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LA IMAGEN DE LAS MUJERES ÁRABES 
MUSULMANAS EN LA CINEMATOGRAFÍA 

ESPAÑOLA DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO 
XXI1

IMAGE OF ARAB MUSLIM WOMEN IN SPANISH 
CINEMATOGRAPHY IN THE SECOND DECADE OF 

THE 21ST CENTURY

IvylIet ventura-Kessel

Resumen

Este artículo parte de un estudio previo 
sobre la representación de las mujeres árabes 
musulmanas en series de ficción españolas de 
la segunda década del siglo XXI. Se decidió 
replicar el análisis en una selección de pelí-
culas para determinar si ambos medios de 
comunicación ofrecen discursos culturales 
similares sobre este colectivo. Mediante una 
metodología cualitativa basada en el modelo 
de caracterización de personajes y el análisis 
de la figura del estereotipo, se determinó que, 
en los largometrajes de ficción y a diferen-
cia de las series, estas mujeres han quedado 
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de la Unión Europea en el marco del acuerdo 
de subvención Marie Skłodowska-Curie N.º 
847624. Varias instituciones respaldan y cofi-
nancian este proyecto. Este artículo refleja 
únicamente la opinión de la autora y la 
Agencia no es responsable del uso que pueda 
hacerse de la información que contiene.
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relegadas a personajes secundarios con mayor o menor presencia en la trama. Además, 
su participación en la historia depende exclusivamente de su vínculo con un personaje 
masculino. En ambos formatos se representan con rasgos físicos asociados frecuente-
mente a su comunidad y todas llevan en algún momento de la trama turbante o hiyab. 
Tanto en series como en películas existen personajes de este colectivo que rompen con 
la tendencia de asociar a estas mujeres con el espacio del hogar y el ámbito privado. 
En los filmes no abundan escenas en las que se expresen verbalmente estereotipos aso-
ciados a esta minoría. Sin embargo, cuando esto ocurre, ellas se enfrentan y corrigen 
los conceptos con que se les pretende definir. No obstante, temas como el modo de 
vida, la religión o la violencia aparecen representados mediante ideas preconcebidas, 
usualmente asociadas a esta comunidad. Se concluye que, a diferencia del ámbito 
del audiovisual seriado, el cine español, en su mayoría, ha regresado a las primeras 
fórmulas de representación de las mujeres árabes musulmanas. Esto concuerda con 
los datos actuales sobre producción de contenidos audiovisuales en España, que 
reflejan una tendencia de retorno al pasado en el cine, en relación con la diversidad y 
representación de personajes. La imagen de esta minoría en las películas se caracteriza 
por la invisibilidad, carencia de voz, reclusión al ámbito doméstico, y vinculación 
con la violencia y la droga. Por tanto, se mantiene el estereotipo que, en la ficción 
española, vincula nacionalidad con comportamiento delictivo y abuso de sustancias.

Palabras clave: Películas españolas; representación; mujeres árabes musulmanas; 
personajes; estereotipos; diversidad; género; análisis comparativo.

Abstract

This paper is based on a previous study on the representation of Arab Muslim women 
in Spanish fiction series of the second decade of the 21st century. It was decided to 
replicate the analysis in a selection of films to determine whether both media offer 
similar cultural discourses about this group. Using a qualitative methodology based on 
the characterization model and the analysis of the stereotype figure, it was determined 
that, in fiction feature films and unlike the series, these women have been relegated 
to secondary characters with greater or lesser presence in the plot. Furthermore, their 
participation in the plot depends exclusively on their link with a male character. In 
both formats, they are represented with physical features frequently associated with 
their community and all of them wear a turban or hijab at some point in the plot. 
In both, series and films, there are characters from this group that break with the 
tendency to associate these women with the private sphere. In films, there are not 
many scenes in which stereotypes associated with this minority are expressed ver-
bally. However, when this occurs, they confront and correct the concepts with which 
they are defined. Nevertheless, topics such as the way of life, religion, or violence are 
represented through preconceived ideas, usually associated with this community. It 
is concluded that, unlike in the field of serialized audiovisuals, Spanish cinema, for 
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the most part, has returned to the first formulas of representation of Arab Muslim 
women. This is consistent with current data on audiovisual content production in 
Spain, which reflect a trend of return to the past in cinema, in relation to diversity 
and character representation. The image of this minority in films is characterized by 
invisibility, lack of voice, confinement to the domestic sphere, and links to violence 
and drugs. Therefore, the stereotype associating nationality with criminal behavior 
and substance abuse is maintained in Spanish fiction.

Keywords: Spanish films; representation; Arab Muslim women; characters; 
stereotypes; diversity; gender; comparative analysis.

1. INTRODUCCIÓN

Diversos estudios evidencian que los medios de comunicación contribuyen 
al contacto vicario entre personas de diferentes orígenes étnicos y naciones 
e influyen en la naturaleza de sus relaciones (Igartua, 2010; Müller, 2009; 
Park, 2012; Schiappa et al., 2005). Esta interacción mediada recurre al uso 
de estereotipos que promueven la ampliación de prejuicios (Marcos-Ramos 
et al., 2023), y estos últimos, a su vez, inciden en los procesos de aceptación, 
acogida, integración, exclusión, rechazo y xenofobia (Blinder y Allen, 2016; 
Etchegaray y Correa, 2015; Valentino et al., 2013).

En el contexto europeo, las investigaciones más recientes han identifi-
cado el tratamiento mediático de la migración como uno de los factores que 
influyen en el desarrollo de actitudes negativas hacia los migrantes por parte 
de la población autóctona (De Coninck et al., 2021; De Poli, et al., 2017; Eberl 
et al., 2018; Meltzer et al., 2017). Este hallazgo ha impulsado a otros estudios 
que se aglutinan, fundamentalmente, en torno a dos líneas: el análisis de la 
representación de inmigrantes en los medios, y los efectos de esa represen-
tación en la audiencia (Marcos-Ramos et al., 2023).

Los trabajos sobre representación mediática de la inmigración y mino-
rías extranjeras, dentro de los cuales se enmarca el presente estudio, se han 
centrado mayoritariamente en su tratamiento informativo y su potencial 
para modelar las percepciones sobre el tema. Los análisis coinciden en que 
los y las inmigrantes son mostrados/as como amenaza cultural y econó-
mica, asociados/as con la criminalidad y presentados/as como víctimas de 
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situaciones violentas (Bleich et al., 2015; Blinder y Allen, 2016; Eberl et al., 
2018; Fernández et al., 2021; López-Rodríguez et al., 2020).

En Europa se ha estudiado el discurso de la ficción audiovisual sobre el 
tema en menor medida (por ejemplo: Hargreaves y Perotti, 1993; Koeman 
et al., 2007; Lykidis, 2009; Luna-Dubois, 2021; Marcos Ramos et al., 2019; 
Santaolalla, 2010; Villar-Argáiz, 2014). Sus resultados se solapan con las 
investigaciones sobre el tratamiento periodístico de la inmigración.

Los/as académicos/as han descrito las excelentes ventajas del discurso 
audiovisual de ficción en el análisis de los imaginarios sociales sobre mino-
rías extranjeras. Son productos comunicativos con capacidad para configurar 
estos imaginarios (Mateos, 2014) y crear imágenes mentales, fundamental-
mente, sobre colectivos a los que no se pertenece (Marcos Ramos et al., 2020). 
Además, en la actualidad, los públicos se exponen a un mayor número de 
contenidos de entretenimiento (Eberl et al., 2018).

Junto a estos elementos, durante el consumo de los contenidos audiovi-
suales de ficción se establecen dos mecanismos que influyen en las interac-
ciones entre audiencia y personajes: la identificación y la relación o contacto 
parasocial.

