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INTRODUCCIÓN 

 

Arte Creativas, originalmente llamad o Visionarias, nació  en el ra mo de Taller d e Periodismo Digital 

de la Universid ad d e Chile, bajo la motivación d e visibilizar el t rabajo d e las art istas chilenas. Luego  

de d iversos ajustes, se llegó al presente proyecto, el cual mantiene lo  que lo  impulsó  en un comienzo. 

Una ceramista, una pintora y una bailarina son las protagonistas de esta serie d e reportajes, donde se  

detallan sus vivencias en torno a su trabajo creativo y se realiza un acercamiento a las dificultades 

que artistas de distintas generaciones han tenido que enfrentar, a través de los años, para ejercer el 

arte en Chile. 

 
El presente proyecto cuenta con el sit io  web www.artecreat ivas.com, como repositorio de los t res  

reportajes. Estos ponen énfasis en sus experiencias generacionales, indagando en cuáles son las 

simil itud es y d iferencias que rod ean -o han rodeado- el ejercicio profesional d e la mujer en el campo 

artístico nacional, además de realizar una mirada a cómo han enfrentado las barreras, brechas e 

inequidades de género, en general, y los roles tradicionales de género, en particular. 

 
Asimismo, en base al reconocimiento de su trabajo, para el presente proyecto se realizó un  

acompañamiento por art ista: en total se estuvo tres d ías con Loreto, ceramista; cinco d ías con I sidora  

(pintora); y cuatro días con la bailarina Carolline Arce. Durante este período se registraron sus  

procesos de creación, lo  que resultó en dist intos productos audiovisuales ut ilizad os para la d ifusión  

a t ravés d e las plataformas d el proyecto: Instagram1  (@ artecreat ivas.cl), YouTube2  (@ artecreat ivas), 

Flickr3  (@ artecreat ivascl) y  TikTok4  (@ acreat ivas). Lo anterior en paralelo al reporteo (entrevistas)  

necesario para la realización de los tres reportajes. 

 
La selección de las t res artes mencionadas funciona como la etapa inicial d e Arte Creativas, con el 

especial propósito de explorar la aceptación de este proyecto y evaluar su continuación con otros 

reportajes que abarquen otras disciplinas artísticas y generaciones. 

 
Antes de continuar, es necesario realizar un planteamiento general de las dificultades que han 

enfrentado las mujeres para ejercer el arte: 

 
 

1 https://www.instagram.com/artecreativas.cl/ 
2 https://www.youtube.com/channel/UCeDcp3P4GBLa34w69TOROnA 
3 https://www.f lickr.com/people/199441558@N03/ 
4 https://www.tiktok.com/@acreativas 

http://www.artecreativas.com/
https://www.instagram.com/artecreativas.cl/
https://www.instagram.com/artecreativas.cl/
https://www.youtube.com/channel/UCeDcp3P4GBLa34w69TOROnA
https://www.flickr.com/people/199441558%40N03/
https://www.tiktok.com/%40acreativas
https://www.instagram.com/artecreativas.cl/
https://www.youtube.com/channel/UCeDcp3P4GBLa34w69TOROnA
https://www.flickr.com/people/199441558%40N03/
https://www.tiktok.com/%40acreativas
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Partiendo de la premisa de que, según el orden social, la mujer debía dedicarse a la familia, a la 

crianza y al cuid ado d el hogar, Facuse y F ranch en Música y Mujeres (2019) entregan una de las  

primeras d if icultades: “o se  ded ica al rubro  de la música anulando  la opción de tener f amilia [...] o  se 

ret ira del ambiente para no ‘f racasar’ en el proyecto familiar” (pág. 66), dejando en evid encia una de  

las consecuencias d el rol d e género  impuesto, donde no exist ía espacio  para ser art ista sin  renunciar 

a lo familiar. 

 
Actualmente, el t rabajo ded icado al área creat iva en Chile está en un 38,9% ocupado por mujeres  

dentro de los empleos con seguridad social, así lo detallan las Estadísticas Culturales 2021 , entregadas 

por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap). De los nueve “sectores” 

definidos por el Gobierno, la cifra es favorecedora para el género femenino solo en Artesanías y 

Educación Cultural, donde part icipan en 57,8% y 55,4%, respect ivamente (2023). Todos los demás  

campos son “dominados” por los hombres. 

 
De acuerdo con el mismo informe, el campo de las Artes Visuales está en un 42,9% ocupado por 

mujeres, con una d iferencia salarial de más de 40 mil pesos. Una situación similar es la que rodea a  

las Artes Escénicas, con una brecha salarial de un 19% (Mincap y INE, 2023). 

 
Además d e las d iferencias mencionadas, la inequid ad d e género en el campo art íst ico chileno se ha  

evid enciado con la entrega d e d ist intos P remios Nacionales. El reconocimiento en las Artes P lást icas  

se ha dado desde 1993 y, según lo informado por el Mincap (2022), solo en cuatro de las quince 

ocasiones fueron galardonad as personas d el género femenino: Lily Garafulic (1995), Gracia Barrios  

(2011), Roser Bru (2015) y Paz Errázuriz (2017). 

 
El escenario no es diferente en las otras tres distinciones, pues el Premio Nacional de Artes de la 

Representación  y Aud iovisuales, d esde 1993 ha reconocido  la labor de solo  cinco mujeres, entre ellas 

dos bailarinas: María Luisa Solari (2001) y Joan Turner (2021). 

 
En este sentido, se han creado d ist intos proyectos en pos de la visibilización del t rabajo de la mujer  

en el área art íst ica-cultural nacional, lo  que se ejemplif ica con la publicación d e Mujeres en las artes 

visuales en Chile 2010-2020, por parte d el Mincap, que se realizó “ante  la necesidad  d e abrir espacios 

equitat ivos de divulgación para mujeres creadoras en el campo de las artes visuales” (2021). 
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Además, d ist intos med ios d igitales han nacid o por la inspiración del f eminismo, contribuyendo a 

la libertad  d e la mujer en tod os sus espacios de desarrollo . S in  embargo, Mujeres en las artes visuales 

detalla que “aún hoy se imponen ciertos modelos sociales tradicionales de comportamiento 

femenino, cuya persistencia determina las vidas de las mujeres d el país y el continente” (2021, pág.  

38). 

 
Lo anterior se refiere a lo que diversos expertos han asociado al rol maternal, de cuidado y de 

crianza, que el orden social ha d ejado en la mujer, el cual se t raduce en d esigualdad  d e género y “se  

manif iesta en las vid as cot id ianas d e las art istas contemporáneas pese a su constante id entif icación,  

reflexión y denuncia” (Mincap, 2021, pág. 26). 

 
El escenario se podría considerar diferente ahora, pero al explorar la cantidad de Premios 

Nacionales otorgados a mujeres, se evid encia que el reconocimiento  al t rabajo  d e las art istas en Chile 

no ha cambiado tan significativamente. En este sentido, las artistas han reconocido la importancia 

de difundir su trabajo en la prensa, pues lo relacionan con el poder “hacerse conocidas”. Así lo  

comp rob ó el E studio de mujeres art istas en la macro área artes de la visualidad: brechas, barreras e inequidades de  

género en el campo artístico chileno (2019), realizado por el Mincap. De esta forma, los med ios t ienen un  

rol importante en la visibilización de su trabajo y en la legitimación de este. 

 
Consid erando tod os los puntos expuestos, y  la importancia que algunas mujeres le han d ado al uso  

de los med ios d igitales para expand ir sus obras, es que se establece este proyecto, que busca conocer  

el funcionamiento artístico de la mujer y registrar su proceso creativo, profundizando en sus 

historias, t rayectorias, obstáculos e impresiones del mundo de las artes en Chile. Todo con el objet ivo  

de indagar las posibles diferencias generacionales en sus respectivas experiencias y en cómo han 

enfrentado los roles tradicionales de género. 

 
EL PROYECTO 

 

Problema 

 
El mundo ha vivido un cambio de paradigma en las últimas décadas, con generaciones más  

conscientes respecto a las brechas, barreras e inequidades de género, pero aún queda mucho por 

hacer en relación a las desigualdad es en el campo de las culturas y las artes (Mincap, 2019). 
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Durante toda la historia la mujer ha sido relegada a un “segund o lugar” e invisibilizada en d ist intas  

esferas de la vida; esto como resultado de la masculinidad hegemónica (Lopez, 2021): se les ha  

designado un rol que cumplir en la sociedad, lo que llega a permear sus vidas y, en este caso, el  

ejercicio del arte. 

 
De acuerd o con datos d el Ministerio  d e las Culturas, el Arte y  los Patrimonios, en el país, las mujeres 

son mayoría en las carreras d el mundo de las artes. S in embargo, esto no asegura que pued an ejercer  

una carrera profesional “en igualdad  de cond iciones que sus pares hombres (...) existen brechas por  

subdominios, brechas en los salarios, entre otras” (2019, pág. 11). 

 
Como lo evidencian en su campo las académicas Facuse y F ranch, en Música y mujeres. La persistencia  

de los man datos de género en las trayec torias art íst icas de mujeres migra ntes en Chile :  “es  posible  constata r que ,  

a pesar de las t ransformaciones en favor de la iguald ad d e género en las últ imas d écadas, los mundos  

de la música popular explorados actualizan  una d ivisión  sexual d el t rabajo que relega a las mujeres 

al espacio reproductivo de los cuid ados, la familia y la crianza, que estrecha las posibilid ades a una  

carrera musical” (2019, pág. 59). 

 
Estas expectativas y condiciones pueden afectar significativamente la vida de las mujeres, así lo 

explican  las invest igadoras: “la  cond ición  de mad re-esposa es el cautiverio más transversal e histórico  

de las mujeres. Nuestra construcción identitaria, nuestras perspectivas y expectativas de vida se 

encuentran cruzadas, marcadas por ello” (2019, pág. 65). 

 
Cuando una mujer d ecide convert irse en art ista y d ed icar su vida a ello llegan los cuest ionamientos, 

respecto al matrimonio, la maternidad u otros aspectos de la vida privada, a los que un hombre  

probablemente nunca estaría expuesto (Pulvar, 2017). 

 
En ese sentido, los roles de género pueden llegar a marcar sus dest inos o acotar sus oportunid ades  

de desarrollo. Las autoras Facuse y Franch (2019) describen sólo dos posibilidades generalizadas 

para el desarrollo d e la mujer: ded icarse al rubro o tener familia. No se puede ser una sin sacrif icar 

la otra. 

 
En relación con lo anterior, es importante recalcar que estas problemáticas deben ser situadas 

geográf ica y temporalmente. Las experiencias d e las personas pueden ser muy d ist intas depend iendo  

de dónde sean y de la época en la que se han desarrollado profesionalmente; en este caso en 
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particular, es importante la época en que se han dedicado al arte. En otras palabras, “es posible  

suponer que las dif icultades que atravesaron art istas consagradas que hoy t ienen más d e 50 años, son  

diferentes a las d if icultad es que enf rentan hoy las art istas jóvenes que están comenzand o a forjar sus  

carreras” (Mincap, 2019, pág. 7). En este sentido, es importante observar las experiencias de las 

artistas desde una perspectiva generacional. 

 
Por otro lado, volviendo a las desigualdades presentes en el mundo del arte, según el Estudio de 

mujeres artistas en la macroárea artes de la visualidad: brechas, barreras e inequidades de género en el campo artístico  

chileno (2019), realizado por el Mincap, varias mujeres art istas que part iciparon en la invest igación  

“perciben una tendencia generalizada a sobrevalorar el trabajo de sus colegas varones, al mismo 

tiempo que se las infantiliza en cuanto a artistas” (pág. 79). De igual manera, reconocen la  

importancia d e aparecer en prensa, ya que t iene una d irecta relación con “hacerse conocid as” en su  

campo, y por ende, ser legitimadas. 

