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Resumen: La ‘otra’ Europa –  
La construcción de la identidad nacional  
en el siglo XIX y el cuerpo orientalizado  
de la ‘Española’ 
Miriam Oesterreich

Abstract: La idea de la ‘maja’, una joven y sensual mujer trabajadora española de orígenes humildes, 
circulaba en la segunda mitad del siglo XIX como un ideal de la ‘otra’ y erótica feminidad en toda 
Europa. La ‘maja’ fusiona ideas de la feminidad tradicional ibérica, de las ‘gitanas’, de las bailaoras 
de flamenco de Andalucía y de la mujer ‘oriental’ del norte de África. Con la imagen de la ‘maja’, el 
sur de España llega a representar a toda la nación; así, la ‘maja’ se convierte en una alegoría na-
cional. El artículo aborda la compleja interacción de la adaptación de una perspectiva externa a la 
propia identidad y la construcción de la nación a través de la imagen alegórica de una mujer joven, 
por un lado, y la mitificación de esta imagen en la recepción fuera de España, por el otro. Se analiza 
los aspectos de una imaginación y representación de la nación española feminizada y sexualizada, 
y se contextualiza sus modos de recepción considerando pinturas, fotografías e imágenes populares. 

Palabras clave: pintura del siglo XIX, identidad nacional, orientalismo, costumbrismo, imaginacio-
nes de lo español, cuerpo alegórico