El primero de estos procesos explica la necesidad de incluir personajes 
inmigrantes con presencia activa y relevante dentro de la sociedad de acogida 
(Marcos-Ramos et al., 2022; Sánchez, 2021), desligados de los estereotipos 
de marginalidad y violencia. Esta otra imagen de la inmigración no resultará 
entonces extraña o ajena a los espectadores. Como han descrito los trabajos 
de Igartua (2010) y Müller (2009), les permitirá identificarse con el personaje, 
su forma de vida, sus necesidades, y puede incidir en actitudes favorables 
hacia el fenómeno migratorio.

Por su parte, el contacto parasocial describe la capacidad de desarrollar 
relaciones de empatía y amistad entre el público y los personajes (Park, 2012), 
lo cual conlleva a que se preocupen por las dificultades de estos últimos y se 
alegren por sus éxitos (Marcos Ramos e Igartua Perosanz, 2014). Se puede 
comprender, a partir de este proceso, el efecto negativo de que los personajes 
inmigrantes aparezcan únicamente ligados a situaciones de conflicto, lo cual 
dificulta la conexión entre audiencia y personaje. Marcos Ramos e Igartua 
Perosanz (2014) señalan que también obstaculiza ese vínculo el hecho de que 
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sus interacciones con personajes nacionales sean estereotipadas o vinculadas 
exclusivamente al espacio laboral.

Al repetir la misma narrativa una y otra vez sobre un grupo de personas, 
esta se convierte en normatividad y se reduce una comunidad diversa, pla-
gada de múltiples experiencias de vida, a una sola realidad y contexto. Se ha 
demostrado una relación directa entre la imagen positiva de las minorías, la 
identificación con los personajes minoritarios y las actitudes más positivas 
hacia estos (Marcos-Ramos et al., 2022; Marcos Ramos e Igartua Perosanz, 
2014; Park, 2012).

Los análisis sobre la representación de la inmigración en la ficción audio-
visual en España develan que esta nación se muestra en pantalla como una 
sociedad en la que priman los hombres caucásicos, y en la que hombres y 
mujeres de origen extranjero no ocupan un lugar destacable (Marcos-Ramos 
et al., 2022; Sánchez, 2021; Villamor y Romero, 2018).

Las escasas investigaciones que profundizan en la imagen de las mujeres 
fuera de la norma nativa y europea en la ficción española abordan mayori-
tariamente el fenómeno como un todo, sin particularizar en cada colectivo 
(por ejemplo, en Argote, 2003; Castagnani y Colorado, 2009; Marcos-Ramos 
et al., 2022; Martínez Lirola y Olmos Alcaraz, 2015; Olmos Alcaraz, 2013). 
Cuando se especifica, los análisis se centran en la representación de mujeres 
latinoamericanas, descuidando las particularidades de aquellas provenientes 
de otras regiones del planeta (Cruzado Rodríguez, 2015; Piccolotto, 2017). 
No obstante, se ha identificado que el sitio de nacimiento y el color de la 
piel permean las percepciones sobre cada colectivo inmigrante, establecién-
dose una suerte de jerarquización de extranjeros de primer y segundo orden 
(Argote, 2003; Marcos-Ramos et al., 2023; Zarco, 2018).

En el caso de las mujeres árabes musulmanas2, la revisión bibliográfica 
evidenció una carencia de trabajos que se centren en la imagen mediática 
de este colectivo en España. No obstante, la mayor población extranjera 

2.  Un personaje femenino pertenece a este grupo no solamente si ha nacido en alguna 
nación árabe, sino también si lo ha hecho en algún país occidental dentro de una 
familia de inmigrados de esa etnia, y en ambos casos es musulmana. Se seguirá esta 
distinción, debido a que, en ocasiones, los hijos de inmigrantes árabes nacidos en 
Occidente se identifican y autoidentifican según la etnia de sus padres (García et al., 
2011).
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en la nación europea es de origen marroquí3 y 1.2 millones de inmigran-
tes son musulmanes (mayoritariamente provenientes del país magrebí) 
(«Musulmanes en España superan los 2 millones de personas», 2020).

Durante el 2022 se llevó a cabo un estudio sobre la representación de las 
mujeres árabes musulmanas en las series españolas producidas durante la 
segunda década del siglo XXI. El análisis abordó, además, los estereotipos 
que aparecen asociados con mayor frecuencia a este colectivo. Los resultados 
evidencian que se otorga una mayor relevancia a estos personajes dentro 
del audiovisual seriado español, se ofrecen alternativas a las actividades, 
espacios y roles a los que comúnmente se les asocia, y se posibilita que estos 
personajes, por sí mismos, enfrenten y corrijan los estereotipos con los que 
se les define (Ventura-Kessel, 2023).

Las conclusiones de este análisis contrastan con aquellas señaladas en 
años anteriores por investigadores dentro del ámbito nacional, por lo que 
abren la posibilidad de explorar si los cambios identificados en materia de 
construcción del personaje y asociación a estereotipos también se manifies-
tan en otros formatos de la ficción audiovisual.

El cine influye en la construcción del imaginario colectivo acerca de 
los extranjeros en la contraposición del «nosotros» frente a los/las otros/
as mediante un proceso circular: la sociedad construye, el cine reproduce; 
el cine emite símbolos, la sociedad reproduce (Rodríguez Sardinero, 2021). 
En estas dinámicas de construcción de estructuras y prácticas sociales, este 
medio de comunicación abre espacios de debate mediante las representa-
ciones que crean nuevas imágenes y perpetúan o modifican las existentes 
(Zarco, 2018).

Por tal motivo, se decidió replicar la investigación con una nueva mues-
tra: las películas españolas producidas en la segunda década del siglo XXI 
que incluyan una mujer árabe musulmana como uno de sus personajes prin-
cipales o secundarios.

Se parte de las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo se represen-
tan las mujeres árabes musulmanas en las películas españolas de la segunda 
década del siglo XXI? ¿Cuáles son las características físicas, psicológicas y 

3.  Casi 800 mil personas empadronadas hasta el 1 de enero del 2022, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística, 2022).
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sociales que se les otorgan? ¿Cuáles son los estereotipos más comunes con los 
que se les asocian? ¿Cómo se manifiestan estos estereotipos? ¿Ha ocurrido 
algún cambio de tendencia en la representación de estas mujeres respecto a 
la producción cinematográfica española de años anteriores? ¿Cuáles son las 
semejanzas y diferencias respecto a la imagen de este colectivo en las series 
de ficción españolas?

A partir de estas preguntas se establecieron los objetivos de la investiga-
ción. En primer lugar, se busca caracterizar la forma en que se retrata a las 
mujeres árabes musulmanas en el cine español y los estereotipos a los que 
comúnmente se les asocia. Además, se pretende determinar si ha ocurrido 
algún cambio de tendencia en la representación respecto a películas de años 
anteriores, debido a factores como el aumento de la producción cinemato-
gráfica española (IAB Spain, 2020), hechos políticos relevantes en el mundo 
árabe-islámico (Primavera Árabe, Guerra en Siria y crisis migratoria, apari-
ción del Estado Islámico de Iraq y Siria) (Corral et al., 2021), y el contexto 
político español (auge de los partidos de extrema derecha) (Marcos-Ramos 
et al., 2023). Finalmente, se busca establecer una comparativa entre las series 
previamente analizadas y las películas producidas en la misma década para 
ampliar la identificación y caracterización de los discursos culturales sobre 
estas mujeres difundidos en los medios españoles a través de la ficción.

