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Resumen

)WXI�EVXʧGYPS�TPERXIE�YRE�VIƽI\MʬR�WSFVI�IP�TSHIV�HSKQEXM^ERXI�HI�PE�GMRIQEXSKVEJʧE�]�WY�YXMPM^EGMʬR�
GSQS�EKIRXI�TVSTEKEHSV�HI�GYPXYVEW��)P�EWTIGXS�IWTIGʧƼGS�UYI�EUYʧ�WI�EFSVHE�IW�PE�VIPEGMʬR�HI�
poder que puede existir en torno a los roles de una pareja sentimental y la participación del cine 
en esa construcción social por medio de la inducción subliminal de su mensaje. Se explora la 
mutación estética de sus discursos, en paralelo con el crecimiento del cine como industria y arte 
independiente a propósito de la complejización paulatina de los roles y sus funciones. Este texto 
trata de evidenciar la clara función dogmática subliminal en el cine ofrecida a su espectador bajo el 
velo del entretenimiento. 

Palabras clave:�GMRI��VIPEGMSRIW�HI�TSHIV��TEVINE��TSHIV�HSKQʛXMGS��MRHYWXVME�GMRIQEXSKVʛƼGE�

Abstract

8LMW� EVXMGPI� VEMWIW� E� VIƽIGXMSR� SR� XLI� HSKQEXM^MRK� TS[IV� SJ� GMRIQEXSKVETL]� ERH� MXW� YWI� EW� ER�
EKIRX�JSV�XLI�TVSTEKEXMSR�SJ�GYPXYVIW��8LI�WTIGMƼG�EWTIGX�EHHVIWWIH�LIVI�MW�XLI�TS[IV�VIPEXMSRWLMT�
that may exist around the roles of a romantic couple and the participation of cinema in this social 
construction through the subliminal induction of its message. The aesthetic mutation of their 
discourses is explored, in parallel with the growth of cinema as an industry and independent art 
regarding the gradual complexity of roles and their functions. This text tries to demonstrate the clear 
subliminal dogmatic function in cinema offered to its viewer under the veil of entertainment.

Keywords: cinema, power relations, couple, dogmatic, industry.

Un Femme est une Femme de Jean-Luc Godard y Annie Hall 
de Woody Allen.
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Relaciones de poder, la pareja y el cine

Hollywood ha tenido un rol hegemónico en la industria del cine y su poder colonizador en el resto de 
la industria ha sido innegable. Desde inicios del siglo XX, el cine ha contribuido a la imposición de 
modas y tendencias que, impartidas de forma subliminal, han logrado universalizar una manera de 
ZMZMV�ƈE�PE�EQIVMGEREƉ�E�PS�PEVKS�HI�XSHS�3GGMHIRXI��

Una cámara y algunos otros macroartilugios comunicativos a lo largo de estas dos centurias nos 
evitó una colonización mucho más sangrienta. En la actualidad, cuando el cine es un asunto de 
consumo masivo; dicho mensaje ha penetrado de tal manera en nuestra realidad, que esta misma 
LE�GSFVEHS�YRE�GSRGITGMʬR�QʛW�FMIR�ƈLSY\PMEREƉ�HI�PE�ZMHE��QY]�GIVGERE�E�PE�HMWXSTʧE�HI�Un mundo 
feliz�� HI� %PHSYW� ,Y\PI]�� IR� UYI� PE� JIPMGMHEH� IW� YRE� ƼGGMʬR� GSRWXVYMHE� E� XVEZʣW� HI� TIVQERIRXIW�
QIRWENIW�EYHMSZMWYEPIW�UYI�MRƽY]IR�WYFPMQMREPQIRXI�IR�PSW�MRHMZMHYSW�

(IRXVS� HI� PE� MRƼRMHEH� HI� GSRWXVYGXSW� TWMGS� ]� WSGMSGYPXYVEPIW� UYI� MRƽY]IR� IR� RYIWXVE� ZSPYRXEVME�
esclavitud a un consumismo sobreestimulado, se encuentran las construcciones de jerarquías 
HIRXVS�HI� PEW� JEQMPMEW�S��QʛW�IWTIGʧƼGEQIRXI��HI� PE� VIPEGMʬR�de pareja, que ha jugado un papel 
trascendental en una transformación cultural impuesta mediante mensajes repetitivos por décadas, 
a través del cine, la televisión y sus derivados (incluyendo, en la actualidad, los mensajes emitidos 
HI�JSVQE�ZIVXMKMRSWE�TSV�PEW�VIHIW�WSGMEPIW��)WXSW�QIRWENIW�LER�MHS�QSHMƼGERHS su estética, más 
no su intención, para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder el control del poder socio-político-
económico-cultural hegemónico.

)R�IP�GMRI��IWXEW�VIPEGMSRIW�HI�TSHIV�WI�ZIR�VIƽINEHEW�IR�PE�WSGMIHEH�]��E�PE�ZI^��WI�MQTSRIR�TSV�WY�
mismo medio a las nuevas generaciones, generando un círculo vicioso de comunicación mediática. 

En este proceso, sostenido por un sistema que lucha por mantener siempre los poderes, resultan 
interesantes las dinámicas de la jerarquía de las parejas. Sí, el ámbito sentimental de una pareja, al 
ser un tipo de asunto nucleico para la organización social del ser humano, constituido por la familia, 
sienta las bases en las dinámicas del poder referenciadas por Foucault, a todo nivel humano.

 Si bien en estos tiempos de tendencia a la normalización y reconocimiento de la diversidad 
sexual —que intenta dejar atrás, como único, el modelo clásico de la familia heterosexual—, este 
constructo originario sigue siendo un referente preponderante en la estructura de la sociedad. A 
través de ese modelo de familia tradicional estadounidense que se fortaleció en la década de 1950, 
JSVQEHE�ƈIR�XSVRS�E�PSW�ZʧRGYPSW�GSR]YKEPIW�]�E�YRE�IWXVMGXE�HMZMWMʬR�HI�XEVIEW�FEWEHE�IR�IP�KʣRIVSƉ1, 
la industria del cine continúa apostándole silenciosamente a ese modelo de familia nuclear, no 
disfuncional, heterosexual. 

1 Frank Furstenberg Jr., «El cambio familiar estadounidense en el último tercio del siglo XX». Nuevas formas de familia. Perspectivas nacionales 
e internacionales. (Montevideo: UNICEF-UDELAR, 2003), 12. https://www.researchgate.net/publication/312593308_El_cambio_familiar_
estadounidense_en_el_ultimo_tercio_del_siglo_XX



/ Vol.10 / N.1/ Julio 2024 19

Esa dinámica de poder que coloca al hombre por encima de la mujer, paradójicamente, muchas 
ZIGIW�QSHMƼGE�PE�NIVEVUYʧE�IWXEFPIGMHE��UYI�WI�ZI�FYVPEHE�TSV�IP�TSHIV�MQTPʧGMXS�UYI�I\TIPI�PE�QYNIV�
por medio de la seducción. El estereotipo de la mujer seductora, que cobra vigor en el cine noir, logra 
voltear los papeles y juega un rol dominante en la relación. La fémina seductora adquiere poder 
mediante la astucia, gracias a la debilidad masculina ante sus juegos eróticos. Doblega, no se deja 
doblegar; pero no está destinada al matrimonio (pues carece de sumisión), sino a los juegos de 
seducción para lograr lo que quiere.

Nancy Piedra Guillén, basada en los estudios realizados por Michel Foucault y expuestos en su libro 
Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, sostiene que la existencia del poder es un elemento que 
determina el comportamiento humano en todos los aspectos que constituyen la conformación de 
nuestra sociedad. Al respecto, Piedra Guillén ha explicado que, desde la perspectiva de Foucault:

[...] el poder está en todas partes —en el espacio y en el tiempo—, en toda relación 
LYQERE��IR�PE�QIHMHE�IR�UYI�I\MWXIR�GSRXI\XSW�LMWXʬVMGSW�IWTIGʧƼGSW�UYI�WI�HIƼRIR�E�XVEZʣW�
de los discursos, instituciones, normas, valores, etc. Se construyen verdades que deben ser 
incorporadas en la sociedad. [...] Así, el sujeto es subjetivado a través del discurso. Se trata del 
discurso dominante, el discurso de poder y saber. Todos estamos a su vez traspasados por 
las relaciones de poder.2

Estos estudios aplicados al contexto de las relaciones afectivas fundamentan su premisa en la 
observación de un funcionamiento dogmático en el que se establecen jerarquías a partir de 
diferencias producidas por asignaciones características a cada género —masculino y femenino—. 
Piedra argumenta que la sexualidad en la sociedad está regida por un control disciplinario en 
el que se vigilan las limitaciones del cuerpo. A propósito de una idea de Foucault, la autora ha 
explicado que la sexualidad humana está supeditada a una vigilancia permanente que ejerce un 
control disciplinario en aras de la procreación y en estrecha relación con los índices de natalidad, 
QSVFMPMHEH�]�QSVXEPMHEH��=�EʪEHI��m)R�IP�GEWS�TEVXMGYPEV�HI�PEW�QYNIVIW��IP�INIVGMGMS�HI�PMFIVXEH�WSFVI�
la sexualidad ha sido mínimo. Recientemente se han cuestionado algunos aspectos de dicho control 
y creado contra-discursos.»3. 

