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De la cultura feminista en la 

institución arte
LAURA TRAFÍ-PRATS

Este artículo tiene como objetivo cartografiar los precedentes, emergencia y evo-
lución de discursos y prácticas feministas, queer y subalternas de escritura, perfor-
mance, deconstrucción y pedagogía del género y la sexualidad en travesías y con-
fluencias ocurridas en instituciones del Estado español como Arteleku, Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el programa arteypensamiento de la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA arteypensamiento), el Centro Cul-
tural Montehermoso, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y 
el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla León (MUSAC). 

Para ello parte de la noción de cultura pública en relación al museo en la 
época del posfordismo y la terciarización de la cultura, planteada por Jorge Ri-
balta, quien fue responsable de Servicios Culturales del MACBA entre los años 
2000 y 2008. Época en la que la cultura convertida en un producto de consumo 
e intercambio capitalista invade todos los ámbitos de la vida, imposibilitando el 
mantenimiento de una esfera autónoma de producción: 

En un contexto tal, más que una defensa nostálgica de unos supuestos valores 
esenciales de lo público encarnados en un ideal de virtud republicana, de lo 
que se trata es de encontrar modos de trabajo que contrarresten las limitacio-
nes democráticas y emancipatorias de la situación presente.1

Se trata por consiguiente, de abandonar una noción universalista, preesta-
blecida y unitaria de la esfera pública en la que el museo ilustra al visitante a 
través de un ritual civilizatorio, basado en la experiencia espectatorial de sus 
exposiciones,2 para adoptar una visión plural de lo público, “en la que los dife-
rentes sujetos colectivos están en permanente negociación y conflicto”.3 Así, el 
museo puede actuar como un espacio de mediación para construir un sentido 
común, intereses compartidos con grupos y colectivos articulados “reflexiva-
mente en torno a discursos específicos” que pueden anteceder al museo y man-
tener una relación elusiva, imprevisible, no controlable y en muchas ocasiones 
antagonista con la institución. 

A lo largo de la década vemos que nociones como mediación, relacionalidad, 
diálogo, construcción de redes locales son términos que caracterizan el trabajo 
con los públicos en el museo de arte contemporáneo del cambio de milenio. En 
este contexto, la acción pedagógica se plantea como una forma de intervención 
social, en la que la teoría conecta con las necesidades precisas que definen cada 
situación de producción cultural. Por ejemplo, el MUSAC, cuyo Departamento 
de Educación y Acción Cultural (DEAC) empieza su andadura en 2005, define 
su tarea como “de construcción de diálogos compartidos y horizontales” con 
colectivos e instituciones locales.4 También el MNCARS más recientemente ha 
adoptado la noción de redes, visible en su página web, para representar un 
“espacio de negociación basado en el reconocimiento del otro”. Un otro “con 
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una potencia de producción cultural y creativa inaudita en otros periodos”. Con 
modos de hacer que “proyectan una nueva división de lo sensible que se obje-
tiva de forma política en demandas y dinámicas antagonistas de nuevo cuño”.5 

Al mismo tiempo la década del 2000 se caracteriza por una nueva forma 
de comprender el feminismo desde la teoría queer, las nuevas políticas de la 
identidad y por la búsqueda de diálogos entre teoría crítica, práctica política e 
intervención simbólica en las visualidades hegemónicas. Esto se produce en la 
esfera pública de ciudades como Barcelona, Sevilla, Madrid, Bilbao, con movi-
mientos y colectivos LGBTQ de larga andadura. Aunque las relaciones entre la 
institución museo y los colectivos no estarán exentas de roces, sí que es cierto 
que a lo largo de esta década viven intensidades y confluencias interesantes 
y productivas, en las que los colectivos activistas son invitados a participar en 
debates producidos desde la institución y los teóricos e investigadores poten-
cian pedagogías cada vez más implicadas en el activismo y la repolitización de 
la práctica artística. Es también un momento en el que los discursos del arte en 
torno a las representaciones del género están cambiando hacia planteamientos 
posidentitarios y queer como evidencian exposiciones que parecen definir el 
tono de la década. Este es el caso de Trans Sexual Express, comisariada por 
Xabier Arakistain primero en BilbaoArte en 1999 y posteriormente en una nueva 
edición en 2001 en el Centre d’Art Santa Mónica; y Zona F, proyecto de Helena 
Cabello y Ana Carceller en el Espai d’Art Contemporani de Castelló en 2000.

El giro hacia un feminismo queer y la producción de visualidades 

pospornográficas y discursos disidentes

Posiblemente una de las primeras actividades públicas dentro de la progra-
mación de un museo en la que se refleja este encuentro entre teoría críti-
ca queer, activismo y arte/cultura visual fue el seminario Maratón Posporno. 
Pornografía, pospornografía: estéticas y políticas de representación sexual, 
dirigido por Beatriz Preciado en junio de 2003. La Maratón fue un proyecto 
intensivo de dos días que se describió como un espacio “de reflexión en tor-
no a la pornografía, las nuevas tendencias pospornográficas y las estéticas y 
políticas diversas de representación sexual contemporánea, a través de confe-
rencias, discusiones, prácticas performativas, proyecciones y documentacio-
nes”.6 Las intervenciones y ponentes poseían un carácter interdisciplinar y una 
clara intencionalidad de conectar teoría crítica con movimientos colectivos y 
prácticas estéticas de intervención simbólica. La lista incluía a Marie-Hélène 
Bourcier, socióloga, activista queer y profesora de Teoría de la Comunicación 
en la Universidad de Lille 3; Encorps, una compañía de baile francesa centrada 
en la representación del género y la sexualidad en la danza contemporánea; 
LICIT (Línea de investigación y cooperación con inmigrantes y trabajadoras 
sexuales), situada en Barcelona de la que forman parte Dolores Juliano y Diana 
Zapata entre otras; Joan Pujol, psicólogo y profesor de Psicología Social en la 
Universitat Autònoma de Barcelona; Javier Sáez, director de la revista queer 
www.hartza.com; Annie Sprinke, ex-actriz porno y trabajadora sexual durante 
más de dos décadas, además de instauradora de la pornografía como perfor-
mance artística, entre otros. 
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La Maratón Posporno insertó en nuestro contexto una crítica radical de la 
subjetividad a través de la sexualidad y el género, planteando que la femi-
neidad y la masculinidad no solo son construcciones históricas que encarnan 
normas, sino que también son prácticas corporales que pueden ser estilizadas, 
apropiadas, subvertidas a través de la performance y que no pertenecen a un 
sexo determinado.7 Pero fundamentalmente la Maratón Posporno dio visibili-
dad en los ámbitos institucionales de la producción cultural local al discurso 
pospornográfico definiéndolo como “un conjunto de performances, instala-
ciones, imágenes y en general representaciones visuales que resultan de una 
perspectiva crítica frente a la pornografía dominante y sus estereotipos de gé-
nero y sexo”.8