Es importante acotar que si bien se priorizarán aquellas películas donde 
se muestre a estas mujeres a través de su condición de inmigrante, es también 
de interés para el estudio acercarse a personajes femeninos de este colectivo 
que, aunque habiten en sus naciones de origen, hayan sido pensadas y cons-
truidas desde el audiovisual español.

1.1. Cine español y mujeres de origen extranjero

La representación de nacionales de otros países en el cine español ha estado 
muy aparejada a la transformación de la nación europea en tierra receptora 
de inmigrantes. En el caso de las mujeres extranjeras, la bibliografía consul-
tada revela que sus primeras representaciones en el cine de ficción español 
estuvieron en franca desventaja respecto a sus pares masculinos (Argote, 
2003; Barreto Malta y Gordillo, 2021; Zarco, 2018).
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Las imágenes iniciales de esas mujeres «otras» en la cinematografía de 
España estuvieron marcadas por la carencia de voz, la pasividad, la prosti-
tución, la violencia, la droga, el trabajo doméstico a bajo costo y la explo-
tación laboral (Argote, 2003; Marcos-Ramos et al., 2022; Prádanos, 2012; 
Santaolalla, 2010; Zarco, 2018). La literatura coincide en que se trata de una 
representación basada en tópicos y estereotipos (Argote, 2003; Gordillo et al., 
2021; Zarco, 2018), los cuales, puede añadirse, se repiten a través de la pro-
ducción cinematográfica española del siglo XXI en mayor o menor medida.

En las tramas de las películas, la experiencia migratoria y proyecto de 
vida de estas mujeres aparecen mayormente supeditados a los de un hombre, y 
sus motivaciones para emigrar relacionadas con el reagrupamiento (Gordillo 
et al., 2021; Piccolotto, 2017). Investigaciones como las de Argote (2003), 
Prádanos (2012), Piccolotto (2017), Zarco (2018), Gordillo et al. (2021) han 
evidenciado la tendencia de mostrarlas como elemento desestabilizador cuya 
presencia debe ser aniquilada o subyugada al final del filme o cuya redención 
depende del hombre blanco europeo.

De acuerdo con Martín Morán (2019), las primeras películas españolas 
con personajes inmigrantes femeninos se incluyen en una tendencia inicial 
de ofrecer narrativas que visibilizaban a las comunidades extranjeras recién 
llegadas mediante el recurso de la victimización del «otro», y asociándolos 
siempre a problemas. «Se muestran relaciones interculturales deficientes 
entre el oriundo y el inmigrante […] debido, sobre todo, a la mirada etno-
céntrica y a los prejuicios sociales y culturales» (Gordillo, 2007, p. 222).

Las investigaciones anteriores coinciden en el contraste de estas imáge-
nes con la realidad sociodemográfica de la inmigración femenina en España, 
que incluye también mujeres extranjeras con formación superior y dedica-
das a profesiones de nivel medio o alto en el país (Argote, 2003; Cruzado 
Rodríguez, 2015; Marcos-Ramos et al., 2022). Específicamente, la imagen 
de la inmigrante prostituta se ha arraigado profundamente en el imaginario 
español, y, a pesar de los cambios en la representación de este colectivo, se 
mantiene como símbolo que regresa recurrentemente a las pantallas (Argote, 
2003; Naiboglu, 2017; Zarco, 2018).

No obstante, los/as autores/as concuerdan en señalar los años finales del 
siglo XX y la primera década del XXI como un período caracterizado por 
la producción de filmes españoles protagonizados por mujeres extranjeras, 
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que abordan detenidamente la figura femenina (Cruzado Rodríguez, 2015, 
Gordillo et al., 2021; Piccolotto, 2017; Zarco, 2018). Las películas más emble-
máticas son: Cosas que dejé en La Habana (Manuel Gutiérrez Aragón, 1997), 
Flores de otro mundo (Icíar Bollaín, 1999), La puta vida (Beatriz Flores Silva, 
2001), Princesas (Fernando León de Aranoa, 2005), Un novio para Yasmina 
(Irene Cardona, 2008) o Retorno a Hansala (Chus Gutiérrez, 2008).

El estudio de Gordillo et al. (2021) señala estas películas como las más 
representativas dentro de una tendencia de algunos/as guionistas y reali-
zadores/as españoles/as de construir a las mujeres extranjeras, fundamen-
talmente inmigrantes, como personajes protagonistas multidimensionales. 
Por su parte, Cruzado Rodríguez (2015) destaca en estas producciones la 
profundidad extraordinaria de los personajes femeninos inmigrantes, que 
cuentan con voz propia sus historias y las motivaciones por las que abando-
naron su país de origen.

Desde el punto de vista narrativo, se emplea una focalización interna 
dominante, e incluso, cuando no asumen el rol principal, se muestran como 
activas, influenciadoras o modificadoras (Gordillo et al., 2021). Estos recur-
sos posibilitan que el espectador pueda conocer con mayor profundidad el 
personaje, su propia visión y experiencia en la historia y, de esta manera, 
establecer relaciones empáticas con sus acciones.

En el área temática, los filmes mencionados suelen focalizarse en la inte-
gración o negociación del lugar de los/las inmigrantes en la sociedad de aco-
gida, aunque no falten las discriminaciones (Martín Morán, 2019; Piccolotto, 
2017). Las historias siguen un patrón: de situación inicial de rechazo y des-
precio por parte de personajes autóctonos, a un acercamiento paulatino que 
desemboca en amistad mediante la comunicación y el entendimiento mutuo 
(Gordillo et al., 2021; Piccolotto, 2017; Zarco, 2018). Por tanto, los discursos 
se articulan alrededor de las posibilidades de coexistencia y aprendizaje que 
ofrece un escenario transcultural, producto de la inmigración.

En estos audiovisuales, además, se trastocan los estereotipos asociados 
inicialmente a las mujeres inmigrantes: no son representadas como vícti-
mas; se les otorga mayor profundidad a sus diálogos; se elimina la carga 
erótica y exótica de sus caracterizaciones; se muestran como sujetos indepen-
dientes que pueden decidir por sí mismas; y sus representaciones dejan de 
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circunscribirse al ámbito familiar y a procesos de reagrupamiento (Gordillo 
et al., 2021; Martín Morán, 2019; Prádanos, 2012; Zarco, 2018).

Como se ha evidenciado, el periodo temporal descrito abrió las puertas 
a propuestas narrativas y formales alternativas a la imagen tradicionalmente 
más negativa del fenómeno migratorio. Aunque los estudios indican que los 
rasgos asociados inicialmente a estos personajes femeninos no se han elimi-
nado totalmente (Gordillo et al., 2021; Zarco 2018), se observa una evolución 
hacia un discurso más integrador (Seijas-Costa y González-Cortes, 2015), 
que demuestra «un esfuerzo por parte de los/las directores/as de transformar 
al «otro» en un «nosotros»» (Cavielles-Llamas, 2009, p. 65).

No obstante, la literatura académica advierte que no pueden perderse 
de vista las marcas del colonialismo en las desigualdades que estructuran 
las relaciones de interculturalidad en la vida y el cine de España, las cuales 
permean incluso las visiones más amplias e integradoras de las mujeres fuera 
de la norma nativa y hacen que su presencia en pantalla responda a una 
lógica hegemónica de visibilidad controlada (Barreto Malta y Gordillo, 2021).

Debe considerarse otro elemento al investigar la imagen de las mujeres 
árabes musulmanas en el cine español: a diferencia de otros países euro-
peos, las comunidades diaspóricas en España carecen de articulación en 
los medios de comunicación y poseen acceso muy limitado a los canales de 
representación (Santaolalla, 2010; Martín Morán, 2019). Puede comprobarse 
fácilmente que, dentro del universo fílmico sobre inmigración en España, 
son los/as directores/as y guionistas nativos/as los que han ahondado en 
estos temas.

