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Resumen: Este artículo presenta una investigación
respecto de  la representatividad de la mujer en el
cine en países latinoamericanos y de habla inglesa;
se destaca el contexto, la temporalidad y las impli-
caciones socio – culturales de la imagen de la mujer
en la sociedad, de igual forma, se aborda la situación
en el entorno actual en Colombia. El estudio se cen-
tró en explorar los apartes de  la historia y el análi-
sis que otros autores han realizado alrededor de esta
temática, abordando conceptos desde la producción

-

en un aspecto real, acerca del rol social que desem-
peña la mujer en el cine y cómo éste crea un imagi-

en la representación de estereotipos patriarcales, queen la representación de estereotipos patriarcales, que
desdibujan la realidad en una imagen malformada,
esquematizada y manipulada, por lo tanto, existe unaesquematizada y manipulada, por lo tanto, existe una
carencia de identidad femenina en un panorama si-
tuacional que todavía sigue siendo machista y que estuacional que todavía sigue siendo machista y que es
propio de una mentalidad sub desarrollada.
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Abstract: This article presents an investigation
on the representation of women in films in La-
tin American and English-speaking countries. It
highlights the context , temporality and the socio
- cultural implications of the image of women in
society , Likewise, it addresses the situation in
the current environment in Colombia . The stu-
dy focused its research on exploring the sections
of history and the analysis that other authors have
made about this issue, addressing concepts from
film production, in order to generate a thought-
ful analysis that allows a new valorization of the

woman in an actual aspect about the social role
played by women in films and, how this role crea-
tes a social conception , a significance of female
identity in the representation of patriarchal stereo-
types that blur reality in a malformed, schematic
and manipulated image. Therefore, there is a lackand manipulated image. Therefore, there is a lack
of female identity in a situational picture which is
still sexist and it is characteristic of a sub develo-
ped mentality.
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* Cet article a eu naissance grâce à un travail de recherche intitu-
lé Analyse de la Représentation de l’Autonomisation de la femme
dans les moyens de communication cinéma et Presse écrite en Co-
lombie.

Résumé: Cet article présent une recherche par rap-
port à la représentation de la femme dans le cinéma
dans les pays latino-américains et les anglo-saxons ;
on met en avant le contexte, la temporalité et les im-

-
de la situation dans le milieu actuel en Colombie.

-
teurs ont fait autour de ce sujet, en abordant des con-
cepts depuis la production cinématographique dans

de mettre en valeur   la femme dans son aspect réelde mettre en valeur   la femme dans son aspect réel
--

--
types patriarcales lesquels dédramatisent la réalitétypes patriarcales lesquels dédramatisent la réalité
dans une image déformée, schématisée et manipu--

--
minine dans un contexte situationnel dont on trouveminine dans un contexte situationnel dont on trouve

développée.
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Introducción

Tradicionalmente, la posición de la mujer represen-
tada en los diferentes medios masivos de comunica-
ción, ha sido la manipulación de la imagen femenina
impuesta por una cultura patriarcal que fija pone una
serie de prejuicios en el  imaginario social con una
concepción tradicional de éste, dejando secuelas de
estereotipos y modelos erróneos de la condición de la
mujer en el espectador. (Castillo, 2012)

Sin embargo, los movimientos revolucionarios y
la aparición de los grupos feministas en la segunda
mitad del siglo XX,  en países como Cuba, México,
Colombia, Argentina y Chile, aportaron su esfuerzo
en una posición de empoderamiento femenino en la
sociedad, gracias a mujeres que se atrevieron a sentar
un precedente cambiando sus condiciones de vida,
(Pastor, 2000) sin embargo, aún persiste la presencia
marginal que relega  a la mujer en el campo de las
producciones cinematográficas.