Según el artículo de Piedra Guillén, la organización del poder en el conglomerado humano fue 
construyéndose a favor del género masculino, haciéndolo dueño del rol dominante en la relación, 
de cierta manera, a través de la diferenciación en la actividad sexual. Ana Sofía Cardona (2021), en 
su tesis doctoral El cine como agente socializador del amor romántico en la adolescencia: Un estudio 
con mujeres adolescentes en relación a su orientación sexual sostiene que esta construcción ha 
ocurrido a través de condicionamientos culturales impregnados por la ideología patriarcal, que lleva 
implícita la dominación del sexo masculino sobre el femenino.

2  Nancy Piedra Guillén. «Relaciones de poder: leyendo a Foucault desde la perspectiva de género» Revista de Ciencias Sociales (Cr) IV- 107 
(2005): 125. https://www.redalyc.org/pdf/153/15310610.pdf 
3  Piedra, «Relaciones de …», 130.

https://www.redalyc.org/pdf/153/15310610.pdf
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&EWʛRHSRSW�IR�HMGLSW�IWXYHMSW��WI�TYIHI�WYKIVMV�UYI�IP�HSQMRMS�QEWGYPMRS�WI�LE�VIƽINEHS�IR�PE�
EGXMZMHEH�GMRIQEXSKVʛƼGE��XERXS�HIRXVS�GSQS�JYIVE�HI�PE�ƼGGMʬR��0E�GVIEGMʬR�XʣGRMGE�]�STIVEXMZE�RS�
se excluye de esta problemática, ya que el mensaje dogmático implícito o explícito de la actividad 
GMRIQEXSKVʛƼGE�KIRIVE��VIEƼVQE�]�ZEPMHE�GSQTSVXEQMIRXSW�MQTVIKREHSW�IR�PE�GSRHMGMʬR�LYQERE�
IR� EWTIGXSW� WSGMEPIW� ]� GYPXYVEPIW�� )R� WY� XIWMW�� %RE� 7SJʧE� 'EVHSRE� EƼVQE� WSFVI� PSW� QIRWENIW�
GMRIQEXSKVʛƼGSW��'EVHSRE��WMKYMIRHS�PSW�TSWXYPEHSW�HI�+YXMʣVVI^��4IVIMVE�]�:EPIVS��������WIʪEPE�
UYI�XSHS�LE�WMHS�TPERMƼGEHS�E�XVEZʣW�HI�QIRWENIW�GMRIQEXSKVʛƼGSW�UYI�ETYRXER�IP�WYFGSRWGMIRXI�
para provocar sensaciones y emociones en los espectadores, y que forman parte de una compleja 
red de comunicación que funciona en tres niveles:

el de los sistemas perceptivos primarios, la vista y el oído; el segundo nivel serían los 
lenguajes asociados a estos sistemas perceptivos: imagen, sonido fonético, música, señales 
]�VYMHSW�PSW�GYEPIW�TVSHYGIR�VIJIVIRXIW�GYPXYVEPIW�HI�VIGSRSGMQMIRXS�]�GSHMƼGEGMʬR��IP�XIVGIV�
nivel sería la disposición de los encuadres: la luz, los movimientos de cámara, el espacio 
escénico, etc.4 

'SQS�WIʪEPER� PSW�EYXSVIW�� ƈ)P�WMWXIQE�HIP� PIRKYENI�GMRIQEXSKVʛƼGS�IW�YRE�HI� PEW�GSRNYRGMSRIW�
QʛW�MQTVIWMSRERXIW�UYI�I\MWXIR�HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�HI�PE�GSQYRMGEGMʬR�LYQEREƉ�5 Asimismo, 
'EVHSRE�EGYHI�E�4VEHS�TEVE�WIʪEPEV�UYI�PE�I\TIVMIRGME�GMRIQEXSKVʛƼGE�IW��ƈ9R�TVSGIWS�GSQYRMGEXMZS�
que sucede dentro de un contexto sociocultural determinado y que, debido a su apelación emotiva, 
INIVGI�YRE�KVER�MRƽYIRGME�E�PE�LSVE�HI�GSRƼKYVEV�EGXMXYHIW�TIVWSREPIW�]�WSGMEPIW�Ɖ6

)WXE�MRƽYIRGME��XERXS�XʣGRMGE�GSQS�HMWGYVWMZE��ZMWXE�GSQS�IPIQIRXS�QIHMʛXMGS�HIP�TSHIV�IWXEFPIGMHS��
WSFVI� XSHS�IR� PSW�TVMRGMTMSW�HI� PE�EGXMZMHEH�GMRIQEXSKVʛƼGE�� WI� ZMS� VIƽINEHE�HMVIGXEQIRXI�IR� PE�
forma de escribir los guiones sobre personajes masculinos, retratados jerárquicamente por sobre 
los femeninos. Una de sus consecuencias radica en que se logró maximizar este mensaje a través 
de la actividad�GMRIQEXSKVʛƼGE�GSQS�HMWTSWMXMZS�QIHMʛXMGS�]�HSKQEXM^EHSV��(IWHI�IRXSRGIW��IWXSW�
desequilibrios han formado parte de las representaciones de ambos sexos, construyendo así los 
valores pregonados por la sociedad norteamericana que se hallan contenidos en la imagen de un 
estereotipo que representa la institución de la familia; en este caso, un pequeño clan integrado por 
el padre proveedor y trabajador, la abnegada y casta ama de casa, y sus hijos, representados casi 
como remedos de sus padres.

Para los personajes solteros, el condicionamiento de poder entre géneros y su consecuente censura 
radicaba en una búsqueda implícita por incluirse en estos valores. Por un lado, el hombre se 
representaba como un buen prospecto de providente y protector económico o, por lo menos, físico. 
1MIRXVEW�UYI�PE�QYNIV��IR�GSRHMGMʬR�TEWMZE��IWTIVEFE�JEZSVIW�]�WEGVMƼGMSW�HI�UYMIR�FYWGEVE�WY�EQSV��
por la gracia de una belleza que estaba lista a ser entregada al mejor postor.

4  Ana Sofía Cardona, El cine como agente socializador del amor romántico en la adolescencia: Un estudio con mujeres adolescentes en relación a 
su orientación sexual (Castellón de la Plana: Universidad Jaume I: 2021), 43. https://tesisenred.net/bitstream/handle/10803/671258/2021_TESIS_
&DUGRQD���6HJXUDB6R¿D�SGI"VHTXHQFH �	LV$OORZHG \
5 Cardona, El cine..., 43.
6 Cardona, El cine..., 44. 

https://tesisenred.net/bitstream/handle/10803/671258/2021_TESIS_Cardona%20Segura_Sofia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesisenred.net/bitstream/handle/10803/671258/2021_TESIS_Cardona%20Segura_Sofia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Sobre estas tramas, Cardona explica que, concretamente en Hollywood, siempre giran en torno al 
boy meets girl��IP�GLMGS�GSRSGI�E�YRE�GLMGE��PE�TMIVHI�]�EP�ƼREP�PE�VIGYTIVE��]�VIGSKI�PE�MHIE�HI�2YVME�
&SY��UYI�WIʪEPE�UYI�IP�GMRI�GPʛWMGS�IWXʛ�QEVGEHS�TSV�YRE�LMWXSVME�HI�EQSV��m)P�IPIQIRXS�WIRXMQIRXEP��
constituido a partir del momento fundacional del encuentro de los dos protagonistas es, sin duda, la 
MRWXERGME�UYI�SVMIRXE�HIƼRMXMZEQIRXI�PE�REVVEGMʬR�|7 Por mucho que se complejiza la trama, señala 
Cardona, la relación amorosa será el hilo que el público tendrá siempre a mano para comprenderla.

'EVHSRE�XEQFMʣR�WI�VIƼIVI�EP�XI\XS�La construcción sociocultural del amor romántico, de C. Herrera, 
para sostener que el cine reproduce los estereotipos de géneros asentados en el modelo patriarcal, 
como la 

mTEVINE� LIXIVSWI\YEP��QSRSKʛQMGE� ]� IR� IHEH� VITVSHYGXSVE�� GY]S�QE]SV� HIWIS� IW� IP�
de unirse, fusionarse; pero antes, habrán de superar ciertos obstáculos lo cual logran casi 
siempre, gracias al papel activo del hombre, ya que la mujer adopta su rol sumiso y espera a 
que él regrese y le pida en matrimonio.»8

Pilar Aguilar, por otra parte, en su texto 0E� ƼGGMʬR� EYHMSZMWYEP� GSQS� MRWXVYQIRXS� HI� IHYGEGMʬR�
sentimental en la Modernidad, menciona al cine comercial como expositor de lo que denomina 
desequilibrios de género y lo divide en las tres siguientes categorías: la asignación de roles de 
hombres y mujeres, la representación de los cuerpos y el protagonismo en el relato.9 En este 
modelo estaban excluidas las tramas favorables a personajes bohemios, que eran entregados a 
destinos funestos como consecuencia de sus actos libertinos. Este contexto se mantuvo durante 
PEW�VITVIWIRXEGMSRIW�GMRIQEXSKVʛƼGEW�HI�PSW�EʪSW����]����IR�TIPʧGYPEW�GSQS�Baby Face (1933) y 
Red Headed Woman (1932), hasta antes de la imposición formal de un código de censura en las 
décadas posteriores. 