Aunque existen algunas excepciones de directores transnacionales o 
diaspóricos cuya experiencia desterritorializada se traslada a sus obras 
(Martín Morán, 2019), la mayor parte de la producción cinematográfica 
española está permeada por una perspectiva eurocéntrica que prevalece, 
aunque esté llena de empatía y voluntad de familiarizarse con la figura del/
la extraño/a (Aleksandrowicz, 2019). Es reconocible la escasez de historias 
que se desliguen de la centralidad de lo étnico y la experiencia migratoria en 
las narraciones, y que se constituyan como relatos de la condición humana.
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1.2. Mujeres árabes musulmanas: presencia discreta en la pantalla del 
cine español

Desde los primeros trabajos académicos sobre el tema, las investigaciones 
detectaron que las distinciones entre las experiencias de unas y otras muje-
res extranjeras a nivel social, debido a su lugar de origen, se trasladaron 
al plano de la representación (Argote, 2003; Marcos-Ramos et al., 2023; 
Zarco, 2018). Estas diferencias han estado permeadas, en parte, por la idea de 
considerar como deseables solamente a extranjeros «asimilables», basando 
esta distinción en una supuesta incompatibilidad de tradiciones culturales 
y estilos de vida (Aleksandrowicz, 2019; Argote, 2003; Marín Molina, 2017). 
Específicamente, se ha detectado dentro de la población autóctona española 
la percepción de que los árabes musulmanes, especialmente marroquíes, son 
uno de los grupos migratorios más difíciles de adaptar e integrar (Huertas 
Bailén y Martínez Suárez citado por Boris-Tarré, 2015).

Sin desconocer las complejidades de los mecanismos de discrimina-
ción ligados a las desigualdades sociales, este estudio se une al consenso 
académico que comprende las experiencias de las mujeres provenientes del 
mundo árabe musulmán como derivadas de la intersección dinámica de las 
categorías de sexo/género, clase, raza y marginación orientalista (Gezgin et 
al., 2021; İmik Tanyıldızı y Yolcu, 2021; Martín Muñoz, 2012; Spivak, 1988; 
Telseren, 2021; Zarco, 2018).

No se puede estudiar la representación de este colectivo desde un país 
occidental sin considerar que se trata de mujeres condicionadas, no solo 
por el dominio de estructuras patriarcales, sino también por el modelo de 
pensamiento orientalista. Este último comprende a Occidente y sus valo-
res políticos, socioculturales y morales como superiores a los de Oriente4 
(Gezgin et al., 2021; Said, 2003; Tuastad, 2003). En los trabajos de Akmeşe 
(2021), Berciano Garrido (2021), Gezgin et al. (2021) y Güven (2021) se 
demuestra ampliamente que el orientalismo se manifiesta a través del dis-
curso e influye en la imagen mediática de lugares y personajes provenientes 
del mundo árabe islámico.

4.  Edward Said (2003) acotó que, si no se especifica que se refiere a todo el continente 
asiático, el término Oriente realmente comprende al mundo árabe musulmán. Este 
trabajo se adscribe a esta distinción.
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La literatura revisada coincide en que la experiencia de vida de las 
mujeres es uno de los elementos empleados para remarcar esta supuesta 
superioridad entre Occidente y Oriente (Martín Muñoz, 2012; Spivak, 1988; 
García et al., 2011¸ İmik Tanyıldızı y Yolcu, 2021). El tratamiento mediático 
occidental del islam, fundamentalmente luego de los ataques terroristas 
del 11-S, ha consolidado el estereotipo de unas mujeres cuyas vidas se 
condicionan/obstaculizan por su creencia religiosa, mostrada como esen-
cialmente machista (Huertas Bailén y Luna, 2017; Martín Muñoz, 2012; 
Telseren, 2021). El hiyab, por su parte, ha sido empleado como el sím-
bolo que identifica y define a la mujer musulmana en Occidente (Berciano 
Garrido, 2021; García et al., 2011) y es «considerado como un símbolo de 
amenaza a la armonía social en muchas sociedades democráticas» (Boris-
Tarré, 2015, p. 556).

En el contexto español, la creciente presencia de mujeres árabes musul-
manas (fundamentalmente marroquíes) en la sociedad fue aparejada por una 
casi absoluta invisibilidad del colectivo en el cine (Argote, 2003; Cruzado 
Rodríguez, 2015; Martín Morán, 2019). Su aparición en pantalla está caracte-
rizada por el silencio, los roles secundarios, el plano del hogar, la total sumi-
sión a la figura masculina (generalmente el marido) y la vinculación a tópicos 
como las drogas o el terrorismo (Cruzado Rodríguez, 2015; Piccolotto, 2017).

No es hasta el año 2008 que mujeres árabes musulmanas, específica-
mente magrebíes, aparecen como protagonistas de dos filmes: Un novio para 
Yasmina (Irene Cardona, 2008) y Retorno a Hansala (Chus Gutiérrez, 2008). 
Las protagonistas, Leila y Yasmina, rompen con la imagen de mujeres marro-
quíes tradicionales, invisibles y recluidas en el ámbito familiar, y encarnan 
dos jóvenes independientes y seguras de sí mismas (Cruzado Rodríguez, 
2015; Martín Morán, 2019; Piccolotto, 2017).

Estas dos películas, como se explicó en el apartado anterior, forman parte 
de la tendencia de colocar a la figura migrante femenina como mediadora 
entre la cultura foránea y la española (Piccolotto, 2017), ellas se convierten en 
el símil de la posibilidad de una coexistencia y aprendizaje mutuo. Asimismo, 
la narración no solo se enfoca en el proceso de adaptación de estas mujeres 
a la sociedad española, sino también a la apertura de los personajes nativos 
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a edificar nuevas formas de relación con las diferencias (Boris-Tarré, 2015; 
Martín Morán, 2019; Piccolotto, 2017).

Leila, de Retorno a Hansala, se erige como heroína salvadora, frente a la 
tendencia de colocar a estas mujeres en el plano del «objeto» que necesita del 
«sujeto» que la rescate y salve (Piccolotto, 2017). Por su parte, Un novio para 
Yasmina se aleja del género dramático y coloca a su protagonista en medio de 
un tejido social no amenazador, donde no faltan espacios de socialización y 
redes de solidaridad (Martín Morán, 2019).

Aunque en términos cuantitativos las mujeres árabes musulmanas apa-
rezcan poco en la cinematografía español, resulta alentador que, cuando 
protagonizan las historias, permitan problematizar los conceptos de inclu-
sión y exclusión, de nosotros/as y ellos/as, de pertenencia y otredad (Martín 
Morán, 2019).

2. METODOLOGÍA

Tal y como se mencionó en el apartado introductorio de este artículo, se 
replicará la metodología llevada a cabo en la investigación sobre la imagen 
de las mujeres árabes musulmanas en las series producidas en España en la 
segunda década del siglo XXI (Ventura-Kessel, 2023).

