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RESUMEN: 

Centramos nuestro trabajo en los inicios del arte feminista puesto que consideramos 
fundamental revisar la producción artística feminista desde sus inicios debido al trabajo intenso 
que se hizo de usar el arte como medio de construir nuevas representaciones de lo femenino y lo 
masculino. Vamos a ver como el arte feminista de los años 70 se caracterizó por su vitalidad y 
fuerte implicación social, así como por la renovación en cuanto a soportes y técnicas 
(performance, acciones, instalaciones) donde el cuerpo fue vehículo de acción social y política. 
De interés especial resulta revisar los inicios del videoarte feminista por ser –por su objetivo 
fundamental: la comunicación- uno de los espacios más importantes de la acción alternativa y 
progresista que usan las artistas feministas para expresarse personal, social, cultural y 
políticamente. Su historiografía –escasa y poco difundida- es pieza clave para entender la 
evolución del arte feminista hasta la actualidad (Juhasz, 2001; Aliaga, 2003; Navarrete, Ruido y 
Vila, 2005). 
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INTERROGANTES PRINCIPALES Y OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene como objetivo principal describir los antecendentes y realizar una 
aproximación al estado de la cuestión del vídeo arte feminista en España con el fin de iniciar una 
reflexión sobre las siguientes preguntas: 

- ¿Tiene el arte feminista relación con el crecimiento personal, social y político? 
- ¿Es el videoarte feminista una herramienta potencial de cambio? 

 

Y se desarrollará a partir de los siguientes objetivos específicos: 

- Describir los principales acercamientos desde el feminismo a la crítica de arte. 
- Desarrollar el panorama internacional y nacional en arte feminista en la década de los 70. 
- Contextualizar los inicios del videoarte y del videoarte feminista en los 70. 
- Elaborar una aproximación a la definición de videoarte feminista. 
- Exponer el panorama internacional y nacional en vídeoarte feminista en la década de los 70. 
- Realizar una reseña de las principales exposiciones en arte feminista y video arte feminista 
en España. 
 

 

CONTEXTO Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
Es en los años 70 cuando la comunidad artística feminista florece con fuerza evidenciando 
aspectos del mundo del arte y de la vida emocional, interpersonal, social y política. Tal y como 
asegura Manuel Olveira “el trabajo de esta pionera comunidad ofreció al mundo de la cultura 
nuevas ideas, conceptos y perspectivas desde las que analizar y reconsiderar la práctica 
artística, desde la que construir el papel del arte con todo el entramado social”. (Olveira, 2007: 
11). 
 
Las obras visuales que forman parte del “arte feminista” han desvelado que el sexo, el género, la 
sexualidad o la “raza” no son productos “naturales”, sino construcciones sociales que se nutren 
de las ideologías hegemónicas. A través de sus obras las y los artistas dan luz sobre las 
relaciones asimétricas. 
 
Giulia Colazzi (2001: 8) asegura que “la práctica videográfica fue en los comienzos de los años 
60 una práctica feminizada por la falta de prestigio y reconocimiento oficial”.  Margaret Lovejoy 
sostiene que “desde finales de los 60, el vídeo comienza a ser importante para el feminismo 
como un medio alternativo, progresista y flexible destinado a expresar sus objetivos culturales y 
políticos” (Lovejoy citada en Baigorri, 2007: 43). Por ello, es de suma importancia dar un espacio 
histórico y teórico a este medio ampliamente usado en el arte feminista.  
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Laura Mulvey en su obra Placer visual y cine narrativo (1988) plantea un cambio mediante la 
ruptura del modelo de representación tradicional para lograr un displacer fílmico, capaz de 
invertir los hábitos que esconden el deseo de perpetuar una estricta jerarquización de los sexos 
en la pantalla. La mirada de Laura Mulvey se conecta directamente con el trabajo en videoarte, y 
es éste un medio a través del cual se trabaja con la identificación del espectador con la imagen, 
con los personajes. Además el videoarte feminista construye modelos de mujer heterogéneos y 
amplios dando la posibilidad de que la mujer sea un sujeto activo y pueda ser sujeto deseante a 
su vez.  

Según Martha Rosler –pionera en el videoarte feminista en el ámbito anglosajón- la motivación 
más inmediata en los primeros usos del vídeo fue representada por la crítica a las instituciones 
de arte considerada como una estructura de dominación. Así, inquiere, “el vídeo supone un 
desafío para los lugares en los que se da la producción de arte en la sociedad y para las formas 
de difusión” (1990: 31). Una crítica utópica, refiere Rosler, está implícita en los primeros usos del 
vídeo ya que el esfuerzo no era entrar en el sistema sino transformar cada aspecto para redefinir 
el sistema  

“mezclando arte y vida social y haciendo la audiencia y el productor/a intercambiable” (…) “en un 
esfuerzo de abrir un espacio donde las voces de los sin voz pudieran ser articuladas” (Rosler, 
1990: 31, 32) 

En cuanto al uso feminista que se dio de este medio Susana Blas (2005) afirma, 

“La cámara de vídeo fue un medio adecuado para operar estrategias de distanciamiento y 
deconstrucción sobre las imágenes falocéntricas demasiado vinculadas a los géneros 
tradicionales” (Blas, 2005: 114) 

Por otra parte, diversos autores han hablado del vacío existente en la historiografía sobre el 
impacto del feminismo y la presencia del género en el Estado español.  Por ejemplo, Juan 
Vicente Aliaga que asegura sobre la historia del arte y el feminismo en España “que el camino 
está empezando a desbrozarse” por lo que sugiere la necesidad de construir una historiografía 
propia  que plantee cuestiones capitales respecto al género que “parecen fundamentales en un 
país de memoria corta que no ha hecho sus deberes ni su atocrítica” (Aliaga, 2004: 68). Otras 
autoras como Navarrete, Ruido y Vila aseguran con respecto al arte con contenido de género o 
feminista que “es ciertamente urgente impulsar desde diferentes centros de producción del 
saber, pero especialmente, desde el medio universitario, investigaciones críticas y rigurosas 
como las que se abordan para otras disciplinas” (2005:170). 