En marzo de aquel mismo 2003, y previo a la Maratón Posporno, el pro-
grama arteypensamiento de la UNIA celebra en Sevilla el seminario Retóricas 
del género/Políticas de identidad: performance, performatividad y prótesis, 
dirigido por Beatriz Preciado, filósofa, investigadora y profesora de Historia 
Política del Cuerpo y Teoría Queer en la Universidad Paris VIII. Participaron 
Judith Halberstam, directora del Centro de Estudios Feministas de la Universi-
dad del Sur de California en Los Angeles y una de las teóricas y activistas más 
importantes del movimiento queer en Estados Unidos; y Marie-Hélène Bourcier, 
quien planteó la necesidad de re-pensar la historia de la representación de la 
sexualidad fuera del régimen pornográfico dominante. El seminario finalizó con 
un taller Drag King, en el cual los participantes experimentaron con los poten-
ciales corporales y políticos de la performance de la masculinidad.9 También en 
2003 el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona celebra la 1ª Conven-
ción catalana sobre masculinidades, diversidad y diferencia.

Cartografía realizada en el taller Tecnologías del Género. Identidades minoritarias y sus 
representaciones críticas, MACBA, 2005 
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A raíz del éxito de todos estos eventos, el MACBA reconoce el potencial de 
construir “un espacio de visibilidad y legibilidad para lenguajes minoritarios (en 
el sentido deleuziano del término) sobre la identidad y el género”.10 Y desde este 
planteamiento se desarrolla durante el bienio 2004-2005 la primera edición del 
seminario-taller Tecnologías del género. Identidades minoritarias y sus represen-
taciones críticas. El objetivo es situarse en un marco de crítica biopolítica ins-
pirado en Teresa de Lauretis y Donna Haraway, en la performance del género 
planteada por Judith Butler y en el desmontaje performativo de la pornografía a 
través de prácticas teatrales expuestas en el trabajo posporno de Annie Sprinkle. 
El taller combinó el formato de conferencias, proyecciones, lecturas y prácticas 
performativas y textuales. En el primer año participaron Cecilia Barriga, María 
José Belbel, Miriam Cameros, David Córdoba, Laura Cortés, Julio Díaz, Jordi 
Jordella, Mireia Marín, Carolina Meloni, Eduardo Nabal, Desirée Rodrigo, Javier 
Sáez, Jaume Sala, Lara Sterling, Helena Torres, Paco Vidarte. El fotógrafo, cineasta 
y activista queer Del LaGrace Volcano llevó a cabo una conferencia-performance 
con el título Cuerpos obscenos y especímenes espectaculares en sesión abierta, 
en la que el público desbordó el espacio de la Capella. 

En este mismo año, con motivo de la exposición Posiblemente hablamos de 
lo mismo, el MACBA encarga a los artistas Dias&Riedweg la producción de una 
vídeo-instalación, titulada Voracidad máxima, en la que a través de entrevistas se 
explora la relación entre identidad sexual y economía de los trabajadores mascu-
linos del sexo. La obra aborda cómo la condición de inmigrantes de la mayoría de 
trabajadores del sexo no solo puede comprenderse como un tránsito hacia una 
vida económicamente mejor, sino como la posibilidad de exploración y redefini-
ción de la propia sexualidad, en un contexto hecho de divisiones entre los que 

Portada de la revista Erreakzioa/Reacción. 
Construcciones del cuerpo femenino, 1995
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venden y los que compran, entre la dura realidad de ser ilegal y la consecuente 
falta de reconocimiento de unos derechos básicos y el sexo como la búsqueda de 
fantasías exóticas, entre norte y sur, entre tener y no tener (pene), entre las fron-
teras geográficas y las fronteras del deseo. El trabajo de Dias&Riedweg plantea 
discursos de visualidad crítica, procesos relacionales entre artistas y participantes 
y aspectos de performatividad teatral. Otro referente importante en el campo de 
la investigación artística y la conexión feminismo y poscolonialidad fue la mues-
tra de filmes de Trinh T. Minh-ha, El documental no/es un nombre, que el MACBA 
celebraba ese mismo año.

La red de debate y producción de un feminismo desde lo queer se extien-
de hacia el norte. En septiembre de 2004, María José Belbel y el colectivo 
Erreakzioa-Reacción (Yolanda de los Bueis, Estibaliz Sádaba, Azucena Vietes) 
organizan en Arteleku el seminario La repolitización del espacio sexual en las 
prácticas artísticas. En cierta manera este evento parte del reconocimiento de 
que el feminismo queer no había sido abordado en profundidad en el mítico 
taller-seminario de 1997, Solo para tus ojos: el factor feminista en relación a las 
artes visuales, que Erreakzioa-Reacción había organizado en esta misma ins-
titución y del que ya se ha hablado en otros boletines de Desacuerdos. Entre 
los participantes en La repolitización del espacio sexual, se encontraban Beatriz 
Preciado, la teórica-activista ciberfeminista Laurence Rassel, la artista de per-
formance Itziar Okariz, la realizadora de cine Cecilia Barriga, la crítica de arte y 
vídeo-realizadora Laura Cottingham, entre otras. Se planteó como “Tres sema-
nas de encuentros, conferencias, debates, talleres, performances y música en 
un marco de referencia teórico y político desde los lenguajes feministas, posfe-
ministas, lesbianos, queer y transgéneros”.11 Los textos derivados del mismo se 
publicaron en el numero 54 de la revista de Arteleku, Zehar.12

El segundo año del seminario-taller Tecnologías del género tiene lugar en el 
MACBA entre marzo y junio de 2005. Continúa con los múltiples formatos peda-
gógicos de lectura de textos, conferencias, performances, visionado de filmes y 
con un énfasis en los aspectos biopolíticos y performativos de producción del gé-
nero. El elemento taller-performance se intensifica con tres días de trabajo con la 
artista Antonia Baehr sobre la relación entre “los códigos de género y los sistemas 
de funcionamiento de los afectados”.13 Se incorporan también unas jornadas de 
debate en torno a la precarización y la feminización y las nuevas formas de subje-
tivización en las que participan Sergio Bologna, Cristina Borderías, Chainworkers, 
Intermitentes del espectáculo, entre otros. El programa se completa con un semi-
nario de dos días con Angela Davis, que analiza las conexiones transversales entre 
género, raza y luchas políticas en el contexto de los movimientos de liberación 
norteamericanos. Davis también imparte una conferencia en sesión abierta. 

