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Introducción 
La mirada en disputa. Figuraciones fílmicas de la corpora-

lidad de mujeres en el cine argentino1

“Los movimientos sociales, incluido el feminismo, se mueven hacia una visión; no 
pueden actuar sólo sobre el miedo. No basta con alejar a las mujeres del peligro y la opre-

sión; es necesario moverse hacia algo: hacia el placer, la acción, la autodefinición. 
El feminismo debe aumentar el placer y la alegría de las mujeres,  

no sólo disminuir nuestra desgracia” 
Carole S. Vance, El placer y el peligro: hacia una política de la sexualidad 

El ocio, el consumo y el espectáculo han sido piezas claves del mítico territo-

rio de representaciones que despliega la Modernidad. Sus espacios significativos, 

trazados por la polaridad masculino/femenino, se convirtieron en los resquicios o las 

zonas marginales donde se intersectan identidades de clase y posiciones de género. 

“Objeto de la más profunda admiración y curiosidad que la pintura de la vida 

puede ofrecer a su contemplador” (cfr. Baudelaire, 1996), la mujer ha sido concebida 

como una ficción que conglomeraba las fantasías del artista. La “feminidad” –res-

guardada por los extremos de la virgen y la prostituta– resultaba una condición ob-

via, naturalizada. El pintor de la vida moderna, amante cosmopolita de las multitu-

des, imaginaba, como el flâneur, su familia en el hogar sin fronteras del mundo, y se 

proyectaba, como el voyeur, en la libertad de un acto anónimo de ver. Esta posesión 

de una mirada incógnita y desinteresada ha circulado como una experiencia regulada 

por la jerarquía de los sexos. Uno de los opúsculos más célebres de Virginia Woolf 

reivindica, en cambio: “En mi condición de mujer, no tengo país; en mi condición de 

mujer, no quiero un país; en mi condición de mujer, mi país es el mundo entero” 

(1999). 

En el siglo XX, sobre todo a partir de su segunda mitad, la irrupción de las 

mujeres en esferas sociales tradicionalmente ocupadas por varones ocasionó profun-

dos cambios en las prácticas públicas y privadas, los modos de pensar, las formas de 

sensibilidad y la desigual distribución de bienes y poderes materiales, simbólicos y 

eróticos (cfr. Fernández, 2010). Así, en el mapa sexualizado de los espacios socio-

culturales contemporáneos los cuerpos femeninos, vulnerables a las miradas que los 

observan, escrutan e intercambian, son el locus de la forma ideológica que ordena la 
                                                 
1 La realización de esta tesis ha contado con el aporte de una Beca de Apoyo para la Finalización de 
Tesis de Maestría del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. 
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economía de la sexualidad. Allí se expresa no sólo el límite de lo público y lo pri-

vado, sino también de los contornos espaciales de la feminidad2 (cfr. Pollock, 1988), 

que producen efectos sobre la vivencia corporal y sexual de las mujeres cuando son 

percibidas como receptoras de miradas intrusas, balbuceos degradantes o ataques 

explícitos, sea en la vía pública, el ámbito privado, la esfera laboral o la intimidad. 

¿Es imaginable una inscripción de la mirada que no se confine a la forma de 

degradación por el voyeurismo de los personajes fílmicos, de la cámara que los en-

foca y del espectador que se pasea por la sala de cine? 

Desde una consideración de la sexualidad de las mujeres que repara en la 

compleja tensión entre peligro y placer –esto es: entre la violencia y la coacción, ma-

nifestadas en la violación, el incesto forzado y la explotación, además de las formas 

cotidianas de humillación, y la exploración del cuerpo, la sensualidad, la curiosidad y 

la intimidad–, intentaremos indagar algunos modos cinematográficos de emergencia 

de una sexualidad activa y diversa, bajo la premisa de que la denuncia de la violencia 

sexual en la representación no puede ser una excusa para restringir el debate acerca 

de la sexualidad de las mujeres en la cultura contemporánea como un terreno de ex-

ploración, placer y actuación3.  