Este artículo pretende  enfocar tres aspectos impor-
tantes en el análisis del papel de la mujer en el que
es catalogado el séptimo arte. El primero es acerca
de  la representatividad de la mujer en el cine, en
un ámbito histórico,  teniendo en cuenta que éste,
es conformador  de identidades y  responsable en la
construcción de la realidad. Un segundo aspecto es
cómo la mujer está representada en el cine actual y
cuál ha sido el cambio que se ha generado frente a
una nueva temporalidad, y un tercer aspecto, es la
presencia de la mujer en el cine colombiano donde
se realiza una valoración histórica de los aspectos
sociales, políticos y culturales que atravesó la mujer
en el país y la incorporación de esta en el cine como
una de las artes más destacadas,  de igual forma, se
destaca el reconocimiento a las mujeres cineastas del
país. (Arboleda, 2002).

Por último, se realiza una reflexión en cuanto a la
inclusión de la mujer en los aspectos sociales, de-
notando la importancia del papel que juega el cine
como medio de comunicación masivo en el cambio
de actitudes y tendencias culturales hacia el empo-
deramiento femenino, en la autonomía individual y
colectiva, generándose una posición decisiva frente
a la sociedad actual.

Un recorrido histórico sobre la represen-
tatividad y el rol de la Mujer en el Cine

A lo largo de la historia el rol que ha desempeñado
la mujer en la sociedad ha sido malformado por  es-
tereotipos que han creado los medios de comunica-
ción masivos; este ha sido un legado patriarcal en
la historia, una concepción que se remonta desde la
antropología del ser humano en el que el hombre es
concebido como un ser superior y la mujer un espéci-
men diferente, sumiso e inferior, que a su vez es do-
mesticado, primero que los animales; esto determinó
la jerarquía histórica entre hombre y mujer y las agu-
das características culturales entre ellos. De la misma
forma, en las diferentes disciplinas del conocimiento,
la filosofía, la religión y  grandes pensadores como
Platón y Freud, menospreciaban la condición de ser
mujer hasta el punto de hacer comparaciones con la
situación de los esclavos y discapacitados de la épo-
ca.    Claude (citado por Echeverría, 1993, p. 25).

Iniciando la década de los años 20, la concepción de
este estereotipo no cambió, el rol  que tuvo la mu-
jer, fue aún más evidenciado por el machismo que
no le permitía desempeñar funciones de liderazgo
ni  responsabilidades, pues consideraban que la mu-
jer existía únicamente para realizar los quehaceres
domésticos y el cuidado de los hijos, esta era una
realidad cotidiana y por esto los productores de cine
no representaban a  la mujer en un papel preponde-
rante dentro de los films cinematográficos; por ende
el cine se convirtió en un fuerte referente ideológico
de la realidad de la situación de la mujer ( Rodríguez,
1994).

Para finales de los años 30 las producciones cine-
matográficas que se desarrollaban en Europa princi-
palmente en París, centraron su atención en la repre-
sentación de las costumbres de los pueblos lejanos y
lugares rurales. Los productores cinematográficos de
la época, entre los cuales sobresale Felix-Louis Reg-
nault, les cautivaba el desconocimiento por las cultu-
ras de los pueblos lejanos, y la mujer nativa resultaba
fascinante para los desarrolladores de producciones
cinematográficas (Solís, 2000).

Pero no solo en Francia se tenía interés en el estudio
de la cultura y la mujer, a través del cine, en España
entre los años 1939 y 1959 se realizaron produccio-
nes cinematográficas en las que se buscaba tener un
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modelo oficial de lo que representaba la mujer en el
cine. (Labanyi, 2009)  Las mujeres españolas que du-
rante este período acudieron al cine, asumieron una
representación del amor en el cine como real, que
ligaba al matrimonio y al hecho de tener una familia,
lo cual estaba conforme a lo que el régimen franquis-
ta (Masoliver, 1987)  consideraba como misión de la
mujer española (Gascón & García, 2010).

Un fenómeno del estado de la representatividad que
se mostró en las producciones cinematográficas rea-
lizadas en Italia, (Ruiz, 2010) era diseñada para el
género femenino, en las cuales las mujeres desarro-
llaban roles en la pantalla que podían controlar fue-
ra de ella. La producción de los filmes en las que
participaban estas mujeres, ejercían la potestad de
elegir los libretos, exigir el pago de grandes sumas
de dinero por su participación en el filme y en oca-
siones dirigían las escenas en las que aparecían (To-
rello, 2006).