El seminario-taller se autoasigna como objetivo “la producción de un archi-
vo menor, en el sentido deleuziano del término. Un archivo feminista –queer y 
trans–, que emerja del presente de las prácticas políticas y estéticas minorita-
rias. [...] Se trata de un archivo de producción experimental de futuro”; y la “Pro-
ducción de la revista PIG (Plataforma de Invención de Géneros/Posporno Ibérico 
Guerrillero)”, de la cual finalmente solo se editará un número.14

Tecnologías del género consolida la conexión con la red formada en Euskadi en 
torno a Erreakzioa-Reacción y en abril de 2005 se celebra Mutaciones del feminis-
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mo: genealogías y prácticas artísticas que se vincula a la exposición Desacuerdos. 
Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, coproducida por Ar-
teleku, Centro José Guerrero, MACBA y UNIA arteypensamiento. Este seminario 
tiene lugar durante tres semanas en Arteleku bajo la coordinación de María José 
Belbel, Erreakzioa-Reacción y Beatriz Preciado. En él participan, entre otras, Empar 
Pineda, Adelina Moya, Miren Jaio, Chica y Chico, Juanita Díaz-Cotto, Diane Torr, 
Laurence Rassel, Del LaGrace Volcano y Moisés Martínez. Se plantea como un es-
pacio crítico ante la progresiva institucionalización de las políticas de género para 
proponer una lectura de los feminismos desde sus límites o márgenes a través de 
la crítica poscolonial, las políticas transgénero y las performances de la masculi-
nidad Drag King.15

A partir del bienio 2006-2007, el MACBA lanza su primera edición del Pro-
grama de Estudios Independientes (PEI), con el fin de consolidar líneas discur-
sivas de trabajo surgidas en los años previos. De este modo, Tecnologías del 
género se convierte en una de las seis materias que componen el programa, 
en las que también se incluyen Teoría crítica y discurso, Economía política, Crí-
tica de las terapias, Imaginación política, Historia y ciudad. Desde este primer 
bienio y en sus futuras ediciones la finalidad del PEI no es tanto la de articular 
un espacio de pedagogía académico-formal centrado en el estudio del arte 
y teoría, sino de conectar investigación y teoría crítica con práctica social y 
esfera pública.

Algunos participantes en la primera edición de Tecnologías del género 
(2004-2005) coinciden en indicar que con la incorporación de esta línea dis-
cursiva en el PEI se perdería gran parte del modelo experimental de trabajo 
que había implicado el formato taller en favor de un trabajo más textual. En 
ella confluyeron, en algunos casos de manera más esporádica y en otros de 
manera más implicada, individualidades y colectivos basados en la investiga-
ción, la performance y el activismo LGBTQ y transfeminista, como Post-Op, 
Girls who like porno, Corpus Deleicti o Guerrilla Trabolaka, algunos con un re-
corrido previo al seminario y otros originados como resultado de los encuen-
tros y colaboraciones que este propició. Además, coincidió en un momento 
en el que el activismo político, la resistencia cultural y la crítica institucional 
estaban focalizadas en la intervención en macro eventos como el Fórum de las 
Culturas de Barcelona o la Expo de Zaragoza, que implicaron un desencanto 
extremo con las instituciones culturales y la movilización de numerosos gru-
pos e individualidades a espacios alternativos autogestionados de educación 
y relacionalidad.16

Lo que sí está claro es que en la segunda parte de la década del 2000, la 
política y estética pospornográfica construye un espacio de discursos y prácti-
cas desde lo minoritario en una geografía que recorre diferentes instituciones y 
redes sociales. En la actualidad las propuestas surgidas desde los museos y los 
programas académicos coinciden y conviven con una diversidad de propuestas 
pospornográficas mostradas en eventos independientes como Feministaldia en 
Bilbao, la Muestra marrana, el Festival de vídeo TranzMarikaBollo y Queerup-
tion 8 en Barcelona, pornolab.org en Madrid y más recientemente el Seminario 
Ecosex desarrollado por Annie Sprinkle y Beth Stevens en julio de 2011 en Bar-
celona, por nombrar solo algunos. 
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La trayectoria de la pospornografía del MACBA en la era PEI continúa con el 
Seminario Nouvelle Vague Porno en marzo de 2007, en el que se incide en los as-
pectos de narratividad fílmica, en la reflexión pospornográfica y en las prácticas de 
agenciamiento y escritura de ficción producidas por actores y actrices porno. La 
catedrática de Retórica y Estudios Cinematográficos Linda Williams participa con 
una conferencia centrada en la emergencia de la subjetividad pornográfica, que 
confluye con cinefórums y actuaciones, entre otras, de la cantante, actriz porno y 
activista del feminismo punk Lydia Lunch.17 Unos días previos a estas jornadas, 
Lunch participaban en Crítica Queer. Narrativas disidentes e invención de subjeti-
vidad, organizado por UNIA arteypensamiento y dirigido por Beatriz Preciado. El 
objetivo de este seminario-taller era abordar la escritura como un espacio de nor-
mativización de las identidades sociales pero también de resistencia y producción 
de narrativas menores, lenguajes disidentes y lecturas desviadas del canon. Par-
ticiparon Eve Kosofsky Sedgwick, Didier Eribon, Francisco-J. Hernández Adrián, 
Beatriz Suárez Briones y María José Belbel, entre otras. Asimismo incluyó un 
espacio de lecturas/performances en el que además de Lunch actuaron Michelle 
Tea, Katastrophe y Virginie Despentes. El colectivo Ex_Dones impartió un taller 
de exploración de “las potencialidades estéticas y políticas de ciertas prácticas 
performativas de feminidad folclórica”.18 Finalmente, en julio de 2008, Preciado 
coordina las jornadas Feminismo Pornopunk. Micropolíticas queer y pornografías 
subalternas con base en Arteleku en las que participan la escritora y directora de 
cine porno y sexóloga Tristan Taormino y la periodista feminista Itziar Ziga,19 e in-
corpora la producción de diferentes acciones posporno que pueden ser visionadas 
en youtube.   