 
En ese contexto, en la actualid ad el mund o d igital representa un gran aporte en dist intas esferas de  

la sociedad. Los avances tecnológicos han llevado a que estemos conectados mediante “redes” 

online, lo que ha propiciado el nacimiento del networking, “una práctica desarrollada por 

profesionales, que busca crear y  aumentar una red  de contactos” (Santand er, 2022), es decir, d arse a  

conocer en un ambiente o campo específico. 

 
Hacerse conocido, formar una comunidad o una red de contactos es beneficioso en el mundo 

laboral contemporáneo, sin embargo, en el rubro d el arte es una tarea esencial, pues esto  contribuye 

a “alcanzar una posición  reconocid a en el campo d e las artes d e la visualid ad, posición que permit iría  

una valorización económica de las obras” (Mincap, 2019, pág. 78). 

 
Un art ista y su obra adquiere más legit imación por el reconocimiento de sus pares más que por el  

público general, pues “tener una buena crítica de parte de críticos reconocidos o en la prensa  

especializada, que las obras d e un/una art ista sean materia de estudios académicos, reaf irman  el valor 

artístico de los y las artistas y sus obras” (Mincap, 2019, pág. 79). 

 
Otro punto importante que visualizar es la realid ad de las d ist intas d isciplinas a las que se d ed ican  

las art istas elegidas para los reportajes. Uno d e estos es la d anza, que es parte de las artes escénicas,  

un campo ocupado -en su mayoría- por mujeres, sin embargo, los hombres ganan en promed io más  

que ellas. Después del teatro, la danza regional y/o folclórica, además de la moderna (o 
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contemporánea), son las presentaciones que más asistencia de público tiene e, incluso, en 2020 se 

generó una mayor concurrencia a este tipo de eventos (INE, 2022). 

 
En relación con la pintura, parte de las artes visuales, también es un campo donde existe una alta 

presencia de mujeres, y en el que se repite el problema de los salarios y la presencia laboral: más 

hombres t rabajan en esto (57,1% versus un 42,9%), a pesar de que las mujeres son las que acaparan  

las listas de matrículas en cuanto a los estudios del mundo de las artes (INE, 2023). 

 
Respecto a la cerámica, este ha sid o un of icio históricamente asociado a la mujer. E llas han estado  

presentes en la elaboración de estas piezas desde el inicio, sin  embargo, aún es necesario “visibilizar  

y valorar la obra cerámica en general y  la d e las mujeres art istas en part icular” (Astarloa, 2018, pág.  

91). 

 
Lo anterior conf irma que el interés en el arte ha ido aumentado, pero  que aún hay brechas evid entes 

respecto a las cuestiones de género y visibilización. 

 
Frente a las problemáticas, realidades y aristas mencionadas anteriormente, surgen distintas  

interrogantes que se buscan responder con el desarrollo de los reportajes: con relación al rol  

impuesto históricamente a la mujer, ¿cómo han enfrentado las artistas chilenas de distintas 

generaciones esta realidad? ¿Han cambiado las experiencias de estas con el aumento en la  

concientización en cuest iones d e género? Mirando sus d iferencias generacionales, ¿cuáles son las  

similitudes y diferencias en el ejercicio de sus profesiones? 

 
Relevancia y justificación 

 

Como se mencionó previamente, este proyecto nace desde la motivación por dar a conocer el 

trabajo  de mujeres art istas y , a su vez, exponer la realid ad  que las d ist intas generaciones han vivido  

y cómo han enfrentado, en el ejercicio de su oficio, los roles de género que se les ha impuesto 

históricamente. 

 
El desarrollo d el presente proyecto, en  primer lugar, pretend e ser un aporte al period ismo art íst ico  

y cultural, además d e of recer una mirad a más cercana al ejercicio  del arte y  la realid ad  de las mujeres 

que se desempeñan en el campo; esto debido a que -en el mundo periodístico e investigativo- la 

cuestión generacional de las artistas está poco explorad o. Con los testimonios de las creadoras, sobre 
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sus experiencias en el ejercicio de sus profesiones, es posible realizar una mirada a cómo han  

enf rentado  los roles t radicionales de género; si han debido  sortear situaciones parecid as o  si la mayor 

concientización respecto a las d esigualdad es de género d e los últ imos años ha generad o experiencias  

distintas. 

 
Asimismo, busca ser un espacio de reconocimiento del trabajo de la mujer; permitirle al público 

ver más al lá d e la obra f inal, conocer a la art ista y  lo  que conlleva el proceso d e creación. Tiene por  

objet ivo ser una forma d e period ismo más cercano y que permita conocer historias en profund idad ,  

algo que hoy pref ieren algunas generaciones. Según Digital News Report 2022 , de Reuters Inst itute, las 

generaciones más jóvenes están buscando d iversidad d e voces y perspect ivas, además d e historias  

que no sean desesperanzadoras o deprimentes (Newman et al., 2022). 

 
Lo anterior nos lleva al segundo punto importante: ser un aporte para las artistas. Como ya se 

mencionó, los medios de comunicación son clave para el desarrollo de su profesión. La cobertura 

de su arte se traduce en darse a conocer, tener un espacio en su campo y generar más ingresos, 

además de ser una forma de legitimación (Mincap, 2019). 

 
En tercer lugar, si bien ya existen proyectos que se han enfocado en cubrir la historia de artistas 

como, por ejemplo, Mujeres Artistas Chilena s5, este t rabajo propone una nueva forma: reportajes en  

profundid ad con contenidos mult imed ia, como vídeo, aud io, imágenes, ad emás de las estrategias d e  

redes sociales, que permiten al público acceder a esta información de una manera más atractiva y 

amena. Contar con un formato periodístico tradicional que va de la mano con formas “más 

entretenidas” es clave bajo la lógica del consumo de med ios en el últ imo t iempo. De acuerdo con el  

Informe Digital News Report 2022 , lo  que ellos llaman Social Natives (nat ivos sociales), “se  inclinan 

cada vez más por lo visual” (Newman et al, pág. 45). Las audiencias más jóvenes disfrutan de 

distintos formatos, ya sea audio, texto, video. En definitiva, sus preferencias apuntan a contenidos 

que mezclen  d ist intas modalid ad es y, como se mencionó  previamente, que traten  temas más casuales 

y entretenidos (Newman et al., 2022). 

 
En este sentido, el presente proyecto se elaboró pensando en las nuevas preferencias del público, 

con el f in  de mantener el interés en los productos period íst icos y, a su vez, en el arte, un campo poco  

cubierto. Lo anterior, de la mano con una estrategia de redes sociales que permita el flujo de 

audiencia, la que será explicada más adelante. 

 

5 Mujeres Artistas Chilenas. Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4KAUE7Kgdew 

https://www.youtube.com/watch?v=4KAUE7Kgdew


11 
 

 

Finalmente, como cuarto punto, Arte Creativas tiene por objetivo ser un aporte al debate público  

sobre la cuest ión de género en el campo art íst ico. Se abord a la arista generacional, relacionada a qué  

tanto han cambiado (o no) sus experiencias en el ejercicio del arte, dependiendo de la época en la 

que se adentraron en este mund o. El proyecto invita a ref lexionar respecto a –si con el aumento d e  

concientización  que se ha vivid o en las últ imas d écad as, la creación  de polít icas públicas e iniciat ivas 

para d isminuir desiguald ades–  efect ivamente se ha logrado y evidenciad o en la práct ica o son otros  

los factores que actualmente aportan a una mejor vida profesional de las artistas. 

 
En relación a lo  anterior, y  aunque el informe Estudio de mujeres artistas en la  macroárea artes de la  

visualidad : brechas,  barreras e  inequida des de género en e l campo art ístico chileno d el Mincap (2 021 ) ya señaló  

que queda mucho por hacer respecto a esta problemática, el hecho d e contar con los relatos propios,  

verdaderos y cercanos de las artistas, sumado a las voces de especialistas que serán parte de estos 

reportajes, permitirá evidenciar de “primera mano” las experiencias que se viven en relación a la 

temática de los roles de género en part icular y , en general, las desiguald ades, brechas e inequidad es  

que deben enfrentar las mujeres en el ejercicio de sus oficios. 

 

 

Objetivo general 

Exponer, a t ravés de reportajes mult imed ia, las experiencias de tres generaciones d e art istas chilenas 

y cómo estas han enf rentado, en el ejercicio d e su profesión, el campo d e las artes y  el rol d e género  

que se les ha impuesto históricamente a las mujeres. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Reconocer las experiencias que mujeres de distintas generaciones han debido enfrentar para 

dedicarse al arte en Chile. 

- Identificar las diferencias generacionales que rodean el trabajo artístico y cómo, 

considerando esto, han debido enfrentar el rol de “mujer cuidadora” que se les ha forzado. 

- Documentar y difundir el trabajo artíst ico de tres mujeres chilenas en diversas plataformas 

digitales, como Instagram, sitio web y YouTube. 
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Alcance 
 

Como etapa inicial, este proyecto trabajó con tres art istas d e d iferentes d isciplinas: Loreto Acosta,  

ceramista (60), la intérprete en danza, Carolline Arce (34), y  la pintora I sid ora Gamuza (25).  A las 

tres se les realizó un seguimiento de su trabajo, lo que derivó en una serie de tres reportajes 

multimedia publicados en el sitio web y difundidos en las redes sociales, lo que contribuye a la  

visibilización de su trabajo en part icular, pero también a una perspect iva de la realid ad vivida por las  

artistas en las últimas décadas. 

Con la intención de dar a conocer sus historias, trayectorias y las diferencias generacionales que 

han marcado su desarrollo  profesional, sus motivaciones, dif icultad es y vivencias en el campo de las  

artes, entre otras, los reportajes multimedia fueron almacenados en un sitio web dirigido a las 

mujeres entre los 19 y los 24 años, que habitan en la zona centro de Chile, público definido por 

medio de la encuesta de usuario arquetípico. 

Esta primera serie d e reportajes web, dará una base para evaluar la posibilid ad de continuar con el  

proyecto para así t rabajar con otras mujeres d e d iferentes áreas art íst icas y edades, además -d e esta 

manera-, generar un espacio que cuente con variedad de testimonios y experiencias que continúen 

aportando a la discusión del trabajo de las artistas. 

 
MARCO TEÓRICO 

 

Mujeres en las artes y roles de género 

 

En el pasado, muchas mujeres intentaron alcanzar el reconocimiento en distintas áreas del arte, 

pero sus trabajos fueron -a menudo- desvalorizados. En esta línea, la historiadora del arte, Gloria 

Cortés Aliaga, explica que, a pesar de haber una abundante cantidad de pintoras y escultoras 

activamente partícipes en sus áreas -tanto en salones y exposiciones de varios tipos durante las 

primeras tres décadas del siglo XX-, “sus nombres quedan registrados en los catálogos y notas de 

prensa, pero han sido violentamente invisibilizadas por la historia del arte chileno” (2013, pág. 3). 

 
Incluso cuando la crít ica consid eraba el t rabajo  de una creadora algo formid able, el mejor cumplid o  

que solían otórgale era levantarla al nivel de lo  masculino. Un ejemplo de lo  anterior es esta f rase de  

José Parada y Santín en 1903: 
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“Es cond ición d e la mujer que, aunque en alguna ocasión con su talento se levanta hasta el  

n ivel d e la inteligencia masculina, le está vedado alcanzar la sublime a que han llegado los  

grandes genios con su potencia creadora, acaso por la insuf iciencia de  sus estudios” (como 

se citó en Muñoz, 2006, pág. 98). 

 
En la actualid ad, se puede af irmar que las cosas han cambiado, pero aún existen d ist inciones en el  

trato entre ambos géneros. Muñoz menciona un art ículo publicado en el periód ico español El País, 

en el que se le pregunta a creadoras qué piensan al respecto, la artista visual Paloma Navares,  

puntualiza que “cuando en España se montan exposiciones de mujeres, son catastróf icas. Se hacen  

deprisa, sin presupuesto, oportunistas. Nos hacen a nosotras lo que no harían a un hombre”, la  

pintora española Soled ad Sevilla, agrega también que “todavía muchas galerías piensan que pueden  

poner precios más bajos a una obra en razón del sexo” (como se citó en Muñoz, 2006). 