Ahora bien, en Hollywood, cuna del cine norteame-
ricano en la década de los años 30 surge un movi-
miento llamado La Legión de la Decencia, el cual se
convirtió en un movimiento radical con un régimen
inquisitorial de tradición católica, que lo único que
buscaba era la censura del cine hecho por mujeres;
era la guerra de la Legión de la Decencia contra la
fábrica de sueños de las mujeres que querían formar
parte de las producciones cinematográficas (García,
2011). Esto generó un choque de posiciones y ambi-
güedad en las identidades de las mujeres de Estados
Unidos, pero la consigna era  clara, hacer visible lo
invisible, lograr el reconocimiento legítimo y públi-
co.

La representación de la mujer en las producciones
cinematográficas ha tenido distintos enfoques de
acuerdo a sus temporalidades; mientras en las pri-
meras décadas del siglo XX en Europa, se mostraba
una imagen de la mujer sumisa y dedicada a su rol
en el hogar, el director británico Alfred Hitchcock en
1940, radicado en Estados Unidos, produce la pelí-
cula Rebbeca,  (Coppel, 2007), que fue considerada
como la primera película que involucra el romance
gótico con un target específico, dirigida a un público
de mujeres.

Por esta misma época, pero en un contexto social di-
ferente al norteamericano, se comenzaba a mostrar
cierto brote de inconformismo entre la sociedad la-

tinoamericana,  en la cual la mujer comenzaba a re-
clamar su lugar y posicionamiento en los medios de
comunicación masivos, en este caso principalmente
el cine (Martín, 2008).

Un caso particular en Latinoamérica, a pesar de las
grandes connotaciones machistas de la época, fue
Cuba. Después de la revolución política de Cuba, los
productores cinematográficos y la nueva concepción
social de la revolución, decidieron  narrar en sus pe-
lículas, a la mujer con un rol diferente, una mujer
heroína y con capacidad de decisión y no la típica
mujer abnegada y sumisa.

“Esta fue una mujer que luchó por la trans-
formación revolucionaria y social: la mujer
cubana experimentó un proceso evolutivo de
toma de conciencia de su opresión” (Pastor,
2000, pp. 436,437).

La explosión revolucionaria que se venía presentan-
do en países como Cuba y México y las producciones
fílmicas se subdividieron en dos épocas, la primera
en la que se muestra a la mujer como la heroína de
la revolución y una segunda época en la que se enfo-
ca en conocer cuál es su identidad personal, deseos
(Mejía, 2009) y   manifestaciones de revolución que
se iban presentando y comenzaban a llevarse a cabo
hacia un cambio en el que se dejaba de lado el este-
reotipo (Bozal & Gila, 1999) de la mujer que se traía
años atrás, para comenzar una transformación de la
imagen  real de la mujer y su emancipación social y
política  (Moratalla, 2012).

Por lo tanto, el cine se convirtió en un medio de
expresión de la manifestación  de los movimientos
feministas que comenzaron a utilizar el cine como
herramienta para poder mostrar la imagen que que-
rían proyectar de la mujer, dándole un enfoque con
una perspectiva feminista que dignificara y valorara
el quehacer de las mujeres en todas sus dimensiones
sociales. Esta iniciativa  se convirtió en un pie de
fuerza para algunas mujeres que lideraban con ve-
hemencia esta lucha por la igualdad de condiciones
sociales. (Ontaneda, 2010).

