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Abstract 
Isla de perros de Wes Anderson (2018) trata sobre el proceso construir un mito según los 
condicionamientos de los medios de comunicación contemporáneos. El logro del dominio 
mediático a través de un mito modernizado, se asocia a un territorio urbano cuyas 
principales características son la fragmentación y el confinamiento de los ciudadanos en 
cubículos arquitectónicos restringidos. Por la mediación de la imagen y el montaje 
cinematográfico, el espacio proyectado se transforma en espacio restrictivo y sometido a 
vigilancia. La arquitectura metropolitana se contrapone estéticamente a la isla de los perros, 
una zona que recibe los desperdicios de la ciudad y los animales infectados que han sido 
erradicados oficialmente del área habitable. La isla es una pieza fundamental para la 
subsistencia del sistema. En ella se origina, paradójicamente, el mito de la modernidad que 
sustenta el control político.  
 
Wes Anderson’s Isle of  Dogs (2018) is a film about the process of  building a myth according to the 
conditions of  contemporary media. The achievement of  media dominion through the imposition of  a 
modernized myth, is associated with an urban territory characterized by its fragmentation and the 
confinement of  its citizens in controlled architectonic cubes. Through the mediation of  images and 
cinematographic montage, the projected space becomes a restrictive and scrutinized surface. The metropolitan 
architecture is aesthetically opposed to the isle of  dogs, a zone that receives the city’s trash and infected 
animals, officially eradicated of  the habitable area. The distant island is a relevant piece for the system’s 
subsistence. In the island, the myth of  modernity that allows the political control is, paradoxically, 
originated.  
 
Keywords 
Territorio urbano, aparatos, control mediático, mito, proyección política  
Urban territory, apparatus, media control, myth, political projections  
 
 
  

 

 
 



“Control social desde la ciudad basural en Isla de Perros…” 

Desde su nacimiento el cine mostró una predilección por temas y objetos que se ligaban a 
la vida de la ciudad moderna. Los primeros encuadres del cinematógrafo de los hermanos 
Lumiére corresponden a tomas que capturan la salida de los obreros de la fábrica y la llegada 
del tren a la ciudad. La atracción entre la mecánica cinematográfica y la urbana se confirma 
en la proliferación temprana de experimentaciones con narrativas cuyo protagonista 
principal es la metrópolis y que encuentra una expresión privilegiada en el género conocido 
como sinfonías de ciudad1. Se trata, según Corro de “apologías del espacio moderno por 
excelencia, el de la ciudad y como un elogio visual activo de las posibilidades materiales 
para las masas que ahí se congregan, posibilidades de omnisciencia, omnividencia, 
omnipotencia”2.  
Después de más de un siglo de relaciones entre cine y ciudad, la urbe como constructo 
masivo con ribetes de “omnisciencia, omnividencia y omnipotencia” vuelve a ser el tema 
de la animación Isla de perros de Wes Anderson (2018)3, realizada en formato stop motion. En 
ella, Anderson indaga en la construcción del espacio público de una metrópolis 
paradigmática, ideal y tecnológica llamada Megasaki, que se configura como una imagen 
occidental y fetichizada de Japón. Nada se aleja más del deseo de Anderson que la intención 
de representar verídica y fielmente la cultura nipona. En cambio, el autor se aproxima 
abiertamente al material con un ojo extranjero y mecánico que hace surgir las potencias 
cinematográficas subyacentes y constitutivas de su objeto. El espectador es conducido a 
tomar distancia activa al enfrentarse a los experimentos lingüísticos y los juegos de montaje 
de Anderson, que despiertan una consciencia de las operaciones de producción y 
percepción del artefacto fílmico. A ello se suma la particular actitud de control estético que 
implica el trabajo cuadro a cuadro de la animación. Megasaki (fig. 1) es patentemente una 
ficción animada arquetípica de la metrópolis contemporánea, cuyo fundamento aglutinador 
es su origen multimedia. Ello implica que la ciudad animada de Anderson no es propuesta 
como un contenido cuya relación con la cámara sea circunstancial para el planteamiento de 
un espacio público. En cambio, el encuadre- como superficie de inscripción- y el montaje 
constructivo generan abiertamente las condiciones espacio-temporales que permiten las 
relaciones humanas y políticas dentro de la obra. 
Megasaki no se despliega como representación de una entidad subsistente que se confronte 
a la cámara siendo un fenómeno independiente de ella. En cambio, la urbe es una pseudo-
realidad que se articula a través de operaciones de captura y proyección imaginaria. Isla de 
perros conduce el espacio metropolitano a una abstracción audiovisual que existe mediada, 
controlada y constreñida por la superficie de inscripción y es determinada por los límites 
del encuadre. Los habitantes de Megasaki acceden a su ciudad indirectamente, al exponerse 
a los aparatos de comunicación masiva- televisión, afiches publicitarios, material de archivo, 

