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MARGARITA MAGUREGUI 
La constitución del espectador femenino. 

Durante estos ultimosaños, gran parte de lacriticafeminista hacentrado 
su atencion en un area precisa del cine: el cine de mujeres. Este grupo 
de films es considerado una subcategoria del melodrama y una de las 
características que lo distingue del resto es que el personaje central es 
una mujer cuyos deseos estructuran y ordenan la narrativa: es decir, 
construye un <<punto de vistafemenino>, que la motiva y domina. Otrade 
las características es que este cine va dirigido a una audiencia especí- 
fica: las mujeres. 

Algunas estudiosas como Mary Ann Doane han sugerido que, de he- 
cho, ciertos generos se crean explícitamente para una audiencia feme- 
nina y a traves de sus trabajos han desplazado el foc0 de atencion hacia 
la forma en que el film construye un sujeto femenino en vez de un sujeto 
masculino caracteristico de la narrativa clásica. 

Este trabajo se centrará en analizar el film Amarga victoria que per- 
tenece a esta categoria y que fue dirigido en 1939 por Edmund Goulding 
e interpretado por Bette Davis y George Brent. El objetivodeeste estudio 
es ver como esta película constituye su sujeto y asi desvelar el tipo de 
lugar que se le asigna a la mujer como espectadora dentro de una 
sociedad patriarcal y burguesa. Con este fin trataremos de descubrir 
cbrno se estructura la mirada y como funciona en terrninos de identifica- 
cion y placer. 
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Desde que el 1975 aparecio el articulo de Laura Mulvey  d visual 
Pleasure and Narrative Cinema), 2(Placervisual y Cine narrativo) se ha 
argumentado que el espectador construido por el texto y definido por 
mecanismos psicologicos de voyeurismo, fetichismo y de una primaria 
identiticacion en el espejo es inevitablemente masculino. 

En el film Amarga Victoria podemos encontrar en funcionamiento 10s 
mismoS mecanismos pero estructurados de una forma diferente. En la 
primera secuencia y a traves de un montije cuidadosamente diseñado 
y de un movimiento de camara concreto se nos ofrece una serie de 
panorámicas, que nos adentran en un univers0 especifico: un hogar y 
mas especificarnente en un espacio intimo y privado: el dormitorio de 
Judith. Analicemos como se reallza esto: la cámara mediante un plano 
conjunt0 nos muestrael dormitorio; luego con un e~track inb) se desplaza 
hacia la cama donde Judith esta tumbada y termina en un primer plano 
de su rostro. Estarnos mirando por [cel ojo de la cerradura,,, invadiendo 
la intimidad de una mujer sin que ella se de cuenta de nuestra presencia. 
Con esta estrategia se nos coloca en la posicion de voyeur y, por tanto, 
en una posicion de poder. Este es, según Laura Mulvey, uno de 10s 
mayores placeres que da ei ver una pelicula. 

El analisis de esta primera secuencia nos lleva a decir que la mirada de 
aquí tambien e6taestructurada por mecanismos de escopofilia y voyeu- 
rismo;sinembargo, segunvamosviendoelfiim tiene lugarunaimportante 
modificacion: el elementovoyeuristaqueda reducido al mínimo. Aunque 
Judith es el objeto de nuestra mirada, no se la presenta como objeto 
erotico, no se la convierteen un espectaculo. En lugarde esoquedamos 
fascinados por esta mujer vital, fuerte y poderosa. Disfrutamos viendo 
su forma de actuar, su manera de moverse y vestir. Esto curnple una 
doble funcion: por un lado, refuerza el proceso de identificacion, yaque 
juegacon el narcisisme de la espectadora, utilizando el personaje como 
un ego ideal y, por otro, activa el mecanisrno de escopofilia. Nosotras 
deseamos saber mas sobre ella, mas sobre su vida. 