En las décadas de los años 60 y 70 época en la cual
la mujer no solo incursionó en el cine frente a la cá-
mara si no también detrás de ella, ésta comenzó a
desempeñar roles de producción y dirección de fil-
mes y gracias al espíritu revolucionario que avivó en
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aquella época los movimientos feministas que allí
surgieron. Las productoras de cine asumieron una
postura netamente feminista y lo plasmaban en sus
producciones, las cuales muchas veces eran orienta-
das al género documental (Martín, 2008)

Con el paso del tiempo, el rol de la mujer en las
producciones cinematográficas no  cambió mucho,
continuó representando el personaje  elemento des-
estabilizador que había que aniquilar o domesticar
dentro del desarrollo de la temática del film  (Argote,
2003).

Pero no solo en Latinoamérica y Europa se hizo re-
ferencia a la representación de la mujer en el cine, el
cineasta japonés Kenji Mizoguchi, hizo una repre-
sentación (Coll, 2001) de la mujer en un continen-
te diferente, un contexto socio- cultural distinto al
latinoamericano, apropiándose de una forma real la
situación de las mujeres en Japón (Santiago, 2007),
dándole total respeto, identidad y libertad a estas re-
presentaciones femeninas (Castillo, 2009).

Entonces esa representatividad fílmica de Kenji Mi-
zoguchi, es resultado de una concepción subjetiva a
partir de sus propias vivencias, que desencadenaron
un importante y destacado trabajo de 80 produccio-
nes fílmicas, todas centradas en la situación de la
mujer y su denuncia en contra del machismo. Su ins-
piración fue la mujer, de la cual este cineasta respeta-
ba, admiraba y comprendía en todas sus situaciones
vivenciales.

De otra parte, la representación de la mujer en el cine
ha tenido diferentes visiones e imágenes a través de
la historia cinematográfica latinoamericana (Villa-
rreal, 2000), se puede observar que los movimientos
revolucionarios y el surgimiento de  movimientos fe-
ministas han apoyado en gran parte la incursión e in-
clusión de la mujer en el cine, que ha servido para la
promoción de una representación que refleje la rea-
lidad y no una condición estereotipada, implantada
por los medios masivos de comunicación (Valencia
et al., 2008).

Entonces, vale la pena preguntarse ¿Actualmente
sigue preponderando el cine patriarcal? (Moreno,
2001) De alguna u otra forma el cine ha sufrido
transformaciones propias de los cambios situacio-
nales, contextuales y temporales, en cuanto a ese
imaginario social que se arraigó en los espectadores;

pero la mujer con el paso de los años se ha apropiado
más del rol en la participación democrática de proce-
sos emancipadores lo cual denota que puede lograr
desempeñar un papel fundamental en la sociedad,
como también dentro y fuera de la producción cine-
matográfica.

El Cine actual y la mujer

Como ya se ha mencionado anteriormente, el cine
ha tenido una connotación fuerte en la creación de
estereotipos acerca del papel que juega la mujer en
la sociedad, se dice que el cine es tan influyente que
sus personajes y roles creados en la pantalla llegan
a influir de una manera poderosa las actividades de
la vida real de la mujer y no viceversa (Gila, 2006,
p. 92).

Cabe mencionar en este contexto de representati-
vidad femenina, a esa mujer  que es productora de
cine, que se atreve a denunciar, a realizar una crítica
social y política, que también propone y mejora su
entorno; esta debe ser la vía en la que la mujer ci-
neasta debe apostarle como una propuesta seria, real
y contestaria (Torres, 2006, p.17).

Una reflexión de tipo político y social, se debe re-
flexionar acerca del papel que ha desempeñado la
mujer en América Latina y cómo la representación
de la mujer en el cine, todavía se queda corta en la
transformación de la mujer en estos contextos pero
por otra parte se muestra esa cara positiva de la mu-
jer cineasta que cada día se esfuerza por lograr una
mejor representatividad en la sociedad, a partir de
sus producciones cinematográficas que han llegado
a consolidarse en verdaderas mujeres exitosas y em-
prendedoras de este género artístico (Ramírez, 1991,
pp. 157 – 158)

