Lucha contra La ideolag(a dominante. Los artistas en contac

to con el feminismo han transformaao su percepci6n de la reali

dad, algunos de sus valores. Pero, esta influencia es muy vari!a_ 

da y variable. Va desde haber provocado cambios muy concretos a 

nivel de La vida cotidiana ae Los productores 4ue, por Lo tan

to, se manifiestan en el proceso de proaucci6n, o bien se tra

ta de La apertura de pequeñas ventanas en el edificio ideoL6gi-
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co de los artistas pero que a su uez también modifican de alg~ 

na manera las obras. Ha influido en la forma, en el contenido, 

a veces en uno, a ueces en otro, a veces en ambos. 

Hay otra cosa que no quiero aejar de mencionar aquC por 

parecerme bastante recurrente cuando se habla de la expresi6n 

femenina. En múltiples ocasiones se hace referencia a una for

ma que parece "t(picamente" femenina: la c6lera. 

Pienso que, en efecto, el punto de arranque de cierta 

creatiuidad de las mujeres ha sido por medio de la c6lera, de 

la ira. Es un aspecto común de expresi6n femenina en rebeld(a 

(no necesariamente con carácter del todo feminista) y donde 

más claramente puede uerse es en la escritura. 

Se trata de un estado de ánimo ante la realidad que se 

traduce en una forma de expresi6n. 

Frente a este hecho hay ~uienes piensan 4ue es un defecto 

de las mujeres: que puede estar muy bien como arranque, como 

motiuaci6n pero que luego representa una limitaci6n para la 

creatiuidad.+ 

La uoz con la que hablan muchas mujeres en el terreno de 

la creaci6n y que por lo tanto se puede se~alar como una de 

las caracter!sticas generales de la expresi6n femenina es co

lérica agresiua y quienes lo uen como una gran limitaci6n pie!];. 

san que si las mujeres fueramos capaces de crear con calma, 

con "sensatez", seríamos mejores.++ 

+u. gr. Patricia Spacks. 
+Patricia Spacks citando a Virginia Woolf. 
Rosario Ferré; Sitio a eros. 
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La c6lera es una de las formas de manifestar el desconte!!. 

to, la insatisfacci6n ante un mundo injusto. Es fácil imaginar 

que si el mundo fuera más justo Zas mujeres se expresar(an con 

más calma y ser(an mejores porque el munao ser(a mejor, no por 

la calma o Za sensatez en s(. 

La seguridad en uno mismo es indispensable para el éxito, 

afirma Patricia Spacks. Y afiade 4ue el hablar de subalternidaa 

o inferioridad femenina forma parte del autodesprecio ideol6g~ 

co inculcado. 

Yo creo, en cambio, que el hecho de ser plenamente cons

cientes de nuestra subalternidad forma parte de la lucha con

tra ella, es parte de Za rebeld(a. 
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2. IdeologCa e historio de la muJer. 

A prirn.era uista parecerCa que es una posici6n feminista 

importante aquella que se dedica a rastrear la historia polCtJ.. 

ca, econ6mica, artCstica o cientCfica para mostrarnos la pre

sencia significatiua de las mujeres tanto en el pasado como en 

el presente. 

A manera de esquema el aiscurso que se nos presenta es el. 

siguiente: 

l. Las mujeres siempre hemos desempeñado un papel impor

tante en la producci6n social. 

2. Las mujeres siempre hemos destacado, si bien minorita

riamente, tanto en el arte como en La ciencia. 

3. Las mujeres hemos participado siempre en las luchas SQ 

ciales y en Los mouimientos poLCticos a Lo Largo de toda la 

historia; incluso hemos aetentaao el poder polCtico, aunque 

también mucho menos que los hombres. 

4. A pesar de toao lo anterior, las m_ujeres nos hemos re~ 

ponsabilizado siempre del trabajo doméstico y de la socializa

ci6n de los hijos, o quizá serCa mejor ponerlo a la inuersa, 

a pesar de esto ~ltimo, las mujeres no hemos estado ausentes 

de l.a Historia. 

Un ejemplo de esta corriente serCa Alejanara Kollontai, 

en su libro Mujer, historia y sociedad después de abocarse a 

la árdu.a tarea del rescate, después ae esforzarse por mostrar 
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Za presencia importante de Zas mujeres a Zo largo de la his

toria, acepta que en épocas anteriores al capitalismo el tra

bajo de Zas mujeres era secundario. "En Zas fases ae aesarro

Zlo más auanzadas del capital, la mujer ya no es pues solamen

te un complemento uiuo y un apéndice de su marido. Ha dejado 

de ocuparse solamente del trabajo improductiuo, y por eso pue

de considerar el fin de su esclauitud milenaria." (p. l4Z) 

Resulta euidente la contradicci6n que implica intentar ~e 

mostrar la participaci6n enorme de la mujer en lJpocas anterio

res al ccpitalismo para acabar aicienco que siempre no eran 

tan importantes; además, me interesa subrayar el hechoeí2 que 

para ciertas posiciones, aún hoy en a!a, lo más importante pa

ra acabar con la opresi6n de las mujeres parece ser la doble 

jornada de trabajo: el trabajo asalariado y el traoajo domést~ 

co. 

¿A d6nde nos Lleua una uisi6n como ésta? Es necesario d~ 

cir que sin duda se plantea el problema acerca de la conaici6n 

de opres i6n de Zas mujeres. Y resulta a todas luces i .7.presc in

dible para la Lucha de Zas mujeres conocer cuál ha si.do su si

tuaci6n particular en cada época hi~t6rica y en las diuersas 

sociedades. 

Ahora bien, lo que me preocupa, como dec!a al principio, 

es el énfasis que se pone en demostrar que las mujeres hemos 

actuado socialmente en todas las esferas. La intenci6n puede 

ser buena: de~ostrar que las mujeres no somos biol6gicamente 

inferiores, que somos igualmente capaces y demostrar también 

que a pesar de la opresi6n no hemos siao en la historia un ce

ro a la izquierda. Pero, me inclino a pensar que un enfoque c~ 
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mo éste puede traducirse en una nueua arma para el sexismo. Me 

rpcuerda al mismo perro con collar nueuo. 

Tengo ante mis oJos, por eJemplo, un folleto publicado a

parentemente en México no hace mucho (no tiene fecha ni pie de 

imprenta) que es el nCím.ero uno de la colecci6n titulada "La 

muJer en la lucha obrera"; se trata de una parte del libro~ 

ferrocarrileros de Mari.o Gi.Ll. En la contraportada se puede 

leer: "Esta colecc i.6n que se ini.c ia con el presente trabaJo 

pretende difundir la importante y destacada participaci6n de 

la muJer en la lucha de la clase obrera en México.º Y m6s aae

lante añaden: 

"Al mismo tiempo estas uali.entes muJeres nos mostrar6n que 

la uerdadera li.beraci6n de la muJer se encuentra en su labor 

actiua y deci.aida al lado de sus esposos, hermanos o hi.Jos ••• ". 

Eso es. Las muJeres si.empre hemos tenido un papel "impor

tante y destacado" y sigui.enao ese mismo camino Junto a los es

posos, hermanos o hi.Jos obtendremos la "uerdadera l i.berac i6n". 

Quédense donde están -se nos dice- lo han hecho muy bien hasta 

ahora y si. siguen as( algún d(a obtendrán el gran premio de la 

lib<?raci6n. Y hay qui<?nes lo cre<?n. 

Este es s6lo un pequeño eJemplo de los muchos con qu<? se 

nos bombard<?a permanentemente. No S<? cansan de darnos sus meJo

res recetas. 

Si el acento est6 puesto en mostrar la parti.cipaci6n de 

Zas muJeres a lo largo de la historia, ya sea en forma masiua 

como fuerza de trabaJo en el campo, en el artesanado, en Za in

dustria, en los mouimientos sociales o indi.uidualmente d<? mane

ra destacada en la ci<?ncia, en el arte, en la pol(tica, se pue-
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de fácilmente deducir que puesto que la posibilidad real de la 

participaci6n social 

tran en la esfera de 

femenina existe, Zas muJeres que no en

la producci6n o que no destacan en cual-

quier otra esfera es o bien porque no son lo suficientemente 

capaces o pOf'Jlue no quieren. 

Esta inferencia quizá parece extrema pero recuérdese, por 

ejemplo, que el hecho de reDal.iar el or[gen ind!gena y pobre 

de un presidente de la RepabZ.ica como Benito Juárez, no es na

da casual. E:l mensaJe es el.aro. Cualquier ind!gena pobre en 

México, si se la propone, si quiere (es una mera cuesti6n de 

uoluntad indiuidual) puede Llegar a ser presidente del pa!s. 

E:sto es, ser pobre y ser indio no es ningan impedimento social; 

no existen Zas barreras de clase y de raza. Y tampoco hay que 

ol.uidar La existencia de Doña Josefa Ort(z de DomCnguez: ejem

plo por excelencia de la muJer-esposa "importante" en la hist2 

ria que nos muestra y demuestra que tampoco hay barreras de g~ 

nero. 

Es necesario rescatar Lo que hemos hecho Zas mujeres, pe

ro hay que hacerlo de tal manera que no pueda dar lugar a que 

se interprete la historia en forma equ!uoca. Hay que reinter

pretar la historia, no simplemente reuisarla para rescatar y 

resaltar la participaci6n femenina. 

Reinterpretar la historia significa escribirla con una u~ 

si6n distinta; significa que los mismos-hechos son explicados a 

partir del reconocimiento de la opresi6n de las mujeres y de su 

subal.ternidad. 

En efecto, la historiograf!a dominante es siempre l.a de 

Zos oencedores. Pero en este caso no puedo decir que necesita-
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mos la visi6n de los vencidos porque las mujeres nunca "gana

mos", luego entonces. no podemos .ser las "vencidas"; s implemen

te .somos como la cara oculta de la Luna, necesitamos conocerla. 

Nece.s i tamos conocer la vis i6n de las mujeres c;ue no significa 

completar, rellenar las Lagunas de la hisioriograf(a dominante 

machista, eurocentrista, positivista o iaealista; pero no se 

trata de usar el mismo ojo de la cerradura, el mismo encuadre, 

La misma toma s6Zo que enfocando también ese segundo plano (en 

donde están Las mujeres) que estaba fuera de foco. Se trata 

más bien, de que otro sujeto, la mujer, tome en .sus manos la 

cámara y, con otra visi6n, muestre lo que en realidad hace ese 

segundo plano c;ue esraba fuera de foco y no se ve!a; es hacer 

visible lo hasia ahora invisible pero mostrando la subalterni

dad y no creando un nuevo mito basado en la gran importancia 

de lo no tan importante; no se trata simplemente de revalorar 

Lo hasta ahora desvalorizado sino de mostrar el por qui y el 

c6mo de lo desvalorizado. 

Se nos afirma ~ue .se trata de ir a lo real desde lo apare!];_ 

te; la mujer no aparece en la historiograf(a pero está an(, es 

s6lo cuesti6n de integrarla en la hi.storiogrof(a porque de la 

Historia no ha estaao nunca ausente. Esto nos lleva a construir 

una apariencia de la mujer presente en la Historia que nos ha

ce negar lo real: la mujer ha estado ausente de lo significati

vo de la Historia y Lo poco presente que ha estaao ha sido "ol

vidado" por la historiograf(a porque~ historia ha sido por 

milenios Za de parir, criar, lavar, limpiar, preparar la comi

da, cuidar de los demás. No es de ninguna manera posible negar 

el papel fundamental que ha desempeñaao para la vida, para la 
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sobreuiuencia que es la condici6n necesaria para la Historia, 

sin ella no habr!a Historia. En la Historia de la uida cotidi~ 

na la mujer tiene un papel siqriificatiuo pero en los procesos 

que han determinado el curso del desarrollo, de la euoluci6n y 

las reuoluciones del género humano, de las creaciones fundame~ 

tales que han determinado la u ida social en el planeta, la mu-

jer ha sido la gran ausente; los uarones han hecho la Historia, 

para bien y para mal. 

Fue un gran auance el hecho de poner de manifiesto el pa

pel de la aiuisi6n social del trabajo entre uarones y mujeres. 

El marxismo descubre la importancia del trabajo y la creaci6n 

de ualor, señala la relaci6n entre la historia de la diuisi6n 

social del trabajo y la opresi6n de la mujer. Esto me parece 

fundamental para el feminismo. 

Pero no es posible explicar el origen y la historia de 

la opresi6n femenina únicamente con base en las relaciones de 

producci6n (ni aún ampliando o modificando el concepto de re

laciones de producci6n)+. Hay c,ue euitar una explicaci6n meca

nicista que no permite entender la complejidad y la multipli-

cidad de contradicciones que interuienen en los procesos de d~ 

minaci6n hacia las mujeres. 

Si las premisas sobre el origen y el desarrollo de la co~ 

dici6n de la mujer son deficientes, obuiamente la conclusi6n 

ser6 falsa: al cambiar la estructura econ6mica más o menos au-

+para una caracterizaci6n diferente de las relaciones de pro
ducci6n de las mujeres uer: Christine Delphy, Por un feminis
mo materialista. 
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tomáticamente debe desaparecér la opresi6n femenina. Por otro 

lado, sí simplemente decidimos que las mujeres no han estado 

ausentes de la Historia sino s6lo de la historiograf!a se "COQl 

pleta" esta altima y ya está. 

Ante esto he pensado que es muy importante decir no. Hay 

que aprender a aecir no aún a riesgo de parecer que se adopta 

un esp!ritu de contradicci6n necio. Es importante decir no pa

ra poder construir el s! sobre nuevos cimientos. 

Resumiendo algunas de las principales ideas porque me in

teresa subrayarlas diré que para entender la r~laci6n sexismo

arte es preciso tomar en ~onsideraci6n, en primer lugar, que 

el arte es producto del trabajo humano y éste se encuentra di

uidido en forma desigual entre las personas, que existe una d~ 

uisi6n forzada del trabajo entre los sexos y que, por lo tanto, 

Zas mujeres quedaron "encargadas" del trabajo doméstico y, si 

se pod!a euitar, s6lo de él, y lo evitaron en gran medida pero 

!!2 total y absolutamente. 

En segundo lugar, viene la'~xplicaci6n" ideol6gica ante 

esa situaci6n: las mujeres no han creado arte igual que los 

hombres porque no son capaces. 

Ahora bien, el arte que han producido las mujeres es arte 

espec!ficamente femenino; con esto no quiero decir que tenga 

que ser necesariamente una expresi6n con Zas "cuolidaaes feme

ninas" archiconocidas. 

La especificidad se pueae ver de dos maneras principales: 

a) se analizo lo condici6n socio-hist6rica de las mujeres 

en general (como grupo) y luego ae los ~ue proaucen arte para 

uer qué producen desde el lugar espec!fico en que están poro-
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das sobre eL mundo; lo cuaLnoesmás 4ue mostrar lo obvio, pero 

necesaria. 

b) se analizan las constantes dentro de La obra misma, 

tanto Las formas de expresi6n como La temática. 

En eL caso del análisis concreto de La obra de Frida Ka

Lho que llevaré a cabo más aaelante intentaré tomar en consia~ 

raci6n estos dos aspectos. 

EL arte femenino y el arte feminista no son La misma cosa. 

EL arte feminista es eL que representa una Lucha, una re

beLd!a (voluntaria o inuoluntaria) en contra de la condici6n 

subalterna de Las mujeres. Y es muy importante uolver a señalar 

que el arte feminista tiene un contenido pol!tico espec!fico p~ 

ro que todo arte tiene un contenido pol!tico e ideol6gico, La 

única cuesti6n es que uar!a la pol!tica de que se trata. 

Reconocer la subalternidad e incluso la inferioridad social 

de las mujeres no representa una desualorizaci6n ideoL6gica a

prendida sino el primer paso para luchar contra ella, es el pr~ 

mer escal6n de la rebeld!a. 

Dado que la historia, y más aún La historiograf(a, son 

profundamente androcéntricas y sexistas es necesario hacer una 

reLectura y una re-escritura de la historia para conocer real

mente el papel de Las mujeres. Pero no se trata de intentar (en 

vano creo yo) demostrar que las mujeres hemos siao las estre

llas de la pel!cula, los genios incomprendidos, sino paramos

trar el papel que aesempeñaron aún cuanao éste fuera de segun

da. Hay que reinterpretar La historia, no simplemente añadirle, 

agregarle Las ausencias, porque La mujer ha sido la gran ausen

~ de La historia. 
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Esta afirmaci6n forma parte de un cWn.ulo de noes que hay 

que pronunciar: no, las mujeres no hemos participado, en pie 

de igualdaa con los varones, en la construcci6n del munao en 

que uiuimos; no, no hemos creado arte igual que los uarones; 

hemos estado ausentes de la toma de decisiones que ha cambia

do significatiuamente el curso de la hum.anidad; el hecho de d~ 

cir no, ayudará a destruir mitos que impiden la constr~cci6n 

del s!, la construcci6n de la nueua identidad femenina~ 
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CAPI'J'ULO III. LO IDEOLOGICO UEL ARTE POPULAR. 

