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IN TRODUCCIÓN[ Revista Estampa. Noviembre 26 1938. P.16. ] 



IN TRODUCCIÓN

Esta	propuesta	es el resultado de estudios adelantados 
en la investigación Star System y mujer, realizada en el 
programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, en el grupo de investigación de Estudios de la 
Imagen, del que se han generado varios resultados, como 
un libro de investigación y algunos artículos publicados.

A partir de los objetivos centrales del proyecto y de 
sus variables, surgieron varias reflexiones en las que se 
articulan tres conceptos que se trataron a lo largo de la 
investigación: cuerpo, discurso y diseño. 

Para abordar estos tres conceptos se recurrió al aná-
lisis de un corpus de imágenes provenientes de diferentes 
fuentes como las revistas Cromos, Estampa y Mundo al día, 
entre otras. Dichas fuentes fueron analizadas desde la 
estética, la teoría de la imagen y la semiótica, para com-
prender procesos relacionados con la construcción de lo 
femenino y  entender cómo el diseño gráfico se convierte 
en mediador y productor de una serie de discursos visuales 
que propiciaron la construcción de múltiples idealizaciones 
sobre la mujer colombiana en los años treinta.
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CUERPO Y 
DISCURSOS 
VISUALES
En	esta	investigación se resaltó la trascenden-
cia y necesidad de estudios en donde se vinculen la 
imagen y la mujer en la sociedad colombiana desde la 
mirada del diseño y, particularmente, desde la estéti-
ca visual, ya que los estudios de género están vigentes 
en la construcción de la historiografía del diseño en 
general. «Los historiadores del diseño deberían inves-
tigar de qué manera las definiciones de los roles de las 
mujeres y sus necesidades han configurado el mundo 
del diseño en el pasado y en el presente». (Campi 2013, 
69).

Por lo anterior, este trabajo permitió el reconoci-
miento que históricamente ha desempeñado la mujer 
en la sociedad colombiana, así como un análisis sobre 
la manera en la que su cuerpo y sus subjetividades 
han sido construidos, entre otros, por los medios 
masivos de información, a través de discursos visua-
les provenientes del diseño gráfico en el ámbito de lo 
comercial y publicitario. 

Los discursos visuales hacen parte de las dinámicas 
sociales, se convierten en espacios de intercam-
bio de las miradas sociales, políticas, etc.; en este 
sentido, la construcción de la imagen y la imagen 
en sí misma no se limitan a lo formal (elementos 
morfológicos, dinámicos y escalares): se inscribe en 
contextos sociales específicos y es un espejo en el 
que se refleja una época, unos sujetos, modos de ser, 
cuerpos, etc.

El estudio adelantado en esta investigación tuvo 
como objetivo principal analizar la forma en la que 
los discursos visuales construidos por el star system, 

que circularon a través de revistas, posibilitaron la 
movilización de significaciones, que probablemente 
propiciaron modos de ser en lo femenino en Colombia 
durante la década de los años treinta.

Estos discursos permitieron la construcción del 
cuerpo femenino y de sus subjetividades. Por un lado, 
había una relación directa entre algunas subjetivida-
des que provenían de las ideas sobre el «bello sexo», 
y por otro lado se esperaba la construcción de un 
cuerpo femenino resistente y robusto, listo para las 
demandas de los procesos de modernización, lo cual 
manifiesta algunas contradicciones. Los discursos 
sobre lo femenino eran de toda índole y circulaban al 
mismo tiempo en un mismo contexto; aunque des-
pués de analizarlos y clasificarlos, teniendo en cuenta 
las categorías estéticas que se definieron, ninguno de 
los discursos se enfocó plenamente en la construcción 
de un sujeto femenino que lograra resignificar los 
discursos que, por tradición y por repetición, fueron 
impuestos socialmente a las mujeres.