Surge una revolución en las producciones cinema-
tográficas latinoamericanas en las décadas de los
años 70 y 80, debido a una inconformidad de estar
mostrando en el cine, a la mujer como objeto sexual,
plástico, sumiso y débil, que solo encuentra su satis-
facción y salvación con la presencia masculina que la
rescata de su situación caótica y entonces se comien-
za a hablar del cine mujer y esto profundiza hablar
de la historia de ellas, de los movimientos sociales
que tuvieron auge en las décadas de los años 60 y 70
(Ramírez, 1991, p. 161-162).
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Los estudios de la escuela de Frankfurt, comienzan a
realizar un análisis del poder que ejercen los medios
de comunicación y que éste ejerce un poder alienan-
te para toda una sociedad, que manipulaba el pensa-
miento y posicionaba una ideología de vida que solo
favorecía a ciertas clases urbanas, por consiguiente,
las mujeres también se incluían en este contexto.

También se dio cuenta que las vidas propias, las situa-
ciones reales de sus vivencias no eran documentadas,
no eran rentables, no obedecían a  los estereotipos
que representaban estos medios. Toda ese imagina-
rio de lo que era la mujer, estaba errado, presentaban
prototipos de mujer norteamericana y europea con
medidas perfectas, rubias, de piernas largas y con los
ojos claros, que en nada se semejaba a la mujer real
latina, de estatura baja, de cabello oscuro y con una
situación socio cultural diferente.

Para la época de los 90, se siguió publicitando co-
merciales donde la mujer era protagonista de activi-
dades domésticas,  productos de aseo, de comida, pa-
ñales, entre otros, de pronto ha cambiado el contexto
cuando representan a la mujer joven, ejecutiva, de
medidas perfectas, solo por el simple hecho de que
sean consumistas de nuevos productos para la mujer.

Las mujeres en ese inconformismo por una repre-
sentación tan pobre y poco adecuada a la realidad
femenina, se empoderan de la condición sexual y de
denuncia; empiezan a partir de ese análisis que ha-
cen de los medios en cómo estos crean imaginarios
y posicionan estereotipos sociales, narran con otras
formas comunicativas audiovisuales para expresar
toda esa riqueza espiritual y esas verdades que salen
del corazón.

Seguía presentándose la carencia de recuerdos téc-
nicos y económicos que enriquecieran y dieran una
mejor calidad audiovisual para estas producciones,
éstas eran hechas con  recursos económicos propios
de estas mismas mujeres, pero lo importante era que
ahí estaba el compromiso de representar y recrear esa
mujer de carne y hueso verdadera (Ramírez, 1991,
p. 152).

Se realizaban  encuentros de mujeres cineastas en
Latinoamérica, donde mostraban el trabajo incansa-
ble en el contexto social y cultural de sus países; se
realizaban  análisis, debates y conversatorios donde
se exponían sus sentires. En Bogotá se conforma el
grupo Cine Mujer, en Venezuela Miércoles. En Co-

lombia se realiza El Primer Encuentro Feminista La-
tinoamericano y del Caribe en 1981 (Ramírez, 1991,
p.158).

Hoy por hoy la producción cinematográfica femeni-
na exige una revaloración y reconstrucción de este
quehacer;  la mujer ya no se queda con la concepción
feminista y toda su conceptualización dada desde los
imaginarios románticos y conservadores,  sino que
se re-significa con el hecho de que esta nueva mujer
del cine, se toma con responsabilidad esta labor, que
propende por un análisis más reflexivo en cuanto a
sus producciones narrativas, géneros y temáticas.

Sin embargo, la representatividad femenina no ha
cambiado,  el cine comercial se sigue vendiendo gra-
cias a que muestra a la mujer en un segundo plano,
careciendo de un protagonismo con autonomía, ca-
pacidad de decisión ante las situaciones de la vida;
una ratificación de la condición femenina como pro-
ducto comercial de belleza y sexualidad, parece ser
que la mujer sigue siendo igual que la de hace varios
años y que este estereotipo es el que se vende, es
aceptado y consumido por la masa. Lo que se pro-
pone como diferente y de hecho por mujeres, poca
audiencia y receptividad tiene, entonces se asume lo
que se presenta en pantalla como real, recreando su
cotidiano con referencia a lo que han visto.