Viuimos actualmente en América Latina un proceso de lati

noamericanizaci6n. Este hecho, que está cobrando amplitud y 

fuerza a niuel ideol6gico, tiene su fundamente relatiuamente 

reciente en la situaci6n de luchas socio-pol!ticas de la déca

da de l960 y más hacia el presente en la reuoluci6n nicaragUen

se y las guerras de liberaci6n en otros lugares de Centroaméri-

ca. 

Estas luchas, alentadas por el triunfo de la Reuoluci6n C~ 

bana, se han producido en mayor o menor medida en casi toda Am~ 

rica Latina, y si bien en el terreno de la lucha airecta se han 

dado en el interior de los diferentes pa!ses, se caracterizan, 

sin embargo, por tener finalidades comunes de lucha anticapita

lista y antimperialista. También debemos recordar el papel des-

empeñado por los cubanos en la tarea de desarrollar la concie~ 

cia latinoamericanista (por eJemplo el Congreso de la Organiza

ci6n Latinoaméricana de Solidaridad, OLA~., realizado en Cuba en 

l96?). 

Como correlato, podemos obseruar de manera cada d!a más e

uidente, que a un niuel llamémosle te6rico y concretamente en 

Zas teor!as del arte, está recobrando importancia el latinoame-
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ricanismo. Se plantea desesperadamente de nueuo (en un pasado 

cercano podemos pensar, por ejemplo, en dos exponentes de la 

posici6n latinoamericanista en el campo hist6rico-filos6fico: 

Leopoldo Zea y Edmundo O'Gorman) la búsqueda de la uerdadera 

identidad latinoamericana. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? y 

¿Dónde está nuestro uerdadero arte?. Se continúa buscando la 

uerdad perdida, la uerdad absoluta llaue maestra del conoci-

miento que, obuiamente, nunca asoma. 

Una de las respuestas frecuentes a la pregunta sobre cuál 

es el uerdadero arte Latinoamericano se encuentra en el arte 

popular. 

Este arte ser(a l•:z auténtica expresi6n ae nuestros pueblos. 

Simultáneamente, se da un rechazo al llamado arte culto o 

elitista y a Zas "uanguardias" art(sticas por considerarlos si~ 

ples remedos del arte de las metr6polis occidentales, o bien 

se atribuye la actitud "uanguardista" ae buena parte de los "a~ 

tistas" latinoamericanos a una forma de camuflar su impotencia 

creadora o como resultaao de la inercia, de la inacci6n, de la 

incapacidad de engendrar o concebir o de la pereza. Esta manera 

de pensar es la del colonizaaor que se interioriza en el colon~ 

zado: de la explicaci6n de que la subalternidaa cultural se en-

cuentra en La impotencia o en la pereza al reconocimiento de la 

incapacidad natural de algunos pueblos o grupos sociales como 

las mujeres, s6lo hay un paso. Sí la creaci6n art!stica es un 

producto del ser social y este ser ha sido conquistaao, recon-

quistado, colonizado y neocolonizado y el desarrollo, a todos 

los niveles de la existencia, ha sido determinado o condiciona-

do por las circunstancias hist6ricas de una colonizac i6n, lo 

TE~lo;; '.-!1 Yr:BE 
DE LA 1mL.W íl:CA 
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latinoamericano en el arte será justamente el resultado de es

ta situaci6n. Si parece manifestarse tanto empeño en encontrar 

lo latinoamericano en el arte, sería conueniente partir ael r~ 

conocimiento de La realidad del colonizaao. 

Una colonizaci6n cultural implica la impo.sici6n, tanto de 

manera uiolenta como pacífica, tanto obuia como sutil, de los 

patrones culturales del colonizador, lo cual conlleua una des

trucci6n rápiaa o lenta, mayor o menor, de la cultura de las 

formaciones sociales dominadas. Sin embargo, es el resultado 

de e.sta col.onizaci6n lo que dará, señalará, las característi

cas de la cultura colonizada. Por eso me parece quizá necio, 

por ejemplo, querer encontrar lo auténticamente latinoamerica

no en los rasgos más "puros" de lo indígena, en los resaoio.s 

del munao prehistánico. Cerrar los ojos ante la realidad, ne

gar lo occidental en lo laiinoam.ericano, es negarnos, en parte, 

a nosotros mismos, es negar lo 4ue somos. 

Desde esta perspectiua, tan latinoamericano puede ser el 

arte de los inaios chinantecos como el ae los cinéticos. 

Conocer y reconocer el estado de cosas es el punlo de pa~ 

tida para cualquier estudio y no, como se hace a menudo, ~ pa~ 

tir de la negaci6n de lo 4ue somos para construir de manera i

maginaria lo que creemos que deberíamos ser, lo que quisiéra

mos ser; as( s6lo se construye una identiaad al lado de los 

propios zapatos. 

Es preciso reconocer también que la duaa .sobre sí mismo 

es una de Las características del colonizado, la cual lo esci!!_ 

de, lo diuide entre lo que es y Lo que quiere .s12r. Y, d12 nu12uo, 

lo ant12rior e.s, asinismo, aplicaole a la.s mujeres. 
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Por otro lado, la realidad no es la concepci6n que elabo

ramos de ella; esto hace que caigamos en una segunda ilusi6n. 

La primera consiste en inuentar el concepto de Latinoamérica 

según quisiéramos que fuera y la segunda pensar que a fuerza 

de querer la realidad se ua a parecer a la idea que de ella t~ 

nemas. 

Considero que existe, pues, una obsesi6n por trotar explL 

cita o impl!citamente de ser latinoamericanos, como sí alguna 

uez hubiéramos podtdo ser otra cosa. Y este af6n latinoameric~ 

nista, en m6s de 

o ae mala fe) de 

una ocasi6n, no 

la realidaa del 

es sino la negaci6n (ae buena 

colonizado. 

Con esto no ~uiero, sin embargo, negar que existe la nec~ 

sidad, en América Latina, de cobrar conciencia de lo común de 

nuestros realidades, de lo similar de las conaiciones generales 

de opresi6n; es necesario tener conciencia de nuestro pasado 

común y de lo que nos hermana en el presente, pero tomanao ad~ 

m6s en consideraci6n ~ue son múltiples tamoién las diferencias 

y múltiples, por ejemplo, los semejanzas con otros pueblos que 

no pertenecen al continente americano. 

Uno de los intereses de los colonizadores es precisamente 

lograr la fragmentaci6n entre los colonizados; el aislamiento 

y la incomunicaci6n entre los domínaaos. 

Al mismo tiempo ~ue los grupos de poder esparcen coaa uez 

más sus redes de alianza sobrepasando los fronteras, los domi

nados son mantenidos en la desuni6n, tonto en el interior de 

a niuel internacional. Zas diuersas naciones como 

Si bien, como dec!a, puede haber un leg(timo interés en 

la opresi6n y la explotaci6n no s6lo la toma de conciencia de 
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a niuel latinoamericano sino -internacional, muy frecuentemente 

esta conciencia latinoamericanista es aplastada por la ideolo

g(a de lo latinoamericano que representa lo opuesto a la con

ciencia o al conocimiento de nuestras realiaaaes. 

Ahora bien, me interesa hablar concretamente de la cues

ti6n del arte popular porque pienso que se está aando actual

mente el retorno de un mito. (Utilizo el concepto milo en sen

tido lato, como idea de engaño, ficci6n, inuenci6n). Me refie

ro con esto a que no se trata de un nueuo mito sobre el arte 

popular, 

En 

sino de un nueuo florecimiento del mismo mito. 

la histori~ del 

sos momentos de auge de 

arte Latinoamericano se han dado diue~ 

este mito; tal uez el antecedente más 

obuio y significatiuo en México sea el muralismo de las prime

ras décadas de este siglo. Detrás de la bandera del arte popu

lar se esconde muchas ueces el populismo. 

Tenemos en nuestra América Latina, según nos cuentan, dos 

tipos de arte: el arte culto y el arte popular. 

El arte culto, se nos aice, es aquel ~ue proauce una min2 

r!a para ser consumido por una minor!a; se expresa en el len

guaJe de una élite y representa los intereses de ella. 

Para la caracterizaci6n del arte popular parece ~ue la c2 

sano es tan sencilla. Son ya muchos los cr!ticos y teóricos 

del arte que lo asocian con las artesan(as y/o con Zas creaci2 

nes musicales y teatrales que realizan Las mayor!as; para o

tros se tratar!a, además o en Lugar del anterior, del arte cr.2_ 

ado por una minor!a para una mayoría; ser(a la producci6n ar

t!st ica de una élite pero funaaaa en el interés del "pueblo", 

de Zas masas populares. 
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En Z.o que se refiere estrictamente a Z.a producci6n, el. ac 

te podr(a calificarse como popular básicamente aesde dos pers

pect iuas: se tratar(a, por un lado, de Z.a producci6n art!stica 

del "pueblo" (supuestamente Z.a mayor!a) o sea, de Z.a artesan!a, 

Z.a mGsica, la aanza, el teatro. Por otro lado, ser(a toda aqu~ 

Z.la producci6n de una minor!a "culta", pero que "representa" 

las preocupaciones, Zas aspiraciones, los intereses del pueblo. 

Quisiera señalar que en torno a la cuesti6n de la artesa

n(a todau!a sigue en pie la polémica de si es o no arte, aun

que ya uarios te6ricos han aceptado la caracterizaci6n de la 

artesan!a como arte popular. 

En el concepto "popular" ua impl!cita 

r!a demogr6fica (nunca de tof:t.al.idad). Peca 

Z.a noci6n de mayo

tal. uez de obuio s~ 

ñalar que los artesanos no constituyen sino una minor!a dentro 

de esa abstracta mayor!a-pueblo, pero se considera, tal. uez, 

que la proaucci6n de una minor(a de artesanos expresa en ~lti

ma instancia, los deseos, los sentim .. ienros, los gustos que fOJ:. 

man parte del patrimonio cultural de una mayor(a. Con esto te

nemos que Z.a idea de "proaucc i6n ar t !s t ica ae una mayor (a" re

suL ta ser en realidad La creaci6n de una minor!a que representa 

a una mayor!a. 

Abordemos ahora La cuesti6n desde el punto de uista del 

consumo del arte popular: 

Z.) el arte popular -artesan!a, mGsica, teatro, danza- es consu

mido por la mayor!a. (Esta afirmaci6n s6Z.o es susceptible de 

ser manejada a nivel de hip6tesis, ya que uar!a notablemente el. 

consumo "mayoritario" de este arte popular, de un.a comunidad a 

otra, de un pa(s a otro y del tipo espec!fico de artesan!a pro-
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duc ida). Y 

2) el arte popular es conswnido por una minor!a (cultural, po

l!tica, econ6mica) que lo recibe de diversas maneras. 

Nos encontramos con que las minor!as capaces de conswnir 

el "arte popular" se encargan, al mi.smo tiempo, de darle una 

connotaci6n .subvaloratiua y rehusan considerarlo como arte; 

por otro lado, podemos uer que algunos grupos minoritarios le 

conceden el estatuto de arte popular y efectúan una sobreualo

raci6n: es considerado la única, auténtica y verdadera produc

ci6n art!stica de nuestros pueblos latinoamericanos. 

Parece claro que, generalmente, el con.sumo de esta produc 

ci6n lleva impl!ci.ta su utilizaci6n y su mercantilizac iÓn. Dif<re!!;_ 

tes pol!ticas, tanto estatales como privadas, tienden a sacar 

de su contexto a e.sta producci6n art!sti.ca de.spoJándola de su 

sentido espec(fico; convertidas en simples mercanc!as "t(picas" 

en el interior de museos, galer!as, salones, etc., pierden el 

sentido que ten!an d6nde, para c¡ué, para c.¡uién y cuánao fueron 

producidas. Se quiere aecir con e.sto que el sentido 

tener una pieza de arte.san!a al .satisfacer de manera 

yue pueae 

inmediata 

ciertas necesidades de los productores-consumidores, se ue 

constantemente modificado por el con.swno extracomunitario, o 

sea por el maneJo que de ella hacen la.s minor(a.s. Pensemos, por 

ejemplo, en una comunidad determinada de México en donde se 

producen huipile.s. Los habitantes de la comuniaad, en efecto, 

los con.swnen (aunque hay ~ue .señalar que cada vez en menor me

dida porque .son muy costo.sos) como biene.s de primera necesidad 

y además les gu.stan. Sin embargo, su producci6n ya no e.stá úni

camente destinada al autocon.swno, hay una gran parte -probable_ 
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mente la mayor!a- de la producci6n destinada al mercado externo 

a la comunidad. El munao capitalista impone sus leyes a Za pro

ducci6n artesanal; los contenidos y las formas de la artesan(a 

precapitalista son transformados para aaaptarse a las exigen

cias de ese mercado. 

Tomando en consideraci6n lo que hemos apuntaao hasta aqu(, 

nos preguntamos ¿en qué momento se puede hablar de arte popular 

y cuándo éste deja de serlo para conuertirse en producci6n y/o 

consumo de uno minor(a? 

Esta problemática ua indefectiolemente asociada a la uaga 

noci6n de pueblo que se maneja corrientemente. Esta idea, que 

aún se pasea con todo el atau!o romántico de una colectiuidad 

amorfa y homogénea, en la cual Zas diuisiones no existen, ni 

de clase, ni de raza, ni de sexo, ni de edades, es Za de una 

masa compacta y arm6nica dotada de un "alma" capaz de crear coB 

forme a sentimientos, creencias, pensamientos y deseos comunes 

y que expresan su "esencia" misma. 

O quiz6 se puede fácilmente imaginar como presumiblemente 

se pens6 en el siglo XIV: 

"Por pueblo, dijo, hubiese sido conueniente entender la 

uniuersalidad de los ciuaaaanos, pero como entre éstos también 

hay que considerar a los niños, los idiotas, los maleantes y 

las mujeres, quizá podría llegarse de uno manera razonabie a 

una definici6n de pueblo como la parte mejor de los ciudadanos, 

si bien en aquel momento él no consiaeraba o~ortuno pronunciar

se acerca de quiénes pertenec!an efectiuamente a es~ parte". + 

•u. Eco; El nombre de la rosa, pp. ~30-43l. 



(86)· 

Así, nos encontramos con c:,ue el pueblo debería quizá ser 

la totalidad de la poblaci6n, o s6lo la mayoría, las masas tr~ 

bajadoras. 

Si el pueblo es La mayoría, si son las masas trabajaaoras, 

productivas y explotadas, el arte popular es el producido por 

esa mayoría. Hemos ya señalado que es ta concepc i6n en s.ent ido 

estricto es inexacta, puesto que los productores artísticos no 

son mayoritarios sino una minoría dentro ae ese "pueblo". O sea 

que, el arte, popular o culto, siempre es producido por una mi

noría. La diferencia radicaría en c:,ue supuestamente el primero 

es consumido por aquella mayoría y el segundo no. 

Si se lleva a cabo un análisis riguroso como, por ejemplo, 

el que ha hecho Mirko Lauer con la producci6n artesanal del 

Perú, nos damos cuenta de que ya es un mito pensar en que el 

arte popular o artesanía es consumido por ese pueblo-mayorCa. 

Existe una marcada tendencia a que esle arte popular sea consu

mido cada vez en menor rneaida por el "pueolo". 

Regresando al nivel de la producci6n se presentan otros 

problemas. Existe una fuerte inclinaci6n a considerar a los "aE_ 

tistas" globalmente como pertenecientes a una llite que no es 

pueblo y, por lo tanto, tampoco se trataría de trabajadores y 

mucho menos productivos y explotaaos. Sin embargo, estudiando 

a la colectividad desde una 6ptica socio-econ6mica no es posi

ble caracterizar a todos los individuos que se dedican a una a~ 

tividad específica y determinar de ese modo su inserci6n o no 

en el proceso productivo, en la esfera de la divisi6n socio-ec~ 

n6mica del trabajo. Un artista, dec Ca Harx, puede ser con.s ider~ 

do como trabajador productivo o improductivo, explotado o no, 
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según el papel concreto que desempeñe, según si su mercanc(a 

contribuye directamente o no a la formación ae capital.+ 

Tenemos, por otro lado, la concepción de arte popular co

mo aquella producción art(~tica de una minor(a o élite que pr~ 

tende crear para la mayor(a representanao sus intereses. Este 

arte ser!a considerado popular por dos razones: porque repre

~. expresa, los intereses de las masas populares y, porque 

es (supuestamente) consumido por ellas. 