%�TIWEV�HI�PSW�TVMZMPIKMSW�ƼGGMSREPIW�SXSVKEHSW�EP�LSQFVI��YR�QSHIPS�HI�ZMVMPMHEH�HIFʧE�WIV�TEVXI�
esencial de los personajes masculinos. De esta manera, se marginaban caracterizaciones que 
se encontraban fuera de estos lineamientos sociales. Claramente, los roles de corte homosexual 
eran parte de una tácita prohibición que en las siguientes décadas fue institucionalizada a partir 
del tristemente célebre 1SXMSR� 4MGXYVI� 4VSHYGXMSR� 'SHI�� QʛW� GSRSGMHS� GSQSɸ 'ʬHMKS� ,E]W�10 
Estas normas fueron creadas en 1930 por William H. Hays, uno de los principales miembros de 
PE�%WSGMEGMʬR�HI�4VSHYGXSVIW�'MRIQEXSKVʛƼGSW��144%��El Código Hays, que entró en vigencia en 
1934, es un conjunto de normas mediante el cual se prohibió cualquier tipo de representaciones 
que expongan al hombre y la mujer a comportamientos inapropiados para los cánones imperantes 
en la sociedad estadounidense. Muchas obras europeas o de origen no estadounidense que se 
consideraron contestatarias a estas premisas también fueron prohibidas de su distribución y 

7 Cardona, El cine..., 137.
8 Cardona, El cine..., 137.
9��3LODU�$JXLODU��©/D�¿FFLyQ�DXGLRYLVXDO�FRPR�LQVWUXPHQWR�GH�HGXFDFLyQ�VHQWLPHQWDO�HQ�OD�0RGHUQLGDGª��HQ�Mujeres, hombres, poder. Subjetividades 
HQ�FRQÀLFWR��HG��GH�$OPXGHQD�+HUQDQGR��0DGULG��7UD¿FDQWHV�GH�6XHxRV����������������KWWSV���WUD¿FDQWHV�QHW�VLWHV�GHIDXOW�¿OHV�SGIV�0XMHUHV��&���
KRPEUHV��&���SRGHU�������7UD¿FDQWHV���GH���6XH�&��%�RV�SGI�
���$VRFLDFLyQ�GH�3URGXFWRUHV�&LQHPDWRJUi¿FRV�GH�ORV�((��88��±�0�3�3�$���Código Hays para la publicación de películas. En Universidad Pompeu Fabra 
(UFP). Agosto de 2008. https://eroscensura.upf.edu/wp-content/uploads/2020/08/Codigo-Hays-para-la-produccion-de-peliculas-M.P.P.A-1930-1.pdf

https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Mujeres,%20hombres,%20poder%20-%20Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Mujeres,%20hombres,%20poder%20-%20Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
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exhibición por el mismo código. 

Entre las normas estipuladas en el Código de Hays, encontramos extractos de ciertos capítulos:

PRINCIPIOS GENERALES    

��2S�WI�EYXSVM^EVʛ�RMRKʱR�ƼPQ�UYI�TYIHE�VIFENEV�IP�RMZIP�QSVEP�HI�PSW�IWTIGXEHSVIW��
Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal, el pecado. 

�� 0SW� KʣRIVSW� HI� ZMHE� HIWGVMXSW� IR� IP� ƼPQ� WIVʛR� GSVVIGXSW�� XIRMHE� GYIRXE� HI� PEW�
exigencias particulares del drama y del espectáculo.    

3) La ley, natural o humana, no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia 
aquellos que la violentan. 

CRÍMENES   

����(O�DVHVLQDWR�    

a) La técnica asesinato deberá ser presentada de manera de no suscitar la imitación.

b) No se mostrarán los detalles de los asesinatos brutales.    

I�0E�ZIRKER^E��IR�RYIWXVSW�HʧEW��RS�WIVʛ�NYWXMƼGEHE�����

���/RV�P«WRGRV�GH�ORV�FULPLQDOHV�QR�GHEHU£Q�VHU�SUHVHQWDGRV�FRQ�SUHFLVLµQ��  

a) Las técnicas del robo, de la perforación de cofres fort y el dinamitado de trenes, minas y 
IHMƼGMSW��RS�HIFIR�WIV�HIXEPPEHEW�����

b) Se observarán las mismas precauciones en lo que concierne al incendio voluntario.    

c) La utilización de armas de fuego será reducida al mínimo estricto.    

d) La técnica del contrabando no será expuesta.11

)WXI�GʬHMKS�WI�QERXYZS�IR�ZMKIRGME�LEWXE������ƂGYERHS�IRXVʬ�IR�ZMKSV�IP�7MWXIQE�HI�GPEWMƼGEGMʬR�
por edad de la MPAA—, debido a que el propio cambio cultural y generacional estadounidense lo 
convirtió en obsoleto al renovar los discursos imperantes en Hollywood de aquella época. Además, 
la revolución feminista y el incremento gradual de la violencia en la sociedad, sin dudas tuvieron un 
impacto importante. 

11 Asociación de Productores... PDF.
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/D�SUREOHP£WLFD�GHO�J«QHUR�HQ�OD�FLQHPDWRJUDI¯D

Bajo los lineamientos del Código Hays, el cine tuvo parámetros muy estrictos en cuanto a lo que 
WI�TSHʧE�IWGVMFMV�]�ƼPQEV��)WXS�WI�ZMS�VIƽINEHS�IR�WY�MRƽYIRGME�QIHMʛXMGE�IR�VIPEGMʬR�GSR�PE�QERIVE�
de vivir de los estadounidenses durante décadas. En este contexto surgieron películas con cierta 
ZEVMIHEH�HI�XVEQEW��TIVS�WMIQTVI�VIƽINERHS�IP�EVUYIXMTS�HIP�TIVWSRENI�QEWGYPMRS�GSQS�HSQMRERXI��
mientras que el femenino ostentaba cualidades de sumisión. Entre ellas, se pueden enumerar 
algunos íconos de la cultura del siglo XX, como El Maquinista de la General (1926) de Buster Keaton; 
o Tiempos modernos (1936) de Chaplin. Estas historias son ejemplos de la alienación que acarrea 
la representación de la supremacía del poder físico del hombre en comparación con el de la mujer, 
UYI�WI�QERMƼIWXE�IR�PEW�EGGMSRIW�MRKIRMSWEW��EGVSFʛXMGEW�S�XIQIVEVMEW�HIP�TIVWSRENI�QEWGYPMRS��
mientras que sus contrapartes femeninas se ven afectadas por la pasividad de sus roles, siempre a 
la espera de la llegada del héroe, su pretendiente. 

Sin embargo, ya en la década de 1940 y a pesar del Código Hays, ciertas cintas fueron mostrando 
una evolución con respecto a las dinámicas culturales que les era permitido presentar y representar. 
)WXE�TEYPEXMRE�IZSPYGMʬR�HI� PEW� NIVEVUYʧEW�HIP�TSHIV�WI�TSRI�HI�QERMƼIWXS�IR�TIPʧGYPEW�GSQS�El 
Halcón Maltés (1941) de John Houston, y Casablanca (1942) de Michael Curtiz. Ambas películas 
padecen de una misma singularidad en torno a la construcción de los personajes masculinos y 
femeninos dentro de este entramado mediático: a pesar de mostrar personajes femeninos que se 
excluían de las normas morales de la época, el modelo patriarcal en el cine predomina a través 
HI�PMKIVSW�GEQFMSW�IR�PE�GSRƼKYVEGMʬR�HI�PE�NIVEVUYM^EGMʬR��TEVE�EWʧ�VIWEPXEV�PSW�GSQTSVXEQMIRXSW�
disidentes de las personajes femeninos. Sin embargo, sus destinos terminaron con mala fortuna. 
Un ejemplo de aquello es el rol femenino en el cine negro o policiaco, que dio origen a un estereotipo 
que se sumó a los ya popularizados hasta el momento: la femme fatale; cuya función consistía 
en desequilibrar la dinámica de poder a través de la subversión moral en cuanto a la escritura de 
guiones.

En la década del 50, durante la vigencia del Código Hays, la película Rebelde sin causa (1955) de 
Elia Kazan, muestra la imagen de un hombre rudo y temerario que se ve involucrado con una chica 
muy inocente que da sus primeros pasos en el camino de la rebeldía. Esta obra representa el estilo 
HI�ZMHE�TVSQYPKEHS�TSV�IP�GMRI�HSKQʛXMGS�GSQIVGMEP�� E� XVEZʣW�HI�YR�ƼREP� XVʛKMGS�GSR�GSRXIRMHS�
aleccionador: el rebelde protagonista termina muerto a causa de la vida sin ley que había llevado. 
También, una vez más se hace presente el modelo de la mujer como sujeto inferior y dependiente 
de la protección del varón. 