El cine como instrumento ideológico, de consumo
masivo y también conformador de identidades, con-
solida aún más el imaginario de mujer según su pers-
pectiva del papel de la mujer en la sociedad, por esto
se hace importante analizar qué se está difundiendo
desde este medio de comunicación que es producto e
interpretación (Gamarra, 2010, p. 1)

El cine y la mujer en el contexto colom-
biano

Desde la llegada del cine a Colombia, en 1897, la so-
ciedad tuvo cambios considerables en la concepción
de la vida misma y su repercusión en la sociedad,  sin
embargo, era una época donde todo era limitado, el
acceso de la mujer a participar en aspectos políticos
y culturales era deficiente casi que nulo.  A la mujer
se le educaba para ser una mujer hacendosa y sumisa,
estos eran los parámetros morales de la sociedad de
la época.

Representatividad de la mujer en el cine, un analisis del contexto hacia
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A principios del siglo XX la mujer era relegada, in-
capaz de producir conocimiento o imponer su pensa-
miento y criterio frente a situaciones que atravesaba
el país. Para los hombres, las mujeres eran incapaces
de realizar acciones creativas o semejantes  a las del
hombre. Para esta época la mujer no poseía un pen-
samiento propio, reflexivo o participativo, no era un
foco importante para la sociedad, no era reconocida
por sus logros intelectuales, artísticos o deportivos,
esta era reconocida por otro tipo de dinámicas, como
el ser madres, hijas, cocineras, costureras, entre otras
actividades propias del contexto.

Esta representación de la mujer en el cine, en los
años 20, carecía de productoras, escritoras o guionis-
tas y la vinculación de la mujer era en producciones
melodramáticas y novelescas, estas hacían parte de
un selecto grupo de la sociedad; hijas de padres pu-
dientes o de extranjeros en donde culturalmente no
tenían alguna culpabilidad moral (Arboleda, 2002,
p. 304). Hubo mujeres que se encontraban detrás de
las producciones como la mexicana Emma Roldán
que estuvo en la realización creativa y coguionista
de la primera película colombiana La María, del es-
critor Jorge Isaac, pero que desafortunadamente no
está documentada su participación, no hay registros
concretos en la narración de la historia del cine co-
lombiano.

A mediados de los años 50, exactamente en el 1957,
se le da a la mujer el derecho al voto y a ser partíci-
pe de la vida pública y política. Este avance se dio
bajo el mandato del General Rojas Pinilla y entonces
inicia una nueva era en los años 60 y 70 para las mu-
jeres en Colombia, de esta forma empieza a darse un
auge femenino a nivel mundial que por supuesto re-
percute en Colombia y, por ende, la mujer comienza
a emanciparse y a crear escenarios de participación,
claro está, gracias a las nuevas políticas que incluían
una participación más activa en los procesos sociales
y políticos del país.

La mujer se manifiesta y reclama su derecho a la
igualdad de sus condiciones sociales; surge una trans-
formación de los esquemas del pensamiento tanto
para hombres como para mujeres, considerándose un
nuevo rol para las mujeres a partir de las represen-
taciones cinematográficas. Hasta ese momento, la
situación de la mujer había cambiado considerable-
mente pero todavía se tenían esos viejos paradigmas
de la mujer como ser inferior al hombre y por ende

una baja calidad intelectual; la representación de la
mujer en el cine se vislumbraba desde el punto de
vista del hombre.

El director colombiano Carlos Álvarez, manifestó a
la revista Cine mes:

“este realizador hombre ha mostrado a la
mujer tradicionalmente débil, destinada úni-
camente a los placeres de los hombres, como
instrumento para inflamar mentes febriles y
como distracción en los ratos simples. La otra
mujer que han mostrado es la vampiresa, la
devoradora de hombres, destinada a sádicos
y masoquistas. Casi todo el cine está poblado
de mujeres objeto.” Álvarez (citado por Arbo-
leda, 2002, p. 71).