Algunos "artistas" cultos, pertenecientes a una minor(a y 

no a las masas populares y que por su situación de clase tie

nen mayor acceso a la información, cobran conciencia de los 

problemas sociales, se aan cuenta de ~ue hay, en nuestros pa!

ses una gran mayor!a oprimida y explotaaa; es entonces cuanao, 

por medio de la comunicación art!stica se eri~en en represen

tantes de los intereses de esa mayor!a. Con base en su supues

ta o auténtica capaciaaa de comprensión ae la realidad y de ex

presión ue la misma o través del arte, se arrogan el privilegio 

de hablar en nomore ae otros, de la mayor!a. Se trata de "arti~ 

tas" que, como vimos, no son pueblo pero que ~ lo que el 

pueblo piensa, conocen lo que el pueblo ~uiere, siente, desea o 

necesita. 

Desde el punto de vista de los artistas que producen un a~ 

te popular podemos ver diferentes tendencias de acuerdo con los 

fines u objetivos que persiguen, abierta o velaaamente: uno él~ 

te con poder pretende rescatar y encarnar formas de pensar, de 

+K.Marx y F. Engels, Sobre la literatura y el arte. 
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sentir y de expresarse de los-sectores más explotaoos de la so

ciedad con el fin de controlarlos meJor y, en última instancia, 

mantener su poder como élite. Este arte popular no es más que 

un instrumento enmascarado y disfrazado de la ideologCa del po

der y que lleua el apellido de populismo. El arte populista, el 

que se dirige al pueblo, aunque no es euidente 4ue las mayor!as 

lo reciban, el que intenta comunicarse en un lenguaJe que no es 

el del artista sino el de los obreros o el ae los campesinos, 

que recoge ciertos aspectos de su problemática y los ªrefleJa" 

en su producci6n art(stica, pero que,al mismo tiempo, está im

bu(do de la iaeolog(a de los grupos de poder que transmite en 

grandes dosis con la enuoltura azucarada ae los aspectos su

puestamente populares, uiene a ser, finalmente, opuesto a los 

intereses que aparentemente está defenaienao. 

Por otro lado, podemos obseruar que se caracteriza como 

arte popular a la producci6n de ciertos arttstas que expresan 

con su propio lenguaJe, aspectos de la condici6n, ae la reali

dad de ciertos grupos oprimiaos, µero que no pretenaen que sus 

trabaJos sean "le(aosª por las masas populares. De acuerdo con 

la concepci6n más utilizada ae arte popular ~or los te6ricos 

del arte, este altino tipo ae creaci6n art!stica no aeber!a 

ser considerado como popular dado que no es ni por ni para el 

pueblo. 

Por altimo, pensamos que existen los artistas que de ma

nera sincera, auténtica quieren representar los intereses popu

lares, quieren representar el papel de concientizadores, ae 

desmistificadores. Pretenaen comunicarle al pueolo su propia 

realidad, la realiaaa de su conaici6n. Desdeafuera (aado que 
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ellos no pertenecen al pueblo5 y a distancia creen saber lo 

que las mayorCas son y lo que ellas necesitan. 

Es to es un gran mi to. Cuanao una élite cultural, "conoce

dora" de la problem6tica, la sensibilidad y los intereses del 

pueblo crea un arte para el pueblo, un arte popular, se produ

ce uno de los procesos más engañosos en la esfera de la produc 

ci6n artC.stica. 

Este arte quiere ser, en al tima instancia, un medio para 

despertar la conciencia del pueblo para c¡ue luche por su libe~ 

tad o para contribuir al incremento de las luchas ya existen

tes. Si estos artistas piensan y sienten de manera auténtica 

la necesidad de libertad del pueblo, lo m6s auténtico de su l~ 

cha serCa partir de su propia necesidad de libertad que, al 

coincidir con la consciente lucha por la libertad de otros gru 

pos sociales, tienda a la transformaci6n ae la sociedad. No er~ 

girse ya más en representantes ael pueblo; al hablar o actuar 

en nombre de otros se usurpan, se mistifican y ~e aesnaturali

zan los intereses en nombre ae los cuales se habla. 

Si se busca una consecuencia entre lo c¡ue :=e ue, lo c¡ue 

se piensa y l~ ~ue se hace, si .se vive una necesidad autlntica 

de libertad, la autenticidad de la lucha estar6 dada por la 

acci6n en el propio terreno en que caaa ~uien sobrevive, pien

sa, se comunica e intenta transformar. La autenticidad, ~i se 

posee una conciencia cr!tica, radicará en luchar por una libe~ 

tad propia que se debe hermanar con los dem6s intereses de li

bertad, y no a la inversa, luchar por intereses cuyos fundame~ 

tos reales se desconocen pr6cticamente, con instrumentos extr~ 

ños (en este coso podr!a ser un género, un estilo, un lenguaje 
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art !s t ico suscept ib Le de ser Íe !do por el "pueblo") que, se 

piensa, algún d!a redunaará (tal vez) en beneficio propio. No 

es posible seguir creyendo en redentores, no es posible ya pe~ 

sor que Los artistas, por medio de su~rte popularº, están Lu

chando en nombre deL pueblo. Es un mito pensar GUe el arte po

pular dirigido al proletariado es el más comprometiao en la L~ 

cha por la libertad, por la transformaci6n del munao actual. 

Si un pueblo consigue aLg~n a!a la Libertad será porque todos 

Los opriniaos y/o explotados tenienao esta necesidad, habrán 

luchado por eLLa de acuerdo con su situaci6n concreta y sus n~ 

cesidades espec!ficas. 

En resumen, pienso que por un laao hay <,ue rrtirar con mu

cho cuidaao el concepto pueblo. Si bien ninguna aefinici6n pa

rece totalmente apropiada La que más se maneja es la de pueblo 

como sin6nimo de clases subalternas, de clases y 'drupas dom.ing_ 

dos, o bien de masa, y, por exclusi6n, el resto ser(a la élite 

de la sociedad. Por el otro, entonces, el arte popular ser(a 

el que producen estas clases para elLas mismas. 

Con el desarrollo del capitalismo la cultura de masas o 

la industria cultural son conceptos que, de aLgún moao, han v~ 

nido a sustituir al concepto arte popular cuando se refieren 

al GUe va dirigido al puebLo; 

vez más, reservado aL arte de 

y arte popular ua "-u.edanao~ cada 

como el artesanado y 

c Las es 

eL campesinaao 

en. Días de aesaparici6n 

que proaucen Las Llamadas 

artesanías. También se explica a menudo al arte con un contenL 

do pol!tico revolucionario o pseuaoreuolucionario dirigido a 

Z.as "m.asas populares". 

En eL caso ae Frida KaLho y ae Diego Rivera hueLga decir 
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que ninguno de los dos pertenec(a a "ese" llamaao pueblo. Aho

ra bien, ambos, de distinta manera, quer(an dirigirse al pue

blo, quer(an crear para el pueblo. ¿puede su obra ser conside

rada como arte popular, o es arte culto, elitista? ¿&s el de 

ellos un arte popular o quizá lo popular está en su arte? 

Por todo lo que he señalado hasta aqu( a veces Za etique

ta de arte popular resulta de bastante dif(cil utilizaci6n. 

He señalado también una colecci6n de mitos sobre el arte 

popular y quisiera presentar aqu.( una s!ntesis ae las principQ_ 

les ideas en forma de tesis con el fin de aislarlas y poderlas 

uer bien: 

a) Cl arte popular es consideraao, por efecto de los id~ólogos 

de la cultura nacional, como Za auténtica y verdadera expr~ 

si6n del pueblo mexicano. 

b) Detrás del concepto de arte popular se esconae muchas vece3 

el populismo. 

c) Unos cuantos elegidos, portadores de la verdad e iluminados 

por el conocimiento de las necesidades de las clases y gru

pos subalternos se erigen en creadores de arte popular, del 

arte para el pueblo. 

d) Al actuar en nombre de todos, al pretender crear para el pu~ 

blo se da un proceso de mistificaci6n. 

e) La autenticidad en el proceso creativo, producto de 

ciencia pol(tica, es u.na forma de destruir los mitos 

la con

Y de 
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combatir a la ideolog(a dominante en el terreno del arte. 

f) El arte dirigido al proletariaao no es el más comprometido 

en la lucha por destruir la explotaci6n, la dominaci6n. So~ 

tener lo contrario es un mito. 

En el siguiente capC"tulo me ocupo de la plástica de Frida 

Kalho y de Diego Rivera con el fin de uer algunos aspectos de 

Za ideolog(a dominante escondidos detr6s del culto a lo popu

lar que, en el caso de Diego Riuera, se convierte muchas ueces 

en popul ismo. 
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CAPITULO IV. L. IDEOLOGIA Y POLITICA EN FRIDA KAHLo·. 

En esta parte no pretendo una interpretaci6n de la obra 

de arte, de la obra de Frida Kahlo, (l90?-l954), sino que, co

mo dirCa Pierre Hacherey +, me permito una explicaci6n de alg~ 

nos elementos de la obra. No quiero añadir ni quitar nada al 

objeto aht presente groe ias a una interpretación "corree ta" de 

lo que la artista quiso decir, de lo c;ue diJo. Ni inter6s rad_f_ 

ca en explicar, a partir de la obra de Frida y de su contexto, 

algunas cuestiones que, aesde mi punto de uista, son quizá m6s 

importantes para entender el proceso iaeológico 4ue para ente~ 

der a la obra en sC; no intento pues, explicar el arte (tarea 

a la que se dedican los crlticos), quiero, sin embargo, a par

tir del arte, explicar algunos mecanismos de 1a ideologla. 

¿por qu6 hablar, entonces, ae Frida Kahlo? Porque la o-

bra de Frida me encanta, as( dQ simple; me inpresion6 particu

larmente desae que vl el primer cuadro. Es de las pocas obras 

plásticas que me hacen estremecer, que me hacen experimentar 

fuertes sensaciones entre las que domina el placer; a veces 

+cttaao por Susan Sontag en Against Interpretation. 
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Pero aqu( cabe recordar Za definici6n que he dado del arte co

mo una forma de conocimiento que no Llega únicamente a Zara

z6n sino también toca, en gran medida, las fibras sensibles. 

Ke gusta Za obra de Frida porque me dice, me comunica muchas 

cosas de todo tipo; ser(a una mentira si diJera: me gusta por

que s(. 

¿c6mo abordar el análisis de una obra y de una vida tan 

conocidas y de Las que se ha hablaao tanto? 

Al recorrer Las páginas que sabre Frida se han escrito se 

encuentran varias constantes. Lo.. que me llama más la atenci6n 

~s que coincidan en hacer referencia a que en el caso de Frida 

KañLo su uida y su obra son absolutamente inseparables, que 

forman un todo, una unidad. ¿Es que es ésta una excepci6n? 

¿Qué hay en ella que conduce a tal afirmaci6n? +. Creo que es 

lo~ trat6ndose de Frida Ka~lo, de Za relaci6n uida-obra 

lo que lleva a afirmar Lo anterior. ¿Es ~uizá una constante en 

Za obra de Zas muJeres? o meJor aún, ¿es una caracter(stica 

"femenina" la unidad de La uida, Za no separaci6n entre la "v~ 

da" y Za "obra"? 

En realidaq, La idea de la separaci6n entre la vida y la 

obra no es más que parte de La concepci6n burguesa dominante 

de dos esferas separadas: el trabaJo o esfera pública y la vi

da personal o privada. La creaci6n art(stiaa es el producto 

del trabaJo,y por Lo tanto "debe" pertenecer a La esfera púbL~ 

+ver por eJemplo o. Debroise; Figuras en el tr6pico ••• , p.l66. 
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ca; pero dado que las mujeres, en términos generales, se ha

llan cansa.gradas a la esfera privada, al universo de lo domés

tico, esta situaci6n ha hecho que se encuentren m6s cercanas 

al mundo de los s•ntimientos, de las emociones, del cuerpo, de 

lo que se ha dado en llamar la vida, de ah( que se haga la afit;. 

maci6n de Za unidad entre viaa y obra. 

Frida Kañlo y Diego Rivera se encuentran innegablemente 

vinculados. HaZtipZes son los puntos comunes de su proceso ar

tístico, maztiples los puntos de vista comparridos y maltiples 

también las diferencias. 

Ke interesa hablar de ambos, por un lado, por la relaci6n 

que existía entre ellos, sin auda por haber convivido y haberse 

amado durante veinticinco años; pero,por otro lado, por repre

sentar, en cierta medida y en cierto sentido, estereotipos de 

hombre y mujer que aan con su singularidad art(stica y la sin

gularidad de los "personajes" mujer y hombre que cada uno "re

present6" en la vida, me servir6n para ejemplificar algunas ma

nifestaciones de la ideolog(a dominante y de la lucha contra 

<!!l la. 

Hay que verlos, asimismo, como seres pol(ticos y echar 

una miraaa cr(tica a la concepci6n de lo pol(tico en una y en 

otro y confrontarlo con lo ideol6gico. 

El aspecto más político en la obro de Frida es jusramente 

lo personal. Ella se lamentaba de ~ue su obra no era política, 

de que no era combativa; evidentemente el concepto de lo pol(t~ 

co para ella era el concepto tradicional: "Ki pintura no es re-

volucionaria, para que me sigo haciendo ilusiones de que es co~ 

bat iua. No puedo." + 

+R. Tibol; F'rida Ka~lo una vida abierta, p. l~2. 
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O bien pensaba, ya hacia el f~nal de su vida, cuanao se puso a 

pintar algunos cuadros en donde aparec!a Harx, o banderitas, o 

consignas, o palomas de Za paz, o el retrato (inacabado) de 

Stalin, que éste era el verdadero "real.ismo revolucionario" 

que respond!a a Zas Z!neas trazaaas por el Partido Comunista.+ 

La concepci6n que ella ten!a de la pol!tica es finalmente 

ideol6gica; ea Za concepci6n dominante mil oeces cuestionada 

por el feminismo en los tiltimos años. Lo pol!tico no es a·ozame!!_ 

te Zo ptiblico referente al poder del gobierno o el Estado de 

un pa!s; Lo personal también ea pol!tico porque la pr6ctica del 

sometimiento o de intentar conquistar o de mantener el poder es 

oivida por Las personas, por cada quien, cotidianamente, porque 

en Zas relaciones interpersonales siempre se da una relaci6n 

de poder. Infinidad de iaeas, sentimientos o sucesos personales 

son parte integrante del sistema de poderes en el que vivimos, 

tienen que oer con lo pol!tico. 

Gran parte de la obra de Prida es Za visi6n de s! misma. 

Ella es el sujeto que pinta y el sujeto pintado. Expresa lo que 

siente, lo que ve, lo que piensa de s! y de lo que Za rodea de 

cerco; o incluso, quiz6 haya que decir que expresa también lo 

que quiere sentir, lo que quiere ver·y lo que quiere pensar. 

¿se puede decir por ello que-su obra es m6s subjetiva que 

Za de Diego Rivera, por ejemplo? Pienso que el grado de subje

tividad no· depende del objeto representado, as! se trate de 

uno mismo, sino de c6mo se expresa. Toda expresi6n pl6stica 

+H. Herrera; Prida, A Biography of Prida Kahl.o, p.398. 
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"realista" (para usar Za etiqueta c6moda Gue todav!a permite 

entendernos) -Y creo que tanto Frida como Diego se inscriben 

dentro de Zo que se ha llamado realismo- tiene una parte subj~ 

tiva y otra objetiva, independientemente del uobjeto" que se 

esté representando. Tan subjetiva puede ser Za visi6n de Za 

historia de Héxico de Diego como Zos autorretratos de Frida. 