Hacia otros modelos historiográficos 

Los últimos años de la década del 2000 están definidos por una intensificación 
de la reflexión historiográfica. Esto por una parte viene definido por diferentes 
exposiciones que coinciden en 2007 y que revisan las relaciones entre arte y 
feminismo, como Global Feminisms: New Directions in Contemporary Art en el 
Brooklyn Museum, comisariada por Maura Reilly y Lynda Nochlin; Wack! Art and 
the Feminist Revolution en el MOCA de Los Ángeles, comisariada por Cornelia 
Butler y Lisa Gabrielle Mark, o Kiss, Kiss, Bang, Bang: 45 años de arte y feminis-
mo, comisariada por Xabier Arakistain en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Estas exposiciones temáticas se suman a una serie de muestras que revisan de 
forma monográfica la trayectoria de artistas individuales. Algunas de las que se 
pueden destacar en nuestro contexto son las de Adrian Piper, Adrian Piper. Desde 
1965; Jo Spence, Más allá de la imagen perfecta; Joan Jonas, Timelines: Transpa-
rencias en una habitación oscura, las tres en el MACBA, o Nancy Spero, Dissidan-
ces en el MACBA, el MNCARS y el CAAC de Sevilla, y el seminario sobre la artista 
que Patricia Mayayo dirige para el MNCARS, en el que participan Mignon Nixon, 
Helena Cabello, Juan Vicente Aliaga, Jo Anna Isaak y Jon Bird. También se deben 
incluir en esta lista la muestra de filmes dedicada a Yvonne Rainer coproducida 
por el MACBA y el MNCARS, el ciclo de cine Lo personal es político organizado 
por el MUSAC o los diferentes ciclos en torno a la historia de las mujeres cineas-
tas que Giulia Colaizzi ha dirigido para Montehermoso.
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A todos estos eventos se suma el proyecto editorial Desacuerdos, que a finales 
de la década ya ha producido varios volúmenes con textos que con diversas 
focalizaciones, intensifican la reflexión en torno a la necesidad de crear mode-
los historiográficos críticos que permitan reflexionar sobre las particularidades 
de la historia local del arte y sus conexiones con la práctica política desde los 
sesenta hasta hoy.

Al mismo tiempo, en esta segunda parte de la década del 2000 emergen insti-
tuciones como el MUSAC en León y el Centro Cultural Montehermoso en Vitoria-
Gasteiz que plantean nuevamente el debate sobre qué historia contar acerca del 
arte contemporáneo. El proyecto MUSAC se compromete con lo que denomina 
una historia del presente, centrada en obras producidas en el contexto del cam-
bio de milenio. Este es un límite temporal que por una parte, lleva casi inevita-
blemente a la configuración de una colección donde cuestiones como las nuevas 
políticas de la subjetividad, el género y el cuerpo están claramente presentes en 
la selección de obras, tal como puede verse en los tres catálogos publicados has-
ta el momento. Y que por otra, se puede analizar como un caso paradigmático de 
la problemática entre visualidades y visibilidades queer. La cuestión de la visibili-
dad precisa de algo más que la presencia o las cuotas. La visibilidad requiere de 
formas de intervención en los discursos y narrativas expositivas para que estas 
obras puedan experimentarse de manera conectada pero sin que el museo cierre, 
resuelva, desactive el conocimiento difícil sobre la subjetividad y la diferencia.20 
La cuestión de la visibilidad queer produce lo que Halberstam denomina la mira-
da transgénero, que no implica ser vistos como lo otro del género binario, sino 
reorientar la mirada para experimentar “la subjetividad de género como una se-
rie de experiencias dislocadas”.21

En colecciones más marcadas por la relectura histórica y los discursos de la 
modernidad, como son las del MACBA y el MNCARS, la situación de una visibi-
lidad repolitizada del género sigue siendo crítica, no solo por la deficiente pre-
sencia de mujeres artistas y artistas queer, sino por el cierre de algunas de estas 
artistas en categorías sociohistóricas que siguen empeñadas en narrar la histo-
ria de una modernidad a través de cronologías y categorías heterocentradas. 

Por ejemplo el informe de 2011, Artistas españolas y sus obras en 10 museos 
de arte contemporáneo, producido por la asociación Mujeres en las Artes Visua-
les (MAV),22 pone en evidencia la deficitaria presencia de mujeres artistas en las 
colecciones de los museos de titularidad pública tres años después de la apro-
bación de la Ley de Igualdad. Una situación que continúa obviando una realidad 
histórica como es el progresivo aumento de mujeres licenciadas en campos de 
estudio vinculados a las profesiones artísticas y que inevitablemente sitúa el 
trabajo de estas mujeres en la precariedad e invisibilidad. El informe realiza un 
cómputo doble por artistas y por obras, demostrando que cuando los museos 
de arte contemporáneo adquieren obra de mujeres artistas la adquieren en nú-
meros menores, provocando una representación insuficiente que imposibilita 
articulaciones e investigaciones de cierta profundidad o relevancia.23

A pesar de este atrincheramiento en el business as usual en el que según este 
informe parecen situarse las políticas de colección y exposición en los museos y 
centros de arte de titularidad pública en el Estado español, a finales de la década 
se producen diferentes eventos que se centran en la discusión sobre la revisión 
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y producción de modelos historiográficos desde los feminismos y su posible 
traducción, influencia, intervención en la historiografía del arte y la presenta-
ción de exposiciones en el Estado español. 

El primer evento al que me referiré es al curso de producción artística y teoría 
feminista del arte que el Centro Cultural Montehermoso inicia en 2008 bajo la 
dirección de Xabier Arakistain y Lourdes Méndez, y del cual ya se han realizado 
cuatro ediciones, que han contribuido al encuentro entre investigadoras-histo-
riadoras del feminismo del Estado español como Ana López Collado, Patricia 
Mayayo, Estrella de Diego, Ana Navarrete o Remedios Zafra, entre otras, con 
investigadoras-historiadoras feministas de relevancia internacional como Linda 
Nochlin, Griselda Pollock, Tamar Garb, Janet Wolf o Karen Cordero, por mencio-
nar algunas. 