La Reina Africana (1951) de John Houston, obra representativa del romance conservador de la época 
y protagonizada por Humphrey, uno de los modelos de hombre rudo y viril de la década, cuenta la 
historia de un amorío inesperado que surge entre el capitán de un barco mercenario y una misionera 
que contrató sus servicios en medio de una guerra. Aquí, los estereotipos del hombre dominante se 
desarrollan a través del antihéroe de aspecto duro, pero con buenas intenciones, y la mujer renuente 
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que con el paso de la trama se ve cada vez más seducida por el capitán.

Los cambios paulatinos que ocurrieron en las dinámicas de poder de los géneros en la sociedad 
norteamericana pusieron a la industria en la necesidad de trastocar el mensaje de la familia 
estadounidense y los valores tradicionales, que hasta ese momento eran los estandartes de la 
cinematografía hollywoodense. En consecuencia, el Código Hays fue tornándose obsoleto. Se 
otorgó poder al rol femenino, alimentando este espectro dramático para ir de la mano con actitudes 
revolucionario-sexistas de la sociedad sesentera. El personaje de una mujer que se rebela ante 
un hombre y esboza algún tipo de superioridad hacia él, dejaba de instalarse solamente como un 
IPIQIRXS�RIKEXMZS�]�HMKRS�EXVE]IRXI�HI�ƼREPIW�XVʛKMGSW�

Por esto, en la década del 60, la censura del Código Hays había pasado ya su periodo de auge. 
Las olas de feminismo liberal y radical de los 60 tuvieron un rol trascendental en la sexualidad y 
moralidad de los cambios sociales.12�4SV�WYTYIWXS��PE�ƼGGMʬR�XEQFMʣR�JYI�TEVXʧGMTI�IR�IWXSW�GEQFMSW��
El acaparamiento de nuevas generaciones por parte de la industria fílmica requería personajes 
femeninos avezados y con propiedad sobre sus vidas. Películas como Lolita (1967) de Stanley 
Kubrick; El graduado (1967) de Mike Nichols, e incluso El Halcón Maltés (1941) de John Huston, 
tienen la particularidad de representar personajes femeninos que muestran empoderamiento en 
comparación con sus coprotagonistas masculinos.

Mediante la seducción como dispositivo de poder, la historia de la mujer que logra doblegar a sus 
pares masculinos y toma el control de la pareja gracias a sus encantos hace su aparición como 
protagonista de una catarsis positiva. Este rol surge luego de ser invisibilizado casi totalmente en las 
HʣGEHEW�ERXIVMSVIW��'EVHSRE�WIʪEPE�]�GPEWMƼGE�PE�VIFIPHʧE�HI�PE�QYNIV��E�XVEZʣW�HI�ZEVMSW�EVUYIXMTSW�
destinados a la representación fílmica de mujeres en el cine comercial de aquella época: el modelo 
de la buena madre, la compañera del alma y el modelo de la mujer terrible.13. 

Este último estereotipo, generalmente asociado a la sensualidad y a la sexualidad, recibe 
mediáticamente el denominativo de femme fatale o mujer fatal. Se construye como un personaje 
que aprovecha el misterio de su vida bohemia o promiscua para cautivar a los hombres. En su texto 
La femme fatale en el cine español de la década de los 50, Nuria Cancela López explica el tema de 
la femme fatal.�4EVXI�HI�PEW�MRZIWXMKEGMSRIW�HI�7ʛRGLI^�&EVFE�������]�&SY�������TEVE�MHIRXMƼGEV�
este arquetipo como un modelo de seducción que lleva al amante a la destrucción mediante el 
engaño. La femme fatale se presenta, inicialmente, como un ser casi angelical hasta que, llegado 
IP�QSQIRXS��EƽSVE�WY�TEVXI�HIZEWXEHSVE��7Y�KVER�EXVEGXMZS�TSHVʧE�VIHYGMVWI�E�YR�HSFPI�FIRIƼGMS��
aporta al amante libertad amorosa y ganancias económicas.14 

12 Cristina Herrero Ferrer, «Feminismo liberal y radical: la década de 1960 en EE. UU.» en Archivos de la historia (2020). https://archivoshistoria.
com/feminismo-liberal-y-radical-la-decada-de-1960-en-ee-uu/
13 Cardona, El cine..., 145.
14 Nuria Cancela López, La femme fatale en el cine español de la década de los 50 (Barcelona: 2020). Edición en PDF. https://repositori.upf.edu/
ELWVWUHDP�KDQGOH�������������&DQFHODB�����SGI"VHTXHQFH �	LV$OORZHG \

https://archivoshistoria.com/author/christinaherr/
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/48062/Cancela_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/48062/Cancela_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Con los acelerados cambios sociales y culturales de la década del 60 en Estados Unidos, la evolución 
GMRIQEXSKVʛƼGE�IR�VIPEGMʬR�GSR�PE�VITVIWIRXEGMʬR�HI�PSW�KʣRIVSW�LYQERSW�XEQFMʣR�EZER^ʬ�E�TEWSW�
muy acelerados. Los guionistas tuvieron mayor libertad moral y legal para abordar esa problemática 
y el cine romántico toma un giro con estos nuevos matices en el tratamiento de las historias 
amorosas. 

Otro motivo que permitió abordar temáticas consideradas tabú en décadas anteriores a la de los 60 
fue la censura instaurada a través de la ya mencionada categorización de las películas por edades. 

Volviendo al personaje de la femme fatale, este se encontraba ya instaurado como elemento dramático 
esencial dentro del género policiaco, que estaba basado en historias de policías o detectives, cuya 
pericia se ve interferida por una mujer erotizada que los seduce. Desde este estereotipo empezaron 
E�GVIEVWI�TIVWSRENIW�HI�QYNIVIW�VIFIPHIW�HI�XSHE�ʧRHSPI�IR�MRƼRMHEH�HI�GMRXEW�GSQIVGMEPIW��LEWXE�
llegar a nuestros días, en que podría decirse que la relación de poder entre hombre y mujer en el cine, 
aunque no en su totalidad, está más equilibrada que nunca. 

7MR�IQFEVKS��IP�IQTSHIVEQMIRXS�HI� PE�QYNIV�E� XVEZʣW�HI� PSW�TIVWSRENIW�HI�ƼGGMʬR��UYI�FEWE�WY�
origen en la liberación sexual, se vuelve nuevamente en contra de la proyección de la imagen modelo 
HI� PE�QYNIV��]E�UYI� XIVQMRE�WMIRHS�WI\YEPQIRXI�GSWMƼGEHE�FENS�IP�EQTEVS�HI� PE�HYEPMHEH�QYNIV�
buena-matrimonio / mujer-perversa-aventura. Paradójicamente, en estos tiempos de reivindicación 
sexual y respeto a las diferencias, esta problemática se presenta con mucha más frecuencia en 
circunstancias en que la libertad sexual resulta una situación cada vez más común.

9RE�QERIVE� HI� INIQTPMƼGEV� PS� I\TYIWXS� ERXIVMSVQIRXI� IW� E� XVEZʣW� HI� YR� FVIZI� ERʛPMWMW� HI� HSW�
películas escritas y dirigidas por directores de distintos ámbitos artísticos que, sin embargo, se han 
dedicado a retratar historias desde un punto de vista femenino. Dos manifestaciones de que se han 
dirigido películas en las que sus realizadores han rechazado apostar por representar las dinámicas 
de poder en las relaciones de pareja en las que el hombre ejerce el poder son Una mujer es una mujer, 
de Jean Luc Godard (1967), y Annie Hall, de Woody Allen (1977).

Una mujer es una mujer

)WXI�ƼPQI��HMVMKMHS�TSV�.IER�0YG�+SHEVH�IR�������IW�TEVXI�HI�YR�TVMQIV�TIVMSHS�GVIEXMZS�IR�IP�GYEP�
el autor exploró exhaustivamente la personalidad femenina y un supuesto poder de las mujeres por 
sobre los hombres a partir de sus encantos sexuales. Las películas de este primer periodo se dedican 
principalmente a parodiar el romanticismo de la pareja. La representación de la mujer, construida 
HIWHI�YRE�TIVWTIGXMZE�QEWGYPMRE��TSHVʧE�ZIVWI�WYNIXE�E�YRE�ZEPSVEGMʬR�WYTIVƼGMEP�WYWXIRXEHE�IR�
dos razones: el hecho de que Godard no es mujer y que sus películas corren el riesgo de perpetuar el 
estereotipo de la mujer fatal. Sin embargo, el mérito de esta obra radica en la capacidad del director 
de usar aquel estereotipo para la construcción de un personaje romántico fatal (en referencia a la 
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femme fatale). Este personaje cuenta con características opuestas a las de un personaje irreverente, 
E�PE�ZI^�UYI�QERXMIRI�PE�PMZMERHEH�WYƼGMIRXI�TEVE�IP�XSRS�GʬQMGS�HI�PE�TIPʧGYPE��TSV�INIQTPS��GYERHS�
el deseo intenso del personaje por ser madre y sentar cabeza con su pareja se fusiona con el 
EVUYIXMTS�HI�QYNIV�XIVVMFPI�UYI�EQIRE^E�E�WY�RSZMS�GSR�PE�MRƼHIPMHEH��XSHS�GSR�XEP�HI�SFXIRIV�WY�
objetivo familiar.