Es interesante ver Za concepci6n que ten!a Diego del arte 

de Frida; Diego Rivera, el pintor social por excelencia, de

c!a: 

"La expresi6n personal de esos hechos y .sentiftientos has

ta Lo 6seo de Za verdad, hacen que Za referencia a ella misma, 

por su exactitud e intensidad, llegue siempre al plano y Za e~ 

tensi6n universales y a tener un papel social GUe nos atreve

r!amos a Llamar poéticamente didáctico y rigurosamente dialéc

tico."+ 

Esta comprensi6n de lo personal como pol!tico, como so

cial, parece que no La ten!a la propia Frida ae su arte y, sin 

embargo, .su pintura es un desat!o constante, es una irreveren

E..i.E!. ante Los valores de La ideolog!a dominante. Se permite el 

Lujo, desde su conaici6n social ae mujer, de expresar sin mir~ 

mientas su visi6n ae la vida y de Za muerte, con sangre, ese 

L!quido tan cercano a la vida cotidiana de La.s mujeres pero 

proscrito de Za .sociedad y del arte. Se permite pintar cosas 

"prosaicas" como abortos, partos, amamantamientos, suicidios, 

accidentes y también, de manera aparentemente ingenua, a veces 

+R. Ttbol; Op. ci.t., P• 96. 
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perdidas entre mu.chas otras e-osas, como en el cuadro "l..o qu.e 

el agu.a me dio" (l9.38), .se permiti.6 pintar a dos mujeres de.sn!± 

da.s juntas; o inc lu.so en un primer plano como en "Dos desnudos 

en el bosque" (l939). Toao esto es una irreverencia y .signifi

ca combatividad. 

Por otro lado, es fácil darse cuenta de que a Frida le 

cu.esta mu.cho concebirse como pintora. Tiene necesidad de pin-

tar y pinta, tanto para expresar lo que le pasa por la cabeza 

como para poder vivir de un oficio. Pero su arte no e;tá antes 

que todo lo demás (como en el caso de Diego y de tantos artis

tas hombres); Bertram Wolfe afirma incluso qu.e para ella lo 

primero era Diego.+ 

Frida no uivi6 para pintar, más bien pint6 para vivir. 

"La pintura me complet6 la vida. PerdC tres hijos y otra serie 

de cosos qu.e hubieran llenaao mi uiaa horrible. Todo eso lo 

sustituy6 la pintura."++ 

El arte como sustituto de los hijos; fue pintora porque 

no fu.e madre, /el auténtico y único destino de toda mujer/. E~ 

to e.s olgo que se dice y se oye con mucha frecuencia, pero ad~ 

más de ser una realidad, ya que Za divisi6n del trabajo entre 

hombres y mujeres hace que, en efecto, las mujeres que son ma

dres tengan que consagrarse a ello y se vean más o menos forz~ 

das a alejarse ae otras activiaades crea~ivas, además de esto, 

digo, es también u.n juicio ideol6gico; la ideologCa se encarga 

+H. Herrera; Op. éit., p. Z08. 

++R. Ti.bol; Op. cit., p. 56. 



"Dos desnudos en el. bosque"• l.939. 
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de hacer creer que qui~n no ¡::iueae (o no quiere) ser madre debe 

rellenar su uida uac(a y sin sentiao con otra actiuidad, la 

creaci6n art(stica, por ejemplo. Por eso Friaa, sellada por e~ 

ta concepci6n ideol6gica se expresa as(. 

Pero si bien se pueden 

gicas, el significaao global 

deolog(a dominante. Esto es 

cosos prosaicos, vulgares. 

observar en Friaa actitudes ideoL~ 

de su obra es su atentado a la i

as( por pintar "cosas ae muJeres", 

De los textos escritos sobre Frida he ido entrzsacando 

una serie de datos que, al uerlos todos Juntos, me llevan a prs_ 

guntarme si tienen un significaao muy especial, si son inporta!};. 

tes en la conformaci6n de la identidad de la mujer. Si la fuer

za de Frida Kahl o proviene de ah(. 

En priner lugar, quiero mencionar la relaci6n con ~upa

dre quien, al parecer, la prefer(a sobre sus otrcs hijas. El 

padre era un pintor aficionado dedicado a lo foiograf(a. Se ha 

hablado ya mucho del hecho ae que cuando el paare practica al

guna de las artes (aunque esco obviamente no quiere decir que 

s6lo suceda con el arte) influye de manera directa en .los hi

Jos. 

Este dato puede ser interpretado o explicaao de múltiples 

y muy complejas maneras desae el punto de uista psicoanal(tico 

pero no es esa mi intenci6n, s6lo quiero señalar esa cercan(a 

con alguien del sexo opuesto, que es el padre y que, además, 

pinta. 

Por otro lado, parece ser que Frida de pequeña ten(a Ju

guetes consideraaos tradicionalmente de niño, ella misma a ice: 

"Jlfis Juguetes fueron los de un muchacho: patines, bictcl!i 
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tas." + 

Cuanao entra en. la preparatoria y se Junta con un. grupo, 

"Los Cachuchas", •ste era "un grupo de muchachos cuyo únicb 

miembro femenino ero yo".++ 

En. aLguna~ fotos ae l926 se puede ver a Frida vestida de 

hombre; en. reaLidac no he pooido saber cuál era La raz6n por 

Lo cual alguno~ veces se vest!a as!, si por afán ae ais5razar-

se, por Jugar, o para llamar La atenci6n. de alguna man.ero ¿y 

por qué preciscmente con traje de hombre? +++ OLivier Debroise 

en eL Libro citado ++++habla del ro~tro algo viriL de Frida y 

a Hayden Herrera Le parece que Frida de Joven. se ve como un. mg 

rimacho.+++++ Además1 esta misma autora hace referencia en di

versas ocasiones a la bisexualidoa de Friaa. Por otro Lado, es 

muy común. Leer u oCr comentarios acerca ae La oeLLeza y la fe-

min.idad de Frida. 

¿Qué pasa con. todo esto? Ese con.junto de aatos y opinio-

n.es abren. un interrogante sobre La iden.tiaaa de Friaa, y por 

extensi6n, sobre La identidad femen.in.a. GTen.ará esto algo 4ue 

ver con La famosa an.drogin.ia de La que hablaba Virgtaia íVooLf? 

+R. Tibo L; Op. e: i t., p. 38. 
H. Herrera; Op. cit., p. L5. 

++R. TiboL; Op. eit., p. 40 

+++Ton.to R. TiboL (p.26) como H. Herrero (p.44) mencionan. el 
hecho. 

++++o. Debroise; Op. cit., p. L?O. 

+++++H. Herrera; Op. cit., p. L6. 



Frida l<ah1o, 1926. 

Frida y Diego Rivera, i931. 
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Juguetes de niño, Juegos-de niño, trato cercano con mu

chachos, trajes de uar6n ••• ¿eran ya s(ntomas de rebeld!a con

tra la ideologCa dominante o, al reués, estos hechos circuns

tanciales moldearon su personalidaa hacia la rebeld(a? 

No quiero especular más de la cuenta pero, ¿será esta llg_ 

mémosle "androginia" una salida, una posibiliaad (tal uez en

tre muchas) ináiuidual, personal, de romper con la identidaa 

femenina impuesta? ¿será una forma de resistencia, de sCnte-

sis rumbo a la construcci6n ae una nueua identidaa femenina? 

La conciencia de ser mujer y ae lo GUe ésto significa era 

muy clara en Frida, tan clara como para ofirm.ar: "Los hombres 

son los reyes. Dirigen el munao".+ 

Parece ser que la adopci6n ael traJe de tehuana no fue 

simplemente porque le pareci6 bonito. En México, las mujeres 

del Itsmo de Tehuantepec tienen fama de ser guapas, fuertes, 

ualientes, manaonas y, sobre toao, se dice que dominan a los 

hombres. No se si Frida se pon(a el traje por toao esto o no, 

pero lo que es interesante es colocar este hecho JUnto con las 

otras cuestiones que acabo ae mencionar. 

En ese contexto es toaauCa más curiosa la afirmaci6n de 

Diego de que Frida era "la pintora más pintor".++ Aunque, me 

inclino a pensar que esto significaba simplemente el t·Cpi.co 

+H. Herrera; Op. ctt., p. 250. 

++,,Nacimiento Cel de FridaJ que produjo la pintora más pintor 
y la prueba mejor de la realiaaa del renacimiento del arte 
en M6xico". D. Ri.uera; Arte y pol Ctica, p. 248. 
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piropo machista hacia una mujer que destaca en atgo y se Le dl_ 

CQ que no parece muJer que m6s bien parece hombre, como si ese 

fuera el m6ximo elogio. o, por qué n.o deJar La puerta abierta 

a ta posibilidad de que eL propio Diego hiciera referencia a 

Za androgtnia de Frida. 

El autorretrato "Cort6ndome eL pelo con un.as tiJeritas" 

firmado en l940 y en el que est6n. escritos dos oersos de un.a 

canci6n poputar: 

"Ntra que si te quise, fue por el pelo. Ahora que estás pelona, 

ya n.o te quiero", pueae representar (aunque no necesariamente) 

el deseo profundo de rrida (y eLLa como s(mbolo de muchas muj!!_ 

rea) de ser hombre, eL mimetismo deL que he habtaao; o bien, 

simplemente, el rechazo a ser muJer. 

En este cuadro Frida oa vestida con. un. traje de ho17tbre a 

todas tuces varias tallas gra~de, puede ser eL traJe de Diego, 

to cual puede Leerse como una forma de expresar La actitua de 

tos hombres frente a las mujeres que ya no tienen et pelo Lar

go y el vestido y, por lo tan.to, yo no se Las ~uiere. En La m~ 

dida en que rrida n.o pe.rece "muJer", f(sLcamen.te, exti<>rn.amen.

te, ya no es querida. ¿Es una cr!tica al mimi<>tismo de tas muj!!_ 

res hacia los hombres? ¿o es, por el contrario, La expresi6n 

de un deseo profunao de parecerse a lo que se considera meJor, 

superior? 

Es poaibli<> que rrida se pinte a s( misma parecida a Diego 

porque quisiera ser como ét pi<>ro, aL mismo tiempo, sabe (y usa 

La muntfestaci6~ popular para expresar }ª conciencia) que de 

esa manera, es deciz;si renuncia a su apariencia femi<>nina, oa 

a sar rechazada. 



"Cort:ándome el. pel.o con unas t:ij eritas", 
1.940. 
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Esta iaea de querer ser ~omo Los hombres, que ya expresé 

en el. cap!tul.o II, puede ser interpretada de manera fácil. des

de el. punto de vista freudiano como La l.l.am.ada "envidia del 

pene". Huchas femini.sta.s han ya, a .su vez, interpretado esta 

idea en el. .sentido de que .si por enviaia del. pene se entiende 

el deseo que tienen Zas mujeres de poseer ciertas caracter!st.f.. 

cas 

des 

que pertenecen a los hombres, es decir, ciertas 

que han desarrol.l.aao a lo Largo de Lo historia, 

capacida

asC com.o 

una libertad de movimiento, un poder de decisi6n, iniciativa, 

en una pal.abra Los privilegios que l.es aporta su aominio, si 

esto es a.sC, entonces se puede recurrir al concepto de La env.f.. 

dia del. pene como metáfora. 

Frida ten.Ca una admirac i6n .sin l (:ni te.s por Diego y hasta 

cierto punto .se puede ver que ell.a .se .sent(a inferior, infe

rior en conciencia pol.Ctica, -inferior como creaaora, por ejem

plo, el.la también quer!a ser murali.sta y su enfermedad se lo 

imped!a. 

Además, ese cuadro sugiere una manife.staci6n ae rebeld(a. 

Es el la misma (ya que muestra l.as t i.jeros en su mano) quien .se 

ha cortado la larga cabellera. E.s como una provocaci6n, un re

to. He ha dado La gana cortarme el. pelo -parece aecir- a pesar 

de que ya .sé que ~o te gusta y de que as! ya no me va.s a que

rer. En la mirada puede verse el desafCo. E.s una mirada triste 

pero desafiante. ¿puede verse el mimetismo como una forma de 

rebeLi6n? He aquC un problema complejo. Es sabido que una de 

Las formas que han utilizaao Las mujeres para combatir, deli

beradamente o no, la taentidad fement"na itnpue.sta es "ma.sculin.f.. 

z6naose", adoptando maneras de pensar, del .sentir y de actuar 
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mase u l in.as. 

CZtui.er Debroise se refiere a es~e cuadro en particular y 

a Za pin.tura de Fri.aa en general como un "chantaje sentimen

tal" + Para m! que esto ser!a una manifestaci6n de c6Zera, de 

ira., de rabia. Hás que como un chantaje (que me parece una ac

titud mezquina) pienso que deber!a explicarse como un reto. 

Paralelamente con la cuesti6n de la identidad femenina, 

nos enfrentamos con. otra telaraña que es la identiaad nacio

nal. La mexicanidad y la feminidad, en un cierto sentido, son 

dos categor!as ideol6gicas. 

Hay en Frida, en su personalidad, en su uida y en su obra 

lo que podr!a llamarse un afán ae mexicanidad. Se uolui6, se 

hizo "Za más mexicana de los mexicanos" dice Hayden Herrera 

(p. LB). 

Si., como dec!a, la "feminidad" dQ Frida radica en su an

droginia, en Za dualidad, en la lucha, finalmente, entre el 

"ser hembra" y el "ser macho", también en su ideolog!a nacio

nal aparece la aualidad. 

El cuadro de "Las aos Fridas" (l9~9) es un :=Cm.bolo de és

to. La Frida uestida con traje regional mexicano y la otra con. 

un uesti.do europeo. Es esta dualidad, en reaLidaa, la que con

forma la mexicanidad. Lo mexicano no es siempre y excLusiuam.e~ 

te lo "popular". En el caso de ella su m.exicanidad es precisa

mentQ la fusi6n, Za unidad de lo "aut6ctono" y lo europeo. 

+o. Debroise; Op. éit., p. Z?O. 



"Las dos Fridas", 1939. 
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En "El. abrazo entre el llniuerso, la 'Tierra, yo y iJiego", 

l.949, se ue nueuamente la cualidad de lo mexicano. Las dos ma

nos entrelazactas en un primer pLano abrazanao a la tierra son 

de dos colores, una es blanca y la oira morena. Y tampoco aqu( 

hay conflicto, las aos manos se unen apaciblement~ para poaer 

abrazar a la tierra i.nd!gena, a Fricta-madre y a Diego-bebé en 

su regazo. 

El recurrente Juego con los géneros se pueae ver tamoién 

en "Diego y yo", l9'+4. 

go y ni.tad Fri.cta. 

En este cuaaro el rostro es mitaa Di.e-

Es muy prooable c;ue el yusto por lo "folcl6rico" en Friaa, 

se haya i.do forjanao a través de los arios, ctesae la infancia; 

el contexto familiar, el hecho de ser hiJa ae un extranJero que 

se coso con una mexicana mestiza, y la fuerza del propio pa!s 

dejan sus marcas, pero la persecuci6n cteli.beraaa ae ~ mexica

nidad parece como ~ue surgiera, más c;ue nada, por influencia 

ctirecta de Diego. Se sabe que es a él a qui.en l¿ yu¿!aba verla 

vestida con <rajes reg•onales nexicanos y qui.en le aaoa un ~ig

ni.ficaao pol!ti.co ele nexo con el pueblo, el "auclnri.co" pueblo 

mexicano, el gran interlocuior de Diego. En alguna ocasión Die

go afirmó: "El ciási.co uesci.ao mexicano fue creaao por el pue

blo para el pueblo. Las mujeres mexicanas que no lo usan no pee 

tenec en al pueolo, son mental y emocionalmente aepenaientes 

de una clase extranjera a la que aesean pertenecer, por eJemplo, 

a La gran burocracia norz.eamericana o francesa." + 

+H. Herrera; Op. cit., p. lll. (traducci6n mCa) 



"Autorretrato como tehuana" • l.943. 
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Con Lo que uemos que en esto Frtda era quizá más dependie~ 

te de Los caprichos y optniones de Dtego que de La "burocracian 

e.x tranjera. 

También es interesante uer el brusco cambio, por ejemplo, 

entre el autorretrato pintado en l.926 cuando todav!a no estaba 

con éL y el de L929 cuando ya estaba con Diego. EL primero es 

Lo que Llaman "europeizante" y el. segundo ya es "m.e.xicanistat' 

"Las dos Fridas", nos habla, put2s, de La dualidad, dQ La 

dobLe identidad nacional., pero a m.i m.odo de uer no aparecen en 

conflicto, al contraria, se dan la mana con ternura. Dtego l.e 

da uida pero la hace sufrir; el. retrato de Diego-niño está en 

un extremo de l.a arteria que Llega al. coraz6n entero de una Fri:_ 

da, ua hacia el otro coraz6n, el de la otra Frida que está par

ttdo y sigue hasta el regazo en donde gatea, sangra; Dtego pa

rece ser el ir!:_Jcio, l.a fuente de La uida y a·z. mismo tiem.po, en 

el otro extremo hay la pérdida, el sufrimiento. Se podr!a pen

sar que a la Frida que éL am.a es a la uestida con traje regio

nal. m.e.xicano porque su coraz6n está entero y el que está parti

do es el de la otra Frida, uestida de europea. 