La intervención de Patricia Mayayo en el primer ciclo de estos seminarios, 
¿Por qué no ha habido (grandes) artistas feministas en España? Apuntes sobre 
una historia en busca de autor(a), analiza la ausencia de modelos historiográfi-
cos dirigidos a producir desde una temporalidad no cronológica, ni basada en 
las categorías formales y modernas, conexiones y diálogos entre las artistas 
españolas de los noventa que se vinculan a prácticas y políticas feministas y 
artistas como Eulàlia Balcells, Fina Miralles, Eulàlia Grau. La historiografía del 
arte ha encerrado a este último grupo de artistas en la categoría de conceptual 
catalán, a pesar de que su obra presenta temas y modos de hacer que se po-
drían conectar con las prácticas de artistas internacionales que en los setenta se 
vincularon al feminismo, prácticas que son retomadas y reinterpretadas por las 
artistas españolas que en los noventa se identifican con una práctica feminista.24

El arte después de los feminismos, un seminario que dirige Beatriz Preciado 
en el marco del PEI/MACBA en la primavera de 2008, aborda de manera similar 
una crítica feminista a la historiografía dominante, pero con un mayor énfasis 
en la creación de vínculos entre visualidad, activismo feminista y liberación 
sexual en el Estado español. Se articula a través de tres líneas de investigación 
organizadas a partir del trabajo de los estudiantes del PEI. La primera línea se 
denomina Dónde fue (o se perdió) lo que es político, focalizada en “posibilitar 
la lectura del conceptualismo desde el feminismo (y a la inversa), pero tam-
bién de interrogar este espacio de activación de lo que es político entre las dos 
prácticas”.25 En cada línea se plantearon dos mesas de discusión con diferentes 
focalizaciones. En el caso de la primera línea las mesas estuvieron compues-
tas por Assumpta Bassas, Jesús Carrillo y Pilar Parcerisas; y por Jorge Luis 
Marzo, María Ruido y Juan Pablo Wert. La segunda línea se titula Micropolíti-
cas transmaricobolleras. Activismos torcidos antes y después del sida y “pre-
tende evaluar los movimientos políticos y los activismos homosexuales, femi-
nistas y bolleros”,26 rechazando formas de visibilidad hegemónica, incluyendo 
singularidades como Ocaña, Nazario y Camilo. En esta línea las dos mesas de 
discusión estuvieron compuestas por Alberto Mira, Eugeni Rodríguez y Empar 
Pineda y Fernando Villamil, Ricardo Llamas y Eskalera Karakola. En la tercera 
línea de investigación, Absorción y resistencia. Retóricas identitarias y mar-
cos de visibilidad, se examinan las estrategias discursivas y expositivas de 
producción de visibilidad bien para disolver los efectos políticos de la subje-
tividad, bien para promover “la irrupción de subjetividades críticas”.27 En esta 
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línea las dos mesas de discusión estuvieron compuestas por intervenciones 
de Juan Vicente Aliaga, Xabier Arakistain y Manel Clot; y de Miguel Benlloch, 
Cabello/Carceller y Pripublikarrak.

Entre los objetivos generales estaba “la elaboración de microcartografías 
locales que muestren las conexiones entre visualidad y activismo feminista y 
liberación sexual en el Estado español”28 durante el periodo de la Transición. 
Además de “diseñar colectivamente una cartografía que retrace las tensiones 
entre las historiografías dominantes y subalternas desde perspectivas feminis-
tas, gays, lesbianas, transexuales y transgénero en el Estado español desde los 
setenta hasta los noventa.29 Para la dinamización de cada una de las mesas, los 
estudiantes del PEI desarrollaron diferentes estrategias de documentación que 
incluyen la revisión de la deficitaria bibliografía y archivos existentes, la ela-
boración de audiovisuales que articulaban documentación visual y sonora, la 
entrevista a testimonios y una moderación de los debates dirigida a escenificar 
las fricciones y diferencias en las formas de contar la historia. Hecho que como 
la propia Beatriz Preciado plantea, permitió “resituar la historiografía del arte en 
una historia más amplia de poder y subjetivación”.30

De los dos seminarios, el de Montehermoso y el del MACBA, se desprende 
la idea general de que la historia del arte no debe consistir tanto en narrativas 
maestras basadas en la periodización, lo heroico y trascendental del arte sino en 
micronarrativas autorreflexivas que hagan visibles temas, procesos, modelos de 
experimentación (a veces menores), que permitan contar otras formas de sub-
jetivización en los márgenes de lo normativo y en los que las prácticas artísticas 
no se encuentren disociadas de las prácticas políticas. La serie de doce muestras 
elaboradas por diferentes comisarias bajo el nombre de Contraseñas. Nuevas re-
presentaciones de la feminidad, que Montehermoso ha producido en los últimos 
cuatro años, es un ejemplo clave sobre cómo producir narrativas menores que 
permiten tematizaciones en torno a las inversiones estéticas, afectivas y políticas 
del arte producido desde perspectivas feministas y en formato audiovisual en 
los últimos cincuenta años. A través de las varias entregas de Contraseñas se ha 

Folleto de itinerario por la 
colección del MNCARS, 2011
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mostrado y documentado una pluralidad de líneas de crítica y creación artística 
en el contexto de los feminismos, pero también se han localizado otras geogra-
fías que han trascendido la historia anglosajona dominante del feminismo. 

Otro proyecto que en el momento presente se encuentra revisando la his-
toria reciente del arte desde perspectivas feministas y de género es el trabajo 
Discursos de género en las artes visuales españolas entre los años 60 y 70 de 
Isabel Tejeda, en el contexto de una residencia en el centro de estudios del 
MNCARS durante el periodo 2011-2012. También forma parte de este territorio 
de futuridad la exposición Genealogías feministas en el arte español desde los 
60, que Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo están preparando en el MUSAC 
para junio de 2012. La primera exposición que abordará comprehensivamente 
una representación de los últimos cincuenta años de prácticas feministas en el 
arte español.

Ley de Igualdad y los movimientos en las bases

Uno de los hechos que ha definido la última parte de la década del 2000 ha sido 
la aprobación de la Ley de Igualdad en marzo de 2007, que como Patricia Mayayo 
describe es la culminación de una serie de medidas propulsadas durante los dos 
mandatos del presidente Rodríguez Zapatero en el marco del feminismo oficialista 
de la igualdad. Entre estas medidas también están la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género de diciembre de 2004, las modi-
ficaciones del Código Civil que permiten el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y promueven la agilización de los trámites de separación y divorcio, y la Ley 
de Identidad de Género que autoriza a las transexuales a efectuar un cambio de 
nombre y sexo sin necesidad de operación quirúrgica o sentencia judicial.31

La Ley de Igualdad incluye un artículo denominado “igualdad en el ámbito 
de la creación y producción artística”, en el que se reconoce una situación de 
desigualdad en el terreno de la producción, gestión y difusión artística entre 
mujeres y hombres y se sugieren diferentes acciones positivas para producir 
una situación efectiva de igualdad de oportunidades y paridad entre hombres 
y mujeres. Entre estas se incluye una representación paritaria en colecciones 
o programaciones culturales, pero también en organigramas administrativos. 
El contexto de la ley y la obligatoriedad de cuotas (40%-60%) ha propiciado un 
proceso público de crítica y debate sobre la deficiente representación de las 
mujeres artistas, historiadoras y gestoras en las instituciones públicas. 