                                                
1 Berlín, Sao Paulo son retratadas en Berlín. Sinfonía de una gran ciudad de Walter Ruttmann (1928) y 
Sao Paulo. Sinfonía de una metrópolis de Rodolfo Rex Lustig y Adalberto Kemeny (1927) 
respectivamente. Asimismo, se puede considerar que la explícita exploración formal sobre el aparato 
fílmico realizada por Dziga Vertov en El hombre de la cámara de 1929 está indeleblemente vinculada 
al funcionamiento rítmico de la gran maquinaria del espacio urbano contemporáneo al director. 
2 Pablo Corro. “Sinfonías de ciudad en el cine chileno: imágenes de modernidad, efectos de luz”, en 
Enfoques de cine chileno en dos siglos, coordinado por Mónica Villarroel (Santiago: LOM, 2013), 25. 
3 Wes Anderson, Isle of Dogs (Estados Unidos: 20th Century Fox, 2018), blu-ray, 101 min.  
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fotografías, computadoras, imágenes captadas por radares e incluso videos obtenidos 
mediante cámaras de seguridad o vigilantes robóticos- desde la reclusión de sus entornos 
cotidianos. Su exposición al paisaje está determinada por la fragmentación y por el proceso 
de reconstrucción de un discurso que reúne, por el montaje, múltiples soportes y puntos 
de vista sucesiva y simultáneamente exhibidos que, en último término, son controlados por 
organismos de poder con intenciones políticas. Megasaki es la ciudad “aparatizada”4 que 
surge de la experiencia originada por el cine que ha hecho “estallar el mundo carcelario” de 
las antiguas generaciones a través de “la décima de segundo”5. 
 

 
 

Figura 1: Wes Anderson, Megasaki, 2018 (Fotograma de Isla de perros). 
 
Paradójicamente, la ruptura del mundo carcelario implica una nueva prisión de la mirada y 
de los sentidos. La constricción del paisaje urbano en la obra de Anderson se realiza 
mediante una traducción de la arquitectura de la ciudad a la naturaleza cinematográfica 
hasta el punto de la identificación. Omnipotencia, omnisciencia, omnividencia son las 
potencialidades esenciales del aparato cinematográfico como un régimen sensible que es 
transferido formalmente a sus contenidos. Si el aparato es la regla que configura la aparición 
del objeto y lo conforma, en el caso del cine esa norma es la de una sensibilidad masiva y 
múltiple, la de una imagen fragmentaria que se caracteriza por su apertura o posibilidad de 
yuxtaponer sistemas heterogéneos6. La imagen está sujeta a la mecánica de control estatal 
que manipula las relaciones sociales a través del dominio de los condicionamientos 
generativos inmanentes al aparato de base. 
La comprensión de las condiciones y procesos de producción del aparato fílmico permiten 
interpretar la obra de Anderson y su reflexión sobre la espacialidad contemporánea. Dicho 

                                                
4 Es Déotte quien propone que aparatos estéticos transfiguran los regímenes de integración 
imaginativa que sostienen la aisthesis. Jean-Louis, Déotte. La época de los aparatos, trad. por Antonio 
Oviedo (Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2013), 46.  
5 Walter Benjamin. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, trad. por Andrés E. Weikert 
(México: Itaca, 2003), 85-86. 
6 Déotte, La época de…, 129. 
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esto, es posible adentrarse en la proyección y estética de Megasaki a través de la 
consideración de estos condicionamientos. El análisis del espacio urbano se realizará, a 
continuación, apelando a sus dimensiones fílmicas. 
 