La manera en que la narrativa presenta al personaje tarnbién intensifica 
esta mirada curiosa. En la segunda secuencia nos enteramos de sus 
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dolores de cabeza y tiene un ataque que le hace caerse del caballo. 
Como espectadoras nos preguntamos: 'Que le pasa? 'Le sucede algo 
malo? Ahora con mayor intensidaddeseamos conocer 10s motivos y las 
causasde laenfermedadde Judith. Lanarrativaasi presentaun enigma 
y el persona~ese transforma. Lo que era control, fuerza y poder se 
convierte en un misterio, en un objeto para ser investigado, para ser 
analizado. Judith no es un espectáculo, sino un manuscrit0 para ser 
leído. 

Según lo analizado, en el cine de mujeres, por un lado, el elemento 
voyeurista juega un rol menor y la espectadora no adopta una posicion 
masculina con respecto a la imagen del cuerpo femenino mientras que, 
por el otro, se refuerza el mecanismo de escopofilia. 

Consideramosque laescopofiliaes simplemente un mecanismo huma- 
no, una rnanifestación de simple curiosidad, una forma de explorar el 
mundo que nos rodea, una formade conocimiento. Lo que es problemá- 
tico es la forma en cómo este mecanismo es desplazado por el film. El 
obieto de nuestramirada no es el mundo o lasociedad sino un individuo: 
una mujer. Esta estrategia funciona en dos direcciones. 

Primero, y como ya hemos dicho, Judith se convierte en un objeto aser 
investigado, a ser analizado, pero iquien realiza esta tarea dentro de la 
narrativa? Un hombre, o mas concretamente, un doctor: Frederick. De 
esta forma, se le pide a la espectadoraque mire a traves de sus ojos, que 
se identifique con el. Frederickguia nuestra mirada y, solamente de este 
modo, se nos inforrnade la enfermedad que padece la protagonista, de 
10s resultados de la operacion, etc., rnientras que a ella se la mantiene 
ignorante de su destino. Esta identificación con Frederick nos situa en 
una posicion de conocimiento, en una posición de poder; sin embargo, 
a traves de ella tiene lugar una importante operacion ideologica: a la 
espectadora se le perrnite tener una mirada activa siempre y cuando 
asuma laposicion masculina. Porotro lado, loque estaidentificacion nos 
revela es que las identidades del genero no son fijas. 

Segundo, centrandose en un individuo, el film traslada al ámbito de lo 
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privado, de 10s sentimientos, un conflicte social y lo presenta como un 
conjunt0 de problemas individuales, traicionando y desplazando asi 
nuestro deseo de saber y conocer. 

Todavia hay otros elementos en el film que tenemos que analizar para 
entender plenamente como constituye su sujeto. Hasta ahora hemos 
visto como la espectadora es situada en una posición de poder a traves 
de una relacion visual sujeto-objeto y de su identificacion con Frederick, 
pero a otros niveles se le despoja de el., 

Uno de 10s rasgos pertinentes de este tipo de film es que, rnientras en 
10s generos cinematográficos masculinos, hay una figura central, el 
heroe, que esta en control de 10s acontecimientos, aquí el punto de vista 
se fragmenta creando diferentes perspectivas. Esta estrategia, como 
comenta Linda Williams en su articulo ~~Something Else Besides a 
Mother: Stella Dallas and the Maternal Melodrama)>, tiene una función 
especifica: 

'~Mientras que el efecto de identificarse como unico protagonis- 
taen controlesel hacerque el espectador refuercesu sensacion 
de poder, el efecto de una identificación múltiple ... es despojar 
al espectador de autoridad e incrementar su empatia.,, 

En este film tenemos dos perspectivas, dos representaciones diferentes 
de la mujer que se complementan, pero que estan en oposicion: Judith 
y Ann. La primera es la mujer llena de vida, activa, autosuficiente, 
dominante, agresiva, mucho mas sofisticada, rnientras que la otra es 
una figura silenciosa, de aspecto maternal, pasiva, que cuida de 10s 
demas, sin vida propia, totalmente asexuada. 