 
Estas son solo algunas de las situaciones a las que muchas mujeres se vieron enfrentadas en el  

pasado, únicamente por su género, debido a la perspect iva d e sus pares masculinos sobre el arte y  la  

manera en que se representa. 

 
Algo que marca la diferencia entre ambos géneros es la manera en que cada uno representa al  

femenino. La invest igadora Pilar Muñoz López, en Mujeres en la producción artística española del siglo XX,  

afirma que, en el pasado, mientras los hombres representaban a las mujeres como sujetos pasivos, 

“las creadoras muestran un gran número de obras en las cuales aparecen las mujeres en sus  

actividades y contextos cotidianos, dándonos así una visión de la vida de las mujeres en aquellos 

años”  (2006, pág. 106). Sobre esto, también af irma que se encuentra “una  perspect iva d e género  en 

la que se refleja la posición y percepción diferente entre hombres y mujeres” (2006, pág. 106). 

 
Por otro lado, como se ha mencionado, los roles tradicionales de género y la división sexual del 

trabajo también marcan el desarrollo profesional de las mujeres en el arte. En la historia de la 

socied ad, a las mujeres se les ha asignado un rol específ ico, lo  que ha marcad o sus oportunid ades en  

el ámbito privad o y en sus of icios. Se ha asumido que la mujer debe ser mad re, esposa y cuid adora  

primero  que todo lo  d emás. Como se explica en el libro  Mujeres en las Artes Visuales de Chile 2010 - 

2020: 

 
“La naturalización de la división sexual del trabajo —incluso en el caso de las artistas 

más acomodadas— propició la invisibilización y desvalorización de las artistas que debieron 
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dedicar por completo sus vidas a la crianza y los cuid ados en ciertos periodos extensos d e su  

trayectoria, cuest ión ajena a la concepción universal del art ista como varón, propietario y sin  

personas a su cargo” (Mincap, 2021, pág. 40). 

 
Estos roles se han reproducido por años –aunque actualmente en menor medida– a través de la 

prensa. Los medios de comunicación y el periodismo de masas tienen una gran influencia en el  

imaginario colectivo y, por ende, “la capacidad de propiciar cambios culturales importantes”  

(Contreras, Sarmiento, Cárcamo -Ulloa y Huerta, 2020, pág. 26). En este sentid o, para contribuir a la  

disminución de las brechas es necesario que la perspectiva de género se aplique en el campo 

period íst ico; esto “implica d esarrollar una información que reconozca la existencia de estereotipos y  

visibilice a las mujeres, t ratando d e construir med iát icamente una sociedad no sexista” (Rivas -d e- 

Roca, 2020, pág. 87). 

 
Frente a esta realid ad, la id ea d e establecer un period ismo con perspect iva de género apunta a que  

se “ponga en podio de igualdad el t rabajo de ambos sexos, libre de estereotipos y con la ut ilización  

del lenguaje inclusivo no sexista” (Band rés y Serrano, 2021, pág.130). En este sentido, el presente  

proyecto se realizó con la motivación de ser un aporte en la aplicación de la perspectiva de género 

en los medios digitales, al mismo tiempo que busca visibilizar a las artistas. 

 
Pintura, cerámica y danza en Chile 

 
El arte y su evolución en Chile ha sufrido altos y bajos a través de nuestra historia. También el  

objet ivo  bajo  el que se d esarrollan  ha suf rid o  sus respect ivas metamorfosis depend iendo  del contexto 

polít ico social. Esta ha servid o para expresar el pesar personal d e cada art ista e incluso para mostrar  

una posición política. Tras “apagón cultural”, como se le denominó, ocurrido en la década de los 

ochenta, en la que una gran cantidad de artistas emigraron del país para desarrollar sus dotes en el 

extranjero (CNCA, 2017), muchos de estos retornaron al país con nuevas visiones del arte, nutrid as  

por su estadía en diversos lugares. Además, en los primeros años de los noventa, en Chile se 

desarrollaron instrumentos para el financiamiento de las artes, particularmente el Fondart (1992), 

también  se t rabajó en el fortalecimiento  del marco  legislat ivo: Ley de Fomento d el Libro  y la Lectura, 

Ley Valdés y la Ley de Donaciones Culturales (CNCA, 2017). 

S i bien las artes que conviven en Chile son abund antes y  variadas, tal como se detalló  anteriormente, 

para este proyecto se han elegido tres: la cerámica, la pintura y la danza. 

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/mujeres-artes-visuales-chile.pdf
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De acuerdo con el Museo Nacional d e Bellas Artes (MNBA), el arte de la cerámica se caracteriza  

por ut ilizar arcilla de d ist intos t ipos para mold ear y  fabricar un variado  catálogo  de objetos, los cuales 

posteriormente pasan por un proceso de cocción para permitir que el material se endurezca.  

Dependiendo de la técnica, se pueden obtener piezas de loza, porcelana o barro, los que “se  

caracterizan por ser frágiles, pero a la vez duros y resistentes al calor y la corrosión” (MNBA, s.f). 

Este es un tipo de arte que ha sido usado desde la antigüedad, el Museo Nacional de Bellas Artes 

def ine el objet ivo de sus orígenes como un “carácter funcional y  d ecorat ivo”, mientras que d estaca  

que en la actualidad  su propósito es más bien un carácter “netamente artíst ico” (MNBA, s.f). 

La pintura, por otro lado, es definida en el Glosario visual de técnicas artísticas de la  antigüedad a la  Edad 

Moderna. Arquitectura. Pintura. Artes gráficas. Artes suntuarias. Escultura  de la Universidad  Complutense 

de Mad rid, como la “ejecución o representación sobre una superf icie plana por med io del dibujo, la  

luz y el color” y pued e clasif icarse según d ist intos aspectos de su composición, como los materiales  

que intervienen en la preparación d el color y  el med io  que permite aplicarlo  y adherirse a la superf icie 

del soporte (Toajas Roger et al, 2012, pág. 291). 

Si nos referimos a la danza, Según la ed itorial Etecé se puede d ef inir como “una forma art íst ica que  

se expresa mediante los movimientos del cuerpo” (2023), este arte coexiste estrechamente con la 

música, siendo esta usualmente parte de una rutina de baile, aunque existen excepciones. En este 

arte se puede identificar, de acuerdo con la misma fuente, un “lenguaje corporal que sirve para  

expresar diversos contenidos emocionales o culturales” y puede llevarse a cabo por diferentes 

objetivos, tales como “motivos religiosos, expresivos o de entretenimiento” (Etecé, 2023). 

Así, en sus distintas formas y expresiones, este conjunto de reportajes muestra las realidades de 

diversas artistas, quienes se desempeñan en las disciplinas descritas. 

 
La cuestión generacional 

 
Parte importante de esta serie d e reportajes es indagar en las d iferencias generacionales que han  

marcado la forma en que las mujeres ejercen el arte en Chile. Por lo tanto, en este apartado se 

pretende contextualizar el pasado y el presente de las mujeres artistas, centrándose en los casos de 

la cerámica, la pintura y la danza. 

Si tomamos La inserción de las mujeres pintoras en el campo cultural chileno 1866-1914 (2020) de la  

historiadora, Camila Fuentes, los primeros acercamientos d e las mujeres a la pintura se desarrollaron  

en su hogar, donde recibía a los participantes de la Academia, instancia en la que adquiría 
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conocimientos artísticos. Sin embargo, con un rol definido en la sociedad y como única forma de 

educarse en el campo, el fin de esta posibilidad continuaba siendo para el cuidado del hogar, pues 

“se buscaba que las mujeres cult ivaran talentos, que les permit iese desempeñar las tareas hogareñas  

y cumplir con el deber ser” (2020, pág. 11). De esta forma, la mujer perfeccionaba su arte sin  

posibilidad de profesionalizarse. 

 
Es que, en  los siglos pasados, “d if ícilmente las mujeres pod ían  desarrollar sus capacidad es art íst icas 

o literarias sin poder adquisitivo para comprar las materias primas y sin el acceso a la educación, 

escuelas d e bellas artes y universid ades” (Guirao, 2019, pág. 67). El t ipo  d e educación  para el género 

femenino estaba determinado sin mayores posibilidades de conocimiento; su rol como esposa, 

madre y cuidadora del hogar se profundizaba en centros de enseñanza, sin otra opción ni 

especialización (Fuentes, 2020). 

 
En ese contexto  es que el desarrollo  de la mujer en la cerámica también se ve afectado. Tal como  

se explica en Presencia  Femenina  y Roles de Género en la  Cerámica de Lota, las posibilidades para que la 

mujer fuera part ícipe de este arte se limitaba a la labor de torneras y esmaltadoras, es decir, “mientras  

las mujeres d ecoraron las cerámicas art íst icas y los art ículos d e menaje, fueron los varones quienes  

les entregaban los esmaltes, las piezas, y  manejaban los hornos d onde éstas eran cocidas” (Molina;  

Santibáñez y Vadell, 2013, pág. 31). 

 
Un escenario similar ha marcado la realidad  de la d anza, pues, si bien la mayoría de la act ividad  es  

realizada por mujeres, existen limitaciones. En este caso en particular, 

 
“Las mujeres bailarinas se van visualizando más, pero la gran mayoría de puestos de poder  

en la d anza están en manos d e hombres. De nuevo, la d anza deviene un ref lejo d e la sociedad :  

las mujeres no están ocupando la parte del poder —de la posibilidad de decisión— que les 

correspondería como cincuenta por ciento de la humanid ad” (Fort i Marrugat , 2015, pág. 61). 

 
Con esas t rabas y desigualdades, el escenario actual muestra avances, pues las últ imas cif ras del  

Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio (Mincap), en coordinación con el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), detallan que, en el año 2019, un total de 31.517 mujeres se 

matricularon en carreras de pregrado relacionadas al ámbito artístico, ocupando el 52,0% de las 

matrículas nacionales en el área (Mincap, 2020, pág. 65). 
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De acuerdo con las mismas inst ituciones, en Estadísticas Culturales. Informe anual 2019, la cantidad de 

mujeres registrad as para estudiar una carrera art íst ica fue mayor a los hombres en d ist intos d ominios, 

entre ellos, Artes Escénicas y Artes Visuales, cifras que denotan una ampliación de posibilidades 

para la profesionalización del arte derivado de una mujer. 

 
Lo anterior se pod ría consid erar impensable para los siglos pasados, pues recién en el año 1849 “se  

abrió un espacio que tenía por objet ivo entregar educación art íst ica superior por parte del Estado, el  

que no estuvo limitado para las mujeres” (Fuentes, 2020, pág. 12), por medio de la creación de la 

Academia de Pintura en Chile, donde sólo 17 años después se recibió a la primera mujer. 

 
En ese sentido, el avance histórico permite vislumbrar diferentes experiencias en el desarrollo  

art íst ico de las mujeres. Las posibilidad es y el contexto para desarrollarse son d iferentes, quizás más  

beneficiosas ahora, sin embargo, esta comparativa es interesante, pues los problemas de antes -tal 

como revisamos- no son los mismos de ahora. 

Periodismo multimedia 

 
Otra d e las intenciones de este proyecto  es mostrar el t rabajo d e las art istas, por lo  que los reportajes 

no han sido construidos solo con texto, sino que también están acompañados de diverso material 

audiovisual. Esta modalidad de reportaje se conoce como multimedia, donde “se utilizan distintos 

elementos expresivos d entro  de cad a pieza, capa o  bloque narrat ivo”  (Díaz, 2013, pág. 8), habilitando  

así la posibilid ad de consid erar todo el material audiovisual que se capturó en el acompañamiento a  

las artistas. 

 
Entre fotografías y videos de creación propia, los reportajes consideran estos elementos con el  

objet ivo d e otorgar una forma d e visibilización, considerando las respect ivas realid ades para ejercer  

su arte. 