Estética de dos ciudades 
La obra de Anderson sugiere un problema relevante para la institución de un régimen 
político: la necesidad de contar con una mitología que responda a una sensibilidad 
contemporánea y que se desarrolle formalmente de acuerdo a los condicionamientos 
establecidos por sus canales de proyección espacial. La distribución fragmentaria de la 
metrópolis y la segmentación del paisaje, paradigmáticamente representados en la isla 
adjunta a ella, son factores elementales para el control y fabricación del relato mítico que 
depende tanto de la lejanía de lo próximo que remite al concepto de aura formulado por 
Benjamin7, como de las posibilidades de uso, visibilización y reinterpretación de una 
espacialidad inaccesible para el ciudadano común. La oposición de espacios que resulten 
representativos de un ideario y una identidad se propone en este contexto como un 
elemento fundamental para la administración del poder político. 
La obra muestra múltiples oposiciones que separan los espacios en los que se desarrolla el 
relato: la ciudad y la isla están representativamente identificadas como el territorio de los 
gatos y de los perros. Mientras la ciudad es liderada por el alcalde Kobayashi, la isla se 
convierte, a través del progreso de la obra, en el dominio de su sobrino, el joven Atari 
Kobayashi, quien llega ahí, vestido de astronauta y pilotando un avión, en busca de Spots, 
su mascota desterrada por un edicto gubernamental. El mecanismo de división es 
cartográfico, pero es también epidemiológico. La isla de los perros es una zona de eterna 
cuarentena cuya función se oficializa a través de un decreto que pretende erradicar una 
infecciosa gripe perruna desterrando a sus portadores al vertedero de la urbe. La gripe es 
un fenómeno misterioso, manejado por los medios de comunicación sin que exista 
información certera disponible. Las medidas legales para contenerla contribuyen a 
reivindicar el control social del alcalde que se impone- con un sello felino- mediante el 
temor, y elimina a todos los perros del espacio doméstico y público de Megasaki. Así, el 
territorio invisibilizado y distante se vuelve un símbolo político de exclusión, vigilancia y, 
finalmente, rebelión.  
La legendaria oposición entre perros y gatos es la base simbólica del conflicto entre dos 
regímenes- uno oficial y uno clandestino- que se confrontan indirectamente a través del 
uso de los medios de comunicación. En esta lucha, la exhibición abierta de los procesos de 
mediación en las imágenes y sonidos aparece como una conjunción abigarrada de discursos 
parciales entre los cuales el relato oficial es sólo una formulación más entre las posibles. La 
multiplicación de medios y mensajes difumina el parámetro de corrección de los rumores 
y conjeturas que circulan en el ambiente. Lo que impera es, alternativamente, un 
intercambio mimético de apariciones públicas intervenidas y condicionadas por sus 
soportes de base. El filme se percibe recargado, lo cual no brota de una excesiva 

                                                
7 Aura es: “un entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una lejanía por 
más cercana que pueda estar”. Benjamin, La obra de arte...., 47. 
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complejidad del hilo narrativo, sino la multiplicación de lenguajes, canales de información 
e imágenes heterogéneas que conviven simultáneamente en la pantalla.  
En esta lucha mediática, la estética de los territorios distanciados permite el reconocimiento 
y el choque de los opuestos que depende, asimismo, de la elipsis implícita en la técnica del 
montaje. El montaje cinematográfico formatea el material en compartimentos que se 
alternan en la pantalla y que estallan por saturación visual o el choque de factores simbólicos 
y estéticos, además del antagonismo estrictamente narrativo. Así, la ciudad aparece como 
una suma de cubículos en los que los individuos se comportan controlados y restringidos 
por los límites de la pantalla. Su manera de “transportarse” espacialmente es viendo 
televisión. Por contraposición, la ciudad basural aparece como un territorio abierto y 
distribuido linealmente, en el que los personajes se movilizan con relativa soltura (fig. 2).  

 
Figura 2: Wes Anderson, La metrópolis cuadriculada en oposición al paisaje abierto de la isla de los perros, 2018 
(Fotogramas de Isla de perros). 
 
La disposición de los hitos de la isla se corresponde con las sucesivas etapas del viaje del 
héroe encarnado por Atari, y son señalados en un mapa referencial que manifiesta su 
posición relativa. Los avances en el territorio insular se compaginan con los capítulos del 
relato. Esto da al espectador la sensación de control conceptual sobre la isla, por oposición 
al espacio metropolitano desconectado, fragmentario e irreconstruible imaginariamente 
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como sistema espacial de relaciones unificado. La conexión interna de la ciudad es elíptica 
y abstracta, y la comunicación interna es puramente mediática. 
 