A partir de las aportaciones de la narrativa audiovisual, esta investiga-
ción comprende al personaje desde un enfoque fenomenológico, el cual lo 
considera un simulacro de persona real, con perfil emotivo, intelectual y 
actitudinal (Casetti y Di Chio, 2007). Para llevar a cabo una caracterización 
desde la mencionada postura teórica, se decidió circunscribirse al modelo 
propuesto por la investigadora Elena Galán Fajardo (2006), la cual establece 
tres ejes fundamentales sobre los que se construye un personaje: la descrip-
ción física, psicológica y sociológica. La ficha de análisis incluye de tres a 
cinco indicadores en cada una de las dimensiones (Tabla 1).
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Tabla 1. Ficha de análisis de las características de los personajes

Ficha técnica Dimensión física
Dimensión 
psicológica

Dimensión social

Título de la 
película

Edad Comportamiento
Posición social/ 
Nivel económico

Año de estreno
Rasgos físicos/ 

Apariencia
Objetivos/Metas

Ámbito 
profesional/laboral

Dirección

Transformación Evolución

Nivel educacional

Nombre del 
personaje

Ámbito familiar: 
Estado civil
No. de hijos

Nacionalidad Marco espacial

El segundo instrumento de análisis, propuesto en el estudio a replicar, 
explora la figura del estereotipo y su relación con los personajes. Se ela-
boró a partir de contribuciones de los estudios culturales, postcoloniales, 
de los conceptos de orientalismo y neo-orientalismo, y de investigaciones 
precedentes sobre el estereotipo en la ficción audiovisual (Galán Fajardo, 
2006) y la representación de árabes y/o musulmanes en largometrajes 
de ficción (Akmeşe, 2021; Güven, 2021; İmik Tanyıldızı y Yolcu, 2021; 
Telseren, 2021).

Mediante la ficha se pretende identificar a los personajes que expresan 
estos estereotipos y cuál es el contexto en el que lo hacen. Además, se 
analizan el empleo de estereotipos asociados a cinco categorías o temas 
(Tabla 2).
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Tabla 2. Ficha de análisis de estereotipos y temas generadores de 
estereotipos

Ficha técnica
Análisis de estereotipos expresados 

verbalmente
Tratamiento de los 
siguientes temas

Título de la 
película

Quién habla Modo de vida

Año de estreno Posición socioeconómica del emisor Religión

Dirección Sobre quién se está hablando Vestimenta

Contexto de la 
escena

Quién es el receptor Violencia

Posición socioeconómica de quien 
escucha

Integración

Qué dicen y cuándo lo dicen

Con qué actitud

Por qué lo dice

Dónde lo dice

El corpus de este artículo comprende películas producidas exclusiva-
mente en España y coproducidas con otros países que incluyan a una mujer 
árabe musulmana como personaje principal o secundario. Se consideró que 
un personaje pertenecía a este colectivo tanto si se expresaba verbalmente 
en la historia o si podía inferirse con facilidad.

El segundo criterio para delimitar la muestra fue la acotación temporal: 
circunscribiendo el estudio a la segunda década del siglo XXI. En primer 
lugar, se trata de un período en el que ha ocurrido un auge de la producción 
audiovisual española (IAB Spain, 2020). Además, coincide con la sucesión 
de hechos políticos relevantes en el mundo árabe-islámico (Primavera Árabe, 
Guerra en Siria y crisis migratoria, aparición del Estado Islámico de Iraq y 
Siria) que, según los estudios, han influido relevantemente en la manera en 
que los medios occidentales han representado a las comunidades y naciones 
de esa región del planeta (Corral et al., 2021). Por su parte, en el contexto 
español se documentó un auge de los partidos de extrema derecha, con un 
marcado discurso antimigratorio (Marcos-Ramos et al., 2023). Finalmente, 



IvylIet ventura-Kessel

La imagen de las mujeres árabes musulmanas en la cinematografía española de la 
segunda década del siglo XXI

380

Feminismo/s 43, January 2024, 365-398

desde el punto de vista académico, se comprobó una ausencia de investigacio-
nes sobre la imagen de las mujeres árabes musulmanas en la cinematografía 
española a partir de la segunda década del siglo XXI, lo cual ha truncado 
la posibilidad de continuar mapeando las características de su presencia en 
pantalla.

Establecidos estos criterios, se realizó la búsqueda en el catálogo de la 
Filmoteca Española. Mediante el resumen de la trama presente en la ficha de 
cada filme, se pudo determinar si existían personajes en la historia con las 
características de interés para la investigación. En una década, se encontró 
un universo de solo cinco películas. Este hecho coincide con las conclusiones 
del estudio de Marcos Ramos et al. (2020), que subraya la baja diversidad 
étnica en la ficción audiovisual española y cómo esta problemática se agrava 
cuando se cruza con la variable de género, reduciendo la representatividad 
de manera significativa.

Del universo identificado de cinco películas, se descartó una de ellas 
porque la aparición del personaje era demasiado breve e intrascendente 
y la otra debido a la dificultad de acceso al material. De esta manera, el 
corpus quedó restringido a tres filmes: El niño (2014) de Daniel Monzón, 
Julieta (2016) de Pedro Almodóvar y Palestina (2017) de Julio Soto Gurpide y 
Mohamed El Badaoui, y a cuatro personajes Amina (El Niño), Sanáa (Julieta), 
Ismahan y Rana (Palestina).

3. RESULTADOS

3.1. Características comunes de las mujeres árabes musulmanas en las 
películas españolas de la segunda década del siglo XXI

Tal y como se mencionó en el apartado metodológico, se pudo constatar como 
primer resultado de interés para la investigación que el universo cinemato-
gráfico español de la segunda década del siglo XXI, que incluye a un perso-
naje femenino árabe musulmán, es muy reducido. Solo cinco películas han 
incorporado a una mujer de este colectivo en sus historias y siempre en un 
papel secundario de menor o mayor peso en la narración. En el caso especí-
fico de los tres largometrajes analizados, su importancia depende meramente 
de la relevancia de un personaje masculino.
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Amina (El Niño), Sanáa (Julieta), Ismahan y Rana (Palestina) comparten 
rasgos comunes en sus caracterizaciones correspondientes a sus dimensiones 
físicas, psicológicas y sociales. Primeramente, se describirán los aspectos en 
los que convergen y luego se particularizarán en sus diferencias.

Se trata de cuatro mujeres cuyos rasgos fisionómicos corresponden con 
aquellos usualmente asociados en el imaginario popular al pueblo árabe: 
piel morena u oscura, cejas y cabellos igualmente oscuros. Esto coincide con 
patrones de representación que han identificado los investigadores en las 
producciones de otros países occidentales, como Estados Unidos (Berciano 
Garrido, 2021). Todas mantienen su apariencia física constante a lo largo 
de la narración.

Tres de los personajes corresponden con mujeres jóvenes, entre 20 y 30 
años de edad, mientras que Ismahan ronda los 50 años. Generalmente visten 
de manera tradicional y todas, en algún momento de su película, cubren su 
cabeza con hiyab o turbante. Este último elemento concuerda con uno de 
los patrones de representaciones más utilizados por los medios occidentales 
sobre estas mujeres, el cual ha pasado a convertirse en su elemento identifi-
cativo por antonomasia (Berciano Garrido, 2021; Boris-Tarré, 2015).

Son mujeres de clase baja y poco o nada se sabe de su nivel educacional. 
El trabajo de camarera de Amina permite intuir que sabe al menos leer y 
escribir, únicamente Rana en Palestina muestra indicios de poseer un nivel 
de instrucción más allá del básico. Los cuatro personajes se encargan de 
labores asociadas al ámbito doméstico o poseen empleos de muy baja cua-
lificación. Igualmente, tres de ellas se enmarcan en una historia vinculada 
con la droga o la violencia.

3.1.1. Amina: transgredir imágenes comunes en la representación

Amina se inserta en la narrativa de la película El Niño (2014) de Daniel 
Monzón con una imagen que se engarza con la proyectada por Leila o 
Yasmina en sus respectivos filmes.

La historia está protagonizada por El Niño y El Compi, dos jóvenes que 
deciden introducirse en el mundo del narcotráfico en la zona de Algeciras y 
Gibraltar para obtener mejores ingresos. Esto provoca que se vean inmersos 
en una investigación policial que busca comprobar la convergencia de las 
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rutas del hachís y la cocaína. Halil, un chico inmigrante marroquí, se hace 
socio en el negocio de El Niño y El Compi y propone que su hermana Amina 
compre el hachís a los productores marroquíes y la traslade hasta la orilla 
del mar para que El Niño la lleve a la península.