Por una parte, uno de los efectos de esta Ley ha sido la expansión de inicia-
tivas, ya sean en forma de exposición o seminario, que presentan el arte de 
mujeres sin un contexto crítico o fundamento historiográfico, perpetuando las 
representaciones esencialistas y mistificadoras de la experiencia creativa de las 
mujeres artistas. 

Por otra parte, es importante hacer notar que también han emergido otras 
iniciativas de mayor carácter crítico que se aprovechan del marco propiciado por 
la Ley para crear brechas estratégicas en los discursos hegemónicos del género 
y el silencio de las instituciones frente a los legados artísticos, intelectuales y crí-
ticos del feminismo.32 Uno de estos ejemplos es el itinerario para la colección del 
MNCARS, Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias, diseñado 
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por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, a 
través de Marián López Fernández Cao, Antonia Fernández Valencia y Asunción 
Fernández Rodal, realizado en el marco del proyecto I+D Trabajar la equidad a 
través del arte patrocinado por el Ministerio de Cultura. El itinerario está indi-
cado en un folleto que los visitantes pueden recoger y utilizar cuando visitan la 
colección y guía la mirada sobre parte de esta (concretamente las salas 201-207). 
Está dividido en diferentes tematizaciones que, entre otras cuestiones, abordan: 
la deconstrucción de los estereotipos de género a través de artistas ejes de la co-
lección como Pablo Picasso, el señalamiento de ausencias en el relato del surrea-
lismo un movimiento en el que el trabajo de las mujeres artistas es totalmente 
clave en la escritura de historias feministas del arte moderno, la presentación de 
puntos de fuga frente a las narrativas dominantes del realismo o el cubismo que 
representan artistas como María Blanchard, Sonia Delaunay o Loïe Fuller. 

El MNCARS tiene la intención de extender este itinerario a toda la colección. 
En la actualidad no incluye otras salas y temporalidades, porque el periodo de los 
sesenta hacia adelante está pasando por diferentes reestructuraciones. Aun así, 
en las jornadas de puertas abiertas de noviembre de 2010, Patricia Mayayo realizó 
un itinerario comentado que tenía el mismo título del folleto, pero que en este 
caso incorporó otras salas que abarcaban hasta la década de los setenta.

En una clave diferente, pero también en diálogo con la Ley de Igualdad, se 
desarrollan eventos, textos y acciones que exploran los efectos desmovilizadores, 
cosificantes, espectaculares de la incorporación de la diferencia en una esfera pú-
blica en la que testimoniamos una institucionalización del feminismo. Se publica 
en 2009 dentro de esta línea el número 64 de la revista de Arteleku, Zehar, con el 
título Cuerpos Frontera, en el que se abordan historias de contextos, discursos y 
experiencias que definen condiciones de vida y habitabilidad de cuerpos fuera de 
lo normativo. El número cuenta con las colaboraciones de Elke Zobl, Itziar Ziga, 
Remedios Zafra, Beatriz Preciado, Marina Gržini , entre otras.33 

Portada de la revista Zehar, 
Arteleku, nº 64, 2004
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El seminario Sujetos visibles/Historias visuales. Los relatos feministas, queer 
y trans frente a la historiografía del arte, que dirige Beatriz Preciado en el PEI del 
MACBA en 2009, analiza los efectos despolitizadores en la actual recuperación 
institucional del feminismo, visible en la proliferación de exposiciones vinculadas 
al tema, así como discute posibles estrategias de repolitización de las narrativas 
hegemónicas de la historia del arte desde las políticas de identidad subalterna 
vinculadas a los feminismos queer. Lo hace de nuevo a través de tres mesas de 
intervenciones. La primera mesa se centra en reconsiderar el sentido de la his-
toriografía feminista frente al giro performativo en la redefinición de la identi-
dad.“ ¿Cómo se puede repensar la relación entre historia, visualidad y feminismo 
desde presupuestos que tengan en cuenta las construcciones interseccionales 
de raza, clase, sexualidad o corporalidad?”34 Contó con la participación de Lisa 
Gail Collins, Marina Gržini  y Elisabeth Lebovici. En la segunda mesa se explora 
cómo la reciente circulación de las películas producidas por Andy Warhol entre 
1963 y 1969, así como el conocimiento de sus colecciones privadas de imágenes, 
se ha convertido en el epicentro de una lectura torcida de la modernidad en la 
que la teoría queer entra en disputa con la historiografía del arte y las políticas de 
identidad articuladas en la Guerra Fría. La mesa estuvo compuesta por Richard 
Meyer, Juan Antonio Suárez y José Esteban Muñoz. En la tercera se discuten las 
transformaciones en la producción de identidad desde lo queer, trans, poscolonial 
en las actuales condiciones geopolíticas de extensión del neoliberalismo a través 
de la producción de nuevas estrategias de resistencia desde las micronarrativas y 
el cuestionamiento de las historiografías diferenciales como un territorio en el que 
se corre el riesgo de producir nuevas invisibilidades. Participaron Catherine Lord, 
Tim Stüttgen y Frank Wagner.

Siguiendo esta misma trayectoria de discursos disidentes y crítica a la historia 
hegemónica, UNIA arteypensamiento organiza en noviembre de 2010 el semina-
rio Movimiento en las bases: transfeminismos, feminismos queer, despatologiza-
ción, discursos no binarios. En sintonía con las Jornadas Feministas Estatales ce-

Imagen del seminario Movimiento en las bases, UNIA arteypensamiento, 2010
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lebradas en Granada en 2009 y las Jornadas Transfeministas celebradas en 2010 
en Barcelona, este seminario partía de un reconocimiento histórico de la diversi-
dad de los feminismos en los movimientos de base en el Estado español desde 
los setenta hasta la actualidad. El movimiento feminista no ha estado articulado 
desde una concepción unitaria del sujeto mujer, sino desde las participaciones 
de lesbianas, travestis, y más recientemente en alianza con un movimiento trans, 
vinculándose a la lucha por los derechos civiles de las trabajadoras del sexo y 
actualmente en conexión con la lucha por la despatologización de las personas 
trans e intersex. De esta manera, el transfeminismo se sitúa como un espacio 
común contra las prácticas fóbicas de marginación, violencia, despatologización 
y desamparo en el que se encuentran las personas que no pueden ser escritas/
vistas desde una lógica de lo binario, especialmente en el contexto actual de ex-
tensión neoliberal, cierre total de las fronteras en Europa y de tráfico internacio-
nal masivo de trabajadoras del sexo y del cuidado. El seminario se estructuró en 
torno a tres debates públicos coordinados por Aitzol/Alira Araneta, María José 
Belbel, Josebe Iturrioz, Juana Ramos y  Miriam Solá, con diferentes participantes. 
El primero articuló una discusión sobre las categorías feminismos, transfeminis-
mos, feminismos queer en conexión con historias y prácticas de activismo. Parti-
ciparon Cristina Garaizabal e Itziar Ziga. El segundo debate abordó las cuestiones 
de la despatologización y no binarismo. Participaron Beatriz Preciado y Sandra 
Fernández. El tercer debate se centró en las redes económicas e ideológicas 
en torno al negocio global de la prostitución con las intervenciones de Beatriz 
Espejo, Isabel Holgado y Sayak Valencia.35 