La relación entre los espacios 
En este punto se podría considerar que Wes Anderson está presentando simplemente dos 
espacios en oposición y dos estéticas que se inclinan a idearios contrapuestos. La 
exploración cinematográfica se complejiza al observar críticamente el planteamiento del 
paisaje de la isla basural, una suerte de páramo desolado que alberga los restos de una 
civilización industrializada en ruinas a la que llegan mecánicamente los deshechos. La isla 
basural se comporta como un reflejo antitético de la ciudad, tan lejana en el planteamiento 
espacial a la moderna Megasaki, como lo es en su temporalidad remisiva a eventos 
catastróficos ancestrales. Lo que parece quedar atrás es el estricto distanciamiento, los 
límites reducidos y la indiferencia del presente cotidiano. En la linealidad y fluidez de la 
narración y el movimiento de los protagonistas rebeldes a través de los paisajes abiertos, el 
territorio abandonado aparece como zona libre de aparatos mediadores y restrictivos. 
Sin embargo, la isla está conectada con el gobierno y los aparatos de Megasaki. En ello 
reside la gran paradoja del filme. La definición de los espacios se resuelve en el aparecer que 
está sujeto a la operación de montaje y al aparato mismo. En el enfrentamiento de los 
Kobayashi por el poder, la victoria política no depende de la conquista mediante la 
ocupación material del territorio, sino de la apropiación de un dominio imaginario a través 
del control mediático. Esta conquista implica que el espacio mediatizado debe ser 
subsumido bajo un relato para convertirse en una realidad significativa. La posesión activa 
del sistema de los medios unifica, en último término, los dominios de la metrópolis, y de su 
extensión en la isla basural, ambos manipulados para servir a un discurso con específicas 
funciones institucionales. Si la ciudad es el lugar de la actividad oficial, la isla es el lugar que 
sostiene o sustenta esta actividad. Es un trasfondo paradójico, pues funciona como zona 
de recepción de los desechos, a la vez que es cuna del mito aurático que sostiene el poder 
político. De la isla de los perros brota la fama del alcalde Kobayashi como salvador de la 
gripe perruna y de ella provendrá el contragolpe que lo derriba encarnado en el mito de 
Atari.  
La relación simultánea de sustento y oposición entre los dos territorios es posible porque 
la comprensión del espacio se consolida en dos niveles: como extensión concreta y material 
a la que se hace referencia indirectamente, y, en un segundo orden, como realidad 
configurada según las condiciones del aparato de base y del montaje. Esta reconfiguración 
vuelve accesible la superficie que, al identificarse con lo proyectado en los canales de 
comunicación audiovisual, queda sujeta a las propiedades del medio de exhibición. Si existe 
distancia estética entre la isla y la ciudad, esa distancia es anulada, pues ambas realidades 
comparten un origen igualmente abstracto.  
De esta forma, tanto la distribución modular de los habitantes en la ciudad, como la 
aparente fluidez del movimiento por la isla responden a la fragmentación interna de los 
medios de proyección imaginaria. La diferencia entre la isla y Megasaki no es la 
fragmentación y apropiación mediática de un material heterogéneo, sino la forma en que 
aquello aparece o se comunica. En la isla, el montaje formatea el contenido según un criterio 
mítico-narrativo en el que el espacio es dependiente del acontecimiento significativo. En la 
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ciudad, la forma cinematográfica remarca el límite persistente del encuadre, fuera del cual 
el espacio se esfuma. La metrópolis hace expresa la identificación de discurso y marco. Ello 
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Figura 3: Wes Anderson, Exposiciones y superficies del mito: panel, kabuki y un haiku visual, 2018 
(Fotogramas de Isle of  Dogs). 
 