Todo parece indicar que la m.e.xicanidad de Friaa es un. acto 

consciente y voluntaria; esa mexicanidad que invade su compor

tamiento y se e.xpresa en su vestido, en su casa, en su m.anera 

de escribir; en l.os objetos que la rodean, en los adornos y en 

su arte. 

Pero esta m.exicanidad de Frtda est6, sin Lugar a dudas, 

asociada a "Lo popular". Lo me.xicano es 

rural, Lo tradicional, l.o prehispánico, 

aqu(, par supuesto, Lo 

lo artesanal, lo naif, 

et LLam.ado arte popular. O se podr!a también decir a La tnversa: 



"Autorretrato'; 1.926. 

"Autorretrato", 1.929. 
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todo e.sto c.;ue representa lo p-opul.ar es lo "auténticauz.en.te" me

xicano. 

Formal.mente, en el. arte, hoy un.a gr~n tendencia a aswnir 

que lo popular es lo mal hecho, el. no aominio ae la técnica, 

Lo "prim.itiuo", lo nair por "naturaleza". En La medida en que 

Frida todau!a no dominaba la técnica, se cice ~ue su arte era 

m6s popular. Pos~erior~ente cucnao ya domina ~u oficio lo que 

hace es con~eruar moziuos decorariuos ae proceaencia popular, 

un cierto pri~itiuismo en La forma y algunas ueces elegir te-

mas con~ideraQo~ ~oµulares. + 

~ienao una mujer urbann ae clase meaia nijc ae extranjero, 

lo "popular", as! entenaiao, ~n ella fue producto ae una aaop

ci6n aeliberaaa. De lo conirario quiz6 podr!a n~ber teniao 

ciertas irz.fl.uencias, o poctr!a twber util.izaao oca"ionalrn.ente 

prendas de uestir o aaornos de otros grupos sociales y, sin e~ 

bargo, cultiu6 con tal an[nco esa mexicaniaaa GUC se conuirii6 

en un culto a Lo popular. 

La presencia de lo popular en. el arte ae Fricia salta a la 

vista. Usa mucno lo~ colores ae la arcesanfa y Lo~ empLeaaos 

por los ~intor~s ae ex-uo tos. La si ·.'ti l. i tua entre 

varias de las obras de Frida y Los ex-votos es ,ná:'i c,ue oouia, 

e.s aeliberaaa, ella trata ae initar los ex-uotos. Pero nueua

mente parece que es Diego Riuera 4uien. Le sugiri6 a Frida pin

tar sobre planchas de me•al.++ 

+Ver 7'eresa del Conde; "La popular en La pintura ae Fri.da Kahlo". 

++AsC lo dice Hayaen Herrera en La obro citaaa p. L50. 
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Al.gunas obras de Frida tienen casi toaas l.as caracter(st~ 

cas de l.os ex-uotos: pintadas sobre metal, en un estil.u primi

tiuista o nai[, con colores primarios desLauados y rel.atan una 

anécdota general.mente sangrienta, fatal. 

Son sumamente recurrentes Lo~ oojeto~ ae artesonla prese~ 

tes en .sus cuadros: sil.Las ae minbre, calacas, judas, petates, 

Juguetes, l.os trajes y aaornos personal.es. 

El arte popular opar~ce pues, en Lo obro de Friaa de una 

doble manero: como objetos y temas pintados y como formo pLás

t ico pr·o¡.; iomenL e d ich.o. 

'I'amoién tiene el interés dt2 pintor paro el pueoLo. 'I'oL es 

el caso cuenda se aesemperia como maestro en "La Es~eraLda" y 

se forma el grupo dt2 aiscípulos llomcaos Los Frioos o quienes 

insto a pintar murales paro Las pulquerías y otros l.ugares pú

b L icos deL "puebLo". 

Hay un cuaaro muy interesont'2 titulado "Unos cuantos pi

queti tos" (L935), pintado sobre metal. como Los ex-uotos. No es 

casual, creo yo que represente o un hombre con un cucnilLo 

frente a uno mujer desnudo t<>noiao sobre uno como con el cuer

po Ll.eno dt2 neriaas causaaos por el homore. EL nombre como ue~ 

dugo, maltrataaor. No pretendo que a partir de este cuoaro se 

pueda generalizar La concepci.6n que Frida tenlo d'2 Los hombrt2s, 

peros! es significotiuo que hoya pintado~ cuooro asC;¿por 

qué no pint6 uno donae Lo mujt2r desemperioro el papel uioLento, 

someteaor yue dt2sempe~o el homore en éste? EL cuadro es sim-

pl.emente uno con5ecuencio de Lo reolioad de Los mujeres; es uno 

recreaci6n oe Frida ae Lo real.. Está plasmoaa Lo reLoci6n de 

poder dominante '2ntre Los sexos. 
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En este mismo sentiao una am.iga de Friaa, Ella WooLf, a

firma que "La Venadita" (L946), (un uenaao macho con el rostro 

de Friaa heriao por nueue flechas) representa la agon(a ae ui-

uir con Diego y según otra persona no identificada, significa 

la opresi6n femenina.+ 

También es de señalarse La mezcla curiosa ae géneros ya 

que se pinta ella con cuerpo ae uenaao macho. Nuevamente apar~ 

ce Za androginia. 

Con este cuaaro, a diferencia de "Unos cuantos piquetitos" 

cuya explicaci6n me parece bastante obuia, se cae m6s aentro 

del terreno ae Las interpretaciones. Por Lo ~ue ~e sebe de su 

uida, La primera interorelaci6n resulta f6ciL, si se toma ade

más en cuenta el momento preciso en que lo pint6, puesto GUe 

era un ~omento ae serios problemas con Diego; la segunaa ~

pretaci6n pienso ~ue es un poco forzaaa al pretenaer ~ue signi

fica La opresi6n ae las mujeres ejercida por los nomDres en ge

neral. En efecto, uno como esp~ctaaor pueae interpretarlo como 

Le plazca pero de an( a que la pintora qutsiera expresar eso, 

hay un trecho. 

EL munao pl.6s t ico de Fr ida Kal.L o es u.n munao reauc ido, l i

mitado. Es reducido el tarnario cte sus cuadros y reducidos Los 

temas (se puede decir que casi son monolem6ticos). Su espacio 

es el priuado, con toaa la riqueza ae sentimientos, s(mbolos, 

metáforas, emociones, que encierra La oida priuaaa. 

Lo qu.e expresa fundamentalmente es su. mundo interior (en 

+H. Herrera; Op. cit., p. 357. 



"La venadita" • 1.946. 

"Unos cuantos piquetitos", 1.935. 
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forma de autorretrato) y Lo que La rodea de manera i.nm.eai.ata. 

Pinta su uni.uerso casero, su historia personal.. Y es esta his

toria personal, (a pesar de Lo que tiene de excepcional. par 

haberse uisto cLavaaa en una cama gran parte de su uida a cau

sa del accidente que conuirti6 su saLua en algo tan precario) 

es este encierro, aunque extremo, tan propio de Las mujeres Z.o 

que hoce que Za u ida de Frida sea un s Cmbo la de lo femen in.o en 

nuestra sociedad. 

La obra de Frida denuncia la opresi.6n y expresa Za rebel.

d (a ••• 

Para concluir quiero retomar y sintetizar algunas de Las 

cuestiones que he encontraao en este acercamiento a La uida y 

La obra de Frida KaJiLo. 

Lo pol(tico no es s6Lo Lo Llamado "público", social; no 

es s6lo Lo que atañe al mantenimiento o a la Lucha por conqui~ 

tar el poder estatal; Za ya miles de ueces repetida consigna 

del. feminismo contempor6neo, "l.o personal es pol(t ico" signif.i. 

ca que en Z.a uida cotidiana interpersonal ta~bién se ejerce el. 

poder y, por lo tanto, hay pol(tica. Desae esta perspectiua, 

l.o que es muy "personal." en l.a pintura de Fri.da Kahlo es al. 

mismo tiempo Lo.que es muy pol(tico. Además, es un recurrente 

desafto a la ideolog(a dominante. Sin embargo, Za ideol.og(a d2, 

m{nante también entr6 en el l.a y muchas ae sus opiniones, hóbi

tos y formas de actuar en el. munao, responden a Z.a jerarqu(a 

de valores de La ideol.ogta dominante. Por ejemplo, el hecho de 

que conciba a ~ arte como al.go secundario en su uida e inclu

so como un relleno que ui.ene a tapar el. vac(o de Zos hijos que 

nunca existieron. En sus opiniones se traduce que su "misi6n." 



principal en este mundo era 

¿Qué es Lo subjetivo? 

( 124) 

z.-a de ser esposa y madre. 

¿son más subjetivos Los cuadros de 

Frida que La interpretaci6n ae La historia en Los mural.es de 

Diego? Tan objetivos o subjetivos pueden ser Los primeros co

mo Los segundos y, desde Luego, tan pol.(ticos. 

Lo femenino tanto como l.o mexicano pueden ser dos catego

r(as profundamente iaeol.6gicas. La LLam.aaa identidad femenina 

y La identidad nacional son una construcci6n cultural. con una 

gran dosis de ideol.og(a dominante. En Frida Kahl.o ambas se en

cuentran sel.Ladas por una dualidad por una dicotom(a a veces 

conflictiva, a veces arm6nica. 

AL recrear Lo real. Frida KahLo en ocasiones expresa La r~ 

Laci6n de dominaci6n entre Z.os sexos, as( como, aL pintar "co

sas" que han sido caracterizadas como grotescas representa un 

desaf(o, desde Lo femenino, a Los val.ores dominantes. 

Es posible pensar que Frida Ka}llo juega de tal. manera con 

Los géneros que desemboca en Lo que podemos Llamar manifesta

ciones de androginia. Nuevamente La dualidad. 

AL considerar Las diversas caracterizaciones de arte pop~ 

lar nos podemos percatar de que La obra de Frida no encaja en 

ninguna pero que existe una estrecha rel.aci6n entre el. Llamado 

arte popular mexicano y su trabajo; se puede aecir que de man~ 

ra deliberada adopta, retoma, objeios y formas de pintar del 

arte popular y Los incorpora en su obra. 

EL encierro de Frida es· un s(mboLo aeZ. universo dom~sti

co, de Z.os L(mites del horizonte de La inm.ensa mayor(a de Z.as 

mujere:s. 



"Autorretrato"• 1.940. 
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2. IdeologCa y poLCtica en Diego Rivera. 

Diego Rivera, (L886-l957) representa, en cierto sentido, 

Za otra cara de la moneda. Su universo plástico es lo público; 

el tamaño y el lugar (Los murales) son públicos. Su tema es la 

Historia, con mayúscula, la historia polCtica y social, no la 

privada, no la personal. Aunque de 

es la uisi6n que el pintor tiene de 

de quiero mostrar la inJerencia de 

ra. 

todas maneras el resultado 

la historia. Y es aquC do!! 

la ideologCa en Diego Rtve-

En este caso no se dice lan a menuao que su vida y su o

bra son inseparables como se ha dicho tanto de Frida Ka~lo y, 

sin embargo, hay que verlo también como una unidad con su cohf!_ 

rencia y sus contradicciones. 

No pretendo hacer propiamente un análisis comparativo en

tre Frida KahLo y Diego Rivera pero creo que resulta muy Útil 

para el estudio de la condici6n de la muJer, para en~ender la 

opresi6n femQnina, no perder de vista al otro género, es el rf!_ 

ferente necesario. En este caso Diego Rivera no s6lo represen

ta al hombre sino que aaemás es el hombre que se encuentra en 

relación más directa con Frida Ka})Lo. 

Voy a tratar únicamente dos cuestiones que me parecen fu!! 

damentales y poco estudiadas en la pl6stica de Dtego Rivera: 

su concepci6n de la historia y el papel de l~ mujer. Hay otro 

aspecto que me parece también important~ para ver la presencia 

de La ideologCa en Dtego Rivera que es el indigenismo, pero he 
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preferido no tocarlo mucho para no dispersar más mi atención 

puesto que el. interés principal es mostrar el sexismo en partí 

cular. 

A partir de los escritos de Diego Rivera se puede ver que 

eZ. pensaba que la masa, (Z.os cam.pesinos, los obreros, el pue

blo de Héxico) era el héroe del arte monwn.ental mexicano. 

"El mural ismo me.x:icano no ha daao en .sus formas ninguna 

aportación nueva a La plástica universal, tampoco la arquitec

tura y menos aún la escultura. Pero por primera uez en la his

toria del arte de la pintura monumental, e.s aecir, el muralis

mo mexicano, cesó de emplear como héroes centrales de ella a 

Los dioses, los reyes, los jefes ae Estado, generales heróicos, 

etcétera; por primera uez en la historia ael arte, repito, la 

pintura mural mexicana hizo héroe del arte monumental a la ma

sa, es decir, al hombre del campo, de las fábricas, de las 

ciudades, al pueblo. Cuando entre éste aparece el héroe, es c~ 

mo parte de él y su resultado claro y directo. También por pri 

mera uez en la historia, la pintura mural ensayó de plastifi

car en una sola composición homogénea y dialéctica la trayect~ 

ria en el tiempo de toao un pueblo, desde el pasado semim!tico 

hasta el futuro cientCficamente preuisible y real; únicamente 

esto es lo que le ha dado un ualor de primera categor!a en el 

mundo, pues es un aporte realmente nueuo en el arte monumental 

respecto a su contenidoº. + 

Si se obseruan a la ligera sus murales se concederá en 

+Diego Rivera; Arte y pol!tica, p.27. 
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que, en efecto, siempre estáñ Las masas presentes, actuando; 

pero Los verdaderos "h6roes" ae su obra no son esas masas sino 

Los individuos con rostro, con un nombre y un apeLliao que han 

pasado, de una u otra manera, a integrar Las fiLas de la hist~ 

ri.ograf(a. 

Diego Rivera tiene una concepci6n materialista diaL6ctica 

de La historia ••• en teor!a. Su discurso verbaL es eL de un 

marxista, eL de un revoLucionario. Cree en la toma deL poder 

por el proletartado y en la lucha por la construcci6n de una 

sociedad socialista. 

"Es necesario tener presente que en América Latina, más 

que en ninguna otra parte, la verdadera poL(tica marxista no 

consiste en oponer las tareas concretas e inmediatas a la per~ 

pectiva abstracta de la revoluci6n ~ociaLista, sino que consis

te en demo·s trar que todas las tareas de indepenaenc ia nacional, 

progreso econ6mico y cultural, eLevaci6n ael nivel de vida, con

ducen de modo imperativo a encontrar que el Gnico capaz ae cwn.-

plirlas es el proletariado, quien por meaio 

poder será el Gnico qu(a capaz de La naci6n 

Pero en la plástica parece aominar una 

ae la conquista deL 

trabajadora." + 

concepci6n más bien 

positivista de La historia. Por ejemplo, en el mural Llamado 

"Sueño de una tarde de domingo en la A lam.eda" se puede observar 

que Las tres figuras más importantes de esa etapa de la historia 

de M6xico (desde la conquista hasta la revoluci6n de l9LO) son 

Benito Juárez, Porfirio D(az y Francisco I. Haaero. Evidenteme!!. 

+v. Rivera; Op. cit., pp. 224-225. 
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te, los grandes momentos de la-historia están aeterminados a

quC por el detentar del poder polCtico, ellos están marcando e

sas tres etapas d& la historia; la forma de periodizar es un.a 

forma l l amémos le "pres iaenc i a Lista". Cor z és está escondido• tal 

como está en la historia "ofic iaL ", es el malo de la pel Ccula. 

Dtego Rivera se propon!a pintar una his~oria de Héxico re

volucionaria, en donde esas masas-mayor!a oprimidas y explota

das pasaran a desempeñar el papel principal. Se trataba demos-

trar al "pueblo" en su trabajo y en sus luchas. Pero, en gene

ral, nos mostr6 a esas masas como eso, como una masa sin rostro, 

sin nombre. Lo que en la realidaa aparece como una masa an6nima 

Ell'!Los murales de Rivera sigue siénaolo. Los inaios no son más 

que indios, indios que trabajan o que luchan, pero sin un ros-

tro particular, sin una cara propia. 