El horizonte de la tesis se recorta sobre las disquisiciones acerca de la centra-

lidad de la imagen en la cultura contemporánea, a la luz de los procesos de mediati-

zación que han posibilitado su expansión a escala global, produciendo tanto la ce-

guera como la asfixia por sobreabundancia y proliferación de imágenes (cfr. Didi-

                                                 
2 “La feminidad es producida precisamente como una posición dentro de una red de relaciones de 
poder. Y la creciente insistencia en cuanto a la elaboración de una teoría de la instancia femenina de 
expectación es un indicador de la crucial necesidad de comprender tal posición en orden a su disloca-
miento”, expone Mary Ann Doane (1991: 32). En palabras de Leonor Arfuch, «feminidad» es “la 
eterna paradoja: por un lado, el mito de la singularidad de que en cualquier parte, bajo cualquier 
forma, existe una esencia común a todas las mujeres, que podría ser encontrada, descripta, identifica-
da, por el otro, la imposibilidad de representación de esa femineidad total, que transforma su búsqueda 
en un deslizamiento sin fin. (…) Dicho de otro modo: la femineidad (o mascarada) no es otra cosa que 
su representación” (1996: 117).  
De aquí en adelante, las cursivas, a excepción de aclaraciones explícitas, pertenecen a los/as autores/as 
citados/as. En los casos de las versiones originales del inglés, las traducciones citadas a lo largo de la 
tesis fueron realizadas por la autora. 
3 Teniendo en cuenta la teoría de la construcción social de la sexualidad, Vance sostiene que “centrar-
se sólo en el placer y la gratificación deja a un lado la estructura patriarcal en la que actúan las muje-
res; sin embargo, hablar sólo de la violencia y la opresión sexuales deja de lado la experiencia de las 
mujeres en el terreno de la actuación y la elección sexual y aumenta, sin pretenderlo, el terror y el 
desamparo sexual con el que viven las mujeres” (1989: 9). Más adelante, agrega: “Aunque la sexuali-
dad, como toda actividad cultural humana, se base en el cuerpo, la estructura, la fisiología y el funcio-
namiento del cuerpo no determinan la configuración o el significado de la sexualidad de una forma 
directa ni simple” (1989: 20). 
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Huberman, 2008). Giulia Colaizzi, en esta dirección, afirma: “Creo que una explica-

ción del enorme interés de las feministas por la imagen y la profusión de textos que 

este interés ha generado puede encontrarse en la creciente conciencia de cuánto hay 

en juego en la imagen de la mujer y para las mujeres en un mundo dominado por los 

medios de comunicación de masas y la imagen, donde los estereotipos de feminidad 

constituyen a la vez un bien de consumo y un medio para promover el consumo” 

(1995). Es preciso, por ello, emprender el estudio de los materiales fílmicos en tér-

minos de una “política de la imagen” (cfr. Deleuze, 1985) que la devuelva a las acti-

tudes y posturas del cuerpo, dado que la imagen no involucra sólo relaciones de co-

rrespondencia o referencia, sino también dimensiones plásticas y sensuales intervi-

nientes en la configuración de una nueva sensibilidad. 

Circunscribirnos a la tautológica denuncia de la reproducción de las significa-

ciones que fundamentan el sexismo en el discurso cinematográfico no sólo sería un 

aspecto predecible, sino que obturaría, dada la indeterminación propia del sentido, la 

indagación de otras zonas menos exploradas y con mayor margen de imprevisibili-

dad, como los problemas ligados al placer sexual y el deseo de las mujeres en el mar-

co definido por la insistencia dilemática de la imagen que tiende al desborde de lo 

decible y lo mostrable. “Esta situación, que remite a la normalidad de nuestra vida 

cotidiana, sobre todo en las grandes ciudades, no es sino la intensificación paroxís-

tica –el colmo, podríamos decir con Barthes– de las tendencias que ya en la segunda 

posguerra se insinuaron como irreversibles: la aceleración tecnológica, la supremacía 

del instante, la igualación de los públicos, la ampliación sin límites del horizonte de 

la comunicación. Desde ese entonces –y también antes, en la reflexión sociológica y 

filosófica, en el arte, la literatura, las vanguardias– el movimiento de la crítica, que 

no ha cesado, tiene que vérselas con el doble estatuto de la imagen, su ambigüedad 

constitutiva, cualquiera sea su naturaleza: a la vez presencia y ausencia, mostración y 

ocultamiento, veracidad y engaño, violencia y pacificación”, señala Arfuch (2009). 