 

CONCLUSIONES 
 
 
ESTRUCTURA Y SÍNTESIS DEL DESARROLLO DE LA ARGUMENTACIÓN, 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
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Desde feminismos, pasando por la crítica feminista de arte, hacemos un recorrido por la 
producción en arte y videoarte feminista contextualizándolo en el ámbito social y artístico del 
período elegido (1970-1980). Muchos/as artistas no se definen ni como feministas ni se 
enmarcan dentro de una corriente por lo que hemos considerado oportuno realizar por una parte 
la crítica de arte feminista que realiza un recorrido por diferentes afrontamientos teóricos –en los 
que se han encuadrado algunas obras feministas- y, por otra parte, la producción del arte y 
videoarte feminista considerando fundamental, como hemos comentado, abordar no sólo la 
producción de videoarte sino también de la arte feminista. Por ello, hemos dividido la producción 
artística feminista internacional por problemáticas abordadas centrándonos en el uso del cuerpo 
en el arte, ya que, según los estudios más recientes (Navarrete, 2005) en el trabajo de 
videoacción de los años setenta es prioritario “el cuerpo como sustrato esencial y significador” 
(Navarrete, 2005: 174). Por último, el vídeo arte ha sido tratado como medio artístico en general 
–acercándonos a sus bases históricas y teóricas como técnica artística- y, en concreto,  como 
medio usado por el arte feminista principalmente desde los años 70 en España. Así mismo 
hemos considerado importante en este capítulo tratar de aproximarnos a una definición del vídeo 
arte feminista.  
 
En el arte feminista de los años setenta el cuerpo y la sexualidad autónomos han sido dos 
vectores primordiales. El territorio personal, innegablemente unido a la libertad propia, comienza 
por nuestro propio cuerpo físico. La realidad corporal puede ser por una parte símbolo de 
retención, de inmovilización, dominio o esclavitud pero también puede funcionar -y de hecho lo 
observamos en la trayectoria del arte feminista- como espacio para la reflexión, el pensamiento y 
la liberación. En este sentido, hemos visto que la gran cantidad de obras de videoarte feminista 
ha centrado su trabajo artístico en el uso del cuerpo como un espacio de introspección, de 
comunicación y de liberación a la vez. En concreto, el videoarte en España en los setenta, tal y 
como afirman algunas investigadoras (Navarrete, 2005) se caracterizó por el uso del cuerpo 
como instrumento fundamental frente al videoarte de los setenta más usado con una orientación 
constructivista y como herramienta política. Por lo tanto, el cuerpo como eje temático y la 
reformulación de las identidades tuvieron en la práctica performativa en España uno de sus 
mejores instrumentos.  
 
Las pesadas cargas conceptuales (esencialismo, construccionismo) han creado para muchas y 
muchos artistas cajones estancos en los que se puede perder por una parte la riqueza de 
matices que rodea a los proyectos artísticos y, por otra,  la motivación final y básica de todas las 
actuaciones feministas: la búsqueda de la libertad. El estancamiento en estos debates, que nos 
puede llevar a olvidar lo obvio y lo fundamental – la búsqueda de igualdad- , ha tenido como 
consecuencia un olvido también de las y los receptores del mensaje, es decir, del público de la 
obra de arte al que en definitiva queremos transmitir. En este sentido algunas investigadoras 
(Cabello y Carceller, 2001) plantean que se puede dar un debate y una comunicación fluida entre 
práctica artística y debates teóricos feministas que resulte en una retroalimentación rica y 
nutritiva tanto para artistas, como críticos/as y público consumidor de la obra de arte.  
En esta línea de debate, el videoarte relacionado, desde sus inicios, con la performance que 
explora nuevas relaciones con el público, tiene como objetivo fundamental la comunicación. Así, 
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videoarte, a diferencia de otras técnicas artísticas, es un medio en el que se trabaja 
fundamentalmente para comunicar y que tiene presente de forma constante el público receptor. 
 
Esta característica del videoarte facilita que el planteamiento de ideas feministas a través del arte 
mediante el uso de una técnica de comunicación que puede llegar a una gran cantidad de 
público diverso. Así, el videoarte feminista es un arte social, de reflexión personal, que nos 
muestra diversas emociones que giran en torno a la vivencia como mujeres en un sistema 
patriarcal como pueden ser la angustia, el miedo, el humor; es el arte que da testimonio de 
costumbres, sueños y deseos. 
 
En conclusión, las características propias del videoarte y del arte feminista nos acercan una y 
otra vez al arte como herramienta social y política. Creeemos que es indisoluble la relación entre 
arte y crecimiento social así como hemos confirmado en la literatura especializada que es una 
herramienta potencial de cambio personal, social y político que ayuda a hacer el puente 
necesario para construir la realidad desde: “Lo personal es político”.  
 
Consideramos que la investigación aquí presentada puede continuar desarrollándose en una 
futura tesis doctoral en la siguiente línea: 

- Los estadios que describe Brea nos suscitan el interés en realizar estudios comparativos con 
otras sociedades como: Cuba (y otros paises latinoamericanos), donde en los años 70, a 
través del impulso del ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico) aumentó 
la producción de documentales políticos y noticiarios (Benet, 2004: 167). 
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