El artículo analiza la idea de la ‘Española’ del siglo XIX, su génesis de las atribuciones propias y 
externas y su relación con la nación española. Para esto, se discuten pinturas del siglo XIX y se pro-
blematiza el cuerpo femenino en su dimensión alegórica.
	 A	finales	 del	 siglo	XIX,	 pintores	 como	 el	 sevillano	 José	García	Ramos,	 Ignacio	Zuloaga,	
Charles	 Porion,	Alfred	 Dehodencq,	 o	 el	 norte-americano	 que	 vivía	 en	 París	 John	 Singer	 Sargent	
crearon numerosas escenas folclóricas en las que elaboran referencias a la ‘España nacional’ como 
fragmentos	establecidos	–referencias	que,	en	su	mayor	parte,	están	vinculadas	al	cuerpo	femenino–.	
Aunque	a	menudo	estas	están	influenciadas	estilísticamente	por	el	impresionismo	francés,	los	pinto-
res	traducen	claramente	el	lenguaje	visual	al	contexto	español	al	repetir	y	establecer	la	imagen	de	‘la	
Española’	como	motivo.
	 El	mantón	bordado	proveniente	del	comercio	colonial	con	Manila	formaba	un	complemento	
integral	del	vestuario	andaluz	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX.	El	abanico,	también	adaptado	del	
contexto	asiático,	se	convirtió	en	el	símbolo	de	la	feminidad	‘española’	en	toda	Europa.	Además,	las	
faldas	de	varios	volantes	que	giran	alrededor	del	cuerpo	y	las	flores	en	el	cabello	se	convirtieron	en	
íconos	de	la	idea	estereotípica	de	la	‘Española’.	El	flamenco	atribuido	a	la	alegría	y	lo	erótico	perte-
necía al repertorio estándar de la imaginación popular de España.
	 Las	mujeres	representadas	en	la	pintura	de	García	Ramos	(fig.	1)	implementan	artísticamente	
un ejemplo real del siglo XVIII: el de la maja. El término maja	se	estableció	desde	la	década	de	1770	
refiriéndose	a	las	mujeres	de	las	clases	sociales	bajas,	que,	sin	embargo,	vestían	de	manera	muy	ele-
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gante	y	a	menudo	también	muy	costosa,	que	cultivaban	una	coquetería	bohemia	y	que	eran	visibles	
en las calles debido a su estatus social. La maja	se	convirtió	en	la	personificación	de	una	España	idea-
lizada y romantizada: “Enormously popular with Spanish aristocratic classes, maja fashion imitated 
and evolved from Andalusian styles of the 18th century and eventually came to symbolize the Spanish 
‘look’”	(Randall	2005,	51).	
	 En	el	curso	del	siglo	XIX,	el	flamenco	andaluz	y	las	corridas	de	toros	dentro	de	España	se	
usaban como símbolos nacionales, y las imágenes artísticas y culturales populares respaldaron el 
proceso	de	homogeneización	de	 lo	 nacional	 al	 revaluar	 idealmente	 estos	 aspectos	 románticos	 del	
folclore	andaluz.	De	esta	revaluación	resultó	la	llamada	moda andaluza, que a partir de mediados del 
siglo	caracterizaba	a	la	capital,	Madrid.	Sin	embargo,	el	siglo	XIX	en	España	también	fue	el	siglo	
de	unos	cambios	sociales	radicales.	Por	lo	tanto,	la	revaluación	de	lo	rural	y	folclórico	en	la	imagen	
de la maja también podría utilizarse como una contrapartida romántica de la industrialización y la 
urbanización,	especialmente	en	las	metrópolis	de	Madrid	y	Barcelona.	Las majas	se	convirtieron	en	
un tema popular para pintores y fotógrafos españoles y no españoles. Las famosas majas	de	Goya	
son	adaptaciones	muy	tempranas	del	motivo	de	la	maja,	aún	así	el	aspecto	de	atribuir	la	promiscui-
dad	ya	se	ve	claramente	implementado.	De	esta	manera,	las	‘Españolas’	fueron	consideradas	como	
femmes fatales. En oposición a las atribuciones de fuerza y promiscuidad a ellas se podría explicar la 
‘debilidad’	del	estado	español	después	de	la	pérdida	de	las	últimas	colonias	en	la	Generación del 98. 
Caracterizada por atribuciones ajenas la imagen de la femme fatale ‘española’ también se puede leer 
en el contexto de la leyenda negra.	En	el	siglo	XIX,	los	escritores	de	viajes	románticos	construyeron	
una	imagen	de	España	reducida	a	una	Andalucía	mítica.	Prosper	Mérimée,	George	Sand,	Théophile	
Gaultier	y	otros	renovaron	la	idea	de	la	leyenda	en	sus	obras	al	concebir	a	España	como	el	‘oriente’	
del	mundo	occidental	e	inventar	a	la	‘Española’	como	una	‘extranjera’	atractiva	que	debe	ser	domes-
ticada y, sobre todo, como ‘gitana’. De esta manera España aparece como el ‘otro’ de Europa, y este 
‘otro’	se	hace	visible	en	la	imagen	de	la	mujer	concebida	a	nivel	nacional.
	 Entonces,	la	figura	de	la	maja	podría	usarse	como	la	personificación	de	la	nación	dentro	de	
España,	que	se	posicionó	específicamente	en	contra	del	estilo	de	vida	francés.	Artistas	como	García	
Ramos	y	aquellos	del	costumbrismo	popular	querían	participar	explícitamente	en	la	canonización	de	
los	temas	‘españoles’.	Sin	embargo,	la	imagen	idealizada	de	la	‘Española’	surgió	en	un	intercambio	
recíproco	de	atribuciones	propias	y	ajenas,	estas	últimas	especialmente	y	 sobre	 todo	de	 la	escena	
artística	parisina,	que	a	pesar	de	la	independencia	de	España	era	objetivo	de	la	formación	artística	y	
de la creación de redes internacionales para innumerables artistas españoles durante los siglos XIX y 
principios	del	XX.	Margit	Kern	demostró	que	la	imaginación	de	España	en	el	siglo	XIX	está	caracte-
rizada por las construcciones de lo rural. Por consiguiente explicó cómo al enfatizar lo rural se esta-
bleció	una	imagen	arcaizada	de	España,	que	–mitificada,	estática	y	femenina– fue concebida “como 
una	contra-imagen	de	los	trastornos	civilizacionales”	(Kern	2008,	11)	en	otras	regiones	de	Europa,	en	
particular	en	la	metrópoli	de	París,	que	estuvo	experimentando	un	rápido	proceso	de	modernización	
y	urbanización.	En	este	sentido,	se	puede	interpretar	la	mitificación	de	España	como	la	‘otra	Europa’	
paralela a las prácticas del othering en las imaginaciones orientalizadas del norte de África.
	 La	imaginación	de	la	joven	trabajadora	española	de	orígenes	humildes	y	con	carisma	erótico	
culminó	en	la	célebre	figura	de	Carmen	en	la	ópera	de	Bizet,	cuya	codiciada	protagonista	se	descri-
be	como	trabajadora	en	la	fábrica	de	tabacos	en	Sevilla.	La	ópera,	basada	en	una	novela	de	Prosper	
Merimée,	se	estrenó	en	París	en	1875	y	despertó	un	entusiasmo	enorme	por	España	–la	mode espag-
nole– que fue conectado intrínsecamente al cuerpo de la trabajadora andaluza erotizada y se copió y 
adaptó	innumerables	veces.	Sobre	todo	con	la	popularidad	de	Carmen,	la	imagen	de	la	‘Española’	se	
convirtió	en	un	mito,	una	superficie	de	proyección	que	podía	sobrescribirse	y	reescribirse	de	muchas	
maneras,	que	era	versátil	y	se	alegorizaba	como	un	ícono	nacional.	El	cuerpo	femenino	como	cuerpo	
abstracto fue capaz de referirse a la ‘nación entera’ más allá de las personalidades históricas.
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	 Sin	embargo,	en	la	visualización	de	la	figura	de	la	‘Española’	en	el	siglo	XIX,	algo	cambió:	
aunque	todavía	es	capaz	de	representar	a	la	nación,	la	imagen	alegórica	del	cuerpo	ahora	está	dotada	
de	características	y	atributos	físicos	que	expresan	visualmente	las	características	aceptadas	etnográ-
ficamente	de	los	habitantes	de	esta	nación.	Así	visualmente	este	fenómeno	anticipa	la	popularización	
e	institucionalización	de	la	etnografía	como	disciplina	científica,	más	bien	haciendo	referencia		a	la	
descripción	de	los	tipos	pre-etnográfica.
	 Incluso	si	 las	 imágenes	 se	crearon	como	 retratos	naturalistas	de	un	modelo	 individual,	 las	
pinturas	que	se	muestran	aquí	no	representan	retratos	individuales	de	representantes	específicos	de	
grupos de población, en este caso de las comunidades romaníes y sinti andaluces, sino, por el con-
trario,	tipos	que	están	comprometidos	al	concepto	de	personificación.	En	la	figura	de	la	‘Española’,	
se	fusionan	las	ideas	de	las	‘gitanas’	y	las	bailaoras	de	flamenco	andaluces,	de	la	feminidad	tradicio-
nalmente ibérica y de la ‘mujer oriental’ del norte de África. Con la idea de la maja, el sur de España 
puede	representar	a	toda	la	nación:	la	maja	se	convierte	en	una	alegoría	nacional.
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Fig. 1. José García Ramos, Bu-
lerías, 1884, Óleo sobre lino, 52 
x 28 cm, Museo de Bellas Artes, 
Sevilla (detalle). Formanek, 
Verena y Peter Pakesch (Eds.). 
Blicke auf Carmen. Goya – 
Courbet – Manet – Nadar – Pi-
casso. Catálogo de exposición 
Landesmuseum Joanneum Graz 
2005. Colonia: Walther König, 
2005, 267.    