Las imágenes fílmicas que introducen la mediatización cultural de la experiencia 

constituyen uno de los aspectos más significativos de la producción imaginaria con-

temporánea. Sobre este fondo se sitúa la comprensión del cuerpo como locus del 

proceso de ontologización del sujeto.  

En esta tesis buscaremos examinar la conformación de la mirada que constru-

ye al cuerpo femenino en espectáculo fetichizado, para interrogar bajo qué condicio-
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nes en la trama del deseo, que siempre se desliza sobre la falta, las mujeres pueden 

erigirse como sujetos deseantes4. Nos referiremos a tres modalidades cinematográfi-

cas de escenificar las figuraciones de la corporalidad y la sexualidad definidas por los 

procesos de representación que organizan la mirada, a partir de una serie de films que 

consideramos distintivos de dichas figuraciones de las mujeres5 como sujetos desean-

tes: La casa del ángel (1956) de Leopoldo Torre Nilsson, Camila (1984) de María 

Luisa Bemberg y La niña santa (2004) de Lucrecia Martel6. Este trabajo no pretende 

describir el panorama estético de cierta época o agrupar obras que conlleven una de-

terminada problemática generacional; en efecto, las películas elegidas pertenecen a 

diferentes tradiciones y lenguajes cinematográficos. El recorrido de la tesis, en cam-

bio, vincula las obras de Torre Nilsson, Bemberg y Martel por sus procedimientos 

expresivos y su repertorio tópico. Éstos permiten situarlas sobre un panorama socio-

cultural y discursivo con líneas que se comunican y que comparten, hasta cierto pun-

to que en cada caso buscaremos examinar, la incomodidad respecto al estatuto de la 

representación en relación con la figuración de las mujeres como sujetos deseantes. 

En esta inestabilidad radica el valor crítico del cine, su potencia perturbadora, al re-

velar la brecha entre la realidad y lo que deseamos (cfr. Berger, 2005). Los films 

permiten plantear –en términos de insistencia o resistencia– su incapacidad para re-

flejar antes que su voluntad de representar; en palabras de David Oubiña: “no un 

espejo en el que reconocerse, sino una imagen fisurada en la que extraviarse” (2011: 

                                                 
4 En tanto “consumidora estadísticamente aventajada hace ya mucho tiempo que sus apetencias han 
excedido el marco de la vida doméstica”, indica Arfuch (1996: 119). 
5 El uso discursivo feminista del término mujer solía hacer referencia a la experiencia de las mujeres 
como si se tratara de una totalidad. Sin embargo, desde las últimas tres décadas proliferaron autocríti-
cas que han reparado en la intersección de identidades sociales que ponen en duda las simples dicoto-
mías blanca/negra, heterosexual/lesbiana, clase media/trabajadora, etc. Dicha percepción de cierto 
“etnocentrismo sexual moderno”, para usar la expresión de Vance (1989: 41), obliga a matizar las 
conclusiones y volver conscientes las omisiones de la presente investigación, a la luz de la dialéctica 
entre especificidad y generalización de sus resultados provisorios. Así, por «mujeres» entendemos el 
resultado precario de una multiplicidad de posiciones de sujeto que se intersectan de manera tempora-
ria (cfr. Laudano, 2010; Arfuch, 1996). Luego, la cuestión acerca de qué debe entenderse por “posi-
ción feminista”, en tanto subversión o contrariedad de los modos habituales de posicionar la subjetivi-
dad, será objeto de discusión a lo largo de la tesis, dado que, como procuraremos demostrar, el femi-
nismo no puede ser definido a priori ni de manera unívoca y universal. 
6 Adscribimos a la concepción de que la responsabilidad creativa primaria de una película reside, en 
los tres casos, en la instancia de dirección, y que los films de un/a mismo/a director/a pueden conside-
rarse como su “obra”. No obstante, nos parece pertinente tener en cuenta la observación de Annette 
Kuhn (1991: 24) respecto a dicha “teoría del autor” subyacente, siguiendo su noción de autoría en 
términos de estructuras textuales. En esta línea, es preciso trazar una distinción entre el hombre Leo-
poldo Torre Nilsson y “Leopoldo Torre Nilsson” como etiqueta o firma apropiada para un conjunto de 
temas y estructuras recurrentes en su obra. Desde luego, la misma reflexión vale para los casos de 
María Luisa Bemberg y Lucrecia Martel. 
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342). Intentaremos detectar ciertos indicios para comprender de qué manera las poé-