 
Existen diferentes métodos para desarrollar este tipo de trabajos, pero considerando la magnitud 

de los temas a t ratar, se ha d eterminado ut ilizar el formato longform, bautizado en Estados Unid os  

como slow journalism (period ismo lento), el que, de acuerdo con el doctor en Comunicación, José  

María Albalad, se contrapone al period ismo rápido (2015), permit iendo abandonar la inmed iatez y  

conexión con la actualid ad  de los art ículos period íst icos t rad icionales. De igual manera, este formato  

que combina texto, imágenes y  vid eos, respond e a las preferencias que t iene el público actualmente 

a la hora de consumir productos periodísticos, como ya se mencionó previamente. 
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Otras de las característ icas de longform, que lo  hacen adecuado para el d esarrollo  d e los reportajes  

de las art istas, es la personalización que se permite de acuerd o con el público objet ivo. Tal como lo  

explica Rod riguez y Albalad, “diseñar los contenid os d e manera muy personalizada para lectores  

segmentad os” (2014, como se citó  en Albalad, 2015, pág. 10). De esta manera, se tuvo la libertad  de  

preparar el contenido de acuerdo con las preferencias de nuestro usuario arquetípico. 

 
Con todos los formatos definidos, los tres reportajes multimedia de la pintora, la bailarina y la  

ceramista cuentan con un sitio web como fuente de almacenamiento, el que fue creado por medio 

de Word press, plataforma que, de acuerdo con el académico Rafael Díaz, “permite un d iseño muy  

flexible y t iene gran facilid ad para incrustar elementos med iát icos o crear mód ulos con ellos” (pág.  

35), logrando la incrustación de imágenes y videos, elementos esenciales para la creación de estos  

trabajos. 

 
METODOLOGÍA 

 
Como se ha mencionado, esta serie de reportajes multimedia contó con la colaboración de tres 

mujeres artistas que, por un período de tiempo, compartieron su arte y las historias personales que 

han rodeado su desempeño en el campo. En base a las tres generaciones, este proyecto realizó un 

acercamiento a las dificultades que han enfrentado las mujeres para dedicarse al arte en Chile. De 

esta forma, se respondió al objetivo general de este proyecto: exponer, a través de reportajes 

mult imed ia, las experiencias d e tres generaciones de art istas chilenas y cómo estas han enf rentado,  

en el ejercicio de su profesión, el rol de género que se les ha impuesto históricamente. 

S in embargo, era necesario contar con un repositorio digital para publicar los t res reportajes. Para  

esto, se llevaron a cabo d ist intos pasos para crear y  d iseñar el sit io  web en Word press, iniciando por  

la comparativa con proyectos o formatos similares. 

 
Benchmarking 

 

Parte importante del levantamiento de un sitio se relaciona con el estudio previo a trabajos  

similares. Esto  permite conocer aquello que se puede aplicar en el proyecto, con la idea de mejorar  

o imitar, pero  también  para tener claro  qué práct icas evitar. El benchmarking  ayudó a determinar qué 

se buscaba replicar en Arte Creativas, en cuanto  a la interfaz gráf ica y  también  con relación  al t rabajo  

periodíst ico (desarrollo de los reportajes). Asimismo, permit ió reconocer aquellas característ icas que 
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no son buenas para el sitio que se esperaba construir, como, por ejemplo, excesiva publicidad o 

colores inadecuados. A continuación, un recuento más detallado de lo mencionado previamente. 

Interfaz gráfica 

 
➔ Prácticas a imitar: 

 
 

 
 

 

En cuanto al diseño de Arte Creativas, se 

construyó un sitio simple y agradable, en el que 

sea fácil navegar, por lo que es importante 

considerar los siguientes puntos: 

 
1. Barra con categorías principales claras. En 

Booooooom y Revista Anfibia se presenta el 

menú de inmed iato y claramente al entrar al sit io ,  

ya que se encuentra en la parte superior. 

 
2. Imágenes como protagonistas: como se 

mencionó previamente, los reportajes son 

multimedia por lo que la imagen toma un rol 

protagónico. En Revista Anfibia y Juxtapoz 

Magazine, las fotografías son importantes en la 

presentación de las notas. 

 
3. Simplicidad: no sobrecargar el inicio ni las 

entradas con información y colores. La idea es 

que el foco esté en el contenid o d e los reportajes,  

los videos, imágenes y más. Booooooom y 

Juxtapoz Magazine cuentan con un d iseño que se  

podría denominar “minimalista”: colores base  

que no cargan mucho la vista ni obstaculizan la 

lectura. 

 
4. Buscador: permitir fácil acceso a lo que 

quieran ver. Los tres sitios lo cumplen. 

 

 

 

 

https://www.booooooom.com/
https://www.revistaanfibia.com/
https://www.revistaanfibia.com/
https://www.juxtapoz.com/
https://www.juxtapoz.com/
https://www.booooooom.com/
https://www.juxtapoz.com/
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➔ Prácticas a evitar: 

 
 

 

Para este proyecto se evitó tener la 

web con d emasiad a carga. Paula es un  

claro ejemplo de las prácticas que se 

desean  evitar: mucha publicid ad, texto  

e imágenes “amontonados”, además 

de que eso mis mo no permite tener un  

claro  acceso  a las categorías d e interés, 

ya que se pierde el foco con todo lo 

demás. 

 

Prácticas editoriales 

 
➔ Prácticas a imitar: 

 
- Contenido mult imed ia en sintonía con el texto. Por ejemplo, si se está habland o del proceso  

creat ivo  de la art ista, insertar el víd eo en esa parte y  no poner otro  recurso que no se relacione 

en nada. 

- Accesibilid ad. S iempre agregar texto alternat ivo para lograr ser un sit io  inclusivo en todos  

los aspectos, incluyendo discapacidad visual, auditiva y neurodiversidades. 

- Lenguaje inclusivo. 

https://www.latercera.com/canal/paula/
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Reportajes: 
 
 

 

 

The remarkable brain of  a carpet  cleaner who  
speaks 24 languages 

 

Presencia de texto, imágenes, vídeos y 

sonid o. Permite que la lectura, que d ebería ser 

bastante extensa, se haga más corta y 

entretenida. 

 

 

Asimismo, El futuro de la Humanidad está 

en la Luna de nationalgeographic.com.es, 

también realiza una buena combinación entre  

los elementos gráficos, audiovisuales y el 

texto, lo que mejora la experiencia. 

 

➔ Prácticas a evitar: 

- Sexismo en el lenguaje y en toda la línea editorial. 
 

- Evitar tecnicismos, y en caso de utilizar, explicar correctamente. Tratar de que sea un 

periodismo ameno con el público, no uno que sea difícil de entender. 

- Falta de diversidad  de fuentes, ya sean expertas o bibliográf icas. 

https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/interactive/2022/multilingual-hyperpolyglot-brain-languages/
https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/interactive/2022/multilingual-hyperpolyglot-brain-languages/
https://www.nationalgeographic.com.es/multimedia/aldea-lunar-futuro-humanidad-esta-luna_16165
https://www.nationalgeographic.com.es/multimedia/aldea-lunar-futuro-humanidad-esta-luna_16165
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Público objetivo 

 
En las últimas dos semanas de junio de 2023, la encuesta (ver en anexos) para definir el Usuario 

Arquetípico fue difundida por distintas redes sociales asociadas o involucradas con el proyecto, 

donde se obtuvieron 117 respuestas. Con esta participación, se logró definir a las personas 

interesadas en esta serie de tres reportajes multimedia. 

El sond eo  arrojó  que la posible aud iencia de esta serie de reportajes vive en la zona centro d e Chile, 

considerando las regiones Metropolitana (47,9%) y O’Higgins (31,6%), con una ed ad entre los 19 y  

24 años. Además, de acuerdo con los resultados, las mujeres son las más interesadas en conocer  

sobre el trabajo de las artistas y su proceso creativo. 

De esta forma se d ef inió el Usuario Arquetípico, con lo  que se prosiguió al perfeccionamiento d el  

diseño gráf ico  id entitario d e Arte Creativas, además d e los dist intos elementos que componen el sit io  

web, para adecuar los reportajes a las preferencias de las usuarias. 

Perfil de usuario 
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Identidad gráfica 

 
Paleta de colores 

Para esta parte d el proyecto, decid imos buscar el apoyo d e una d iseñadora gráf ica, para def inir los  

elementos que identif icaran  a Arte Creativas . Así, Rachel S ilva nos diseñó el logo y nos armó la paleta 

de colores, aspectos que describiremos a continuación: 

La paleta fue elaborada en Ad obe Color y  cuenta con aprobación d e  

accesibilidad, lo que significa que no existe un conflicto con los  

colores y son seguros para d altónicos. En relación a la psicología d el  

color6 –cómo los colores afectan el comportamiento humano–, los 

escogidos para el presente proyecto se relacionan con la creatividad, 

la belleza y la mujer, representaciones otorgadas a los siguientes colores: 
 

- Morado: se le asocia con la realeza, el lujo, los colores litúrgicos, el poder, la sabiduría, la 

creat ivid ad  y la magia7 . Además, actualmente es el color representat ivo  de la lucha feminista, 

una ideología que es parte de nuestro proyecto. 

- Calipso: corresponde a una tonalidad más saturada e intensa del color celeste, el cual  

transmite sensaciones de paz y pureza. Considerando este tono, simbolizamos una de las 

características del arte, pues en él se evocan emociones propias de cada artista. 

- Rosad o: como revisamos en el benchmarking , este color forma parte de la mayoría de los  

proyectos relacionados a la mujer. Además, está asociado a la creat ividad , a la coquetería y  a  

la belleza8. Para esta nueva etapa, decidimos por una tonalidad más fuerte. 

 

 

 

 

 

 

6 https://www.canva.com/es_mx/aprende/psicologia-del-color/ 
7 ¿Por qué el lazo de color morado es el símbolo del Día de Internacional de la Mujer?. 
8 ¿Qué signif ica el color rosa en psicología?. 

https://www.canva.com/es_mx/aprende/psicologia-del-color/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2023-03-08/lazo-color-morado-significado-feminista-dia-mujer_3589298/#%3A~%3Atext%3DAl%20color%20morado%20se%20le%2Cun%20color%20calmado%20y%20estable
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20220520/8282456/que-significa-color-rosa-psicologia-nbs.html#%3A~%3Atext%3DEl%20rosa%20es%20un%20color%2Cse%20asocia%20con%20la%20belleza
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Cabe mencionar que el color morado y rosado, mantienen un poco la línea de un comienzo d e este  

proyecto: son similares a los colores ut ilizados en el proyecto Visionarias del ramo Herramientas 

Digitales I y II. 

Además, cabe destacar que se ut ilizó  

también el negro y el blanco . Ambos 

son principalmente út iles y  necesarios  

para la integración d e la t ipograf ía, ya  

que se comprobó que generan el 

contraste adecuado con distintos 

colores de la paleta determinada para 

Arte Creativas. A continuación, el 

detalle: 

 
Logo 

Como mencionamos, el logo fue creado por una 

diseñadora gráf ica siguiendo nuestro briefing , obteniendo el 

siguiente resultado: 

El logo se centra en los colores principales de Arte Creativas: 

el celeste y el morado, los que llenan una especie de ondas 

fluidas, representando la flexibil idad  y fluidez del arte. 

Además, en mayor tamaño, se destacan las letras iniciales  

del nombre del proyecto (AC), considerando las letras 

restantes de las mismas. 

 
Tipografía 

Para el presente proyecto se utilizaron dos tipografías, que fueron obtenidas desde Google Fonts 

y se probaron para asegurar que tuvieran relación con la línea de Arte Creativas. Cabe destacar que  

ambas se encuentran también d isponibles en Canva, plataforma d ond e se crearon d ist intas gráf icas  

para redes sociales. 

Para encabezados, la fuente elegid a fue Bebas Neue (Designed by Ryoichi Tsunekawa). Cumple  

con un formato perfecto, simple de leer y sin distractores. 

https://fonts.google.com/specimen/Bebas%2BNeue?preview.text=%C2%A1Bienvenidas%20a%20Visionarias!&preview.text_type=custom&category=Sans%2BSerif
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Ejemplo: 

 

 

 

 
En el caso d el cuerpo de los reportajes y  las publicaciones en RRSS, se consid eró a Libre F ranklin  

(Designed by Impallari Type) como la más adecuada; es fácil d e leer y t iene dist intas adaptaciones  

(como semibold, bold, extrabold). 