El tema central, el eje de la obra mural de Diego Rivera 

son los hombres; los hombres haciendo ~ historia. Y no me re

fiero aqu! al ser humano en general, sino a los hombres como g~ 

nero; su visi6n es totalmente androcéntrica.+ 

+Ez androcentrismo es una forma espec!fica de sexismo, nos di.
ce Amparo Horeno en su libro El arquetipo viril protaaoni.sta 
de la historia, P• 22. También senala que el androcentrt.smo 
es conc&aer privilegio al punto de vi.sta del hombre. Victoria 
Sau autora de Un aiccionario ideol6 ico emini.sta (Barcelona, 
Icaria, l9Bl.) empteza su aeftntci n de anarocen.trismo dicien 
do "El hombre co.rno medida de todas Las cosas." p • .32. -



"Sueño de una tarde de domingo en la Alameda", (fragmentos)• 
1947-48. 
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Y esos hombres est6n diui~iaos en dos: los "personaJes" 

de Za historia (con un nombre y un rostro particular) y Zas mg 

sas (an6nimas y en general sin rostro). 

Esta dicotom!a es una constante en su obra pero a difere~ 

eta de Zo que piensan ciertos autores + no se trata, a mi modo 

de uer, de u.na lucha dialéctica de Zos contrarios sino de una 

dualidad m6s bien maniquea. 

Por un. lado tenemos a Zos héroes y por el otro a Los vi-

llanos (los buenos y los malos). Su historia difiere poco 

de Za concepci6n oficial de los reg(menes post-revoluci6n de 

l9ZO. Mucha gente se sorprenai6 y se sigue sorprendiendo ae 

que sus murales se hallaron en las paredes de Za Secretar(a de 

Educaci6n PGblica y en otras dependencias estatales. No enten

d!an c6mo un comunista ~ue pinta hoces y martillos pueae pin

tar el recinto que alberga lo más alto del Estado capitalista 

mexicano: el Palacio Nacional. 

No hay contradicci6n alguna. Si bien pintaba hoces y mar

tillos, puños cerraaos y retratos de Harx, el contenido más i~ 

portante de sus murales no son esos símbolos que, dentro de Za 

totalidad, no pasan de ser o simples adornos o bien adquieren 

incluso otro significado. 

En su concepci6n de la historia, igual que en la concep

ci6n oficial, hay villanos que es preciso despreciar, mostrar 

en Za plástica con el rostro o con la actitud del villano, por 

eJemplo, Hernán Cortés o Porfirio Dtaz. Junto a los malos hay 

+véase por eJempZo Antonio Rodr(guez; A History of Hexican Ku
raZ Paintinq. 
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tambi~n los buQnos, saluadores-de la patria como Don Niguel 

Hidalgo, Benito Ju6rez y Francisco I. Hadero, o incluso Zapa

ta a quien la historia burguesa ya ha recuperado. 

A pesar de su adhesi6n consciente y ve~bal al socialismo 

y de su militancia partidaria durante ciertas épocas de su vi

da tanto en el Partiao Comunista como en el trotskismo, su o

bra·est6 m6s marcada por una visi6n judea-cristiana del mundo 

que por una concepci6n materialista dialéctica. S6lo a niuel 

de sCmbolos, abundan mucho m6s los sCm.Dolos cristianos que los 

sCmbolos de la revoluci6n socialista. 

"La creaci6n" en la Escuela Nacional Preparatoria es un 

claro ejemplo de la concepci6n cristiana. Las mujeres tienen 

un aire virginal y angelical (con todo y aureola) que nos re

cuGrda mucho al arte religioso italiano de los siglos XV y XVI, 

aunque haya la diferencia étnica ya que muchas de ellas son e

videntemente mujeres mexicanas. 

Diego Rivera escribe lo siguiente sobre esta obra: 

••• "el autor escogi6 un tema abstracto: 'las relaciones 

del hombre con los elementos', es decir, los orCgenes de Zas 

Ciencias y las Arres, en cierto modo, una especie de abreviatu

ra de la historia esencial del Hombre." 

"Desde el Hombre y la Mujer empiezan a elevarse hacia la 

energCa original las actividades de ellos; del lado del Hombre 

la Serpiente, el Conocimiento, la F6bula, la Tradici6n, la~

sCa Er6tica, y culmin6ndolas, la trageaia, en rango inmediato 

superior: y de pie, la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y 

la Continencia: y m6s arriba, entre este grupo y El Centro, 

La CiQncia. 
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Del Lado de La Mujer, desde eL suelo, con Los brazos en 

al.to, elev6ndose, La~; sentadas entre La nasica y eL ~

:!.E_; de pie, tras ae el.las, la~ -o la Comedia-; en rango sg 

perior la Caridad, la Esperanza, y más alto, entre estas virtg 

des y la Enerq!a, la Sapiencia."+ 

Del lado de la mujer se encuentran las tres virtudes Teo

logales: La fe, La esperanza y la caridad. 

Esta visi6n Judea-cristiana dirta que se trasluce incluso 

cuando en eL mural "Hexico moderno" del Palacio Nacional Diego 

Rivera pinta hasta arriba de todo (casi como en el cielo) la 

figura de Harx con un pliego en una mano (a moao de tablas de 

la ley) y tiene la otra mano alzada señalando el camino con el 

tndice. Es la imagen de un mes!as o un dios; podrta verse ccmo 

Hoisés o como Jesucristo. 

Paralelamente, las otras figuras grandes son los obreros 

y campesinos, La mayorta sin rostro, en un primer plano y La 

figura de una prostituta, también sin rostro. 

El tema principal de la mayorta de sus murales es el hom

bre trabaJando. Pero, os! se trate ae mineros, de acereros, de 

hombres haciendo azt:ícar o tiñendo lana·, sea la época prehispá

nica o el Néxico moderno hay una constante: son, insisto, casi 

siempre hombres sin rostro, o bien está escondido o está sola

mente esbozado, o tienen una cara sin personalidad, como si 

fueran muñecos. Esto pueae verse muy claramente en toaos los 

murales de la Secretar!a de Educaci6n PabLica. 

+D. Rivera; Op. cit., p. 49 y 50. 



''E1 Héxico mode=o" • Pa1acio Naciona1, 1929-35. 
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Parecería que Diego FCiuera plasma el anonimato de La masa. 

Pero, quiénes son los <:;ue consideran a las "masa~" al '1 pueblo" 

como amorfo y sin personaliaad sino las personas ~ue los uen 

desde la cúspide de la pirámiae social. 

Si, como aec!a, su uisi6n de lo historio es androaéntrica 

ua de suyo cuál ua a ser su concepci6n de la mujer. 

Se ha hablado bastante de las mujeres en la vida y en la 

pl6stica ae Diego Riuera. A menudo =e menciona lo gran impor

tancia de las mujeres para él y es euiaente su& est~n siempre 

presentes en su vida: espoaas, amontes, modeles •.. d en su o

bra: much!~imos relralos de mujeres en su µinzura ce caballete 

y, poco o mucno, ~ie~pre aparecen En sus murales. 

Entre la concepción cte la h.i~toria '-¡U.e .~la.sma Prt LUS mura

les y su concepci6n ae la mujer hay un paralelismo sorprenaen

te. 

Si, :::orno h.e dicho o.nteriorm.er...t.e, las mLJ.jer~:;. no sólo esrán. 

au~entes ae ~u hi~toria ~ino !a~oién de La hi~torioQraf(a, 

Diego Rivera nos sirue ~e ejemplo para esto ~ltimo; los muJeros 

son Los apéndices (las acompo~anles) de los homnres ~ desempe

ñan la dicotom(u clásica de puta~ 0 saneas. 

Esta e.s La tendencia dominante en sus murales, 

to quiera decir, de ninguna manera, que las mujeres 

mente oan a desemperiar esos papeles. ramoi~n cparece 

.sin que es

exclusiua

la mujer 

trabajonao, sobre roao en el M6xico prehispánico y también, por 

ejemplo, en un mural ae la "New ::lorkers School" de los E:stados 

Unidos llamaao "La n.ueua libertad", aparece una /'1.ilera ae muje

res obreras. 



''En erando en l.a mina", Secrccari..:í de Educo:.cion Publ.ica, 

1..923-23. 

"En el. mol.ino de azúcar"• Secret:arG de Educación Pú"bl.ica, 
1..923-28. 
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Este mural. amerita un comentario adicional: ae manera ir~ 

nica, seguramente, Diego Riuera lo titula ae esa forma. Y, sin 

embargo, a pesar ae que la incorporac i6n. ae La.s mujeres o l trg_ 

bajo productiuo-asal.ariado represen.ta en el sistema capitalis

ta el ingreso al munao social de la explotaci6n, es necesario 

señ.alar, que para Las mujeres, como Lo han dicho reiterad.amen

te muchas feministas entre ellas Simone ae Beauuoir, s( puede 

representar un primer paso para la liberaci6n. ae La opresi6n 

espec(fica, s( represen.ta romper con La depenaencia econ6~ica, 

representa la apertura c.l munao laboral .nás allá ae la exc1.us.f. 

uidad ael trabajo domlstico, a pesar ae ~ue Q5to conlleua ~ue 

los mujeres desempeñen La famosa doble jornaaa. 

La maternidad aparece como una condici.6n i.nseparaole ae 

La mujer y, en especial, de la mujer pobre. ~o Le es fácil coa 

cebir o las mujeres aesligaaas de la materniaad. Una mujer es 

madre o es puta, o es uirgen o es adorno, punto. Existen los 

excepciones, como ya aec(a, a oeces aparece alyuien conocido 

como Sor Juana Inés ae la Cruz ("Sue.-.. o ae una Larae ae comingo 

en La A lameaa") o como 

tes repartienao armas 

a la reuo luc i6n" /::.EF). 

cuanao desempeñan el papel 

(Frida KaJ-..L o y l'ina Modo t ti 

ae mi Litan-

en "Corrido 

Uno de los gran.aes homenajes a la mujer-madre es el mural 

de la Escuela ae Agricultura de Chapingo "La Cierra liberaaa"; 

aparece el s (mbo Lo de la fer ti. l iaad, la maare tierra, tradic i3_ 

nal.mente utilizaao: la mujer. Adeonóe, uso Los aesnu.aos femeni

nos a moao de ornamento, son objecos pasiuos Listos para ser 

pose(dos y,~obre toco, es impresionante el con.traste con los 

desnudos masculinos ~ua no están pastuos, son hombres en acct6n. 



'La nueva 1-i.be:rtad", New Wo:rke:rs School., 
l.933. 
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La máxima expresi6n de la-mujer-adorno es el desnuao. 

Las mujeres que aparecen. en. e l. mural "Sueñ.o ae una tarde 

de aomingo en l.a A Lameaa" oás icamente son madres con niños o 

esposas, rid!cul.as arist6cratas o putas. Incluso Friaa KaJao 

esta aqu( con un niño: Diego-niño. 

Adem.ás de la maternidad Las mujeres aesempeñan. casi. 

s ienpre Z.os pape Les rel.ac ionados con e l. la, el traoajo domés t i.co 

(y extensiones ae él.): lauan ropa, hacen la comida, son maes

tras de escuela, enfermeras, etc. (uer los murales de la ~~"?). 

Las putas aparecen constantemente en sus murales, tanto 

como Z.as santas ~ue son aquellos ángeles uirgin.ales o las ma

dres y/o esposas. 

He atreuer(a a aecir que las prostitutas son. casi un.a img 

gen ton recurren.te como la imagen ae la moterniaaa. Tamoién en 

un.a tarae de domingo en la A lameaa" la fig!:!:. el mural "Suerio ae 

ra que está en el. primer plano es un.a mujer en octitua prouoca 

leuantaao enseñanuo la pierna aora con el ues t iao ligeramenz.e 

¿será una prostituta? En Pl mismo mural, en el extremo oere-

cho hay otra mujer lrepoaa en un árool con las piernas acier

tas; quiz6 no todas las que "parecen" prostitutas el pintor 

quiso deliberadamente que la fueran, ésta es sie1npre una cues

ti6n dif!cil. ¿Toaa mujer que sg l~uan.ta la falaa y enseña la 

pierna es una pros1ituta? 

Hay 

Nacional. 

otro ejemplo, 

la figura m6s 

en "La gran Fen.ochti.tlan." ael Palacio 

yrande y quizá más importan.te de todas 

es un.a mujer que tambi~n. se leuan.ta el. uestiao para en.señ.ar la 

pierna ¿por ~ué serán tan recurren.tes estas figuras? GPor c;ué 

n.o hay ninguna figura masculina en un.a actitua parecida? Esta 



"El. ejército y el. el.ero contra el. puebl.o" > 
Secretaría de Educación Publ.ica,1.923-28. 
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mujer se supone, incluso, que es la diosa del amor Xochiquet

zaZ. 

Las mµjeres ricas, aparte de las prostitutas obvias, tie

nen mucho más el aire de mujer-adorno que las pobres. Las pri

meras casi nunca están con niños, las segundas, casi siempre. 

Parecer!a que se sublima a la maternidad al ligarla a Zos des

pose!dos de la tierra. 

En el mural del Instituto Nacional de Cardiolog!a donde 

.se "cuenta" la historia de la cardiolog!a ~ los médicos 

son hombres, las mujeres aparecen s6lo como pacientes. 

En el Héxico prehispánico, tanto hombres como mujeres cu

ran a los enfermos (de ambos sexos) pero es curioso ver que ya 

ah( (según Rivera) hay un "médico" cosiendo una herida y una 

ayudante como "enfermera" ( Instituto Nacional ael Seguro Social 

"Jlfedicina en el México antiguo"). 

En la otra parte ael mismo mural "La medicina en el Méxi

co moderno", ~ los médicos son hombres y la mujer s6lo apa

rece como paciente o como enfermera. 

En un acto polCtico bastante significativo: la manifesta

ci6n del lo. de mayo en la Secretar!a de Educaci6n Pública, es 

importante señalar que c,asi todos son hombres, hay algún niño 

y alguna mujer con niño perdidospor ah! en medio. As( como los 

muertos en la revoluci6n son siempre hombres (Escuela de Agri

cultura, Chapingo). 

En las representaciones de la conquista, por eJ"emplo en 

el Palacio Nacional, también se puede ver que prácticamente no 

hay mujeres, sobre todo en las escenas de violencia. 

Hay que ver con mucho cuidado la obra de Diego Rivera y 



( 1'°12-) 

"La gran Tenochtitl.an" • Pal.acio Nacional., 1.929-35. 1.945 • 

... 



"La noche de1 pobre", Sec. 
de Educación Púb1ica, 
1923-28. 

"La noche del rico", Sec. de 
Educación Pública, 1923-28. 
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sobre todo verla con "otros o.Jos". Siempre se ha dado por su

puesto el carácter comunista, proletario de su obra. Se ha to

mado básicamente en consideraci6n Lo ~ue él aec!a que pensaba 

y algunos elementos de su iconograf!a como las hoces y los mal:_ 

tillos, Zas banderas rojas, los puños alzaaos y algunos retra

tos de los "padres" del comunismo. Hayden Herrera, por ejemplo, 

nos di.ce: 

"Después de todo la visi6n de México que él estaba pintaa. 

do era claramente La de un marxista." + También el cr!tico de 

arte Hax Kozloff se refiere a Za obra de Diego Rivera como B,!;.

te proletario.++ 

Por otro z·oao, alguna vez he l legaao a o Ír en boca de co

n cidos cr!ticos de arte de México que Diego Rivera fue el úni 

co pintor feminista de este pa!s. ¿será por aquello de que le 

gustaban mucho las mujeres? 

Y sC, al parecer, le gustaban mucho las mujeres. Se le c~ 

nacen much(simas y simultáneas. No era hombre ae una sola mu

jer, como suele aecirse. ~l practicaba las relaciones aoiertas, 

la poligamia. Pero eso sC, relaciones abiertas s6Zo de un laao. 

La doble moral t!pica del machismo ten!a su buen espacio en lq 

persona de Diego Rivera. No pod!a soportar que ~mujer, en es

te caso rrt.da Kahlo, anduviera con otros hombres (si eran muje

res parece que le importaba menos).+++ 

+H. Herrera; rrida, A Biografhy of rrida Kahl·o, P• L l5. (Traduc
e i6n m.Ca). 

++ct.tado por H. Herrera, ibídem. 
+++ver H. Herrera; Op. cit. 



"~1edicina en_ el. 1-ré'xico a.ntiguo:t :s Instituto r-texicano del. 
Seguro Sociai, i953-54. 

"Medicina en ei México moderno, Inst. Mex. Seguro Socia1, 



'Mujeres 1.avando y bañandose", Secretaría de 
Educacion Publ.ica, 1.923-28. 