ticas vinculadas al universo figurativo de la ficción cinematográfica ponen en escena 

diversas formas de representación de la corporalidad y la sexualidad de las mujeres, a 

la vez que exhiben, en la producción de lo real, su conexión con rasgos del presente. 

El cine –ya sea como industria cultural, arte de masas o dispositivo socio-

tecnológico– resulta un material privilegiado a los fines de analizar la narrativización 

del cuerpo de las mujeres como arena de conflictos de género7. Por esta razón, la 

tesis tiene por objetivo estudiar, desde un cruce entre la perspectiva crítica de los 

enfoques feministas y los estudios cinematográficos, el proceso de figuración de di-

versas dimensiones de la corporalidad y la sexualidad de las mujeres que ponen en 

tensión los límites de la división moderna de esferas en torno a la demarcación de lo 

público y lo privado. En líneas generales, buscaremos reconocer regularidades y dis-

paridades fílmicas respecto a la narración de las relaciones de género a nivel de los 

cuerpos, el ejercicio de la sexualidad y el deseo, con el fin de examinar los alcances 

de la ficción cinematográfica en la elaboración de posiciones de identificación de la 

experiencia más allá de la feminidad tradicional (basada en la pasividad, la indefen-

sión, el papel de víctima) e indagar aquellos indicios que permitan vislumbrar rasgos 

de época referidos a los cuerpos en tanto sitio del deseo sexual de las mujeres, que 

combina elementos de placer y opresión. 

Esta investigación procura articular en su provecho ciertos estudios claves pa-

ra comprender las películas en términos históricos, políticos y estéticos a la luz de 

una perspectiva sociocultural que atienda a los fenómenos figurales de la corporali-

dad y la sexualidad de las mujeres. 

Las reflexiones acerca del cine y los problemas de género presentan una larga 

tradición dentro de las ciencias sociales. En el marco de una teoría crítica orientada 

hacia la exploración de las significaciones de las producciones culturales y artísticas, 

la especificidad de los estudios cinematográficos feministas se entrelaza con tradi-

ciones teóricas y áreas problemáticas que atraviesan el campo de conocimiento de la 

                                                 
7 Buscaremos comprender al cine desde una concepción que toma en consideración su capacidad de 
intervenir en la construcción social de sentidos con respecto al género (cfr. Laudano, 2010), que se 
distancia tanto de definir al cine, a partir de un enfoque determinista/objetivista, como manipulador a 
ultranza y regulador todopoderoso de la identidad femenina o reflejo de una realidad exterior, como en 
cuanto reino de la libertad interpretativa y máquina del simulacro. El cine, antes bien, escenifica “te-
rritorios de ambigüedad, juegos de equívocos y paradojas” (Arfuch, 1996: 113), que iluminan posicio-
namientos múltiples y dinámicos. 



8 

Sociología de la Cultura. La tesis, en este sentido, tiene importantes líneas de cruce 

con pesquisas que han abordado la relación entre cine y mujeres, entre cine y género 

y entre cine y feminismo, que han enriquecido simultáneamente los estudios sobre 

género y cine al permitir la indagación de cuestiones textuales relativas a las caracte-

rísticas propias de los procedimientos fílmicos y de las dimensiones contextuales del 

campo cinematográfico para visibilizar los fenómenos involucrados en la diferencia-

ción jerárquica de los sexos. 