Claves de la revelación de la interdependencia entre los espacios 
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8 Oliver Horovitz, “Isle of Dogs Cocreators Wes Anderson and Jason Schwartzman Tell AD What 
Went into Creating the Film's Fictional World”, en AD (sitio web), 23 de marzo 2018, consultado 20 
de abril de 2021. https://www.architecturaldigest.com/story/isle-of-dogs-co-creators-wes-
anderson-and-jason-schwartzman-tell-ad-what-went-into-creating-the-films-fictional-world. 
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se identifica con el meta-discurso que coincide con la perspectiva del filme. Sin embargo, 
esta supremacía es relativizada por la obra que provee claves para que el espectador se 
remonte últimamente a la paradojal relación de los dos mundos que componen Megasaki. 
La interpretación requiere atender a los siguientes elementos: 
 
La voz del oráculo  
Durante su trayecto por la ciudad basural en busca de Spots, el pequeño piloto avanza, 
junto a sus compañeros caninos, hacia una revelación que dé sentido a su viaje. Atari debe 
encontrarse con “el oráculo”. Éste se encuentra, simbólicamente, en el centro de la isla, 
dentro de un viejo barco varado. En el oráculo se encarna el aspecto místico y mágico de 
la historia.  
Sin embargo, el lugar originario y supuestamente, impoluto de los medios no se libera de la 
aparatización de la mirada. El oráculo- un pequeño perro que vive junto a su compañero 
Júpiter - es consultado cuando los viajeros se presentan en busca de respuestas. Júpiter, 
quien se plantea como la voz narrativa del filme al comienzo de éste- expone solemnemente 
a los peregrinos la historia de los habitantes originarios de la isla. Repentinamente el oráculo 
anuncia que nevará y los viajeros se sorprenden de su capacidad de leer el futuro. Esta 
impresión es corregida inmediatamente: el oráculo no ve el futuro, sino que entiende la 
televisión. El poder profético depende de la capacidad de interpretar la imagen televisiva. 
El acontecimiento mítico brota circularmente del poder de la televisión, para luego 
proyectarse en ella. Ello indica que toda mirada se encuentra aparatizada. Aún si subsisten 
otros regímenes de inscripción, ellos son secundarios respecto a la mediación que configura 
las condiciones de la sensibilidad de la comunidad. La mirada del oráculo no es una mirada 
virgen, sino que tiene una habilidad o sensibilidad única respecto a su especie. La televisión 
no ofrece una imagen huella o mimética, sino que es una construcción que requiere una 
capacidad de decodificación implícita. El futuro pertenece a quienes pueden hablar ese 
lenguaje. 
 
La estrategia de los grupos rebeldes y la lucha por el control del mensaje político  
El relato incluye una lucha política que se da en la metrópolis y la ciudad basural. Dos 
fuerzas que se comunican a través de múltiples mediaciones y códigos de lectura. Kobayashi 
y el partido pro-gato pretenden sustentar un régimen totalitario con propaganda oficial y 
prácticas de censura y persuasión que recuerdan al régimen soviético o nazi. Los estudiantes 
pro-perro adquieren un lugar en la opinión pública a través de su intermitente aparición en 
los medios, efectuada por asalto. La imposición de los estudiantes se manifiesta en su 
infiltración y ocupación del espacio público mediante la saturación de los encuadres con 
discursos e imágenes de oposición que comunican un ideal humanizado y emotivo. Ambas 
fuerzas luchan, así, mediante la producción de un imaginario masivo.  
La líder de los estudiantes, Tracy, genera un discurso sobre Atari a partir de la re-
interpretación y conexión de imágenes preexistentes. La ciudad será gobernada, en 
definitiva, por quien controle el imaginario mediante la apropiación de los fragmentos y su 
proyección organizada en pantalla. El imaginario puede ser manipulado por dos tipos de 
control. Uno está centralizado, pero destinado a romperse. El otro se presenta como una 
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apropiación violenta de la masa del medio audiovisual a través de un mito que nace en el 
mundo lejano de la isla (fig. 4).  
 

 
 
Figura 4: Wes Anderson, Apropiación de los espacios públicos por parte de las fuerzas rebeldes de Megasaki, 
2018 (Fotogramas de Isla de perros). 
 