Erróneamente se podría asumir que por cuestiones de responsabilidad social no se debería escribir 
sobre lo que no se conoce.  Desde esa perspectiva, un hombre podría solo escribir historias al 
estilo de Husbands (1970) de John Cassavettes: una pieza intimista sobre el sentir de un grupo 
de hombres casados que luego de la muerte de un amigo se reúne para evadir la tristeza que los 
EUYINE��)WXE�TMI^E�GMRIQEXSKVʛƼGE�IW��WMR�HYHE��PE�WYFPMQEGMʬR�HI�PE�QEWGYPMRMHEH�RSVXIEQIVMGERE�
de los años 70. La importancia de Husbands radica en la expresión de la visión del autor sobre la 
QEWGYPMRMHEH�IR�WY�GSRXI\XS�KISKVʛƼGS�]�XIQTSVEP��

7MR�IQFEVKS��IWXSW�HSW�ƼPQIW�EREPM^EHSW�E�GSRXMRYEGMʬR�TVIWIRXER�NYWXEQIRXI�YRE�GSRXVETEVXI�E�
dichas temáticas; al enfocarse en esa dinámica creativa y diferenciada que existe entre cada autor, 
y que a la vez constituye una característica fundamental de la cinematografía: expresar una visión 
HIP�QYRHS�E�XVEZʣW�HI�YR�EFERMGS�HI�TSWMFMPMHEHIW�GVIEXMZEW�]�ƼGGMSREPIW�

Con la intención de romper esta asunción errónea, se destaca como valedera una visión femenina 
sobre las masculinidades y viceversa; pues, planteando una analogía con la sociedad, además de 
PE�MQEKIR�UYI�YRS�XMIRI�HI�Wʧ�QMWQS�I\MWXI�YRE�MRƼRMHEH�HI�XIVGIVEW�ZMWMSRIW�UYI�WI�WYQER�E�PE�
nuestra y nos construyen en nuestra totalidad. De esta manera, por medio del otro nos reconocemos 
a nosotros mismos como sujetos. Mediante el intrincado lenguaje de su Fenomenología del Espíritu, 
Hegel dice:

El señor es la conciencia que es para sí, pero ya no simplemente el concepto de ella, 
sino una conciencia que es para sí, que es mediación consigo a través de otra conciencia, a 
saber: una conciencia a cuya esencia pertenece el estar sintetizada con el ser independiente 
o la sociedad en general.15

Bajo esta lógica Una mujer es una mujer —en su idioma original Une femme est une femme—, 
representa una visión masculina sublimada sobre la mujer. La obra procura una exquisitez poética a 
la versión femenina mediante sus diálogos, puesta en escena, construcción de planos, maniqueísmo 
de estereotipos y otros varios recursos. Esta película, sumamente divertida y fresca, narra cómo los 
encantos de una mujer llevan a más de un hombre a caer rendido a sus pies.

Angela es una femme fatale dedicada al estriptis, y sus seductores cantos pregonan el poder que 
su belleza ejerce sobre los hombres. En su vida cotidiana participa de un triángulo amoroso en el 
que sus protagonistas representan más a un concepto que a un personaje en sí. Esta característica 

15  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenología del Espíritu, trad. por Wenceslao Roces (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1966), 
117.
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HI�PEW�TIPʧGYPEW�HI�+SHEVH�RS�VIWXE��HI�RMRKYRE�QERIVE��IP�TVSGIWS�HI�ERXVSTSQSVƼ^EGMʬR�HI�WYW�
personajes. Ellos son humanizados de acuerdo con el contexto de la historia. En ocasiones, esta 
humanización se aliviana para enfatizar las concepciones del autor expresadas de manera notoria 
IR� PSW� HMʛPSKSW�� )WXE�QI^GPE� HI� ƼGGMʬR� ]� IRWE]S� GMRIQEXSKVʛƼGS� RSW�QYIWXVE� E� YR� TIVWSRENI�
femenino que realiza una simbiosis perfecta entre la ternura y la sensualidad. La complejidad de 
esta representación remueve los cimientos dogmáticos que forman la relación del poder en los 
géneros del cine.

En Una mujer es una mujer, la feminidad como norma en el rol de la mujer no se ve trastocada de 
JSVQE�WMKRMƼGEXMZE��%RKIPE�IW�YRE�QYNIV�NSZIR��HYIʪE�HI�YRE�HYP^YVE�MQTIGEFPI��WMR�IQFEVKS��IWXE�
característica la hace tomar las riendas sentimentales de sus relaciones amorosas. Los hombres 
protagonistas ostentan la condición eurocéntrica16 caricaturizada de aquella época. Son personajes 
dueños de actitudes machistas; no obstante, se ven sujetos a los deseos y condicionantes de una 
mujer ávida y desesperada por ser madre.

En esta parodia sobre el amor y el cine musical, el rol dominante de Angela se representa de manera 
implícita y, de cierta forma, subliminal en tanto Émile parece no tomar en serio los deseos y amenazas 
de Angela. A pesar de los constantes desacuerdos entre ambos, Émile termina reconociendo que 
UYMIVI�QYGLS�E�%RKIPE�]��EP�ƼREP�HI�PE�TIPʧGYPE��HIGMHI�EGGIHIV�E�PS�UYI�PE�IWXVʧTIV�TMHMʬ�HIWHI�YR�
TVMRGMTMS��JEFVMGEV�YR�FIFʣ��)R�QIHMS�HI�IWXE�LMWXSVME�ETEVIGI�PE�ƼKYVE�HI�%PJVIH��UYMIR�TVIXIRHI�E�
Angela, y con su declaración de amor se posiciona como segunda opción para ella. Esto provoca 
una lucha constante entre Émile y Alfred por asegurar la aceptación de Angela. La parodia bajo la 
GYEP�WI�GSRWXVY]I�IWXE�ƼGGMʬR�PPIZE�E�PSW�TVIXIRHMIRXIW�E�QSJEVWI�HI�WY�HIWIS�TSV�%RKIPE��E�PE�ZI^�
que se burlan de ella y de su intento por usar a Alfred para darle celos a Émile. Todo esto ocurre 
durante una picante confusión propiciada por un encierro en el baño.

La forma de la obra constituye una burla de la estructura tradicional de las películas musicales, 
deconstruyéndola a partir de silencios, regresos abruptos de música rimbombante y exageradamente 
descriptiva de emociones. A su vez, el contenido hace mofa de las relaciones de poder entre hombre 
y mujer, a partir de los roles jerárquicos tradicionales asignados a cada género. Curiosamente, esta 
contestataria representación de la mujer y del hombre gira en torno a una convención mediática 
instaurada principalmente en América sobre el retrato del estereotipo de la femme fatale. Aunque 
este estereotipo tiene sus orígenes en el cine noir francés, las representaciones godardianas de la 
ʣTSGE� WI� ZIR� MRƽYIRGMEHEW� TSV� PE� GYPXYVE� JʧPQMGE� IWXEHSYRMHIRWI�� EQIVMGERM^ERHS17 este retrato 
femenino. 

Una mujer es una mujer pone en evidencia la inseguridad del rol masculino dominante que usa la 
fuerza física y crudeza emocional como escudo de sus carencias afectivas. El director otorga a la 
mujer un altar sublimado en el que luce su ligereza ante los hombres como el mayor de sus poderes. 

16 Nota: Esta palabra hace referencia a la tendencia a considerar los valores culturales, sociales y políticos de tradición europea como modelos 
universales.
17 Este término hace referencia a lo estadounidense; es decir, al estilo de vida americanizado.
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0S�I\TPʧGMXS�HI�IWXI�TSHIV�JIQIRMRS�WI�TSRI�HI�QERMƼIWXS�IR�PE�TMI^E�GERXEHE�E�GETIPE�TSV�ʀRKIPE�
en un cutre y burlesco show lleno de sensualidad que dice: 

La gente siempre pregunta: ¿por qué los hombres se vuelven locos al verme pasar? Es 
fácil de entender, la razón está a la vista. Mis pechos hacen que los hombres aúllen. Mis ojos 
son como amatistas. Un vestido de marinero y bragas hechas de….18 

)RXSRGIW� ʀRKIPE� WI� GSPSGE� HI� IWTEPHEW� E� PE� GʛQEVE�� WI� PIZERXE� PE� JEPHE��QYIWXVE� WYW� KVERHIW�
calzones y continúa cantando: 

Qué rabia me da por la mañana, al levantarme de la cama, pero lo que sí me gusta es 
que me acaricien la espalda. Soy de las que siempre dicen que sí GYERHS�YR�XʧS�HMGI�ƄZIRXI�
monada’, porque cuando un tío se pone cariñoso no es momento de discutir. Soy una mala 
chica, soy muy, muy cruel. Pero los hombres nunca protestan porque soy muy bella.19

En esta declaración sin tapujos en torno a la femme fatale, se halla el tono humorístico de la cinta. La 
capacidad de Godard para caricaturizar simpáticamente a una mujer que se burla de los hombres es 
PE�IWIRGME�HI�PE�TSIXM^EGMʬR�HI�IWXI�IRWE]S�ƼGGMSREP��)W�PE�HIGPEVEGMʬR�EQSVSWE�HI�YR�LSQFVI�E�YRE�
mujer que lo pone en constantes aprietos por el hecho de ser ella misma y poner en cuestionamiento 
cualquier mandato que vaya en contra de su voluntad. A pesar de que la película trata casi en su 
totalidad del modus operandi romántico de una mujer fatal, habla mucho más sobre la inseguridad 
de los hombres ante al empoderamiento de una mujer; manera perfecta de construir a una villana 
que todos puedan amar.