Por otro lado, a pesar de que el cuerpo humano fue desde los comienzos del 

cine uno de los principales objetos de representación, recién a mediados de la década 

de 1980 se comenzó a estudiar la especificidad del cuerpo figurado en el cine a partir 

de la relación imaginaria que mantiene con la instancia de expectación. Así, sobre la 

base de la observación de que el cuerpo cinematográfico posee una definición de 

orden figurativa, exploraremos los modos fílmicos de figuración del cuerpo en línea 

con las discusiones feministas que desde épocas tempranas de la “segunda ola” plan-

tearon la autonomía sexual de las mujeres, tanto a partir de la ruptura de los acuerdos 

sexuales tradicionales y del vínculo entre reproducción y sexualidad como de la 

emancipación del deseo sexual del matrimonio y la familia nuclear. Bajo el postulado 

de que el cuerpo es sexuado, saturado de códigos de género y punto focal de las lu-

chas de política personal, el cuerpo de las mujeres constituye un lugar destacado de 

la producción de nuevos modos de subjetividad.  

Teniendo en cuenta dicho marco problemático, esta tesis indaga un tema de 

actualidad que involucra carencias y necesidades al interior de los abordajes socio-

culturales focalizados en los debates cinematográficos con relación a los estudios de 

género y el pensamiento feminista. Para ello, se considerarán los aspectos relativos a 

las figuraciones fílmicas de la corporalidad y la sexualidad bajo una nueva luz. Si 

bien desde las producciones sociológicas y culturales locales se han retomado, y en 

menor medida producido, teorías generales acerca del cine respecto al campo social, 

poco se ha avanzado en el estudio del cine nacional desde perspectivas de género y 

feministas. En esta dirección, la presente investigación adquiere especial relevancia 

con vistas al análisis del carácter operativo de las cuestiones de género en la consti-

tución de un materialismo cultural que posibilite comprender, a partir del dispositivo 

cinematográfico, determinadas luchas simbólicas con relación a sus condiciones his-

tóricas de producción. 
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El punto de partida de la tesis será trazar una cartografía de los debates en 

torno al cine y las figuraciones del cuerpo desde perspectivas basadas en la variable 

«género», articuladas con el análisis de películas que constituyen instancias emble-

máticas en función de los objetivos de la investigación. La hipótesis general es que el 

estudio del corpus fílmico señalado permite entrever transformaciones contemporá-

neas respecto a la corporalidad y la sexualidad de las mujeres. Conjeturamos que el 

trabajo de interpretación a partir de La casa del ángel, Camila y La niña santa resul-

ta significativo para dar cuenta de la emergencia de determinados marcos de emanci-

pación ligados al cuerpo, entendiéndolo como una categoría a un mismo tiempo dis-

cursiva, cultural, social y teórica, con la finalidad de ofrecer una reflexión acerca de 

las transformaciones de las relaciones de género y, puntualmente, de las figuraciones 

de la sexualidad de las mujeres.  

El primer capítulo está dedicado a encuadrar teórica y metodológicamente la 

tesis. Presenta un estado de la cuestión en torno a la temática señalada, con base en la 

revisión de la literatura teórica y el análisis de los antecedentes y las investigaciones 

relacionados. Un breve repaso histórico por la consolidación de la industria cinema-

tográfica permite dar cuenta de la fijación de ciertas fórmulas estereotipadas que con-

tinúan rigiendo los parámetros representacionales del cine dominante hasta la actua-

lidad. Así, se ha argumentado y discutido extensamente que, dentro del marco con-

temporáneo de “hegemonía generizada” (cfr. Laudano, 2010), el sujeto de la mirada 

se corresponde con la adopción de una posición masculina. En esta línea, examina-

remos las formas de figuración del deseo sexual de las mujeres, reparando en la dis-

tinción fundamental –cuyos alcances, no obstante, creemos que no han sido conside-

rados con suficiente profundidad por los estudios feministas sobre cine– entre la ob-

jetualización inherente a todo proceso de representación y la objetualización expre-