 

 
Ejemplo de Libre Franklin: 

 

 
 

Plantillas para Redes Sociales 

Como se describe en las siguientes páginas, Arte Creativas contó  con cuatro  med ios para d ifund ir el  

contenido de los reportajes. Por lo que, a través de Canva, se crearon diferentes plantillas para la 

publicación de posts en Instagram, puesto que, de las tres redes 

contempladas (más Tiktok y Youtube), es la que destaca por la 

publicación de imágenes, a diferencia de las otras dos que 

priorizan los videos. 

En los posts de Instagram se aplicó la paleta de colores, que se usó  

como el fondo para las diferentes publicaciones, pero siempre  

variando entre el celeste, rosado y morado, creando tres columnas  

(una por color): 

Los diseños variaron en su forma, debido al contenido que se  

debía incluir, pero siempre se mantuvieron los siguientes 

elementos: 

https://fonts.google.com/specimen/Libre%2BFranklin?preview.text=%C2%A1Bienvenidas%20a%20Visionarias!&preview.text_type=custom&category=Sans%2BSerif
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- Estas ondas (o curvas) permanecieron en una capa superior al color plano, como una forma  

de darle movimiento al fondo. Cada una acompañó su respect ivo color de forma disimulad a. 

 

 
- Por otro lado, la presencia de los siguientes elementos es más notoria. Del lado izquierd o se  

encuentran los ejemplares de unas curvas más gruesas, con la paleta de colores aplicad a en  

cada una. En el caso de esta, los colores están 

sólidos, y se usaron para dar más dinamismo y 

forma a las fotografías insertadas. Un objetivo 

similar tuvo los elementos de la derecha: 

destacar el arte y la creatividad en las 

publicaciones, ya sea para resaltar las fotos o 

para acompañar el texto. 

- Además, a las fotografías de las artistas se les agregó un borde blanco, como una especie 

lápiz que rodeaba la figura de la imagen. 

Cabe mencionar que la tipografía escogida fue aplicada en las plantillas: para el texto general se 

utilizó Libre Franklin, en cambio, para nombres y títulos, Bebas Neue. 

Por otra parte, para Youtube se creó un banner que contempla todos los elementos descritos. De 

hecho, este diseño inspiró los componentes utilizados en Instagram. Además, esta imagen fue 

adaptada para convertirse en la portada del sitio web. 

 

 
En el caso del sitio, la identidad gráfica fue aplicada de la siguiente manera: utilizando los mismos  

elementos mostrados anteriormente, construimos tres imágenes de portada para cada reportaje (o 

entrada). 



27 
 

 

Reportaje Loreto Acosta 

 

Reportaje Carolline Arce 

 

Reportaje Gamuza Isidora 
 

El fondo de cada portada se compone de tres fotografías tomadas por nosotras en el proceso de 

seguimiento. Más ad elante, en el sector principal, se ut ilizaron las imágenes insertadas en la portada  

del sitio y en el banner de Youtube. 

 
Manual de estilo 

 

Para el desarrollo de los primeros tres reportajes se tuvieron las siguientes consideraciones y  

lineamientos, con el fin de cumplir con los estándares de nuestro proyecto y facilitar el trabajo  

periodístico: 

a. Realización de los reportajes 
 

Los reportajes expuestos en Arte Creativas son mult imedia y longform por lo  que deben tener 

una extensión mínima de 2000 mil palabras (Pico, 2014), además de un indeterminado 

número de piezas audiovisuales, imágenes y audio (las consideraciones de estas serán 

explicadas más adelante). 

En cuanto a la información para la redacción de estos, se realizaron entrevistas y  

seguimientos a las art istas protagonistas, ya que sus vivencias son la fuente principal de estos 

trabajos periodísticos. 

Para la correcta realización del reporteo, las personas involucradas firmaron el 

“consentimiento de uso de las entrevistas”; lo mismo aplicó para las fuentes expertas que 

son parte de este trabajo. En el ejercicio de estas actividades, el respeto fue la base en todo 

momento, además del cuidado de no caer en sensacionalismos. Lo mismo aplicará si se  

continúa con el proyecto. 
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Fuentes 

 
A continuación, el detalle d e las fuentes test imoniales d el proyecto (3), como también las  

expertas (7), además de las documentales (el detalle en las referencias). 

 

Nombre Tipo de fuente Fecha 

María Loreto Acosta Testimonial 26 de julio al 05 de agosto 
(3 días de visita). 

Carolline Arce Testimonial 14 al 26 de agosto (4 días 
de visita). 

Isidora Gamuza Testimonial 25 de septiembre al 12 de 
octubre (5 días de visita). 

Carolina A. Olmedo 
Carrasco 

Experta 02 de noviembre de 2023 

Gloria Cortés Aliapa Experta 25 de octubre de 2023 

Paula Salas Experta 26 de octubre de 2023 

Constanza Güell Experta 24 de octubre de 2023 

Klaudia Kemper Experta 26 de octubre de 2023 

María Soledad  Novoa Experta 15 de noviembre de 2023 

 

Redacción 
 

La redacción de los reportajes se realizó bajo la lógica SEO. En el siguiente apartado, se 

presentan las consideraciones que se tuvieron (y las que se deberán tener en cuenta si  

continúa el proyecto). 

Consideraciones para el texto: 
 

- Título : máximo de 55 caracteres. Ideal entre 50 y 55. Directo y claro. 

- Negritas: una frase/palabra por párrafo. No abusar de este recurso. 

- Enlaces: promover la circulación dentro de nuestra misma web. Enlazar los  

dist intos reportajes. El link d ebe ser parte de lo  escrito . No usar: “véase aquí”, “más  

detalles aquí”, “puedes conocer más”, ni nada de ese estilo. 

- No utilizar negrita y enlace en la misma palabra/f rase. 
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- Los párrafos deben ser breves, con una idea central por cada uno de ellos. Que se 

entienda si se lee solo (pensando que mucha gente se salta lectura). Por esto mis mo  

deben ser fáciles de entender y sin tecnicismos. 

 
Etiquetas HTML 

- Wordpress genera solo el H1. No se pone más de uno en cada entrada. 

- Se pueden utilizar varios H2. Al menos uno debe tener la palabra clave. 

- No puede haber un H3 sin H2, ni un H4 sin un H3. 

 

Consideración importante para la visualización de la web: revisar la vista previa de 

web, celular y tablet . Hacer los ajustes necesarios considerando que las personas ut ilizan  más 

su smartphone. 

b. Redes sociales 

 
Para las redes sociales se consideran imágenes y vid eos. Estos deben contener la identid ad  

gráf ica de Arte Creativas , o sea, los colores y la t ipograf ía determinada. Los videos deben tener  

una duración máxima de 1 minuto y contener subtítulos en los casos que corresponda, 

considerando siempre el compromiso con la inclusión. 

El texto expuesto y las voces –en el caso de los videos– deben transmitir cercanía, ya que 

se busca crear una comunidad que se interese por los reportajes y  por conocer más sobre la  

vida de las protagonistas, ad emás –en caso de continuar con el proyecto –  la mis ma aud iencia  

puede recomendar nuevas artistas. 

Por otro lado, también es importante tener el debido conocimiento de las tendencias  

presentes en ambas redes (TikTok e Instagram ), ya que permite ut ilizar aud ios y/o plantillas  

trend que podrían potenciar las visualizaciones y, por ende, el t ráf ico  a las redes Arte Creativas 

y el sitio web con los reportajes. 

c. Manual de imágenes y audiovisuales 

Imágenes 

Este contenido es trabajado también bajo las lógicas de publicación SEO, por lo que se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

- El archivo de la imagen debe tener nombre coherente, con la palabra clave. 

- Para el cuerpo deben ser de un ancho de 600 px o 700 px, con un peso de menos de 350 kb. 
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- Se priorizan las imágenes en horizontal. 

- Poner atención al tamaño que sugiere Wordpress dependiendo de donde se pondrá la imagen. 

- Formato JPG. 

- Cada una debe tener su respect ivo texto alternativo, una descripción clara de la imagen. 

- Citar la fuente: propia, dominio público, Creatives Commons, cortesía, etc. Agregar la URL al 

texto alternativo en caso de estar publicada en un sitio web. 

 

Audiovisual 
 

El contenido aud iovisual d eberá cumplir con una relación d e aspecto 16:9 (horizontal) para  

ser publicado  en YouTube y en el sit io  web. Para las dos anteriores, su duración  depend erá d e 

los fines que tenga el producto audiovisual. 

En cuanto a las red es sociales, con relación a las dos que son ut ilizad as por Arte Creativas  

(Tiktok e Instagram ), según se explica en el sit io TreceBits, la relación d e aspecto adecuad a es 

de 9:16 (vertical). En este caso, lo ideal es que no supere los 60 segundos de duración. Lo 

anterior por el hecho de que los videos demasiad o largos no logran, muchas veces, mantener  

la atención d el público. Además, en el feed  de Instagram , una vez superado los 60 segundos,  

la persona debe abrir el vid eo por lo  que no hay un acceso d irecto a lo  que se quiere t ransmit ir  

y puede que no lo sigan viendo (Moreno, 2022). 

d. Licencia para el contenido propio 

 
Como se mencionó previamente, este proyecto consid era contenido aud iovisual propio, el que fue  

recopilado siempre en la etapa de reporteo, en colaboración con nuestras fuentes testimoniales  

principalmente. En este sentid o, los víd eos e imágenes son propios. Por esta razón, el material será  

publicado bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-Compart irIgual 

4.0 Internacional. O sea, el contenido podrá ser adaptado y compart id o en cualquier 

medio o formato, siempre y cuando se de la correspondiente atribución y se distribuyan las  

contribuciones bajo la misma licencia que el original, además de no ser utilizado con fines  

comerciales. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Estrategia de contenidos 

 
Plataformas 

Para el desarrollo del presente proyecto, y su respectiva difusión, se utilizaron las siguientes  

plataformas –con distintas funciones asociadas–: 

a. Sitio web como repositorio y plataforma central de la serie d e reportajes: aquí se presentan  

las historias de las art istas y  el contenido audiovisual recolectad o en el reporteo. La URL d e  

este está presente en las otras dos plataformas para que siempre se genere un f lujo  de público 

al trabajo periodístico y principal de este proyecto. 

b. YouTube , p lataforma  principal para la gest ión  del contenido  audiovisual: este es el lugar que 

alberga los videos que son parte de los reportajes, con procesos de creación y testimonios 

de las protagonistas. 

c. Instagram y TikTok, como las redes sociales principales y motor de la difusión: con una 

correcta gestión y estrategia, a través de estas se generó una comunidad y comunicación  

constante con la audiencia, lo que permitió también generar más visitas en la web y, por  

ende, más lectores de los reportajes. 

d. Linktr.ee9, para generar tráfico entre las distintas redes y, obviamente, al sitio web con los 

reportajes. Se utilizó esta plataforma que permite tener todo en un mismo lugar: cuentas, 

enlaces a las t res historias y  cualquier información relevante. Este enlace se dejó d isponible  

en todas las cuentas asociadas a Arte Creativas. 

e. Flickr , sit io  web que permite albergar el contenido aud iovisual que se recolectó durante el  

reporteo. Aquí se subieron las fotograf ías de cad a art ista, luego de un proceso de ed ición, y  

fueron enlazadas al sitio web para así generar más tráfico y posicionamiento también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 https://link tr.ee /artecreativas?u tm_sou rce=linktree_p rofile_ share&ltsid=4 e52215e -f9dc -4df1-9e25 - 
f1ee5b208a72 

https://linktr.ee/artecreativas?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=5e183d2c-f40b-49b3-9ad7-042581d43b03
https://linktr.ee/artecreativas?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=4e52215e-f9dc-4df1-9e25-f1ee5b208a72
https://linktr.ee/artecreativas?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=4e52215e-f9dc-4df1-9e25-f1ee5b208a72
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Difusión 

a. Redes sociales 
 

Actualmente, las redes sociales t ienen  una gran  importancia. No hay med io  y/u organización que 

no cuente con al menos una de estas. Facebook, YouTube , Whatsapp, Instagram y TikTok son algunas 

de las que más usuarios activos tienen10. Por esta razón, para la realización de este proyecto, era 

esencial la creación de al menos una red social. 