·'Zapata y Montañas bajo 1.a t:ierra", Escuel.a Nacional. 
de Agricul.tura, (Chapingo), 1.920-27. 
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"Pocos asuntos tienaen puentes tan estrechamente ce~idos 

entre su uiaa y su obra cumo el. de las muJeres ~ue han inspir~ 

do o serviao de moaelos en al.~unos de sus cuadros, en ciertos 

fragmentos de su obra mural."+ 

En real idact, los puentes c;uizá uan en. sen.t ido <.;ontrario, 

ae su obra a su viaa como el mi~mo Diego Rivera aiJo: "Para mC 

l.a pintura y la viaa son una solo cosa." ++ y tal. como titul.6 

a su libro Mi arte, mi vida. Ante toao, el. arte. Si se piensa 

un momento, este hecho n.o tiene mucho ae excepcional es una 

forma ae pen3ar y ae proceaer .nuy rnasculina: "ont.e Loao mi tr2. 

bajo". 

Las mujeres ~erv(an a su obra, a ~u arte. ~eru(an ue mo-

del.os o de "musas". lam.poco ése.o tiene ncaa ae excepcional., 

esa ha siao su "funci6n" por milenios. 

Resulta un dato curioso el hecho de que ni Angelina Beloff 

(pintora y su primera esposa) ni Prida Kahlo (pintora y su ter

cera esposa) sirvieran nunca ae modelo para sus aesnudos.+++ 

;:u::rr:!c~r :_e L~~~ en !a.s(?) fotografía:= que l.e tomó Edward fYeston.~.,.-

+El.ena Urrutia; "Las muJeres en 
Perfil. ae La Jornaaa, l9 mayo 

la pintura ae Uiego Rivera" en 

L966. P• l.9. 

++citaao por Elena Urrutia; ibidem. 

+++Elena Urrutia; ibiaem, p. ¿z.. 
++-+-De ~na 02ntr"2ui~t..:: .:.;ar:;:~nal, \,.maye 'B9). 
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Esto puede en.tenderse ae .. rnu.cha.s man.eras, yo c,uiero su.poner 

que es porque ae aLgu.na forma rechazaban el papel de "objetoº 

y m6s ~u.e eso de ubJeto .sexual, ~u.e el pintor utiliza a .su gus

to para recrearlo. Es un.a apropiaci6n ael cuerpo de las mujeres 

que .sirve a Los fines ael creador. ¿Tuvo acaso Diego Rivera mo-

delos masculinos? 

die hable de eso. 

La verdad lo ignoro pero n.o he visto c;u.e na-

Y justamente tambiln e.s 'nu.y significativo qu.e n.o haya nin

gún aesnuao masculino en ~u.e se vea el sexo; siempre est6n. o 

de espaldas o con. taparracos (ver Escu.elu Nacional Preparato

ria o Escuela ae Agricultura de Chapin.go/. Claro, el .sexo mas-

cu.Lino es m6s oavio, tampoco hay ningún desn.uao femenino en 

que se vea el sexo, si s6lo nos referimos a los órganos 9enita

Les ••• 

Creo qu.e debo explicar un poco m6s por ~u.I raz6n pongo ae 

manifiesto La fuerte presencia de La ideoloy(a dominan.te andro

clntrica en La obra de Diego Rivera y no en cualquier otro de 

los grandes artistas ae nuestro pa(s. 

En. primer lugar m.e parece fundamental porc;ue Rivera es CO!!, 

siaeraao en Nlxico como un.o ae Los pintores revolucionarios y 

comunistas más importantes y pu.esto qu.e es uno de los más gran

des artistas de este siglo lo han erigido ya en u.na figura con

sagrada a La Nue hay ~u.e ren.airle, única y exclusivamente, ho

men.aJes y alaban.zas, honores y reverencias ••• Precisamente por 

todo esto he considerado importante poner de manifiesto Las 

contradicciones y mostrar la presencia de La ideolog!a dominan

te ah( donae menos se esperaoa. Y menos se esperaba porc;u.e es 

menos "justificable" esta presencia en personas conscientes y 



"La ti.erra l..i.berada", Escuel.a 
Nal.. de Agri.cul.tura, l.92ú-27. 

"La madre ti.erra" (al.. fondo) , Escuel..a 
Nal... de Agri.cul..tura, 1..926-27. 
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que presumiblemente Luchan por transformar Zas condiciones de 

explotaci6n y opresi6n sociales y porque esta ideologCa se ha

lla escondida detr6s de un discurso marxista y reuolucionario. 

En segundo Lugar est6 La raz6n que expuse al principio 

que es su cercana relaci6n con Frida Ka.J:tLo y asC poder mostrar 

dos actitudes diferentes frente a La mujer y obseruar Za prese~ 

cia de Za ideoZogCa en Zo que se expresa uerbalmente o a pesar 

de ello. 

En ninguna parte ae La obra de Diego Riuera aparece La o

presi6n especC[ica de las mujeres; alguna uez aparece La repre

si6n o La explotaci6n pero no como género sino como clase o ét

nia. Tenemos, por ejemplo, cuando pinta Za uiolaci6n ae una mu-

jer inaia por un conquistaaor en el mural "México a traués de 

Zos siglos" del Palacio Nacional. A mC me produce La impresi6n 

de que Lo que nos muestra es La brutalidaa de Za conquista, el 

enfoque es la actitud de Los con~uistadores en el nueuo munao, 

que lo mismo mataron, que torturaron o uiolaron, no me parece 

que haga una crCtica de la opresi6n de Las mujeres y que mues

tre La ignominia de la uiolaci6n (sea de quien sea). ¿por qué 

no aparecen uiolaciones en otras épocas de la historia de Méxi-

co? He gustarCa señalar de paso el comentario que hace sobre 

esta escena Agust!n Castro GarcCa en un folleto: "En la parte 

derecha inferior está un soldado español uiolanao a una indCge

na, simboZizánaose de esta manera el mestizaje."+ Este es el 

problema de Las interpretaciones, faltarCa saber qué quiso 

+Agust!n Castro Garc!a; Descripci6n de EL Palacio Nacional y 
murales de Diego Riuera, México, s.p.t., s/J p.l>• 
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"simbolizar" o qué quiso deci~ Diego Rivera ••• 

Tam.poco se muestran Z.as Z.uchas de Z.as mujeres. Este es un 

ejemplo más de Z.a eZ.ecci6n ideológica y pol!ticamente condici~ 

nada del pintor-historiador; el pintor elige Z.o que Z.e parece 

significatiuo en Z.a historia. 

En muchos de los momentos históricos que Rivera recrea es 

~que Z.a mujer estaba ausente, pero también es cierto que 

en otras ha sido deliberadamente excZ.uida por el artista. 

EL prob Z.erna de Z.a exc Z.us ión de Z.a mujer de Z. mundo soc iaZ. 

y su confinamiento de hecho al papei ae madre-esposa-ama de ca

sa y el. de su excZ.usi6n de Z.a historiograf!a es un probZ.ema a

parentemente insoLubZ.e. Si ésa es Z.a realidad ¿cómo describir

Z.a de otra manera? ¿cómo pod!a Diego Riuera pintar a Z.a mujer 

de otra manera si no Z.a ue!a de otra manera? Este es precisa

mente el problema. 

Para empezar, ésa no 

he dicho en otro cap!tuZ.o, 

es toda Z.a realidad. En efecto, 

La mujer fundamental.mente está 

como 

ex-

cZ.u!da del mundo social pero esto no quiere decir que Z.o esté 

absoZ.utamente, por eso hay que buscar y examinar La participa

ción social. de La mujer; además, se puede mostrar cr!ticamente 

esa realidad de excZ.usión, de opresión. 

Ser!a deseable que tanto el discurso cient!fico corno el. 

arte no siguieran Legitimando y reproduciendo La realidad que 

se dice querer transformar. De ah! que Z.a funci6n del. arte pu~ 

de ser Z.a de contribuir a perpetuar o Z.a de ayuaar a Z.a trans

formac i.Ón de un "orden" soc iaZ. injusto. 

EZ. propio Riuera escribe al. respecto: 

"No existe obra de artG? sin contenido ideoZ.Ógico, niégueZ.o 
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o no quien La haga, la mire o-la oiga. El contenido ideoL6gico 

es La sangre misma de toda obra de arte. Naturalmente, tainbién 

hay artistas sifiLCticos que prefieren decir que no tienen sa~ 

gre antes de confesar que la tienen infecta, tales como Los 

llamados arte-puristas, cuya pureza consiste en negar el cont~ 

nido para no ofender al comprador y decirse 'revolucionarios 

del arte' (el 'abstraccionism~' se remonta en realidad a la é

poca paleolCtica) para permitir a los contrarrevolucionarios, 

poseedores del capital y de las colecciones de cuaaros, drago

nearlas de liberales adquirienao sus obras. 

'Pero no se puede decir que el contenido aañe o fauorezca 

La obra de arte. Una transfusi6n de sangre sana y rica en ele

mentos positivos no cura la lepra, de la misma manera que un 

contenido o 'asunto' uital y positiuo en nada ayuda a Za uida 

de una obra de arte que tenga ya la carne leprosa. La obra de 

arte es un alimento; pero los alimentos pueaen ser nutritivos 

si están en buen estaao, y mortalmente t6xicos si están en es

tado de descomposici6n. Un contenido ideol6gico, por bueno que 

sea, no salua a un mamarracho. Y no es posible encontrar cont~ 

nido abyecto en una obra ae arte de calidad, es decir, nutritL 

uo." + 

Diego Riuera mostr6 crCticam.ente La situaci6n de explota

ci6n y de opresi6n de obreros y campesinos; también mostr6 crJ.. 

ticam.ente la brutalidad de la conquista, mostr6 la opulencia 

de La burgues(a y La miseria del pueblo, La represi6n militar 
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as( como las luchas obreras y-campesinas ¿por qué no aparecen 

nunca las luchas de las mujeres? Ni la opresi6n espec!fica, 

ni la denuncia de la violaci6n y el aborto clandestino, ni la 

miseria de la condici6n femenina ••• 

TQn(a muy claro el papel pol!tico que dQsempeña el arte 

incluso cuando se supone que no es de "propaganda", y por eso 

Qscribe: 

Todo arte es propaganaa: el maravilloso 

de las cavernas para la caza de animales 

que hab!an de proporciona~ alimento con 

su carne, vestidos con su piel, atiles 

dQ trabajo y ornato con sus huesos, al 

individuo y a la colectividad. Propagan

da para ir al templo, someterse a los sg 

ceraotes, temer a los aioses y pagar tr~ 

buto a los jefes y reyes, sus aelegados, 

en todo el paganismo de los cuatro cont~ 

nentes. Eso fue el arte religioso. Es d~ 

cir, atil usado por la clase en el poder 

para la explotación de Los sometidos. Ng 

da cambi6 con el arte religioso de la 

Edad Hedia, renacentista y moderno. Su 

Cristo dijo 'Dad a Dios Lo que es dQ 

Dios y al César Lo que es del César'. 

Con el amor, la creencia, el respeto, la 

ueneraci6n y la fe, los idiotas proauct~ 
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res del campo y de Za ciudad dan a Dios, 

por intermedio de Papas cat6Zicos, mini~ 

tros protestas y ortodoxos, además de su 

'tributo espiritual' los dineros de 

San Pablo y de todas las iglesias, ya 

que quienes de La iglesia viven, de la ~ 

glesia comen. Con todas Zas demás reli

giones acontece semeJante fen6meno res

pecto al arte. 

Y un poco más adelante Diego Rivera añade: 

Todo arte es propaganda, hasta Zos bue

nos paisaJes, naturalezas muertas y 'vi~ 

tas' de los canales de Venecia a La luz 

de Za luna. Los paisajes de Velasco o ae 

los grandes impresionistas son propagan

da para el gozo pleno de la tierra, Za 

luz y el espacio universal por el hombre 

libre y dueño de s! mismo; son subversi

vamente revolucionarios. Las buenas nat~ 

ralezas muertas son propaganda en pro de 

los frutos, el pan y Las carnes ~ue se 

comen, el vino que se bebe y las flores 

que encantan al verlas y dan placer al ~

lerlas, y los canales ae Venecia en cla-
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ro de luna, con gondoleros que transpor

tan amantes en sus g6ndolas, como Zas 

u(rgenes m6rtires, las 'PurCstmas' m6rbL 

das, los 6ngeles de bellas piernas, son 

excelente propaganda para que no se de

tenga la funci6n ae la reproducci6n, nt 

falte clientela a las casas non sanctas •. + 

Es ya un lugar común decir que Diego Riuera fue un perso

naje sumamente polémico, pero lo fue y lo es. 

Todo gran arte es reuolucionario, se dice; pues creo que 

en este caso, en ciertos aspectos, Za obra de Diego Riuera no 

es reuolucionaria y, sin embargo, sigue sienao gran arte. 

Como se ha podido 

mente, la injerencia ae 

uer, reconoce en sus escritos,expl(cita

lo poi!tico en el arte y de lo que ~l 

llama ideolog(a que, de hecho, quiere decir ideas pol(ticas; p~ 

ro, as( como reconoce que no es posible el arte pol!ticamenze 

neutro tampoco es posible tener una posici6n neutra frente a 

las mujeres; Za siguiente afirmaci6n puede entenaerse, entonces, 

con respecto no s6lo a Zas clases explotadas sino también con 

los grupos sociales oprimidos: 

en el arte no hay sino dos posiciones 

posibles para los productores de él: o so-

+D. Rtuera; Op. ctt., pp. 303 y 304. 
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meterse a los dictados de 4uien.es ejercen 

el. poder pol.Ctico y financiero, o ponerse, 

como productores, al lado de los intere

ses de los productores que luchan contra 

sus explotadores. La tercera posici6n., l.a 

neutra m6s que neutral, o artepurista, no 

es más 4ue complicidad hip6crita con qui~ 

nes ejercen el poder; es la más pol!tica 

de las tres posiciones, pol!tica en el 

'sentido más oportunista y abyecto. + 

Vida y obra están can estrechamente relacionadas en Fr~ 

da KaJiL o como .en Diego Rioera. ¿C6mo podrCa ser de otra ma

nera? 

Diego Riuera se dice marxista y se piensa reuolucion.a

rio, sin embargo, su concepción de la nistoria es básicamen

te positiuista y, sobre codo, anarocén.trica. 

Su obra está más cerca de la ideologCa dominante y del 

pensamiento Judea-cristiano que del. marxismo. 

La concepci6n que tiene de la mujer es fundamentalmente 

(aunque n.o exclusiuamente) la tradicional: madre-esposa ded~ 

cada a las tareas domésticas o bien puta. Las imágenes que 

nos muestra de la mujer son casi siempre (con excepciones) 

con.forme a la dicotom!a tradicional machista: putas o santas. 

+D. Rivera; Op. cit., p. 32?. 



"Ej ecuciÓn del. Emperador Maximi.l.i.ano" (detal.l.e) • 
Pal.acio Nacional., l.929-35. 



La ideoLog!a dominante -se adueña de La uisi6n de Diego 
/ 

Riuera hacia Las mujeres. Su raz6n quiere ser poLCticamente 

reuoLucionaria pero La ideoLog(a cumpLe con su insidioso pa

peL y se entromete para hacernos entrega de esa pintura mu

raL que, como he intentado mostrar, rezwna ideoLog!a domina!!:_ 

te por muchos poros. 
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CONCLU.SIONES 

Las siguientes conclusiones no son concluyentes en eL se~ 

ttdo estricto; la puerta debe quedar abierta para continuar la 

inuestigaci6n. Es necesario ir cada uez más Lejos en eL estu

dio de los mecanismos de la ideolog(a en La cultura. 

He querido con este trabajo dar algunos pasos por la sen

da de La inuestigaci.6n feminista y cuestionar, replantear y e~ 

tudiar el proceso ideoL6gico en su contexto socio-llist6rico. 

A continuaci6n uoy a plantear algunas cuestiones metodol~ 

gicas. EL método ae conocimt.·ento que he llamaao feminista tie

ne su raz6n de ser s6lo en la medida en que se entienda que es 

una etiqueta que enuncia la uisi6n del munao que lo sustenta y 

el pilar de este método, pero que a su uez está incluyendo as

pectos metodol6gicos generales y particulares propios de todo 

proceso de conocimiento. 

El método feminista encuentra su base filos6fica en el 

feminismo, es decir en aquella concepci6n del mundo que se de

sarrolla a partir de La conciencia de la opresi6n de Zas muje

res en Las sociedades patriarcales y que Lucha por transformar 

esa soc i.edad. 
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Euiaentemente el hecho ae decir método feminista puede 

querer decir muchas cosas, demasiadas incluso y, por otro la

do, puede no querer aecir nada. ¿No sucede lo mismo al enun

ciar otros métodos? Consideremos, por eJemplo, al materiali~ 

mo hist6rico: una concepci6n materialista dialéctica del mun

do y un método materialista hisz6rico de conocimiento de La s~ 

ctedad quiere decir mucho y muy poco a la vez. Pero s! quiere 

decir, inequ!vocam.ente, que el punto de partida, el pilar para 

el conocimiento de Zas sociedades humanas es la base material 

(econ6mica) en un espacio y un tiempo determinado (histórico) 

y en funci6n de la lucha de contrarios que produce el movimie~ 

to social. Pero éste es simplemente el enunciado general del 

método, luego, en el proceso de conocimiento se utilizar6, por 

eJemplo, la inducci6n y la deducci6n. 