A pesar de que en varias escenas lleva hiyab y chilaba, en ocasiones 
decide prescindir de ellos y optar por ropas occidentales. Una vez que se 
traslada a España, deja de cubrir su cabello, rompe con el código de modestia 
del islam al vestir, y muestra hombros y piernas. Este patrón se repite en 
otras producciones cinematográficas españolas, el cual Boris-Tarré (2015) ha 
descrito como acto disidente hacia la sociedad de origen y como estrategia 
para facilitar la experiencia inmigrante de estas mujeres, protegiéndolas 
frente a actitudes discriminatorias o xenófobas en la sociedad de acogida.

Amina se presenta desde el inicio ante el espectador como una mujer 
que disiente con su contexto. Se describe repetidamente como una persona 
testaruda e independiente. Su hermano Halil comenta en una escena que, 
a pesar de haberse divorciado, decidió no regresar al hogar de sus padres, 
donde recibía repetidas golpizas por su tozudez. Tampoco ha optado por 
atar nuevamente su vida a un hombre, aunque nuevamente Halil señale este 
como el camino más cómodo. Trabaja pasando paquetes con enseres básicos 
que no se encuentran con facilidad en Marruecos, de un lado a otro de la 
frontera en Ceuta.

Esta mujer decide por sí misma tanto en el ámbito laboral como perso-
nal: elige libremente incluirse en el negocio de narcotráfico de su hermano; 
acepta la propuesta de El Niño de cruzar con él El Estrecho en moto acuática 
para llegar a España; opta por no vivir con él una vez en el país para que 
la relación sea en serio; y toma la decisión de terminar su noviazgo con el 
Niño para alejarse del mundo de las drogas, a pesar de que este le propone 
matrimonio para regularizar su situación migratoria.

Amina, además, lucha incansablemente por alcanzar su principal obje-
tivo: reunir dinero para emigrar a España. Por eso, le confiesa al protagonista, 
pasa paquetes y drogas de un lado al otro de la frontera.

Las escenas en las que interviene se desarrollan en el espacio público: 
en el paso fronterizo de Ceuta, donde trabaja; en la playa marroquí, donde 
le pasa drogas a El Niño; en la playa gaditana, donde inicia su relación con él 
y decide terminarla; o en la cafetería en la que consiguió trabajo en España. 
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Amina manifiesta abiertamente no tener interés en pertenecer al plano del 
hogar, ni depender exclusivamente de un hombre.

No obstante, este personaje sufre una transformación una vez llega a 
suelo español. Aunque se introduce en la historia como la hermana de, Amina 
pronto adquiere relevancia individual. Sin embargo, una vez que materializa 
su sueño migratorio, se convierte nuevamente en un personaje que depende 
de otro masculino para tener importancia en la trama. Ella misma, al fina-
lizar la película, le confiesa al protagonista que ha esperado por él, aunque 
estuviera preso, porque no tenía nada más que hacer, ni ningún lugar a 
donde ir.

3.1.2. Sanáa: la representación simplificada

La película Julieta (2016) de Pedro Almodóvar narra la vida de la mujer 
homónima contada en la voz de su protagonista. El relato se enfoca en los 
eventos que tuvieron lugar después de que conoció al padre de su hija en un 
tren. La historia está plagada de reflexiones de la protagonista sobre su rol 
de esposa, madre o hija.

Específicamente, el personaje de Sanáa, una chica marroquí de Tánger, 
aparece en la narración cuando Julieta decide visitar a sus padres para pre-
sentarles a su hija Antía. Samuel, el padre de Julieta, ha contratado a la joven 
para que ayude en casa y cuide a la madre de Julieta, enferma de Alzheimer.

Es una mujer joven que viste con prendas occidentales, pero que evita 
mostrar sus hombros y piernas, además de cubrir su cabeza mientras trabaja 
en la casa y en el campo. Desde el punto de vista psicológico, se caracteriza 
por ser un personaje pasivo que sigue, casi de manera sumisa, las instruc-
ciones de los personajes nacionales. Este rasgo no puede ser atribuido úni-
camente a su papel de empleada doméstica, ya que en la película, otra mujer 
de origen gallego realiza el mismo trabajo en otro hogar y se presenta como 
un personaje activo, que lidera y toma decisiones en su entorno laboral.

Sanáa apenas habla, su comunicación se limita a intercambiar miradas 
con Samuel, quien responde cuando Julieta intenta entablar conversación 
con la joven. A través de este personaje masculino, se desvela cómo Sanáa se 
incorporó a la familia y su nivel de competencia en el idioma español. No se 
conocen sus motivaciones, deseos, objetivos, ni metas. Su lugar en la trama 
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depende del padre de Julieta, como su empleada doméstica, ayudante en las 
labores agrícolas, y posteriormente apoyo emocional e interés romántico.

Su evolución como personaje es más bien de estatus o posición dentro de 
la jerarquía familiar, pues pasa de ser la sirvienta a la nueva pareja del padre 
de Julieta y madre del hermano menor de esta. No obstante, esta evolución 
tampoco se cuenta desde la perspectiva de la chica, sino que es Samuel quien 
continúa haciendo de su portavoz.

Sanáa forma parte de la tendencia de asociar a estas mujeres con las labo-
res domésticas y de los cuidados. No hay indicios de su nivel educacional, ni 
siquiera si sabe leer o escribir. No se menciona su pasado ni sus relaciones 
familiares, más allá de los nuevos lazos que forma con el padre de Julieta 
y el posterior hijo que tienen ambos. Sus escenas ocurren en ambientes 
domésticos dentro de la casa, el huerto y el coche familiar. No se le muestra 
tomando decisiones o influyendo en su ambiente.

Es evidente que se trata de un personaje secundario con una participa-
ción menor dentro de la historia. No obstante, su aparición en pantalla devela 
una caracterización simple, y esquemática.

3.1.3. Ismahan y Rana: cuando el escenario no es el contexto español

Palestina (Julio Soto Gurpide y Mohamed El Badaoui, 2017) no es una pelí-
cula de inmigración y tampoco se desarrolla en el contexto de España. No 
obstante, se decidió incluir en el corpus de análisis debido a que ha sido 
ideada, escrita y producida por un equipo español y refleja su visión de esa 
parte del mundo, la comunidad árabe musulmana y su cultura. Además, 
posee como particularidad ser la única cuyo director es español marroquí.

El filme narra la historia de Chaim, un soldado israelí que, herido y sin 
memoria, es confundido con Nassim, un joven palestino desaparecido hace 
una década. La madre y prima de este último, Ismahan y Rana respectiva-
mente, lo reciben en casa e integran en su mundo. Poco a poco el chico va 
creando lazos con su nueva familia y amigos que le hacen cuestionarse el 
conflicto entre Israel y Palestina.

Ismahan es una mujer de alrededor de 50 años de edad que se muestra 
en pantalla vestida con ropas orientales y velada en el espacio público. Con 
un carácter fuerte y dominante, es la matriarca de su pequeña familia y 
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demuestra a lo largo de la película que es quien toma las decisiones en el 
hogar. Su principal motivación es su condición de madre, esto la impulsa a 
intentar por todos los medios que su hijo reencuentre su lugar dentro de la 
comunidad de la que ha estado ausente durante diez años, y a evitar que, al 
mismo tiempo, se inmiscuya en la guerra.