sada sobre relaciones de poder que subordinan iconográfica y sexualmente a las mu-

jeres. Se procurará responder a la pregunta sobre qué procedimientos visuales y na-

rrativos utilizan los films para figurar el cuerpo de las mujeres, con la meta de explo-

rar, en una muestra de cine argentino, el repertorio de imágenes y de narraciones a 

través del cual opera la corporalidad en la construcción de imaginarios sexuales y 

estéticos. Partiremos de un recorrido a través de políticas de la mirada que comienza 

por el problema de “hacer visible lo invisible” (central para la teoría feminista del 

cine) y se entrelaza con el enfoque psicoanalítico propuesto en el ensayo pionero de 
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Laura Mulvey sobre “El placer visual y el cine narrativo”, que busca demostrar la 

manera en que el inconsciente de la sociedad patriarcal ha estructurado la forma del 

cine e introducir el interrogante por la posibilidad de concebir un nuevo lenguaje del 

deseo. Se tomará como referencia la noción, propuesta por Teresa de Lauretis, del 

cine como «tecnología de género», es decir, como conjunto de efectos producidos 

sobre los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales. Se intentará abrir 

un camino de exploración del modo en que operan los significantes específicamente 

cinematográficos, así como también los elementos de la estructura narrativa, los per-

sonajes y la trama, mediante un trabajo interpretativo que, en su propio movimiento, 

participa de la elaboración de los significados, a sabiendas de que los textos son un 

campo de disputa de la producción semiótica. 

El segundo capítulo desarrolla una reflexión acerca de la visibilización del 

cuerpo de las mujeres como centro de una lucha con las instancias de control, genéri-

camente diferenciadas, enlazadas con el análisis de La casa del ángel (1956) de Leo-

poldo Torre Nilsson, considerado como un fenómeno cinematográfico inaugural del 

nexo entre la mirada feminista en el ámbito nacional y la emergencia de un cine de 

características modernas. Mediante una poética de vanguardia inédita para el cine 

argentino, esta película delinea los preanuncios del modelo de mujer moderna a partir 

de su periférica ubicación en el universo de una familia conservadora de la moral 

católica tradicional. 

El tercer capítulo presenta un estudio sobre Camila (1984) de María Luisa 

Bemberg, desde una concepción del cine como espacio alternativo para la articula-

ción de disidencias, reparando en el contexto de aparición de la “segunda ola” del 

proceso de emancipación de las mujeres y sus repercusiones locales. El film repre-

senta un momento clave en la configuración del vínculo entre cine y feminismo en la 

Argentina, desde un tratamiento de la historia del país apoyado por el contrapunto 

entre la forma de la alegoría y el género del melodrama, con arreglo a poner en pri-

mer plano la figura feminista de la transgresión de los condicionamientos represivos 

del patriarcado, manifestados en el Padre, la Familia, la Religión, las Costumbres y la 

Ley, por parte de un tipo anacrónico de mujer moderna. 

El cuarto capítulo traza un recorrido analítico por La niña santa (2004) de 

Lucrecia Martel, con la finalidad de brindar un panorama general en el que se enmar-

can las figuraciones contemporáneas del cuerpo, ya que la película habilita una críti-
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ca cinematográfica de la percepción y el examen del conflicto entre deseo y creencia, 

misticismo y sexualidad. El film presenta una escenificación enunciativa, retórica y 

temática de la indeterminación del sentido que cancela en gran medida la posibilidad 

de realizar lecturas moralizantes o alegóricas, multiplicando el juego de las interpre-

taciones en torno a la fluctuación de la sexualidad que se coloca en los márgenes de 

los tabúes socioculturales. 

Finalmente, las conclusiones toman en consideración los resultados alcanza-

dos por la tesis en relación con sus objetivos y propósitos, a la luz de sus posibles 

líneas de continuidad y sus limitaciones y aportes para pensar algunas escenas rele-

vantes como portadoras de ciertas claves que permitan comprender, desde las figuras 

de la ficción, las formas que asume la indeterminación de la libertad en el cuerpo de 

las mujeres. 
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