Pensando en el Usuario Arquetípico de Arte Creativas , se consid eró a Instagram como la principal. 

Asimismo, en relación a las otras preferencias, se tomó TikTok y YouTube para la difusión del 

contenid o. Para estas t res, se crearon d ist intas piezas a part ir d el contenido recolectado en el proceso  

de reporteo, las que fueron publicad as para mantener act iva las cuentas y generar interacción con la  

comunidad, lo que ayudó también a que se interesen en el producto final que son los reportajes, o 

sea, generar tráfico al sitio web. 

Para el caso d e Instagram , se planif icó  la realización d e post  colaborat ivos con las t res protagonistas 

de sus reportajes, para así generar un “intercambio”  de t ráf ico, o sea, que sus seguid oras/es conozcan 

el proyecto y la comunid ad d e Arte Creativas llegue a las cuentas d e las art istas, así se va generand o 

un flujo que ayuda a las dos partes. 

En el caso de YouTube (@ artecreat ivas), no se buscaba alcanzar gran cantid ad de suscriptores, sino  

poder tener el material audiovisual en un solo lugar y poder vincularlo al sitio web. 

 

 
b. Search Engine Optimization (SEO) 

 
Como se mencionó en el apartado de Manual de Estilo, para los reportajes se consideraron los  

lineamientos necesarios para una redacción SEO; lo que quiere decir que cada uno cuenta con su 

palabra clave, la que está presente en títulos, al menos un subtítulo, las imágenes, los textos 

alternativos. Todo esto ayudará al posicionamiento de los primeros tres reportajes del sitio Arte 

Creativas, por lo que, cuando se busque aquella palabra clave, se espera aparecer en las primeras  

páginas del buscador y así generar el tráfico deseado a las distintas plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Usuarios mundiales de las redes sociales líderes en 2023 | Statista 

https://www.youtube.com/%40ArteCreativas
https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-usuarios/


33 
 

Estrategia de Redes Sociales 

La serie de reportajes mult imed ia de las t res art istas chilenas contó  con d ist into  material de d ifusión  

en las dos redes sociales determinadas por la Encuesta de Usuario Arquetípico. A continuación, se  

describe el uso estratégico de cada una: 

a. Instagram: esta app funcionó como la principal herramienta de difusión y publicación de 

contenid o, donde se ut ilizaron todas las posibilid ades d e creación: en el feed de la cuenta de  

Arte Creativas se realizó la presentación del proyecto, que marcó el inicio del trabajo 

audiovisual. Además, se encuentran las respectivas 

presentaciones de las t res art istas (Loreto, Carolline 

e Isidora). En esta parte de la cuenta se 

almacenaron momentos importantes del proceso 

con las protagonistas, ya sean frases, perfiles,  

resultados de su trabajo, etc. Las publicaciones 

están organizadas por artista, es decir, de acuerdo 

con el orden en que se trabajó con ellas: siempre 

iniciamos con Loreto, luego Carolline y, 

finalmente, I sidora. Este fue el patrón que se siguió  

en las publicaciones. 

Considerando la magnitud del material  

audiovisual recopilado con las artistas, la 

publicación de reels en Instagram fue esencial en este  

proyecto. En esta sección se subieron extractos d el  

acompañamiento, considerando video y audio, 

donde se narran resúmenes de lo contado por cada artista, también con extractos de las 

entrevistas y  la creación o act ividad es realizadas por cad a protagonista durante el período d e  

grabación. 

F inalmente, la opción stories se ut ilizó para anunciar y  compart ir las últ imas publicaciones  

de la cuenta, además de las novedades y avances del proyecto. 

En cuanto a resultados, al día 11 de diciembre la cuenta @artecreativas.cl11 alcanzó 160 

seguidores y más de 100 reproducciones en cada reel. Se hicieron 22 publicaciones (seis de 
 

 

 

11 https://www.instagram.com/artecreativas.cl/ 

https://www.instagram.com/artecreativas.cl/
https://www.instagram.com/artecreativas.cl/
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esas son reels) y, aproximadamente, 32 stories. 
 

b. TikTok: esta red social fue añadida al proyecto luego de los  

resultados de la Encuesta de Usuario Arquetípico, donde se 

determinó como una de las más utilizadas por las interesadas 

(59%). 

La estrategia con esta plataforma fue similar a la realizad a con los 

reels de Instagram , logrando mayor alcance. En Tiktok se realizaron  

siete publicaciones, donde se compartió sobre el trabajo creativo 

de cad a art ista, sus lugares d e “trabajo”, sus experiencias, extractos 

de sus testimonios, etc, diferentes videos para lograr atraer al  

posible público interesado en leer la serie de reportajes. 

En cuanto a las cifras de esta plataforma, al día 11 de diciembre  

de 2023, @ acreat ivas alcanzó 16 seguidores, con 110 me gustas en 

total y más de 200 vistas en cada video. 

De esta forma, se comenzó a potenciar una comunidad en las cuentas, lo que significa 

mayor circulación al sit io web de Arte Creativas, y  por ende, más lectoras/es de la serie d e 

reportajes. Una evid encia d e esto es las veces que se entró al link de biograf ía d e Instagram 

(donde estaban los enlaces a los reportajes). El panel de estadísticas de esta red social nos 

permit ió  constatar que, d e septiembre a la fecha, tuvimos 513 visitas al perf il y  se acced ió al  

enlace en al menos 24 ocasiones. 

https://www.tiktok.com/%40acreativas?_t=8ffb5ypgyKU&_r=1


35 
 

Estrategia con otras plataformas involucradas en el proyecto 

a. WordPress: esta plataforma se utilizó para publicar la serie de reportajes multimedia. En 

ella, se encuentran los tres reportajes multimedia completos, con su respectivo material  

audiovisual de acompañamiento. También se añadió una página de presentación de las  

creadoras de esta memoria, ad emás de una página de contacto y otra d ond e acced er a cada  

reportaje. En WordPress se aplicó el diseño gráfico de Arte Creativas. 

 

 
b. YouTube: en esta plataforma 

se publicaron los videos a 

utilizar en los reportajes 

almacenados en WordPress, 

pues esta plataforma permite 

insertar videos solo desde este 

sitio. En las miniaturas del 

contenid o publicado en el canal 

de YouTube (aquellas que 

representan el contenido de 

cada video), se aplicó la paleta 

de colores determinada, 

acompañando el diseño de la 

misma con fotografías propias. 

Se publicaron cinco videos de 

Loreto, cuatro de Carolline y cuatro de Isidora. Todos fueron utilizados para los reportajes 

de Arte Creativas. 

 

c. Flickr (artecreativascl): esta plataforma se consideró y se aplicó bajo la estrategia de 

generar más visibilid ad al presente proyecto. De igual manera, este nos permite f ácilmente  

asignar la licencia que Creatives Commons que escogimos para los contenidos recopilados 
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durante el seguimiento a las artistas, y todo lo que rodea al proyecto digital: Atribución- 

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional12, la que se detalla más adelante. 

 

 

 

 

 

Desarrollo del sitio 

Aspectos tecnológicos 

Para la publicación d el sit io  web fue necesaria la gest ión y compra d el d ominio y servidor. Con la  

id ea de continuar ut ilizando WordPress, el más popular del mercad o (Acibeiro, 2023), se realizó la  

compra del hosting en el servidor Hostgator13. El anterior ofrecía un buen plan anual, con lo 

necesario para crear un sit io  web sin problemas; cuenta con dominio grat is “ artecreativas .com” por 

un año, correos profesionales ilimitad os, curso de Wordpress, además d el cert if icado  SSL gratuito, 

lo que entrega seguridad al sitio web y sus usuarios. 

 

 

 

 

 

 
 

12 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
13 https://www.hostgator.cl/hosting-wordpress 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.hostgator.cl/hosting-wordpress
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.hostgator.cl/hosting-wordpress
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Arquitectura de Información 

Para el desarrollo  del sit io web, se consideró estratégico ut ilizar la plataforma Wordpress d ebid o a  

las facilid ades que proporciona y el hecho de tener conocimiento previo de cómo administrarlo . 

Inicialmente, se eligió trabajar con el tema Dara de Wordpress, a partir de esto se creó una 

propuesta de Wireframe14 con el uso de la herramienta de diseño digital Marvel App y se creó un 

diseño de sitio web simple que se ajustara al objetivo de este proyecto. 

Posteriormente, optamos por dejar a un lado el tema mencionad o, para dejar como tema definitivo 

“Bravada”, el cual nos permit ió hacer un diseño con una estética creativa para el sitio. 

 

Wireframe 
 

- Menú principal: este se encontrará en la parte superior de cada página y contará con cinco  

secciones: Inicio; Reportajes; Galería; Quiénes somos y, finalmente, Contacto. 

- Footer: este es similar al ocupado previamente en la versión piloto de este proyecto que se 

desarrolló en el ramo de Herramientas Digitales. Cuenta con los elementos esenciales: logo  

del sitio que redirige a la página principal, datos de contacto y, por último, la información 

sobre la licencia creativa de Arte Creativas. 

 
 

 

 

 

 

14 https://marvelapp.com/prototype/jbd8c5b/screen/92168777 

https://marvelapp.com/prototype/jbd8c5b/screen/92168777
https://marvelapp.com/prototype/jbd8c5b/screen/92168777
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- Inicio: la página de inicio actuará como la landing page del sitio Arte Creativas. Aquí se 

encontrará una breve introducción al proyecto, además, contará con acceso directo a los  

reportajes creados para el sitio. 

 

 

 
- Reportajes: en esta sección se encuentra el acceso al contenido creado para el sit io , es d ecir  

los reportajes multimedia. 
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- Galería: aquí se almacena exclusivamente el 

contenido visual recopilado en el transcurso de este 

proyecto, dividido en base a las distintas artistas con 

las que trabajamos. 

- Quiénes somos: esta es la página de presentación d el 

proyecto, contiene la información esencial para 

conocer el origen y los valores que sostienen lo que 

Visionarias signif ica. También, desd e esta ventana, el  

usuario puede conocer a quienes están detrás del 

trabajo realizado para dar vida a este proyecto. 

 

 

- Contacto: d esde aquí, el usuario puede fácilmente entrar en contacto con el equipo, ya sea  

para enviar una queja o d ejar un mensaje posit ivo a t ravés de un formulario. También puede  

encontrar el link directo a las redes sociales del proyecto. 
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Aspecto definitivo sitio web 
 

En conversaciones con nuestra profesora guía, el diseño pensado para el sitio web sufrió leves 

cambios en pos del mejoramiento de la web: las secciones de ‘Galería’ y ‘Reportajes’ fueron  

eliminad as, la primera mencionada fue reemplazad a por una cuenta d e Flickr donde almacenamos la  

totalidad de las fotos, y los reportajes quedaron disponibles en la página de inicio. 

Como herramientas de accesibilid ad universal, todas las imágenes presentes en el sit io  web de Arte  

Creativas , cuentan con texto  alternat ivo, lo  que facilita  la navegación  de todas y  todos los interesados 

por nuestro contenido. También los videos insertos en la página cuentan con subtítulos. Además, la  

paleta de colores, que fue elaborad a con Ad obe Color, cuenta con la aprobación de accesibilidad d e  

dicha plataforma, como se menciona previamente en el apartado dedicado a esta. 

- Menú y header: este logró quedar con una estét ica similar a la planteada en el wiref rame,  

con la ligera diferencia del cambio de algunos de los rótulos mencionados previamente. 

 

- Inicio: En esta parte están disponibles los tres reportajes realizados a las artistas. 
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Ejemplo de diseño de reportajes: 
 

Para dotar los reportajes d e d inamis mo, estos constan de material aud iovisual para acompañarlo. 