Relacionalidades inspiradas en políticas de saber feminista

Para finalizar el artículo, quiero referirme a una serie de proyectos que articu-
lan aspectos de lo que Hilde Hein denomina políticas de saber feministas en el 
museo.36 Algunos de estos proyectos no están necesariamente dirigidos a un 
público interesado en las teorías feministas y queer, ni necesariamente forman 
parte de colectivos vinculados al activismo y la práctica política de base. Otros 
proyectos utilizan la institución como apoyo, pero fundamentalmente ocurren 
fuera de la misma planteando redes y relaciones con el saber alternativas, pero 
al mismo tiempo ofreciendo espacios de trabajo y producción cultural del géne-
ro desde la subcultura y la subalternidad.

Una de las estrategias del feminismo es construir conocimiento desde la ex-
periencia compartida, crear espacios de encuentro y conversación, implicarse y 
responder a las historias de los objetos, en definitiva construir lugares para la 
relacionalidad horizontales que parten del reconocimiento del otro. Instituciones 
como el MUSAC, situada en una ciudad de provincias como León, definida por 
un turismo que más que interesarse por lo contemporáneo se identifica con lo 
medieval, han desarrollado una intensa tarea de construcción de redes con dife-
rentes colectivos locales cuyo objetivo es trabajar a partir y a través de sus inte-
reses y necesidades en relación al arte y la cultura visual contemporáneos, desde 
un reconocimiento de la participación de todo sujeto en la producción cultural. 

Habría muchos proyectos que se podrían destacar dentro del marco que acabo 
de describir, pero quizás en relación a las temáticas discutidas hasta este punto el 
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proyecto Hipatia es en muchos sentidos emblemático. Hipatia, colaboración del 
DEAC con el Centro penitenciario de León que se desarrolla en el periodo 2007-
2011, es una revista de textos e imágenes producidos por mujeres recluidas en 
el módulo 10 de este centro y dinamizada a partir de los encuentros semanales 
con miembros del DEAC. Hipatia posibilita espacios de expresión, toma de voz y 
agenciamiento individual a través de la escritura de textos de experiencia perso-
nal, solidaridad con otros grupos de mujeres, acontecimientos que suceden en el 
mundo, conocimiento de mujeres escritoras, activistas, escritura de ficción, etc. 
Pero también representa producciones visuales y textuales que reflexionan sobre 
la experiencia colectiva de las mujeres en la cárcel, definidas por temas que per-
miten pensarse en relación; cuestiones como la sexualidad, la raza, las normas 
sociales, el cuidado, la salud. Algunos de los discursos expresivo-creativos que 
aparecen en la revista son motivados por un diálogo con alguna obra expuesta 
en un momento determinado en el MUSAC, otros son el producto de trabajos di-
rectos con artistas que visitan la cárcel como María Galindo, de Mujeres Creando, 
o Virginia Villaplana, quien realiza un trabajo de lectura-escritura basado en su 
libro de poemas Zonas de intensidades.37

Desde los inicios del DEAC se han diseñado Cursos de Introducción a la Historia 
del Arte del siglo XX para un público no especializado, que normalmente se acerca 
al museo con la voluntad de aprender sobre el arte contemporáneo. Estos cursos 
se programan en horarios matinales, para servir en muchas ocasiones a personas 
sin un trabajo activo y jubilados, etc., quienes en muchas ocasiones se matriculan 
en estos cursos bajo el ideal ilustrado pero también consumista de acceder a una 
cultura que creen no poseer, para posteriormente encontrarse inmersos en un 
proceso que los implica en un pensamiento crítico. Así, después de una serie de 
entregas de corte más tradicional, el DEAC encarga a Patricia Mayayo el diseño 
del curso introductorio a la Historia del Arte del siglo XX, Una aproximación desde 
las diferencias de género, que se imparte en 2009. El curso está diseñado para 
que educadoras del DEAC y comisarios del MUSAC puedan impartir las sesiones. 
También participan profesores y especialistas invitados como la propia Mayayo, 
Juan Vicente Aliaga, Jesús Martínez Oliva o Susana Blas. El curso aborda des-

Portada de la revista Hipatia,nº 4, 
DEAC, MUSAC, abril de 2011 

Cubiertas del DVD Dig Me Out, proyecto de María José Belbel 
y Rosa Reitsamer, Arteleku, 2009
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de temáticas centradas en las vanguardias históricas a temas contemporáneos 
relativos a miradas queer y feminismos radicales, como las lecturas torcidas de 
Warhol, la crítica a la representación de la posmodernidad radical o cuestiones de 
performance de las identidades. Y es en este sentido que se intuye una influencia 
vinculada a pedagogías feministas centradas en implicar al visitante/estudiante/
espectador en el conocimiento difícil sin clausurarlo o simplificarlo a pesar de que 
este pueda sorprender, molestar o plantear cuestiones movilizadoras. 