Se le muestra como una mujer religiosa y a la vez supersticiosa: no acepta 
que Chaim/Nassim se case con su prima Rana hasta que el sheik (líder reli-
gioso) le confirma que es un matrimonio aceptado por el islam. Asimismo, 
cree que los problemas mentales de su hijo no se deben a la amnesia, sino a 
que lo han poseído espíritus, y lo lleva a una curandera para solucionarlo.

Durante toda la película Ismahan confía en que efectivamente Nassim 
ha vuelto a casa, incluso se niega a ver las señales que evidencian de que se 
trata, en realidad, de otra persona. Teme volver a perder a su hijo, por lo que 
hará todo lo que esté a su alcance para evitar que se involucre en la lucha por 
Palestina junto a sus amigos, aunque al final sus esfuerzos resulten en vano.

Poco o nada se sabe de esta mujer más allá de su papel de madre, se 
menciona que es viuda y se muestra que pertenece a la clase media baja. No 
trabaja y se dedica a las labores del hogar, no se especifica cómo se sostiene 
económicamente ni se hace alusión a su nivel educacional. Aunque la mayo-
ría de sus escenas son en el espacio doméstico y privado, se observa cierta 
influencia en el espacio público, debido a que pertenece a un grupo de muje-
res mayores que deciden en la comunidad sobre aspectos de la vida social.

Por su parte, Rana es una mujer de unos veinte años que lleva pren-
das occidentales, aunque sigue el código de modestia al vestir del islam, y 
cubre su cabeza en el espacio público con el hiyab. Es callada y observadora, 
expresa sus opiniones, aunque su tía Ismahan no las acepte. No obstante, 
siente respeto por esta y obedece su voluntad.

Su meta principal es lograr que Nassim comparta sus sentimientos y 
que su tía apruebe el matrimonio entre los dos. Sin embargo, no se le mues-
tra tomando ninguna acción concreta para alcanzar estos objetivos, ya que 
parece resignarse a seguir las decisiones de Ismahan, quien en un principio 
prohíbe la unión y decide buscar otra esposa para su hijo.

Una vez que esta última enferma gravemente, es Rana quien asume las 
riendas de la familia. Ella decide no contarle a su tía finalmente que Nassim 
es en realidad Chaim, el soldado israelita desaparecido, y le advierte a este 
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que se vaya del pueblo, pues grupos radicales de luchadores palestinos sos-
pechan que colabora con el Mossad y quieren matarlo.

De todos los personajes analizados, Rana posee la peculiaridad de ser la 
única que al parecer cursa estudios de educación superior, no obstante, no 
se ofrecen detalles al respecto. Sin embargo, el ámbito en el que mayormente 
se desarrollan sus escenas es en el espacio del hogar, y su tía le insiste en 
que su futuro será casarse y formar su propia familia. Rana no verbaliza ni 
realiza acción alguna que permita intuir que se opone a ese plan de vida.

3.2. Estereotipos identificados

A diferencia del estudio anterior centrado en las series producidas en España, 
en las tres películas analizadas se detectaron solo dos escenas en las que los 
personajes expresaron estereotipos verbalmente.

Esta ausencia de escenas en las que se aborden verbalmente estereotipos 
asociados a las mujeres árabes musulmanas puede deberse a que no se le 
otorgue especial relevancia a su origen y religión en las historias, incluso 
cuando en Palestina el hecho de que se trate de una familia árabe musulmana 
es uno de los desencadenantes del conflicto que se narra.

Las dos escenas identificadas son parte de la película El Niño. En ellas, los 
personajes españoles hablan con una actitud que da a entender que están fir-
memente convencidos de la veracidad de la idea que expresan. Sin embargo, 
el estereotipo que reproducen no se relaciona exclusivamente con las mujeres 
árabes musulmanas, sino que se extiende a todas las mujeres inmigrantes, 
quienes supuestamente buscan un matrimonio de conveniencia como una 
manera de regularizar su situación migratoria.

El Niño: Compi que esto es otra cosa, nos vamos a casar

El Compi: ¿Que qué? ¿Tú estás escuchando lo que estás diciendo? Ten 
cuidado con esta. Te lían para casarte y una vez que tienen los papeles te 
dejan tirado.

El Niño: Ella no lo sabe todavía

Amigo: Ah, ¿ha sido idea tuya? Ya te digo yo que te ha dado el sol y te has 
quedado tonto.
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Sin embargo, cuando la escena se repite esta vez entre El Niño y Amina, esta 
lo confronta recordándole que ha sido él quien le ofreció la oportunidad de 
irse juntos a España:

El Niño: ¿Qué pasa: tenías a algún moro esperándote y hacía falta que 
alguien te cruzara? Soy gilipollas, te he ahorrado los 10 mil euros, ¿y ahora 
qué? Te echo un par de polvos y si te he visto no me acuerdo.

Amina: Para, me estás haciendo daño.

El Niño: ¿Cómo crees que estoy yo? Si es que no entiendo nada, te iba a 
pedir matrimonio para que tuvieras papeles.

Amina: Oye que yo a ti no te he pedido nada, ni papeles, ni dinero, ni que 
me trajeras. Yo tenía las cosas muy claras.

3.2.1. Temas generadores de estereotipos: modo de vida, religión, violencia

Escenas de El Niño y Palestina aparecen representadas mediante ideas pre-
concebidas que usualmente se han asociado a las mujeres árabes musulma-
nas y a su comunidad en general. En el último de los filmes mencionados 
se muestra a estos personajes femeninos como muy tradicionales, con un 
proyecto de vida centrado exclusivamente en casarse y formar una familia. 
Aunque estén cursando estudios superiores no se menciona su desarrollo 
profesional como parte del futuro.

Desde Occidente, se ha representado al mundo árabe musulmán con una 
fascinación erótica y exótica a través de la exposición cuidadosamente plani-
ficada de la desnudez de los cuerpos en la pantalla. Sin embargo, en los filmes 
analizados sólo se detectó este elemento en el personaje de Amina, quien 
se muestra al espectador en determinadas escenas mediante una mirada de 
deseo, principalmente masculina, canalizada a través de los personajes de 
El Niño y El Compi en ciertas escenas.

Una vez más, se retrata a la comunidad árabe musulmana en situaciones 
problemáticas o conflictivas. En El Niño, se les relaciona con el mundo del 
narcotráfico, aunque también se representan a españoles involucrados en esta 
actividad ilegal. Por otro lado, en Palestina, el conflicto israelí-palestino actúa 
como un marco que influye en todos los aspectos de la vida de los personajes, 
incluyendo a las mujeres que no están directamente involucradas en la lucha.
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Asimismo, se representan a los personajes árabes musulmanes como muy 
religiosos, su fe influye y controla todos los aspectos de su vida y siguen los 
mandatos del islam sin excepciones. Solo con la intervención de un sheik 
cambia la manera de pensar de Ismahan y decide aprobar el casamiento de 
Nassim y Rana. En este último largometraje también se establecen vínculos 
entre la violencia y la comunidad árabe musulmana, no solo por el hecho de 
vivir en una zona en guerra (lo cual los lleva a cometer acciones violentas 
contra el enemigo israelí), sino también porque se les muestra matando a 
otros palestinos en nombre de su lucha.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las películas españolas analizadas repiten patrones de representación de 
mujeres árabes musulmanas previamente identificados en otros estudios 
del discurso audiovisual occidental sobre el tema (Berciano Garrido, 2021; 
García et al., 2011; İmik Tanyıldızı y Yolcu, 2021; Telseren 2021). Se reco-
nocieron tres tipologías: la primera se corresponde con un personaje pasivo, 
cuya importancia en la historia depende de un hombre; la segunda muestra 
a una mujer árabe musulmana económicamente independiente y occidenta-
lizada en su aspecto; y la tercera se ajusta a la imagen tradicional de madre 
árabe musulmana que perpetúa al sistema patriarcal.