La resolución  
Los elementos mencionados llegan a una conclusión que expresa el tema del filme: los 
mecanismos de ocupación y construcción imaginaria del espacio público mediático. La 
historia de Anderson sobre el mito de Atari se resuelve cuando, ya forjada su imagen pública 
en la isla basural, éste se transporta hacia Megasaki con sus aliados para confrontar a su tío. 
El cruce del océano unifica los territorios opuestos, lo cual constituye el clímax de la obra. 
Anderson exhibe la llegada de Atari que, junto a los perros y los estudiantes rebeldes, 
irrumpe dramáticamente en el escenario justo cuando el alcalde Kobayashi se prepara para 
implementar la solución final a la gripe perruna: un exterminio masivo de los animales 
infectados. Atari sube al podio y habla públicamente a través de un haiku visual que 
conmueve a su audiencia. El héroe se impone como una leyenda, cubierto del aura mítica 
que le ha otorgado su lejanía espacial en un territorio simbólico. Así, el recambio del poder 
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se conecta efectivamente con los acontecimientos ocurridos en la isla y con el lenguaje 
mítico que reemplaza al lógico-conceptual.  
Este instante culminante se refuerza, paralelamente, cuando los disidentes detienen la 
política de exterminio perruno del alcalde Kobayashi, orquestada por su secuaz Mayor 
Domo. Sintomáticamente, esta última acción de sabotaje traslada el centro de la acción 
hacia un personaje que hasta entonces ha permanecido en el trasfondo de la historia. El 
golpe mortal al régimen no proviene ni del poema de Atari, ni de Tracy, su admiradora 
incondicional, sino de un infiltrado que hackea los códigos que sustentan el sistema de 
control gubernamental y hace estallar el orden establecido. A través de este personaje 
camuflado y hasta entonces secundario, lo que queda en evidencia es que la conexión 
territorial se decide en un espacio abstracto y que el vencedor no es el rostro visible del 
poder, sino quien escribe el código y con ello manipula las condiciones de conexión 
mediática de la metrópolis.  

 
Figura 5: Wes Anderson, Comparación entre la estética oficial del régimen de Atari (izquierda) y el de su predecesor 
Kobayashi (derecha), 2018 (Fotogramas de Isla de perros). 
 
Una vez impuesto el dominio de Atari, Anderson abre un epílogo en el que se muestran las 
acciones del nuevo gobierno. Lo peculiar de esta coda es que el régimen de Atari asume 
una estética idéntica a la de su predecesor, aunque con la variación de ciertos contenidos 
(fig. 5). Los gatos son reemplazados por perros y los viejos ministros por jóvenes, pero el 
formato de presentación es una réplica. Los nuevos miembros del gobierno, estudiantes 
rebeldes de antaño, se presentan públicamente en marcos fijos, estrictamente delimitados 
que destacan por su configuración céntrica y controlada. El espacio público de la nueva 
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Megasaki es tan fragmentario, restrictivo y abstracto como en el del régimen del viejo 
Kobayashi. Atari no es menos dictatorial y proviene de una dinastía cuyos miembros se 
suceden hereditariamente, aunque lo hagan con un supuesto apoyo democrático. Los 
planos de los ciudadanos dispuestos modularmente en torno a la televisión se repiten, 
aunque con los perros reintegrados a la sociedad y los gatos fuera de pantalla. Ello confirma 
que la aparente separación de los dos mundos que componen Megasaki es una ilusión o 
aparición que se produce con un objetivo político y que la isla mítica cumple la función de 
mantener los sistemas, formatos y espacios de relación preexistentes desde su posición 
distante.  
 
Conclusión 
La ciudad moderna es el escenario y tema de la obra Isla de perros de Wes Anderson. El filme 
se plantea como una reflexión sobre las condiciones propias del espacio urbano como una 
totalidad abstracta que reúne materiales heterogéneos en función de un relato dominante. 
La observación de la forma en la que se construyen y relacionan los espacios públicos, 
conduce a la hipótesis de que existe una continuidad de dos territorios- la isla y la 
metrópolis- que se presentan como opuestos en el discurso político. Paradójicamente, el 
territorio excluido y apartado de la isla basural se convierte en un polo que sustenta y 
mantiene vigente el control gubernamental, a través de su forma característica de aparecer 
de acuerdo a los parámetros de un modelo mítico. La obra ofrece un arco narrativo en el 
que el protagonista, Atari, consigue imponerse en el poder y destituir a su predecesor al 
estar revestido de un aura mítica que proviene de su paso por la isla. Sin embargo, este 
reemplazo no modifica las condiciones básicas del mundo de Megasaki que, al cierre del 
filme, se mantienen sometida a las mismas estrategias de control restrictivo y mediático del 
comienzo.  
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