Otro ejemplo de trabajo desde la implicación de los sujetos en el saber es el 
taller Prohibido asomarse al exterior. Miradas críticas sobre la construcción de 
los cuerpos y las subjetividades del tardo-franquismo y de la Transición, plantea-
do por la artista María Ruido en el marco de la exposición Educando el saber, 
comisariada por Octavio Zaya en 2010 también para el MUSAC. Esta exposición 
“indaga sobre la construcción del saber y los conceptos de memoria e historia y 
sus respectivas transformaciones e interpretaciones por parte de agentes sociales, 
políticos, económicos y/o religiosos”.38 Prohibido asomarse al exterior se configura 
como un taller intergeneracional de nueve sesiones que consiste en el visionado 
y discusión de diferentes filmes y vídeos producidos en el Estado español, que 
abordan cuestiones relacionadas con la construcción del cuerpo y la subjetividad 
en los periodos del tardo-franquismo y de la Transición. Entre estas cuestiones in-
cluyen: la conflictividad social, modelos de resistencia en el trabajo, el tratamiento 
de la infancia, política migratoria, marcos morales y de normatividad, estereotipos 
sexuales del nacional-capitalismo. Las tres últimas sesiones se articularon como 
un espacio para compartir relatos derivados de las sesiones previas y álbumes 
personales de fotos, como un trabajo de interpretación de los mecanismos de la 
memoria en relación a la historia social, política, personal. Un tipo de trabajo que 
recuerda a las de-reconstrucciones del álbum familiar desarrolladas por Jo Spen-
ce y Annette Kuhn. Prácticas artísticas, visuales, textuales de toma de conciencia 
crítica sobre cómo la fotografía familiar nos construye de forma mistificada, limpia 
de conflictos y contradicciones, y de re-agenciamiento a partir del trabajo con una 
memoria crítica y de crear nuevas lecturas-escrituras de la imagen.

El saber feminista también comporta atender a lo cotidiano, lo popular, los 
saberes menores, los desplazamientos de narrativas que se articulan no des-
de lo excepcional sino desde lo que al museo y a las instituciones se les hace 
difícil acomodar, porque o bien se vinculan a lo mundano e inesperado, o bien 
desafían el dualismo entre sujeto y objeto, activo y pasivo, o bien potencian 
la sensación, los afectos, la corporalidad por encima de experiencias pura-
mente visuales/mentales. El proyecto, en formato DVD, Dig Me Out. Discursos 
de la música popular, el género y la etnicidad, de María José Belbel y Rosa 
Reitsamer, financiado por Arteleku en 2009, se centra en la música popular 
como campo amplio de expresión híbrida que incluye otras artes como la 
performance, la moda, la visualidad, abarcando “diferentes perspectivas de 
personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a la música, a la teoría, al 
periodismo, a la escritura y al activismo en relación a la música, y que ponen 
en tela de juicio la normatividad de género, el racismo, la homofobia y la 
transfobia en la música popular”.39 El proyecto es un reconocimiento de los 
imaginarios de las subculturas queer y lésbicas en el campo de la música y sus 
espacios de socialización y difusión. En este sentido funciona también como 
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un cuestionamiento de los discursos dominantes sobre lo subcultural como 
blanco y heterosexual, así como un desplazamiento de un imaginario pop co-
mercializado y dominante que no incorpora lo queer. Es también un gesto 
crítico para la ampliación de los espacios productivos de la música popular 
y profundizar en sus significados, ampliar lo que conocemos como prácticas 
feministas en el arte y “generar y respaldar espacios reales, simbólicos y vir-
tuales de acción colectiva”.40

En los últimos dos años el MNCARS ha organizado los seminarios Producción 
cultural y crítica feminista coordinado por Fefa Vila y Begoña Pernas, y Memo-
ria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, este en colaboración con 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Y a través de su es-
pacio Redes está llevando a cabo iniciativas de crítica institucional vehiculadas 
a través de diversas actividades, pero también de relaciones con colectivos y 
otros centros e instituciones ubicadas en el tejido urbano y social de Madrid. 
Uno de estos es el programa de cursos y talleres Nociones Comunes organi-
zados desde la editorial y librería Traficantes de sueños. Desde 2010 Nociones 
comunes pretende crear un espacio educativo y autogestionado al margen de 
los circuitos académico-formales y como respuesta a cuestiones de actualidad 
y necesidad vinculadas a los movimientos sociales. Nociones comunes se or-
ganiza a partir de varios ejes temáticos: feminismos, poscolonialidad, metró-
polis y producción cultural. En el caso de los feminismos los cursos se centran 
“en una perspectiva política radical” y “apuntan a las lógicas profundas que el 
feminismo ha atacado a la hora de reconfigurar la práctica y el pensamiento 
político”.41 Hasta el momento se han celebrado tres seminarios con los temas: 
Debates filosófico-feministas para pensar la política hoy (parte 1, 2010), Pers-
pectivas feministas. Medio siglo de rupturas (parte 2, 2010) y En las fronteras 
del feminismo. Medio siglo de rupturas (2011).

Cierre

Después del recorrido de temas, proyectos, eventos vinculados a prácticas y sa-
beres feministas presentados en este artículo, podría parecer que los museos y 
centros de arte contemporáneo españoles son lugares de producción radical de 
la cultura, la subjetividad y el agenciamiento colectivo. Quiero cerrar este capítulo 
recordando la diferenciación que Marcia Tucker realizó en su época de directora 
del New Museum entre modelos y problemáticas feministas.42 Es decir, una cues-
tión es abordar, investigar, experimentar en talleres específicos con cuestiones 
feministas y otra es operar desde problematizaciones feministas que cuestionan 
y alteran la autoridad del museo y llevan a la institución a operar desde estructu-
ras horizontales de producción del saber, toma de decisiones y participación. Sin 
embargo, los museos son espacios altamente jerarquizados. El informe MAV de 
3 de mayo de 2010 sobre Directoras de Museos y Centros de Arte en las Comuni-
dades de Madrid, Baleares, Castilla y León y Barcelona señala que “mientras en 
dirección y en patronatos las mujeres son minoría, el porcentaje se invierte en 
términos de género en un arco comprendido entre el 85% y el 95% para los cargos 
subordinados que desarrollan toda la actividad de estas instituciones, ocupados 
sistemáticamente por mujeres”.43
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En este contexto no quiero dejar de mencionar el trabajo externalizado y femi-
nizado de la educación en los museos, basado en concursos a empresas indepen-
dientes que se renuevan por bienios o anualmente. Los educadores que trabajan 
en esta situación son también los que producen y colaboran en algunos de los in-
teresantísimos proyectos que hemos descrito en las páginas anteriores, operando 
desde la precariedad y ocupando un lugar absolutamente subalterno en la estruc-
tura de la institución, mientras directores de museos, responsables de programas 
públicos, ideólogos de las programaciones continúan repitiendo en los textos que 
publican en revistas especializadas e introducciones de catálogos que la educa-
ción y la intervención cultural son los ejes que definen el museo del siglo XXI. 
En definitiva, la pregunta que queda pendiente es de agenda, ¿hay que continuar 
monumentalizando el discurso feminista o lo que toca es transformar más profun-
damente la institución arte? Posiblemente entre todos la estamos respondiendo de 
maneras diferentes, pero lo que está claro es que el trabajo no ha terminado.
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