Cumpliendo con la esencia de una obra de autor20, la cinta está llena de recursos que por momentos 
WEGER�EP�IWTIGXEHSV�HI�PE�ƼGGMʬR��+VEƼGE�IP�TEGXS�XʛGMXS�IRXVI�IP�KYMSRMWXE�VIEPM^EHSV�]�IP�IWTIGXEHSV�
de la obra mediante diálogos que rompen la cuarta pared y se autorreferencia. Un paneo alternante 
IRXVI�PSW�IRGYEHVIW�HI�ʀRKIPE�]�ʈQMPI�QMIRXVEW�HMWGYXIR��EWʧ�GSQS�PE�WYTIVTSWMGMʬR�HI�YR�XI\XS�UYI�
TEVIGʧE�TVSZIRMV�HIP�KYMSR�WI�QYIWXVER�GSR�YRE�IWXʣXMGE�QEIWXVE�EFWSPYXE��)R�IP�GEWS�IWTIGʧƼGS�HIP�
XIQE�JIQIRMRS��+SHEVH�FYWGE�HINEV�TSV�WIRXEHE�WY�ZMWMʬR�E�XVEZʣW�HI�WY�HMʛPSKS�ƼREP��4SV�QIHMS�HI�
un exquisito juego de palabras, que perderían totalmente su gracia siendo traducidas al español, se 
pronuncia la opinión godardiana sobre las mujeres:

�0,/(

Tu es infame.

(Eres una infame.)

18 Jean-Luc Godard, Une femme est une femme. (París: Eurointer Rome París Films, 1961), 8 :58.
19 Godard, Une femme est..., 9 :46.
���(V�GHFLU��SHOtFXODV�TXH�WLHQHQ�XQ�HVWLOR�GH¿QLGR��SHUVRQDO��~QLFR��GLVWLQJXLEOH�GH�FXDOTXLHU�RWUD�FLQWD�
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$1*(/$

Non, je suis une femme.

(No, yo soy una mujer.)21

)WXE�IW�PE�ƼVQE�ƼREP�HI�YR�IRWE]S�HMWJVE^EHS�HI�TIPʧGYPE��PPIRS�HI�WʛXMVEW�IWXʣXMGEW�]�QSVEPIW�UYI�
NYIKER�HI�QERIVE�EXVIZMHE�GSR�PSW�VSPIW�HI�TSHIV�QEWGYPMRS�]�JIQIRMRS��PPIRS�HI�VYTXYVEW�ƼGGMSREPIW�
advertidas por los propios personajes. Una cinta muy divertida y disparatada que complejiza tanto el 
uso de las técnicas narrativas como la temática de pugna de poderes.

$QQLH�+DOO

La obra más popular de Woody Allen (1977) —y su primera experiencia con la escritura de un 
guión de cine— constituye un referente sobre el abordaje de la pugna de poderes en las relaciones 
sentimentales. Esta obra, más allá de la acumulación de gags, que es la manera en que construyó 
sus anteriores películas: incluye sus inquietudes existenciales, sexuales y sociales. Annie Hall es 
YRE�TIPʧGYPE�UYI�HIVVSGLE�TIVWTIGXMZE�EYXSVEP�]�UYI�GVIE�YR�IRWE]S�ƼGGMSREP�IR�IP�UYI�IP�GVIGMQMIRXS�
personal de una mujer con respecto a las relaciones amorosas es visto desde la mirada masculina 
del personaje con el que Annie está involucrada sentimentalmente; Alvy Singer. 

El humor, el desarrollo del personaje cómico en un contexto sentimental y el análisis implícito sobre 
la mirada que tiene el hombre de la mujer son características constituyentes de esta película, y 
se ajustan óptimamente a las pretensiones del guion en curso. En comparación con la cinta de 
+SHEVH��PE�GVʧXMGE�HIP�EYXSV�WI�SVMIRXE�QʛW�E�JEZSV�HI�PE�ƼGGMʬR�UYI�HIP�GMRI�I\TIVMQIRXEP��)WXS�WI�
logra mediante una narración no lineal que se inmiscuye en la cotidianidad de una pareja neoyorkina 
y expone la evolución e involución del arco dramático de una mujer y un hombre destinados a la 
separación.

Esta separación se muestra a partir de un primer plano que rompe la cuarta pared e implanta en el 
IWTIGXEHSV��HI�QERIVE�HMVIGXE�]�WMR�WYFXI\XSW�ƼGGMSREPIW��YRE�TVIQMWE�WSFVI�PEW�HMƼGYPXEHIW�HIP�HI�
PEW�HMRʛQMGEW�HI�TSHIV�]�IP�IREQSVEQMIRXS��(IWHI�IWXI�TYRXS�QIRGMSRE�YRE�TVIQMWE�UYI�GEPMƼGE�
como esencial en su vida: el no tener ganas de pertenecer nunca a un club que lo admita como 
WY�QMIQFVS��%UYʧ��WI�QERMƼIWXE�IP�HMWGYVWS�HI�%PZ]�7MRKIV��YR�GYEVIRXʬR�UYI�RS�TYIHI�WYTIVEV�WY�
rompimiento con Annie Hall. A pesar de haber transcurrido algún tiempo, Singer no puede dejar de 
analizar las razones por las cuales Annie lo dejó.

Desde las primeras líneas de la película, la mirada del personaje masculino se fundamenta en su 
TVSTMS�IKSʧWQS��7Y�GSRXVEHMGGMʬR�ƽYGXʱE�IRXVI�IP�RS�IRXIRHIV�IP�TSVUYʣ�HI�WY�UYIFVERXS�WIRXMQIRXEP��

21  Godard, Une femme est..., 1:23:41.
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a la vez que se reconoce como alguien que termina repudiando a quien logra enamorarse de él. La 
dramatización de la cinta se construye sobre la base de esta victimización del egoísmo, valiéndose 
HI�PEW�LIVVEQMIRXEW�HIP�LYQSV�TEVE�VIFEWEV�GMIVXSW�TVINYMGMSW�QSVEPIW�]�EƼVQEV�SXVSW�IWXIVISXMTSW�
de culturas ajenas por parte del autor. Los resultados cómicos de muchas situaciones descritas 
en la película corren el riesgo de etiquetarse como criterios sexistas, racistas o de cualquier índole 
discriminatoria. Es precisamente este el riesgo desde el cual se construye la picardía del humor 
intelectualoide de Allen. Un riesgo que comparte con la condición del humor negro, al colindar entre 
los límites de lo moral y lo irreverente.

En esta cinta, la evolución dramática de los personajes va a la par con la polémica de los roles 
de género y sus dinámicas de poder. Al comienzo, Annie ejerce un rol cortejador en su nerviosa 
búsqueda de establecer un contacto íntimo con Alvy, quien se ubica en el rol del objeto del deseo. A 
pesar de constituirse como objeto deseado, su rol no deja de ser el dominante. En realidad, Singer 
VIEƼVQE�WY�WYTIVMSVMHEH�MRXIPIGXYEP�ERXI�,EPP�E�XVEZʣW�HI�GMIVXEW�PIGGMSRIW�QSVEPIW�]�PE�STMRMʬR�ʛGMHE�
que tiene sobre sus gustos. Este hecho demuestra que el rol social del hombre como líder en una 
pareja no se ve trastocado cuando no es él el sujeto del amor.

Sin embargo, desde una perspectiva general, Annie Hall no cumple el rol que los valores tradicionales 
americanos pregonan; al contrario, es una mujer muy singular y divertida que claramente resalta 
entre los miembros de su familia, un clan muy bien posicionado pero conservador. Su vestimenta 
encaja a la perfección con el estilo masculino característico del personaje y de la actriz que la 
interpreta: Diane Keaton. Es un personaje que inyecta frescura al pesimismo que gobierna la vida 
de Alvy. Ellos forman un contrapeso dramático ideal, pues las jerarquías parecen diluirse en sus 
momentos felices. Ambos son partícipes de una química insuperable a pesar de sus notorias 
diferencias sociales e intelectuales.

Los roles en las relaciones de estos Dos extraños amantes (título de la película en español) se 
someten a una mutación que destruye las barreras culturales del género en distintos niveles. Esto 
SGYVVI�E�XVEZʣW�HI�PE�IRGEVREGMʬR�HI�YR�EQSV�WSƼWXMGEHS��EUYINEHS�TSV�ZEPSVIW�HI�ZERKYEVHME��WMR�
embargo, en el ámbito sexual no se aprecia ninguna innovación moral, más allá del tratamiento 
burlesco de las desgracias. Esto último también representa un objetivo esencial del humor negro.