Al examinar el primero de los t res, vemos que varias de las citas d ichas por la protagonista d e este,  

Loreto Acosta, están tanto en formato escrito  como aud iovisual, es d ecir, se tomó el aud io de la cita  

para crear una pequeña cápsula que aportara a la visualidad. 

También se incluyen variadas fotos que acompañan todo el proceso de lectura. 
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- Footer: al final de cada página, aporta información extra sobre el sitio web, tales como el 

contacto o los derechos de autor. 

 

Aspectos legales 

 
Licencia de los reportajes y el contenido producido 

El sit io  web www.artecreat ivas.com y el contenido  publicad o en él, se encuentra  

bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-Compart irIgual 4.0 

Internacional15 . Tal como se mencionó en el apartad o de Manual de imágenes y aud iovisuales, esta  

licencia protegerá el contenido compartido en la realización de este proyecto —texto, imágenes y 

videos– ya que gran parte, si no es todo, será obtenido por las realizadoras de esta web. 

Esta licencia signif ica que las piezas publicadas podrán ser ad aptadas y  compart idas en cualquier 

medio o formato, siempre y cuando se dé la correspondiente atribución y se distribuyan las  

contribuciones bajo la misma licencia que el original, además de no ser utilizado con fines 

comerciales. 

 
Distribución de contenidos de terceros 

Considerando que esta serie de reportajes tuvo como protagonistas a tres artistas, donde se 

utilizaron sus nombres, d ifusión d e trabajo y algunos espacios “personales”, previo al inicio de cada  

acompañamiento, las art istas f irmaron un consentimiento informado que detalla el uso d el material  

recopilado, tanto para los reportajes como para cada red social o  plataforma asociada a la realización  

de Arte Creativas. 

Otro d e los acuerd os con las art istas fue el libre uso de los prod uctos ed itados y publicados, es  

decir, por medio del consentimiento informado, anexado al final de este documento, se les otorgó 

la libertad  para que difundieran y/o publicaran el material editado por y para Arte Creativas. 

 

 

15 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

http://www.artecreativas.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Además, el contenido proporcionado por las artistas y las fuentes expertas fue publicado con 

los créd itos correspond ientes, bajo lo que se conoce como “cortesía”. Para evitar malos entend idos,  

esto fue especificado junto a la pieza, en su metadata y en el texto alternativo, aclarando que no 

puede ser distribuido sin la debida autorización de la/s persona/s dueña/s de la obra. 

 
Aspectos financieros 

 
Modelo de sustentabilidad o monetización 

Como se dio a conocer, Arte Creativas presenta una serie de tres reportajes multimedia, los que 

también funcionan como período de prueba para la posibilidad de continuar con el trabajo y 

objetivos base de este proyecto. En ese sentido, las formas pensadas para darle sustentabilidad al 

sitio y a la siguiente tanda de reportajes son las siguientes: 

➢ Creator Economy: la base de este proyecto es la creación propia. Cada fotograf ía, vid eo y  

contenido relacionado fue creado de forma independiente, donde las redes sociales  

funcionaron como una herramienta de atracción para el producto final y prioritario (los  

reportajes). En ese sentido, la “economía  del creador”  es una de las herramientas ideales para 

mantener el sitio a corto y mediano plazo, utilizando Instagram y Tiktok como las redes 

principales de difusión. 

➢ Ofrecer los reportajes a medios de comunicación con mayor trayectoria y 

reconocimiento, que destaquen por su compromiso con la equidad de género, el arte y la 

mujer. 

➢ Fondos concursables, consideradas como medidas a largo plazo, pues ambas consideran 

largos período de tiempo entre postulaciones y resultados: 

Concurso Haz Tu Tesis: de acuerdo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el  

Patrimonio (Mincap), esta convocatoria “busca promover y reconocer la investigación en 

cultura, artes y  patrimonio realizad a por invest igadores nóveles y emergentes”, por med io d e  

la presentación de tesis de pregrado y posgrado. 

Fondo del Patrimonio Cultural: tal como define el Mincap, “este fondo aporta recursos para 

«la ejecución  total o  parcial d e proyectos, programas, act ivid ades y med idas d e id entif icación, 

registro, invest igación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación,  

adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalid ades y manifestaciones, y 
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de educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas 

las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas»”. 

 
➢ Patreon16, una plataforma popular entre los creadores de contenidos que buscan generar 

más ingresos y poder mantener su trabajo. En esta, es posible tener contenido exclusivo al 

que la audiencia/comunidad puede acceder mediante un pago mensual, que va a depender 

de lo que el creador establezca. Este sitio sería ideal para albergar contenido audiovisual 

inédito d e los reportajes. Además, es un lugar ideal para terminar de fortalecer la comunid ad  

que ya se ha formado a partir de las estrategias de redes sociales. 

 
Recursos Humanos y materiales proyectados en el corto plazo 

Para esta etapa inicial de la me moria, el equipo de Arte Creativas estuvo conformad o  y d irigido  por 

tres estud iantes de periodismo, licenciad as en Comunicación Social, quienes t rabajaron en conjunto  

para cada elemento considerado en el proyecto, desde la estrategia de redes sociales hasta la 

redacción y publicación en el sitio web. 

Dentro d e las responsabilid ades compart id as, tales como el contacto d e fuentes, la realización d e  

entrevistas, transcripciones, acompañamiento a las artistas y edición de videos, las integrantes 

destacaron en las siguientes responsabilidades: 

1. Daniela Godoy Peralta: encargada de la organización del calendario del desarrollo del 

proyecto. Encargada de coordinar fechas y encuentros con nuestras protagonistas. 

Encargada de contratar y  publicar artecreat ivas.com. Responsabilid ades compart id as con  

Paulina en el montaje del sitio web. 

2. Paulina Jerez Vilches: Creadora de contenido aud iovisual para las redes sociales y Youtube . 

Asistente de cámara durante los reportajes, fue responsable de tomar fotos durante la 

grabación de estos (labor compartida). Responsabilidades compartidas con Daniela en el 

montaje del sit io  web. Llevó a cabo entrevistas con las art istas y las fuentes expertas (labor  

compartida) 

3. Crystal Sarmiento Jara: encargada de la creación de plantillas para las publicaciones en 

Instagram y Youtube, gestión de redes sociales y la publicación del contenido en todas las 
 

 

 

 
 

16 https://www.patreon.com/es-ES 

https://www.patreon.com/es-ES
https://www.patreon.com/es-ES
https://www.patreon.com/es-ES
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plataformas. Fue la responsable de aplicar la paleta de colores en fotos y videos. Además, en  

el proceso de seguimiento, realizó distintas grabaciones y fotografías (labor compart ida) 

La ampliación de los integrantes depende de la continuación del trabajo periodístico de Arte 

Creativas, lo  que se haría por med io de d ist intas convocatorias, of reciendo la part icipación en las  

act ividades d e los reportajes, ya sea en redacción, ed ición, grabación, fotograf ía, etc. Mientras tanto,  

el proyecto es de total responsabilidad de las tres estudiantes. 

 
CONCLUSIONES 

 

Arte Creativas , originalmente llamado Visionarias , se creó en el ramo de Taller de Periodismo Digital 

de la Universidad  de Chile. En ese entonces, estaba formad o por cinco personas, de las cuales solo  

tres decidimos continuarlo para convertirlo en nuestra Memoria de Título. 

Así es como este proyecto sufrió una metamorfosis: de un medio web destinado a promover  

noticias relacionadas a art istas locales d e la zona central de Chile, a la forma actual; un sit io web que 

actúa como repositorio para una serie d e reportajes desarrollados a lo largo del año 2023. El motivo  

del cambio fue el deseo de adaptar el proyecto original a uno más novedoso, naciendo así esta 

propuesta de reportaje multimedia. 

S in duda, tomar las clases de Taller Periodismo Digital I  y  II, con la profesora guía d e este proyecto, 

fue clave para su desarrollo . En este curso se d esarrolló  el periodo de incubación de este proyecto,  

además fue la instancia en que adquirimos las herramientas necesarias para desenvolver las  

habilidades que se requerían para poner en marcha Arte Creativas. 

Si no fuera por el paso curricular por herramientas como Wordpress, sistema de gestión de 

contenid os, el cual almacena el prod ucto f inal de este proyecto (los reportajes), tod o el proceso de  

publicación de los contenidos habría adquirido un grado extra de complejidad. 

Otras habilidad es que adquirimos por el camino fue el cómo gest ionar un servidor de sit io web, lo  

que nos resultó de suma ut ilidad a la hora de crear Arte Creativas. Saber redactar para la web y respetar  

las técnicas de escritura SEO, fueron un complemento ideal dado el formato digital de nuestros  

reportajes. 

Por otro lado, existieron tareas que, si bien como equipo intentamos hacer por nuestra cuenta,  

nuestras habilidad es hasta la f echa no d ieron abasto. Este equipo  intentó  sin  éxito  crear una id entidad  

gráf ica. Fue por esto que debimos recurrir a una d iseñadora gráf ica, quien nos ayudó con la creación  

del logo de Arte Creativas . Pero esta experiencia nos enseñó el valor de sumar a otros profesionales  

a nuestro equipo (o algo así, que se note que las periodistas podemos dirigir proyectos 
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multidisciplinarios). 
 

El uso del equipo de filmación y fotográfico también requirió de cierta expertise que solo una 

miembro del grupo poseía desde antes. Si bien estas son herramientas debimos haber aprendido 

durante nuestra formación académica, producto de la pandemia por covid-19 estos cursos fueron 

cursados de manera online, creando un déficit en el aprendizaje de ciertas habilidades. 

Fue durante el t ranscurso del proyecto que todo el equipo adquirió  el conocimiento necesario para  

hacer uso de las herramientas correspondientes. Así, el contenido presentado en las distintas 

plataformas fue editad o con los conocimientos adquirid os, durante el d esarrollo  d el proyecto como  

los años de estudio, con herramientas como Adobe Premiere, Lightroom, Canva, Cap Cut, entre otros. 

Por otro lado, y bajo el entendido de que las redes sociales son muy importantes en la actualidad, 

estas tuvieron gran protagonismo en Arte Creativas. Gracias a Instagram y TikTok , y  el correcto uso 

de las herramientas mencionadas previamente, con una correcta estrategia de publicaciones 

periód icas (con énfasis en el primero), se logró llegar a más público de interés, quienes terminaron  

siend o potenciales lectoras y lectores d e los reportajes mult imed ia d e las historias de las t res art istas  

protagonistas. En cuanto a YouTube , esta fue la plataforma que permit ió albergar los vid eos presentes 

en los reportajes y tener a disposición del público más de las historias de las artistas. El contenido 

también fue generado sin problemas con las herramientas mencionadas anteriormente. 

En cuanto a las protagonistas de nuestras historias, no estábamos en contacto con su trabajo antes  

de embarcarnos en este proyecto, por lo que colaborar con ellas resultaba una incógnita para 

nosotras. A pesar de la incertidumbre inicial sobre lo que nos depararía, nos sentimos afortunadas 

al descubrir un grupo de artistas excepcionalmente talentosas, completas en su arte y sumamente 

dispuestas a sumarse a esta empresa creativa. La experiencia de trabajar con ellas no solo fue 

enriquecedora desde el punto de vista profesional, sino que también nos brindó una perspectiva  

única y valiosa que contribuyó significativamente a la esencia de nuestro proyecto. 

En cuanto a las profesionales que d esempeñaron roles como fuentes expertas en este proyecto, nos  

encontramos con individuos que poseían un amplio conocimiento en sus respectivos campos,  

además d e un gran entusiasmo por la existencia de una iniciat iva como la nuestra. Fueron más allá 

de simple mente compart ir sus experiencias y conocimientos, expresand o su apoyo y felicitándonos  

por la dirección que estábamos tomando. Este encuentro no sólo consolidó la calidad de la 

invest igación detrás de nuestro proyecto, sino que también reforzó la creencia en la importancia de  

estas colaboraciones interdisciplinarias y en la comunidad que se forma en torno a ellas. 