La primera mujer cineasta, colombiana fue Gabriela
Samper, esta mujer se caracterizó por enfrentar los
parámetros sociales de aquel entonces, entre los años
60 y 70; se dedicó a documentar las tradiciones y las
costumbres de los pueblos y grupos sociales, tam-
bién impulso el teatro infantil en la época.

Para ese entonces en América Latina, los países su-
frían de una opresión política; cualquier brote de
inconformidad con los lineamientos políticos im-
puestos, era asumido como subversivo y altamente
terrorista. Los gobiernos, en cooperación con el ejér-
cito militar, tomaron medidas drásticas para contro-
lar a las muchedumbres inconformes, valiéndose de
reclutamientos forzosos, desapariciones, y torturas.

La cineasta Gabriela Samper, fue víctima de este fla-
gelo, se le acusó de tener nexos con las guerrillas del
ELN y duro 5 meses recluida en una cárcel, poco
tiempo después salió de esta por falta de pruebas,
viajó a los Estados Unidos a realizar y conseguir fi-
nanciación para su próximo documental,  que había
sido inspirado, precisamente en la cárcel de mujeres;
no alcanzó a realizarlo pues, murió en 1974, de un
cáncer que venía con ella tiempo atrás, Samper (cita-
do por Arboleda, 2002, p. 215 - 216).

A Gabriela Samper se le reconoce por ser revolucio-
naria, en una época en que ella asumió con valentía
los retos impuestos por la sociedad de aquel enton-
ces; fue ejemplo para muchas  cineastas del país que
hoy por hoy se destacan en la realización de sus pro-
ducciones.
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El posicionamiento de la mujer cineasta en el país,
fue lento ya que no se contaba con una educación
incluyente para el género, además, los retos que le
impuso la sociedad fueron desafiantes, pues la mu-
jer a la vez que luchaba por sus ideales, su poder de
liberación y el reconocimiento social, también debía
estar comprometida con  ser madre, hija y esposa,
cuidando así cada uno de sus roles.

A parte de esto, las condiciones económicas para de-
sarrollar productos audiovisuales, las limitó. La mo-
nopolización del cine del género masculino, también
es un condicionante que exige a esta mujer cineasta
ser más creativa, líder y demostrar constantemente
sus conocimientos.

El posicionamiento y reconocimiento de la mujer
cineasta en la historia colombiana, se convierte en
símbolo de lucha, persistencia y tenacidad, que está
enriquecido de todas las adversidades que sobrepa-
saron estas mujeres para el reconocimiento y valora-
ción de su trabajo. Su aporte significa llegar a nuevas
generaciones, donde se construya una sociedad más
participativa, propositiva e incluyente.

Esta cinematografía tuvo una profunda repercusión
en Latinoamérica pues no se pensaba en conquistar
espacios en este campo, y  esa mujer productora, no
solamente se enfocó en tratar temas propios del gé-
nero femenino, como la liberación feminista, frus-
traciones domésticas en donde estas temáticas eran
vitales en los años 60 y 70´s donde surgió la emanci-
pación de la mujer por sus derechos, si no que ahora
se transformaba para convertirse en “una cronista
de la realidad social, de sus luchas y del marasmo
urbano”. Martha Rodríguez, de Colombia; Patricia
Torres San Martín, de México; entre otras, han rea-
lizado una lucha constante por construir una nueva
dinámica alrededor de la producción cinematográ-
fica con perspectiva real y crítica de los contextos
latinoamericanos.

En la actualidad la representatividad de la mujer en
el cine colombiano se vislumbra a partir de una nue-
va concepción de los valores humanos; en su mayo-
ría, se reafirma el rol sumiso y con poca autonomía
en la toma de decisiones, a eso se suma un nuevo
rol impuesto por algunos productores colombianos,
propio de la situación social, económica y políti-
ca contemporánea. La mujer es la imagen sexual y
atractiva,  rodeada de una serie de antivalores como:

la arribista, prostituta, interesada, manipuladora, ase-
sina, entre otras,  que por supuesto genera morbo y
atrae a los espectadores.