Asimismo, las jerarquías de poder siguen latentes y se evidencian en la intimidad. Annie fuma 
marihuana antes de sus encuentros sexuales, y esto provoca molestia en Alvy, quien prácticamente 
la obliga a dejar el cigarro a un lado. Al no sentir a Annie conectada con el acto, Alvy le reclama su 
ausencia en el sexo, mientras una manifestación de su conciencia22 yace sentada, muy aburrida, 
JVIRXI�E�IPPSW��%UYʧ�WI�YXMPM^E�YR�VIGYVWS�HMZIVXMHS�TEVE�VSQTIV�IP�VIEPMWQS�E�XVEZʣW�HI�PE�ƼGGMʬR��GSR�
PE�ƼREPMHEH�HI�TSRIV�HI�QERMƼIWXS�IP�TSHIV�E�JEZSV�HIP�TIVWSRENI�QEWGYPMRS�HI�%PPIR��)WXI�HSQMRMS�
WSQIXI�PE�ZSPYRXEH�HI�%RRMI�]�VIEƼVQE�PE�WYTIVMSVMHEH�HIP�VSP�QEWGYPMRS�TSV�WSFVI�IP�JIQIRMRS��

22  Nota:�(VWD�PDQLIHVWDFLyQ�GH�OD�FRQFLHQFLD�VH�UHSUHVHQWD�FRPR�XQ�HQWH�TXH�REVHUYD�D�OD�SDUHMD�HQ�VX�LQWLPLGDG�
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La mirada del protagonista masculino subestima constantemente la falta de experiencia y 
espontaneidad de su contraparte femenina. Además, la manía de Singer para aburrirse de las 
mujeres que lo aman se hace presente de nuevo. En consecuencia, la química que los unía al 
TVMRGMTMS�GSQMIR^E�E�ZIVWI�STEGEHE��)R�IWXI�QSQIRXS��%PZ]�LEGI�YRE�TVSTYIWXE�E�%RRMI��ƽI\MFMPM^EV�
la relación y permitirse conocer a otras personas. En medio de una dinámica de alumna-mentor, 
%RRMI�GSQMIR^E�E�WSƼWXMGEVWI�EP�WIKYMV�IP�GSRWINS�HI�%PZ]�WSFVI�VIGMFMV�GPEWIW�HI�EVXI��ʈP�GSQMIR^E�
a seguirla a escondidas y se percata de que ella congenia con su actual maestro. Es a partir de este 
evento cuando el juego de roles reinicia la mutación de su dinámica.

El arco dramático de cada personaje sufre un cambio de valor que afecta a la dinámica que 
imperaba en la relación hasta antes del suceso con el profesor. El rol dominante de Alvy deviene en 
un degradé inconsciente. La idea de que Annie podría dejarlo en cualquier momento le provoca un 
atosigamiento y actitudes celotípicas que lo llevan a confrontarla sobre el tema. Esto constituye un 
TYRXS�HI�MRƽI\MʬR�IR�IP�UYI�%PZ]�VIGSRSGI�UYI�]E�RS�JYRKI�QʛW�GSQS�PE�MQEKIR�HI�TVSHMKMS�UYI�
Annie procuró construir. En contraste, ella luce mucho más segura y dueña de su tiempo; sobre todo 
cuando rebate las preguntas acosadoras de Singer y trata de hacerle ver que la idea de tener una 
relación abierta y de estudiar arte siempre fue de él. Ella simplemente siguió su consejo.

El traslado del rol dominante hacia el personaje femenino se impone a pesar de que la relación 
casi ha terminado. Cuando Annie y Alvy aún mantienen un vínculo amistoso, el mejor amigo de 
Alvy lo lleva a una cita con otra mujer. En plena madrugada, luego de tener sexo con ella y sentirse 
abrumado por conocer nuevamente a alguien que lo exaspera con sus costumbres, él recibe una 
llamada urgente de Annie y, sin dudarlo, acude en su ayuda. Luego de matar un par de arañas, Alvy 
decide quedarse a dormir en casa de ella por pedido de Annie, quien le dice que también lo extraña. 
Luego tienen sexo y deciden volver a vivir juntos.

Una nueva versión de la pareja se va construyendo de forma silenciosa, pero acelerada. El cambio 
de los roles de la relación se hace evidente luego de varios pasajes en los que se conservaban 
las dinámicas previas. La escena en que visitan simultáneamente al psicoanalista, mostrada en 
YR� QSRXENI� TEVEPIPS�� VIWYPXE� GPEZI� TEVE� HMPYGMHEV� IWXI� GEQFMS�� %QFSW� TIVWSRENIW� QERMƼIWXER�
su visión individual de los problemas que los aquejan poniendo énfasis en los sexuales. Alvy se 
queja de no lograr un sexo que pueda disfrutar con Annie, sin entender por qué; mientras que ella 
entiende perfectamente lo que está sucediendo. Ella no ve la necesidad de reprimir sus deseos o 
pensamientos para complacer los caprichos angustiantes de Alvy. Annie está cada vez más segura 
HI�Wʧ�QMWQE�� PS�GYEP�WMKRMƼGE�YR�TVIWEKMS�RIKEXMZS�TEVE�IP� VSQERGI�]�GEQFME� PE�HMRʛQMGE�HI�WY�
VIPEGMʬR��0YIKS�HI�IWXS��IP�EVGS�HVEQʛXMGS�HI�,EPP�QERXMIRI�YRE�VYXE�EWGIRHIRXI�LEWXE�IP�ƼREP�HI�PE�
película, contrario a Alvy, quien poco a poco cae en una vorágine de angustia y depresión. Ahora es 
,EPP�UYMIR�ƈPPIZE�PSW�TERXEPSRIWƉ en la relación.

Varias situaciones consiguientes corroboran esta mutación de los roles foucaultianos de poder. 
Después de dar un hermoso concierto en un bar, Annie es pretendida por un representante de la 
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industria musical, a quien impresionó con su voz y belleza. Ella se fascina con la idea de ir con el 
mánager y saber más del tema, pero Alvy se niega rotundamente. La misma negación se da cuando, 
durante una visita a los amigos de Annie, ella trata de convencerlo de probar la cocaína que su amigo 
estaba ofreciendo. Annie se ha convertido en un personaje que tiene ganas de explorar el mundo 
del arte desde una arista distinta al estilo neoyorkino exasperante, al cual Alvy la ha acostumbrado.

Un hecho culminante ocurre en el viaje que ambos hacen a California para visitar al mánager musical 
que un día abordó a Annie. El mejor amigo de Alvy vive también en esa ciudad e invita a la pareja a 
YRE�ƼIWXE�SVKERM^EHE�TSV�ʣP��%UYʧ�MRMGME�PE�GYIRXE�VIKVIWMZE�TEVE�IP�ƼR�HI�YRE�VIPEGMʬR�UYI�XVEWXSGʬ�PE�
VIEPMHEH�HI�GEHE�TIVWSRENI��)R�IP�EZMʬR�HI�VIKVIWS�E�2YIZE�=SVO��HIWTYʣW�HI�UYI�EQFSW�VIƽI\MSRER�
sobre si obviar o no el sufrimiento que representaría una ruptura, se dan cuenta de que la relación 
no da para más. Acto seguido, casi al unísono,�WI�GSRƼIWER�GSPQEHSW�HI�WY�VIPEGMʬR�WIRXMQIRXEP�
y deciden separarse para quedar como buenos amigos. El diálogo de esta escena es clave para 
comprender la ruptura de la relación y el cambio rotundo de los roles en la misma:

ANNIE

Fue divertido. Yo no creo que California sea mala, en lo absoluto. Es una molestia volver a casa.

$/9<

c'YʛRXEW�QYNIVIW�LIVQSWEW��*YI�HMZIVXMHS�ƽMVXIEV�

ANNIE

Tengo que enfrentar los hechos. Yo adoro a Alvy, pero nuestra relación ya no parece funcionar.

$/9<

Tendré los problemas de siempre con Annie en la intimidad. ¿Para qué quiero esto?

ANNIE

Si tan solo tuviera el valor de romper con todo. Pero realmente lo lastimaría.

$/9<

Si no me sintiera culpable al pedirle a Annie que se mudara... Quizá la destruya, pero debo ser 
honesto.
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ANNIE

(en voz alta)

Alvy, tenemos que ser honestos. No creo que nuestra relación esté funcionando. Ya no.