De esto dan cuenta varios anuncios publicitarios 
que hacen énfasis en la necesidad de tener un cuerpo 
fuerte y resistente, pero al mismo tiempo anuncios que 
muestran la importancia de que la mujer se mantenga 
dentro del rol de madre y protectora, en el hogar. 
Además, las piezas promocionales que acompañaban 
las películas que circularon en Colombia mostraban 
figuras femeninas supeditadas a la figura masculina, 
y la temática de la mayor parte de ellas se refería a 
los roles de madre y esposa dentro de categorías de 
sujeción y no de liberación.

[ Revista Crom
os. 5 de octubre de 1940. P. 31. ] 
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Algunas de estas imágenes mostraban a actrices como Greta Garbo que, 
en principio, parecía romper con las ideas tradicionales sobre lo femenino, 
pero, luego de analizar profundamente los discursos, se observó que su 
imagen de mujer sensual e irreverente era una construcción para la mirada 
masculina, lo cual muestra que la mayoría de los discursos fortalecieron los 
que eran hegemónicos sobre la mujer. Uno de los discursos que atraviesa a 
todos los demás, incluso al del star system en Colombia, es el de los gobiernos 
liberales y su proyecto modernizador, ya que para alcanzarlo se recurrió a la 
educación, a la medicina, al deporte y a la cultura, entre otros.

Sin embargo, la idea de modernización del país no iba de la mano, de 
forma directa, con la idea de la construcción del sujeto moderno. El primer 
caso se refiere al mejoramiento de los procesos y de la infraestructura, mientras 
que el segundo se enfoca en los modos de ser, las actitudes y las miradas 
frente a los cambios.

Este proceso no fue simultáneo y esto se evidencia en el caso de lo 
femenino, ya que estos discursos sobre lo que significaba ser moderna eran 
interpretados en varios sentidos. Por una parte, los discursos sobre la higiene, 
la alimentación y la cultura hacían énfasis en la necesidad de una «mujer mo-
derna» como eje y protagonista del proyecto modernizador, lo cual implicaba 
cambios no solo en el cuerpo, sino en los modos de ser.

El cuerpo debía ser resistente, vigoroso y, por ende, robusto; corporal-
mente se pasó de un cuerpo frágil y enfermizo, propio del bello sexo, a otras 
nociones que respondieran al proyecto modernizador. Además se esperaba 
que la mujer fuera el molde de la raza; esto no solo se manifestó en una idea 
de cuerpo:  se observó, especialmente, en los modos de ser, en las subjetividades, 
porque ser molde de la raza implicaba que las mujeres debían estar física y 
moralmente aptas para ser madres.

Estos conceptos sobre lo femenino se reflejaban a través de discursos 
de toda índole, pero especialmente visuales, por ejemplo, en anuncios que 
promocionaban productos que servían para subir de peso, para dejar de ser 
«flacuchas y débiles» como en el caso de los suplementos. Este tipo de anuncios 
fueron muy frecuentes, principalmente, a comienzos de la década de los treinta. 
Además, se articulaban con artículos escritos sobre lo que debía ser una «mujer 
moderna» y con fotografías de las actrices de Hollywood que, en muchas 
ocasiones, apoyaban y anclaban la información de los artículos y secciones 
de moda o, en general, de las secciones dedicadas a las mujeres.

En cuanto a las subjetividades, una mujer, como molde de la raza, debía 
ser, a la vez, protectora, guardiana y salvadora del alma masculina, todo esto 
vinculado a la categoría de sujeción y a sus subcategorías. Esta idea sobre lo 
femenino plantea una separación frente a la idea de modernización, ya que 
aunque esto se observó en 1930, las ideas sobre las subjetividades femeninas 
se conectaban con los conceptos planteados en el siglo XIX que se referían al 
bello sexo.
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[ Revista Estampa. 23 de diciembre de 1939. P. 52, 53. ] 
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[ Periódico Mundo al día. La mujer debe ser la educadora del hombre. Conferencia sobre feminismo. 

Berta de la Roche. Dictada en Rionegro, Antioquia. Martes 5 de enero de 1932. P. 2. ] [ L
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