Fig. 2. Pierre-Auguste Renoir, 
La Danse à Bougival, 1883, 
Óleo sobre lino, 181.9 x 98.1 
cm, Museum of Fine Arts, Bos-
ton. https://prometheus.uni-koeln.
de/pandora/image/show/arte-
mis-7b5573581095725354031c-
b 6 0 b e a 2 c 4 4 0 5 e 6 3 5 7 7 
(26.08.2020). 

Fig. 3. L’Andalousie au temps des Maures. Les 
Gitanes, Postal: El Sacromonte, Weltausstel- 
lung in Paris, 1900. http://journals.openedi-
tion.org/mcv/docannexe/image/2245/img-5.jpg 
(26.08.2020). 

Fig. 4. José Jiménez Aranda, Un lance en la 
plaza de toros, 1870, Óleo sobre lino, 51 x 46 
cm, Málaga, Museo Carmen Thyssen. Bottois, 
Ozvan. Tauromachie. De l’arène à la toile. Van-
ves: Hazan, 2017, 35. 

Fig. 5. Ignacio Zuloaga, Gita-
na florista, 1902, Óleo sobre 
lino, 116.8 x 90.1 cm, Privatbe-
sitz. Formanek, Verena y Peter 
Pakesch (Eds.). Blicke auf Car-
men. Goya – Courbet – Manet 
– Nadar – Picasso. Catálogo 
de exposición Landesmuseum 
Joanneum Graz 2005. Colo-
nia: Walther König, 2005, 264.

Fig. 6. Cortejo español, 1885, 
Óleo sobre lino 54.3 x 33.5 cm, 
Museo Thyssen-Bornemisza, 
Madrid. Formanek, Verena y 
Peter Pakesch (Eds.). Blicke 
auf Carmen. Goya – Courbet 
– Manet – Nadar – Picasso. 
Catálogo de exposición Lan-
desmuseum Joanneum Graz 
2005. Köln: Walther König, 
2005, 264.
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