$/9<

No sé, una relación es como un tiburón, ¿no crees? Tiene que moverse constantemente o se 
muere. Y lo que tenemos aquí es un tiburón muerto.23

El cambio de valor en sus arcos dramáticos y en el rol de cada uno en la relación se instaura durante 
este paso a una relación no amorosa que aún involucra sentimientos. Ambos se despiden de 
una forma muy madura: Alvy se muestra animado por la separación, recoge sus cosas y acepta 
la situación como una oportunidad mutua para crecer social y culturalmente. Además, él sigue 
QSWXVʛRHSWI�GSRƼEHS�HI�ZSPZIV�GSR�IPPE�IR�GYEPUYMIV�QSQIRXS��Ipso facto, ocurre una elipsis que 
muestra a Alvy desesperado por el error que cometió al haber dejado ir a Annie y por no lograr 
olvidarla. Decide llamarla y concretar una cita en la ciudad donde ella se ha mudado. Desde esta 
secuencia, las caracterizaciones físicas construyen perfectamente este cambio rotundo en los 
roles sociales de Alvy y Annie. Se muestra a Annie estupendamente bella y bien vestida. Alvy luce 
despeinado y muy mal arreglado. En medio de la desesperación, Alvy le exige que se casen y vuelvan 
a vivir juntos, pero Annie ya vive con otro hombre, quien es más compatible con su personalidad. 
Ahora, Annie ejerce un rol dominante en cuanto al desprotegido de Singer, quien reiteradamente 
ruega por una nueva oportunidad; sin embargo, Annie ya tomó una decisión en pro de su felicidad. 
Como una forma de agradecimiento por lo aprendido, ella propone conservar la amistad. Alvy Singer, 
ahora en el rol inferior de la relación, termina por aceptar sumisamente la despedida, para luego 
VIGMFMV�PEW�GSRWIGYIRGMEW�TYVMƼGEHSVEW�HIP�OEVQE�]�IP�HIWXMRS�

0YIKS�HI�ƼRMUYMXEV�IP� ZʧRGYPS�EQSVSWS�� PE� VIPEGMʬR�HI�TSHIV�WI�HMPY]I�GSR�IWXE�GSRƼKYVEGMʬR�HI�
los roles que habían adoptado. El crecimiento personal de Annie imposibilitó cualquier tipo de 
QERMTYPEGMʬR�TVSZIRMIRXI�HI�7MRKIV�]�IWXS�JYI�HIƼRMXMZS��0E�HIFEGPI�HI�7MRKIV�WI�QERMƼIWXE�IR�YRE�
conducta descontrolada, posterior a la reunión con Annie. Así, choca varios autos y va a la cárcel. 
0YIKS�HI�WY�PMFIVEGMʬR��ʣP�IWGVMFI�WY�TVMQIVE�SFVE�HI�ƼGGMʬR�]�WI�VIʱRI�YRE�ZI^�QʛW�GSR�%RRMI�TEVE�
recordar viejas aventuras.  

23 Woody Allen, Annie Hall (New York: United Artists,1977), 1:18:18.
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Evolución y dilema

Como se ha evidenciado mediante estos ejemplos de cintas autorales, la dinámica de poder entre 
hombre y mujer no se estanca en la linealidad de una jerarquía explícita, sino que evoluciona y cambia 
de roles: proporciona a lo femenino un papel dominante de manera implícita, a partir sus argucias. El 
HMPIQE�HI�WM�IWXI�GMRI�LE�VIƽINEHS�PE�ZMHE�S�LE�KIRIVEHS�YRE�JSVQE�HI�ZMZMV��HIƼRMXMZEQIRXI�TEVIGI�]E�
RS�MQTSVXEV�IR�IWXSW�XMIQTSW�IR�UYI�RMRKYRE�MRJSVQEGMʬR�QIHMʛXMGE�VIWYPXE�GMIR�TSV�GMIRXS�ƼEFPI��
4SV�SXVS�PEHS�� PE�IWXVYGXYVE�HI�PE�TEVINE�LIXIVSWI\YEP�IR�IP�GMRI�]�QIHMSW�EƼRIW�]E�RS�TVIHSQMRE�
como mensaje dogmatizante y, desde hace un par de décadas, dicho papel poco a poco se ha 
ido trasladando hacia las minorías sexuales, si hablamos de la tendencia reinante en el cine de 
Hollywood. Sin duda, un gran triunfo.

7MR�IQFEVKS��IP�VIPEXS�EGIVGE�HI�ƈGLMGS�GSRSGI�E�GLMGEƉ�WMKYI�VIWYPXERHS�YR�XIQE�QY]�IJIGXMZS�IR�
la escritura de guiones tanto comerciales como independientes, debido a su efecto universalizador 
de historias y también gracias al contexto de nuestra actual realidad, en que lo que importa no es 
qué género dispone del rol dominante, sino lo que resulta de la existencia de este juego de roles per 
se��)WXʛ�QY]�GPEVS�UYI�RS�WSPEQIRXI�YR�ƈYRMZIVWS�LIXIVSWI\YEPƉ�TYIHI�WIVZMV�GSQS�QIHMS�GEXʛVXMGS�
efectivo para la audiencia en general, y con logros estéticos. Sin embargo, todavía es necesario 
trabajar en la escritura de mejores guiones que incluyan tramas queer24, que además eviten la 
incomodidad de una inclusión que resulte forzada al espectador.

)R� GYERXS� E� PE� HMRʛQMGE� IW� HIP� TSHIVIW� HI� PE� TEVINE�� ZEPI� VIƽI\MSREV� UYI�� MRHITIRHMIRXIQIRXI�
de la orientación sexual de la pareja protagonista, la lucha de los opuestos siempre ostentará la 
naturaleza de lo femenino contra lo masculino, debido a sus características naturales, opuestas y 
complementarias entre sí.

)R�IP�GSRXI\XS�EGXYEP��IP�GMRI�HI�MRHYWXVME�RS�LE�GVIEHS�JʬVQYPEW�UYI�QSHMƼUYIR�PE�TIVWTIGXMZE�HI�
PSW�VSPIW�HI�TSHIV�IR�PE�TEVINE�GSR�YRE�TVSTYIWXE�GMRIQEXSKVʛƼGEQIRXI�IWXʣXMGE�]�RSZIHSWE��)R�
buena parte, lo que ha hecho es sustituir personajes de historias que ya fueron exitosas en tiempos 
anteriores, como si trataran de reescribir la historia. Desde la escritura del guión, para algunos 
podría resultar una inclusión forzada de géneros y razas en tramas nada originales, sino más bien en 
remakes de películas icónicas que dan la idea de que existe una intención mediática por reescribir a 
toda costa la historia para las generaciones que subsiguen a la niñez de nuestros tiempos.

)R�HIƼRMXMZE��PE�IWGVMXYVE�HI�GYEPUYMIV�XMTS�HI�XI\XS��GMRIQEXSKVʛƼGS��PMXIVEVMS��GMIRXʧƼGS��IXG���IWXEVʛ�
siempre condenada a repetirse. Simplemente escribimos como un acto de repetición, que Gérard 
Genette lo analiza de manera profunda en su libro Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Dice 
Genette:

24 Según el texto Sentirse queer/cuir/cuy(r) en Ecuador, de Diego Falconí Travez (Barcelona: 2024), «El vocabulario queer� VLJQL¿FD� ³UDUR´�
(desde lo sexogenérico). Al no tener un género (gramatical) masculino y femenino (como muchas (palabras en inglés) fue muy útil para la mente 
KHWHURQRUPDWLYD�TXH�TXHUtD�LQVXOWDU�D�GLHVWUD�\�VLQLHVWUD��(Q�VX�PRPHQWR�VH�GHVLJQy�³GHPRFUiWLFDPHQWH´�D�PHFRV��OHVELDQDV��LQWHUVH[��PDULPDFKDV��
GHOLFDGLWRV��FDPLRQHUDV��PDQLWR�TXHEUDGDV��EDURQDVKOHUV��DUURFHV�FRQ�PHQHVWUD�\�GHPiV�FXHUSRV�UDURV��HVR�Vt��HQ�OD�WHUPLQRORJtD�HVWDGRXQLGHQVH�
TXH�PH�KD�SHUPLWLGR�WUDGXFLU�
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El lector curioso y siempre frustrado, actúa aquí como un paleógrafo que ya sabe que 
su texto oculta otro, pero todavía no sabe cuál. [...] ¿Cuál [...] la parte correspondiente a la 
GSRXMRYEGMʬR��GYʛP�E� PE�XVERWJSVQEGMʬR#�=�IR� PE�GSRXMRYEGMʬR���GYʛP�IW�IP�KVEHS�HI�ƼHIPMHEH�
estilística? [...] En la transformación, ¿qué parte corresponde al estilo, cuál al tiempo, al modo, 
a la voz, a las acciones, a los motivos, qué valores se han añadido, cuáles se han eliminado?25 

Escribimos lo que vemos, y en ese acto con el que forjamos conjugando letras estamos repitiendo 
algo. La historia de la humanidad se repite cada vez que una pareja da sus primeros pasos: esto 
WYGIHI�GSR�GEHE�TEVINE�IR�PE�XMIVVE�HIWHI�IP�MRMGMS�]�E�XVEZʣW�HI�PSW�XMIQTSW��)WXS�TSHVʧE�WMKRMƼGEV�
una excelente noticia para guionistas que opten por escribir recurriendo a esta temática (la más 
GSQʱR�HI�XSHEW� PEW�XIQʛXMGEW�TSWMFPIW�IR�IP�GMRI��]E�UYI��WM�EPKS�IW�WIKYVS��IW�UYI�IP�GSRƽMGXS�
GLMGSƁGLMGE��TSV�GYIWXMSRIW�MHIRXMƼGEXMZEW�]�GEXʛVXMGEW��NEQʛW�TIVHIVʛ�ZMKIRGME�TEVE�IP�IWTIGXEHSV�
común.

25  Gérard Genette, Palimpsestos. La literatura en segundo grado (Madrid: Taurus, 1989), 477. 
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