Con @l métoao feminista sucede algo parecido. El punto de 

partida y la pauta es la visi6n del munao desde y tomando sie~ 

pre en consideraci6n La aivisi6n por géneros, la subalterniaaa 

femenina. Pero, claro est6, esto se pueae realizar desde dife

rentes perspectivas. De La misma manera GUe si se dice que se 

usar6 el materialismo histórico con esto no sabemos, de parti

da, dentro de qué corriente se va a inscribir el estudio, por 

eJemplo, a la estructuralista, a la leninista, a la trotskis

ta ••• o a tantos otros ismos. 

Ahora bien, me parece necesario deJar claro, sin embargo, 

que este método que intenta romper con el anarocentrismo no 

debe ser ginecocén~rico. Para m! esto ser!a un error en la me

dida en que signiftcar!a voltear la Luna y seguir viendo un s~ 

lo Lado. 

~' 
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Es muy importante, al. hacer una investigaci6n desde un.a 

perspectiva feminista, no caer en l.a tentaci6n de "ol.vidar" 

al. otro género siempre presente. Hetodol.6gicamente habl.ando es 

preciso estudiar a l.as muJeres en el. contexto que forma el. si.:!. 

tema de rel.aciones social.es y no de manera aisl.ada, aunque pa

ra efectos del. anál.isis sea a menudo necesario hacer abstrac

ciones. No es posibl.e conocer bien al. col.onizado sin estudiar 

al. col.onizador. 

Este método me ha parecido útil. en el. proceso de inuesti

gaci6n que debe tener l.a capacidad de fundamentar l.as ideas 

nuevas con un ual.or expl.icatiuo. Ayuaa a expl.icar meJor l.as d~ 

formaciones, omisiones y errores provenientes de l.a concepci6n 

androcéntrica. 

Fue mi intenci6n mostrar aesde el. principio que l.a ideol.o

g!a no es l.o mismo que l.a pol.Ctica o l.a religi6n, sino que se 

trata de una instancia diferente que permea todas l.as esferas 

de l.a vida en sociedad. Luego entonces el sexismo, como parte 

de l.a ideol.ogCa, también permea todos l.os pensamientos y l.as 

acciones social.es. También he hecho especial. hincapié en que 

es necesario mantenerse en guardia frente al uso del. concepto 

ideol.ogCa por ser uno de l.os más equCuocos que existen. 

Es posible decir que l.a rel.aci6n ideol.ogCa-reaLidad con

creto sensibl.e, hoy en dCa, no es de ninguna manera unidirec

cional.; ni l.a ideol.og!a (el. sexismo) determina l.a aesigual.aaa 

entre los sexos, como tampoco e l. hecho "real." de La des igual.

dad crea todo l.o ideol.6gico de la inferioridaa femenina. Se 

trata de una rel.aci6n compl.eJa de mútua determinaci6n: 

a) ~l. conJunto de opiniones y preJuicios sexistas mol.dean 
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dQsde la cuna a Los sujetos y van contribuyendo a ~ a Los 

dos géneros diferenciados. 

b) Las diferencias sociales reales "de carne y hueso" en

tre varones y mujeres y, en particular, la subalternidad de 

l.as mujeres representa un est!mulo, un alimento para conservar 

y desarrollar Las opiniones, Z.as cos tumbr12s, los h.áb i tos y los 

prejuicios sexistas. 

La mujer vive en condiciones de inf12rioridad real; ella 

misma h.a internalizado este hech.o que Le ~y que Lo vive. 

Hay una coincidencia 12ntre Lo que se le dice (que es inferior) 

y lo que socialmente es. Cuanao socializa a La descendendencia 

transmite en todas Zas formas posibles el sexismo de la ideo

log(a, lo reproduce y Lo recrea y de esta manera contribuye a 

perpetuarlo. 

La relaci6n arte-id120Log!a está, ell.a misma, teñida por 

Za ideolog(a. El arte femenino es subalterno porque hay una 

divisi6n del trabajo forzada entre los s12xos; es forzaaa por

que 12xiste una relaci6n ae dominaci6n entre los géneros, por

que los varones detentan el poder econ6mico-pol!tico en nues-

tra soci12dad y porque construyeron un patriarcaao con una cla

ra aivisi6n de tareas: Las mujeres a la reproducci6n, Los va

rones a la producción. Esto quiere decir ~ue Zas mujeres están 

o bien total.mente excluídas de La vida social, pública, o bien 

están en situaci6n de subordinaci6n que implica que aunque in

gresen en el mundo de La producci6n, el trabajo doméstico es 

responsabilidad suya; esto es una divisi6n forzada del traba

jo. 

Y la idaolog!a viene a justificar esta divisi6n del trabg_ 
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jo y a pontificar acerca de l.a inferioridad "natural." de Las 

mujeres raz6n por Z.a cual. no han creado gran arte. 

A su uez, lo que ha sido creado por las mujeres es "oscu

recido 0 por La ideol.og(a, es decir, hay un desconocimiento de

l.iberado de Lo que han producido l.as mujeres. La iaeolog(a in

terviene. pues, de m~Ltiples formas en el proceso art(stico: 

Justifica la desigual.dad en La medida en que al. haber cuanti

tatiuamente menos mujeres que uarones dedicadas a crear arte 

se "expL icaº ideoL6gicam.ente die iendo que son incapaces. in

feriores y que no siruen para el. arte, en Lugar de expLicarLo 

por La aiuisi6n forzada del. trabajo que acabo de mencionar; e!:!_ 

mascara La producci6n existente de Z.as mujeres con el supuesto 

criterio de calidad por delante. o sea que si acaso algo hacen 

o hicieron en el terreno del arte es ol.uiaaao y ol.uidabl.e por 

mal.o, Luego entonces es como si no existiera; al. mismo tiempo, 

como Z.a ideolog(a no flota por Los aires, ni cae del cielo. 

sino que se encuentra en Las cabezas de Las personas, quienes 

la reciben desde infantes a traués de La famiLia (Z.os padres 

La transmiten), en La escuela, en La te Leu is i6n. La raaio, Los 

cuentos infantil.es y Z.os ºcomics", Las reuistas, Z.os perioai

cos... la e lene ia y e L ar te ••• ni mujeres ni uarones se pueaen 

f6cilmente sustraer a su influencia, que es aominante como he 

señalado. Por Lo tanto, Las propias mujeres empiezan por ~

~su trabajo art!stico y. por supuesto, Z.os uarones artis

tas. Como se ha podiao uer La misma Frtda KoJ¡Lo parece no to

mar en serio su trabajo como pintora. 

En el. terreno de la distribuci6n, tanto si quien La real.~ 

za es mujer o uar6n. los encargados/as de Qal.er!a.s y mu.seos 
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la tendencia a valorar-más 

qu~e las mujeres. Como 

la obra de los productores 

he dicho, se "sabe", se "co-

noce", se cree, se "piensa", en pocas pal.abras opera el pre

Juicio de que los varones es "natural" que puedan crear arte, 

gran arte, las mujeres es "natural." que no lo hagan. Se crea 

un c(rcul.o digamos vicioso: el arte de las mujeres se conside

ra menor, luego entonces se aifunde poco, al ser poco difunai

do no se conoce, no crea "reputaci6n"; como es desconocido na

die lo quiere distribuir y evidentemente, la aistriouci6n des-

emboca directamente en el consumo. 

¿Qué es lo que se consume más? Lo conociao, lo reconocí-

do, lo que se sabe que es bueno. 

Si la obra de las mujeres es poco difundida o maL difun

dida es obvio que será iguaLmente mal consumida, como producto 

de segunda. Y para completar, el consumo en nuestra sociedaa 

desemboca, en última instancia, en la adGuisición o la compra 

de la obra y, por lo tanto,opera la ley de la oferta y la dema~ 

da y de la ganancia. Más se conoce, más se valora; más se val~ 

ra
1
mejor se distribuye; más se aistribuye, más y mejor se con

sume y se vende ••• 

As(, he mostraao a lo largo de este trabajo el carácter 

ideol6gico (y en particular, sexista) del proceso art(stico y 

he descartado la posibilidad de que el arte sea un producto 

del ser humano en general: el arte es producto ae personas co~ 

cretas que pertenecen a un género, a una clase social y a un 

momento hist6rico en particular. 

He pretendido sostener que existe un arte femenino que es 

simpLe y sencilLamente el arte que producen las mujeres y que 
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es diferente, porque diferente es su lugar en el mundo y, por 

lo tanto, el color del cristal con que lo miran. 

Si es uerdad que es necesario reinterpretar la historia, 

si es necesario escribir la historia de lo que uemos Las muje

res, eso es lo que he pretendido hacer, en cierta medida, con 

este trabajo. He querido releer las diuersas concepciones de 

la ideolog(a, he querido relacionar al arte con la ideologCa y 

he querido uer la obra de Frida Kahlo y ae Diego Riuera con el 

dedo puesto en el rengL6n donde dice: sexismo. 

También he queriao señalar que el arte popular se halla 

cercado por lo ideol6gico y lo pol(tico. EL acercamiento a la 

conceptuaLizaci6n del arte popular me permiti6 plantear el ca

rócter ideol6gico del propio concepto arte popular, as( como 

la carga pol(tica que tiene o puede tener. 

Por definici6n el arte popular es el que producen las ma

sas populares (mayorCa demográfica explotada y oprinida), os( 

como dec(a que el arte femenino es si~plemente el que proaucen 

las mujeres. Ahora bien, el proceso de suolimaci6n o de aespr~ 

cio hacia el arte popular es una cuesti6n también ideológica o 

pol(tica. 

Existe una cierta analog(a entre el proceso del arte pop!:! 

Lar y el del arte femenino en el sentido de que ambos han sido 

excLu(dos, despreciados, marginaaos del llamado "gran" arte, 

de ese que ha sido recogido en la Historia del Arte UniuersaL. 

Sin embargo, también se ha dado la sublimación tanto del 

arte popular como de las mujeres-excepci6n dentro del qrte. 

Desprecio y sublimaci6n se uan entretejiendo para obtener el 

resultado deseado: el arte popular y el arte femenino son sub-
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alternos; el arte popular es el verdadero y auténtico arte aeL 

pueblo mQXicano (actitud foLcLorizante y populista); el arte 

femenino o no existe o es muy menor; a Las excepciones se Las 

glorifica paternaltstamente hasta La saciQdad para tapar La 

boca aL quQ pretenda señalar el desprecio generalizado hacia 

el arte femenino. 

Hay varias cuestiones del arte popular que se encuentran 

en estrecha reLaci6n con Frida KahLo y Diego Rivera. En cierto 

momento, ambos quieren hacer un arte para el pueblo y ambos 

caen en un culto a Lo popular. 

Frida Ka~Lo integra diversos aspectos del arte popular en 

su obra en cuanto a La forma y en cuanto aL contenido; si no 

hizo arte pGbLico, grandote (murales), arte supuestamente para 

eL pueblo es porque no pudo por varias razones unas quizá ob

uios (su precaria saLud) y otras ~ue nunca sabremos y que s6Lo 

nos queda especular. 

Lo popular fue siempre admirado y hasta venerado por Fri

da KahLo y por Diego Rivera; Lo he mostrado en su obra y en su 

vida; pero en La medida en ~ue Diego Rivera se cree conoceaor 

de Las necesidades deL pueblo y se Las pretende entregar pote~ 

nalistamente, se vuelve populista. 

AL estudiar Lo inJerencia de La ideoLogCo en La vida y La 

obra de Frida KahL.o me vi metida, casi sin darme cuento, en el 

problema de Lo identidaa, tanto de La identidad nocional como 

de Lo identidad femenina, y me percaté de que en ella ambas se 

encuentran atravesadas por una auaLidad. Su identidad como me

xicana está dada por su origen europeo y su origen aut6ctono 

y, quizá por eLLo o a pesar de eLLo, su mexicanidad tiende a 
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inclinarse constantemente hacia lo aut6ctono, lo llamado "po

pular". En su identidad de género también aparece de manera r~ 

currente la dualidad, la ambiualencia, Lo ~ue he Llamado el 

Juego con Lo masculino y lo fgmenino que es posible decir que 

SQ resuelue en una anaroginia; la identidad femenina de Friaa 

es, en cierta manera, andr6gina. 

Por lo que se refiere a la ideolog(a dominante, lo má~ i~ 

portante de la obra de Frida Ka~Lo es el desaf(o o reto que r~ 

presenta por el hecho de pintar cosas "prosaicas", "grotescas" 

y como son pintadas por una mujer se uueluen doblemente grote~ 

cas. Un uar6n puede pintar sangre, batallas con mucha sangre, 

por ejemplo, y no será consideraao grotesco. Si una mujer pin

ta abortos y partos será uisto como muy grote~co. Por eso su 

pintura es un desaf(o ••• 

Del análisis que he hecho de Diego Riuera se desprenae 

bastante fácilmente que existe un abismo entre el aiscurso po

l(tico y lo que expresa en su obra plástica. Con respecto a 

Las mujeres domina en él la concepci6n tradicional: son o pu

tas o santas y éstas Últimas son, ante toao, las maares. Tam

bién he mostrado por qué los murales de Diego Riuera son pro

fundamente androcéntricos; pero mi interés en mostrar toaas e~ 

tas cuestiones ha sido el de que a pesar de que Riuera quiso 

hacer una pintura reuolucionaria, en muchos sentidos, y en pa~ 

ttcular frente a la mujer, los ualores de la ideolog(a domina~ 

te dominan en la obra de Diego Riuera. Se da un claro enfrent~ 

miento entre el discurso pol(tico reuolucionario escrito y la 

tdeologCa danao como resultado que ésta Última gane muchas ba

tallas. 
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EPILOGO 

Los problemas a Los que me he enfrentaao en el pro

ceso de eLaboraci6n de este trabajo no tienen mucho de 

excepcional pero me gustar(a mencionar algunos. 

EL primer obst6culo es aparentemente suojetivo y 

muy poco original; es el mieao a enfrentarse con la p6g~ 

na en blanco (una especie de miedo escénico) pensando 

que lo que ah( se ua a plasmar, en primer Lugar ya otros 

lo han dicho y quizá mucho mejor y, en segunao lugar, Lo 

que se 

luego 

quiera decir ae aiferente a naaie Le interesa, 

entonces, para qué escribir. 

Una uez superado más o menos este 

este mieao al ria(culo, se me present6 

co que ha marcado el desarrollo de todo 

primer oDstácuLo, 

un proolema te6r~ 

el trabajo. Con-

sis te 

r(as 

en pensar que algunas teor(as, conceptos y catego

que se han desarrollado a lo largo ael último siglo 

son b6sicamente androcéntricas y necesitan ser pulidas, 

adaptaaas, renouadas o desechadas para que siruan a Las 

necesidades de la inuestigaci6n feminista. 

Por otro lado, nos encontramos ante La extrema ju-
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ventud de Za teor!a feminista existenLe. 

y con leña uerde es dif(cil hacer fuego. 

Es uerde todau!a 

Por ell.o una se 

siente, en cierta manera, sin asideros te6ricos firmes. 

En los 6Ztimos quince años se han escrito textos im

portantes sobre teor!a feminista del arte, pero el camino 

es largo todav!a y lleno de m6ltipl.es obst6culos. La inten

ci6n 6ltima de este trabajo ha sido la ae avanzar por este 

camino. Y el camino, como se sabe, se hace al anaar. 

P.~. Qu¡siera hacer una pequeña aclaraci6n final. Al re

leer la tesis terminaaa y pasaaa en limpio me he percatado 

del sexismo todav!a presente en mi propio lenguaje. Por eje~ 

plo, utilizo constantemente la palabra hombre y ~uiz6 lo co-

rrecto ser!a decir uar6n; 

mano somos todos: varones 

se supo.ndr !a <;Ue flomore o ser hu

y mujeres. Hago tamoién, general-

m.ente, los genéricos en masculino por aos razones: 

s! lo aprend! y lo escribo mec6nicamente y porque 

natiuas no me parecen del todo afortunadas: los y 

sitarias, o bien los/as universitarios/as ••• 

porque a

las al.ter

Zas univei;. 
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