La diversid ad  de perspect ivas entre las colaboradoras fue un aspecto revelad or de nuestro proceso 
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creat ivo. Mientras algunas estaban plenamente de acuerdo con nuestras propuestas, otras aportaron  

opiniones distintas y enriquecedoras que desafiaron y expandieron nuestro enfoque inicial. 

Ahora, en  cuanto  a los objet ivos de invest igación  d e Arte Creativas , pod emos af irmar que la realidad  

de las artistas ha cambiado con el tiempo, pensando en las posibilidades y oportunidades de 

crecimiento en sus habilid ades art íst icas, pues, si bien en la ant igüedad  se les imponía la maternid ad  

sin otras opciones, ahora son más mujeres las que estudian arte. 

A pesar d e lo  últ imo, las mujeres sí enf rentan  d if icultades únicas para posicionarse, exhibir su  arte 

y crecer en él. Las expertas con las que conversamos lo explican como un “períod o d e pausa”, dond e  

la mujer debe y necesita velar por el bienestar d e su bebé, perjud icando -inevitablemente- las horas 

de trabajo en el taller. 

Esta “pausa” que la maternidad da no es exclusiva del campo artístico, pero sí trae esfuerzos  

diferentes y agotad ores. A d iferencia d e otras carreras, el arte se desarrolla de forma independ iente,  

no existe supervisión ni horarios d ef inidos, incluso, muchas art istas crean en sus casas, por lo  que se  

mezcla el proceso d e creación  con las responsabilid ades de crianza. Aún así, de acuerdo  con nuestras 

fuentes, muchas artistas han encontrado inspiración para problematizar sus propios procesos de 

crianza, a través de sus obras. 

Además, de acuerdo con las expertas, muchos de los espacios de exhibición del arte no se  

compatibilizan  con la maternid ad, porque requieren, por ejemplo, d e silencio  (en el caso d e un museo 

o la ópera), afectando la asistencia de la madre-artista a este tipo de actividades, ya sea como 

participante o como protagonista. 

En ese sentido, todas concuerdan con que el rol históricamente impuesto de madre/cuidadora 

impacta transversalmente, independiente de la profesión, y que se debe seguir trabajando para 

mejorar este aspecto. 

Esta investigación nos llevó a conocer las historias de las artistas, a tener una mirada general  

respecto a esta “condición” en Chile y cómo lo han vivido distintas generaciones, que era lo que 

buscábamos, pero también nos encontramos con otros análisis que no habíamos considerado. 

El campo d e las culturas y las artes sigue un poco “olvid ado” en nuestro país. Los pocos espacios  

que se les entrega desd e la ed ucación no han generado una costumbre de ver y  entender el arte, por  

lo que se podría seguir considerando un campo de élite. Aun así, el denominado “estallido social” 

abrió los espacios de exhibición artística y logró acercar distintas obras al público, aportando a la 

valorización del arte. 
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Por otro lado, las entrevistadas concuerd an en que las polít icas públicas son precarias en el avance  

de estas disciplinas, lo que se ejemplifica con la única posibilidad de acceder a financiamiento por 

medio de fondos concursables, un método al que no todos los artistas son cercanos, ya sea por su 

edad, acceso a internet, zona o conocimientos digitales, lo que deriva en que estas posibilidades 

corran en un mismo círculo. 

A pesar de todos los aspectos negativos que rodean al campo artístico, nuestras fuentes son 

optimistas en que existan avances positivos, pues se ha crecido en los últimos años. 

Ahora, en cuanto al rol del periodismo, a lo largo d el desarrollo  d e este proyecto se evid enció una  

vez más la importancia de esta profesión. P rimero, a t ravés del t rabajo  period íst ico se  pueden abord ar 

diversas problemáticas –en este caso el arte en general y  las mujeres art istas en part icular –  y  mostrar 

una mirad a a la situación  actual respecto  a esta, que permita no sólo  plantear en lo  que se ha avanzado  

sino también lo que falta. 

En este caso en particular, con los distintos movimientos feministas de los últimos años y las  

distintas iniciativas para disminuir o eliminar brechas e inequidades de género, hace pensar que se 

ha avanzado mucho para que las experiencias de las mujeres en los dist intos campos profesionales,  

mezclado con su vida personal y familiar, sea más ameno. 

Ahora bien, con los testimonios de las tres artistas protagonistas, se pudo constatar que hay 

aspectos que han cambiad o, que el campo d e las artes se pued e haber vivido d e manera muy d ist inta  

dependiendo de la generación y también la disciplina, de acuerdo con lo señalado también por 

expertas, aún queda un largo camino por recorrer, no sólo en la situación en part icular de las art istas,  

sino también en el caso en general de las culturas y las artes del país. 

En este sentid o, el period ismo toma un rol importantísimo en abordar y visibilizar estas realid ades,  

para, d e alguna manera, también generar o  abrir un d ebate público que permita seguir avanzando en  

estas materias. 

De igual manera, se comprueba una vez más la importancia del period ismo para contar algunas de  

las tantas historias que hay por ahí afuera. Si bien todas las personas tienen vidas y experiencias 

diferentes, a través de sus relatos se pueden identificar patrones similares que podrían revelar 

temáticas de interés público. Asimismo, las y los posibles protagonistas tienen un espacio que 

visibiliza su vida, trabajo, logros, obstáculos, entre otros, y que, en el caso del arte, se valora 

tremend amente, ya que todavía es un campo que está un poco alejado e invisibilizado del público en  

general. 

En este sentido, el presente proyecto de Arte Creativas –que nació desde la motivación por crear un 
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espacio de visibilización d e mujeres art istas – buscaba ser un aporte y ut ilizó el t rabajo period íst ico, 

que involucró distintos formatos, para serlo con sus protagonistas y la comunidad artística. Se 

cumplió el primer objet ivo de presentar a Loreto, Carolline e I sid ora, y  parte d e sus experiencias en  

el arte, como una forma de visibilizar su trabajo, pero también presentar problemáticas de interés 

público respecto a las culturas y las artes, además de la situación de las artistas en este campo. Lo 

que pod ría dar pie a seguir conociend o d ist intas historias con la continuación d e este proyecto como  

un trabajo a largo plazo. 
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ANEXOS 

Consentimientos de las artistas: 

 
1. Carolline Arce 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-0tQAsHrTpIqI1q87_5sd61_iwGFC4CM
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2. Gamuza Isidora 

 

https://drive.google.com/file/d/1fSIWWXzmuXUVxA6zoglSjeb-Ir4QZ34r/view?usp=drive_link
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3. Loreto Acosta: 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1zW2D-V_4L1Zz7132KS0KrIS2mcKgWEyn/view?usp=sharing
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Consentimientos de las fuentes expertas: 

 
1. Gloria Cortés 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GwdiWR5ocFcRujSSywfc3fkkXca4858F/view?usp=drive_link
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2. Constanza Güell 
 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1my-w2dl1DTjkSG5Vr4wfa_rxjUCVcvyc/view?usp=drive_link
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3. Paula Salas 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pAi_EsqkPLVxDInxIt-uNPAfAT-Gzvee/view?usp=drive_link
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4. Carolina Olmedo 

 

https://drive.google.com/file/d/1dxfWqEkZhG4YbjIHbd-NvpcJIRor1l5g/view?usp=drive_link
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5. Klaudia Kemper 
 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1eBcqhwQsTY0Uq6GpQ1ZZHCbR47v1SkQI/view?usp=sharing
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6. Soledad Novoa 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1vrMKoly3BQSek3Yj_hCskGf3JuvB9LgH/view?usp=sharing
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Pautas de entrevistas: 

 
Artistas 

 
1. Nombre completo, edad. 

2. Más de su vida (lo que quiera compart ir). 

3. ¿Cómo fue su primer acercamiento al arte? 

4. ¿Cuándo y cómo supo que era algo que querías hacer en tu vida? 

5. ¿Cómo te enamoraste del arte? 

6. ¿Cuántos años lleva dedicándose a esto? 

7. ¿Cómo te sientes cuando realizas tu arte/la pintura? 

8. ¿Cuál es el hito que más te ha marcad o en tus años como artista? 

9. ¿Tuviste la oportunidad  de estudiar artes formalmente (universid ad)? 

10. ¿Cómo vislumbra la realid ad  del arte en Chile? 

11. ¿Cómo es dedicarse al arte en Chile? 

12. ¿Cuáles crees que son los obstáculos principales? 

13. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tú has debido sortear? 

14. Una de las motivaciones de este proyecto es visibilizar el trabajo de artistas mujeres, ¿cómo 

ve la participación de las mujeres en el campo de las artes? 

15. ¿Cuáles consideras que son los principales obstáculos para las mujeres en el arte? 

16. ¿Crees que los roles de género históricamente impuestos (madre, familia, cuidadora) 

marcan y/o definen el desarrollo de una artista? ¿Cómo? 

17. En los años que lleva en esto, ¿considera que se ha evolucionado en cuestiones de género? 

18. ¿Qué crees que falta en este sentido en el país? ¿Mayor concientización? ¿Polít icas  

públicas? ¿Apoyos/facilidades estatales? ¿Compromiso real? 

 
Fuentes expertas 

 
 

Las fuentes expertas contaron con pautas personalizadas para cada una. A continuación, está la pauta 

general en la que se basaron las pautas individuales. 

1. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que los art istas enf rentan en Chile, tanto  

para visibilizar su trabajo como para obtener f inanciamiento por med io d e esto?, porque  

uno d e los principales pensamientos de tener una carrera profesional en esta área, es que  

no se llegará a ninguna parte. 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1RY-NHBv6_Njk6zLJXfTvVYsgdAPRVFqe1QZWqWRrsns/edit
https://docs.google.com/document/d/1RY-NHBv6_Njk6zLJXfTvVYsgdAPRVFqe1QZWqWRrsns/edit?usp=drive_link
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2. Lo anterior, ¿ha ido cambiando con el tiempo? ¿Consideras que en la actualidad  se valora 

de mejor manera el trabajo de las y los artistas? ¿Hay más espacios para dar a conocer su 

trabajo, para acercarlo al público? 

3. Además de los problemas generales de la industria artíst ica, ¿crees que existen trabas 

específicas para las mujeres? Si es así, ¿cuáles serían? 

4. ¿Cuál piensas que es la base para abrir más caminos al desarrollo de los talentos artíst icos? 

5. Pensando en las mujeres, ¿crees que existe una comparativa positiva entre las 

oportunid ades de ahora y antes, en cuanto a las posibilidad es de realizar/aprend er arte? 

¿Cuáles? ¿Qué queda por cambiar? 

6. Los antecedentes que hemos recaudado es que antes era mucho más difícil para la mujer 

dedicarse al arte, porque su rol se estableció en el cuidado del hogar y la familia. Se podría 

decir que ahora los roles de géneros están más cuestionados, ¿pero ¿cuáles crees tú que 

fueron los momentos en que se abrieron posibilidades para la mujer artista? 

7. Se ha mencionado que las artistas se dedican a su carrera o la familia, que es muy difícil o  

casi imposible mantener ambas, ¿considera que eso se mantiene o ha ido cambiando con el 

tiempo? ¿El rol de madre/cuidadora sigue siendo un obstáculo para las artistas? 

8. (Si es que se dedica al arte) ¿Cuál ha sido tu experiencia en este ámbito? 

En el ámbito de políticas públicas, ¿cómo vislumbra la realidad  de Chile en cuanto a las 

artes? ¿Cómo es en el caso de las mujeres? 

9. Desde el rubro artístico, ¿se han generado iniciat ivas para seguir reduciend o las brechas e 

inequidades de género en el campo de las artes? ¿Cómo? 

10. Si observamos el panorama internacional, ¿Chile está a la altura en términos de políticas 

públicas y/o apoyo en las culturas y las artes? 

 
Encuesta de Usuario Arquetípico 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu33V3VjIrqiRbbuUbuHXiu0_lt17aNjL2r8qgbc7LgTfhXg/viewform?usp=sharing