Conclusión

A partir de la representatividad identidad femenina
que ha dado el cine,  esta se construye a partir de
sus prácticas culturales,  temporalidades y circuns-
tancias, manifestándose como un eje transversal
a las dinámicas propias del que hacer de la mujer.
Esta identidad está signada por hechos culturalmente
históricos y parámetros establecidos por la sociedad,
que limita y excluye la expresión femenina en todo
su contexto.

La representatividad de la mujer en cine a nivel mun-
dial, ha sido trazada por estereotipos irreales de la
condición verdadera de la mujer, que se invisibili-
za en las producciones que realizan los productores
de cine masculinos. Pese a esta situación, la mujer
avanza gracias a su empoderamiento hacia sus con-
diciones sociales que dan muestra de una exigencia
participativa en igualdad de condiciones en sus pro-
cesos sociales.

La sociedad siempre atravesará procesos de cambio
y gracias a éstos, la mujer tiene un espacio dentro
de la sociedad en el que puede interactuar en roles
que en otras épocas eran exclusividad de los hom-
bres. La mujer en el cine hoy en día, puede desem-
peñar funciones de producción, actuación, dirección
y redacción de libretos, lo que conlleva  a producir
filmes  cinematográficos que visibilizan la verdadera
imagen de la mujer; sin embargo, siguen existiendo
producciones de cine en donde no se ha podido des-
mitificar esa visión  de mujer como un objeto comer-
cial, sexual y sumiso en algunas producciones.

El cine desde la perspectiva femenina ha tocado te-
mas de suma importancia, pero no solo con connota-
ción feminista, sino desde un punto de vista reflexivo
y crítico a la hora de documentar tanto las realidades
del país, como las vivencias de las mujeres, convir-
tiéndose así, en  analista permanente de los cambios
sociales.

Así como estas mujeres han  logrado a través del cine
visualizar y mostrar la condición femenina y reali-
dades sociales  desde sus características psicológi-
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cas, sociológicas y culturales en su temporalidad, se
hace necesario retomarse el trabajo cinematográfico
hecho por mujeres, para  analizarlo, interpretarlo y
divulgarlo a la sociedad, como un registro de em-
poderamiento de la representación de la mujer en el
cine hecho por mujeres.

El cine como medio de comunicación, artístico e  in-
tegrador  cobra  relevancia cuando es utilizado para
fines que promulguen valores y reafirmen identida-
des que son desdibujadas por nuevos estereotipos
que crean los medios masivos de comunicación. Se
hace importante tener en cuenta que el cine como
vehículo de ideas, emociones, pareceres y su con-
notación histórica en el mundo, requiere un plan-
teamiento reflexivo del papel que cumple éste en la
significación  que produce, ya que crea personajes
que siguen posicionando la jerarquía del hombre y
sobre esto, hay que cuestionar y exigir una igualdad
en el tratamiento que se le da a dichas producciones.

Teniendo en cuenta esta reflexión, se hace necesario
consolidar una propuesta que atienda la relevancia
de reconocer el significado de las producciones fíl-
micas, que son un medio promotor de referentes va-
lorativos, que propician cambios en la construcción
de identidad, no solo en lo particular del género fe-
menino, sino en la búsqueda de la identidad de cada
persona.

Además, se debe empezar a generar una conciencia
en la apropiación de este medio hacia una sociedad
más equitativa, incluyente, participativa y solida-
ria, en donde se posibilite una re-significación de
los valores humanos, ya que el cine concebido por
mujeres da cuenta de nuevas propuestas de sentido,
que fomentan la consciencia sobre temáticas como
la  igualdad de género, la resiliencia, la no violencia,
las oportunidades  laborales y de estudio, entre otras
situaciones del contexto. En pocas palabras, se trata
de ver cómo a través del arte se logra consolidar un
imaginario que apunte a una nueva perspectiva de la
mujer en la sociedad.
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