Sanáa en Julieta (Pedro Almodóvar, 2016) es una mujer sumisa, carente 
de voz, recluida en el espacio doméstico. Su relevancia en la trama depende 
exclusivamente de sus relaciones laborales y sentimentales con Samuel.

Amina, por su parte, se muestra en un inicio como una mujer que rompe 
con la tradicional imagen de chica árabe musulmana: pasiva y sometida a 
los designios masculinos. Varios elementos de sus dimensiones física, psi-
cológica y social se salen de la norma por la cual han sido mayoritariamente 
representadas. No obstante, el proceso de occidentalización que experimenta 
durante la historia solo le ofrece una emancipación parcial en su sociedad 
de origen (İmik Tanyıldızı y Yolcu, 2021; Telseren, 2021).

Mientras, el personaje de Ismahan concuerda con la imagen de una 
mujer musulmana, velada, tradicional, madre (İmik Tanyıldızı y Yolcu, 2021; 
Telseren, 2021). Ismahan no solo se encarga de repetirle a su hijo discursos 
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patriarcales, sino también a su sobrina Rana, a quien ha criado durante 17 
años.

Esta última parece encarnar una versión más joven de su tía. Aunque 
en ocasiones desafía las decisiones de Ismahan, en última instancia, man-
tiene un respeto subyacente por las elecciones de esta última y se ajusta a 
su voluntad.

Aunque un universo y corpus de estudio tan reducido no permita estable-
cer un modelo de representación de este colectivo en el cine español, se pudo 
determinar que existen elementos de las dimensiones físicas y sociales de 
estos personajes que pueden constituir un patrón en el discurso de la ficción 
española sobre estas mujeres. Poseen características físicas que permiten 
identificar con facilidad su origen étnico; son de clase baja o media baja; se 
vinculan a las labores domésticas, a los cuidados, al ámbito del hogar o a 
los trabajos de baja cualificación; poseen bajo o medio nivel educativo; sus 
historias están vinculadas a la violencia y la droga; y si se habla de sus aspi-
raciones, se mencionan, principalmente, las de carácter familiar o amoroso.

El hiyab continúa formando parte de las caracterizaciones de estas muje-
res en el espacio público, no se dan pistas de si lo llevan por imposición o 
elección. Solo Amina exterioriza en pantalla su poder de decisión sobre el 
uso de esta prenda. Las películas analizadas se enmarcan en la tendencia, 
señalada en investigaciones anteriores, de utilizar el hiyab como una de 
las imágenes más comunes al representar a personajes femeninos árabes 
musulmanes desde la perspectiva occidental (Akmeşe, 2021; Boris-Tarré, 
2015; García et al., 2011; Güven, 2021).

Amina es el único personaje entre los analizados que se presenta ante el 
espectador a través de una mirada exótica y erótica de deseo, a pesar de que 
este enfoque es otro de los rasgos comunes que las culturas occidentales han 
utilizado en la construcción de la imagen de las mujeres árabes musulmanas 
en la ficción audiovisual (Santaolalla, 2010).

En estos productos comunicativos no se producen, mayoritariamente, 
escenas en las que los personajes reproduzcan verbalmente estereotipos 
asociados a estas mujeres y su comunidad. Los únicos dos momentos iden-
tificados corresponden a la idea de buscar un matrimonio de convenien-
cia para regularizar la situación migratoria, la cual no está relacionada 
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exclusivamente con el colectivo estudiado, sino con las mujeres inmigrantes 
en general (Gordillo et al., 2021).

No obstante, la imagen que se ofrece de las mujeres árabes musulma-
nas posee puntos de contacto con estereotipos identificados previamente 
(Akmeşe, 2021; Güven, 2021; İmik Tanyıldızı y Yolcu, 2021; Telseren, 2021). 
Por lo tanto, es posible deducir que estas representaciones se han construido 
a partir de ideas preconcebidas acerca de su estilo de vida, el papel de la 
religión en su cotidianidad y su asociación con la violencia o los conflictos. 
Sin embargo, cuando estas ideas se expresan verbalmente, se puede observar 
cómo Amina, por ejemplo, reacciona y manifiesta su incomodidad.

El análisis llevado a cabo permite establecer paralelismos y rupturas 
entre la representación de este colectivo y su comunidad, en las películas 
y las series producidas en España en el mismo marco temporal. En primer 
lugar, mientras que en las series estos personajes femeninos han llegado 
a ser las protagonistas de la historia (Ventura-Kessel, 2023), en los largo-
metrajes de ficción han quedado relegadas a personajes secundarios con 
mayor o menor presencia en la trama. Es relevante señalar que desde 2008 
no se han realizado películas en este país que tengan a estas mujeres como 
protagonistas.

De igual manera, mientras que en las series se erigen de manera indepen-
diente y no supeditan su importancia a un personaje masculino (Ventura-
Kessel, 2023), en las películas su participación depende exclusivamente de su 
vínculo con un hombre, casi siempre el héroe. Incluso en el caso específico 
de El Niño, Amina comienza la historia como un personaje que adquiere rele-
vancia propia, pero una vez llegada a España esta se diluye y se transforma 
en la novia de el protagonista.

En las series españolas del mismo marco temporal, los estereotipos se 
explicitan verbalmente, tanto a través de personajes autóctonos como de 
árabes musulmanes. Este tipo de escenas no abundan en las películas pues, 
como se ha visto, solo pudieron identificarse dos. No obstante, es destacable 
que, en ambos casos, sean las propias mujeres quienes se enfrenten o corrijan 
estas ideas preconcebidas sobre ellas.

Estos hallazgos convergen con los últimos datos sobre la producción 
de contenidos audiovisuales en España. La tendencia ha sido un notable 
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aumento en la producción de series, con un crecimiento en la cantidad 
de títulos encabezados por mujeres y personajes de diversos contextos, 
así como una mayor representación de la comunidad LGTBIQ+ (PWC y 
PATE, 2021). Sin embargo, en el caso del cine, se ha notado que, a pesar 
de la mayor diversidad e inclusividad en los guiones, todavía persiste 
una inclinación hacia fórmulas de representación tradicionales (PWC y 
PATE, 2021).

No obstante, debe considerarse que la síntesis del medio cinematográfico 
necesariamente condiciona el tratamiento de los personajes y las posibilida-
des de manejar varias tramas de manera simultánea, frente a las oportuni-
dades que ofrecen los audiovisuales seriados en este sentido.

Si comparamos con la década anterior de producción cinematográfica 
en España, es evidente que se ha producido un cambio en relación a pelí-
culas como «Retorno a Hansala» o «Un novio para Yasmina». Mientras 
que estos filmes ampliaron las opciones narrativas y formales, permitiendo 
una representación de la mujer árabe musulmana que trascendiera la vic-
timización y los estereotipos orientalistas, las obras analizadas en este 
artículo parecen estar más alineadas con las primeras formas de represen-
tación identificadas por la academia. Estas representaciones se caracterizan 
por la pasividad, la casi invisibilidad de estos personajes y la caracteri-
zación simple y esquemática (Gordillo et al., 2021; Martín Morán, 2019; 
Santaolalla, 2010).

Es pertinente investigar si factores como la inclusión de mujeres en 
los equipos de realización, fundamentalmente en los puestos de guion y 
dirección, influyen en la construcción de caracterizaciones de este colec-
tivo más alejadas de los estereotipos. Además, es apropiado examinar las 
dinámicas de creación por parte de los emisores del mensaje con el fin de 
comprender las razones que explican las variaciones en la representación 
de las mujeres árabes musulmanas, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos, entre los diferentes formatos audiovisuales en el contexto 
español.
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