A estas dos mujeres se las presenta como dos buenas amigas que viven 
en la misma casa y comparten muchas cosas. Usando este dispositivo el 
efecto de identificacion multiple se enfatiza, ya que el publico se enfrenta 
constantemente con lasdosfiguras al mismo tiempo, unasiendo el espejo 
de la otra como reflejo de una imagen fragmentada. 
Adernas, dentro de la narrativa, Ann tiene una funcion concreta. Ella 
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significa orden, estabilidad y equilibrio, expresado en la forma que viste y 
en la manera corno actua. Ella es cornpletamente 10 opuesto de lo que 
Bette Davis es al cornienzo de la pelicula, pero al final ambas son iguales, 
intercambiables. .,?b. como dos gotas de agua. Esto queda clararnente patente 
en la últimasecuenciacuand~ Judith le pidea Annque cuidede Fredefick. 
Las dos llevan el mismo estilo de ropa y se cornportan de igual manera. 
Son la imagen perfecta de sacrificio y resignacion. 

I 
Portanto, Ann funcionaal m imo tiempo como una figurade anticipación 

i y como una expresion literal del objetivo de la narrativa al integrar a 
Judith dentro de 10s confines del orden social establecido. 

Entonces, en relación a la espectadora, podemos decir que este 
rnecanisrno de identificacion múltiple le situa en una posición bastante 
esquizofrenica en un lugar desequilibrado, caotico y desordenado, ya 
que se le pide sentir simpatia y cornprensión por dos figuras que 
representan dos conjuntos de valores y actitudes completarnente distin- 
t a ~ .  Además, el final de la película sirve para restablecer el orden en dos 
sentidos. Como todo lo que Judith significaba ha sido neutralizado y 
destruido, ahora nos identificamos con dos rnujeres que son la misrna, 
asumiendo asi como espectadoras la Única identificacion posible, el 
Único lugar que se les da a las rnujeres en una sociedad patriarcal y 
burguesa: el de víctima. 

El tipo de heroinaque rnuestra el film tarnbien intensificaeste sentirnien- 
to de impotencia. Finalrnente Judith no tiene una posición de poder, ni 
tiene un rol activo, ni puede hacer que las cosas sucedan de laformaque 
desea. Es un ser totalrnente irnpotente hasta el punto de que ni siquiera 
controla su propio cuerpo. 

Como hemos podido ver en este analisis, al sujeto-espectador se le 
coloca en una posicion muy contradictoria. Cuando se identifica con el 
personaje central, se le priva de poder, pero cuando se identifica con el 
hornbre sucede todo lo contrario. 

Ahora se nosplantea una pregunta: ¿Como podemos explicar el hecho 
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de que las rnujeres disfruten viendo este film? Pienso que la respuesta 
radica en que la película presenta fantasias y esperanzas propias de la 
mujer. Al wrnienzo de la narrativa, Judith es una mujer que iucha por su 
independencia, por su libertad y por su derecho a gozar de la vida. 
Constantemente lucha por poder expresarse, por encontrar alternati- 
vas. Es una rebelde en contra de su sociedad. Por tanto, y como 
Jarneson 4dice, este film tiene una dimension utópica, davoz a nuestros 
mas profundos deseos, a nuestras mas profundas esperanzas. Sin 
embargo, lo mas irnportante es destacar que esto se muestra en el film 
como un problema. Es mas, es este conflicte el que pone en movimiento 
la narrativa y su función serA neutralizarlo, eliminarlo. 

Por lo que hemos analizado, podernos decir que dentro de este tipo de 
películas, el sujeto solo puede adoptar el rol de víctima. Debe convertirse 
en una masoquista (es obvio que en este film disfrutamos con una 
fantasia masoquista) u ocupar la posicion masculina; es decir, debe 
compartir sus valores y actitudes. Estarnos atrapadas en un discurso 
que no deja espacio.para otras voces, en este caso particular, la voz de 
la mujer y, por consiguiente, nos es imposible expresarnos y tener una 
participación real y activa. Aunque suene extraño, nos atrevemosa decir 
que la espectadora como tal esta compietarnente ausente de este film. 
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