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INTRODUCCIÓN
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MIRADAS SOBRE LO INTERSECCIONAL
CONCLUSIONES

TEXT

IN TRO DUC CIÓN
Las par ti cu la ri da des del cine la ti no ame ri cano son bien co no ci das por
toda per so na que se in tere se en el sép ti mo arte y por la ac tua li dad
del con ti nen te ame ri cano. Lo que per mi te ca rac te ri zar este cine de
forma ge ne ral, a pesar de la di ver si dad his tó ri ca, cul tu ral e idio sin crá‐ 
ti ca in dis cu ti ble den tro de este vasto te rri to rio, es la cons tan te com‐ 
pa ra ción con el cine holly woo den se mains tream tan pre sen te e in flu‐ 
yen te en el resto de Amé ri ca. Las par ti cu la ri da des a las cua les se
hacen re fe ren cia son prin ci pal men te te má ti cas y es té ti cas pero tam‐ 
bién fi nan cie ras. En este sen ti do, ha blar de cine la ti no ame ri cano y de
cine in de pen dien te es con fre cuen cia re dun dan te y este enun cia do
apli ca al caso pre ci so del cine ve ne zo lano. De esas ca rac te ri za cio nes
ge ne ra li za das sobre el cine en Amé ri ca La ti na se puede citar prin ci‐ 
pal men te su ten den cia a lo que se po dría ca li fi car de rea lis mo so cial
ci ne ma to grá fi co, re fle jan do así ex pe rien cias per so na les com ple jas
den tro de con tex tos so cia les pro ble má ti cos. Sus prin ci pa les per so na‐ 
jes re pre sen tan la clase baja del país o las mi no rías y el es ce na rio en
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el que se de sa rro llan sus his to rias es un es pa cio fí si co y so cial lleno
de ca ren cias. El fin úl ti mo de estos per so na jes es la rei vin di ca ción so‐ 
cial, la bús que da de la jus ti cia o sim ple men te la su per vi ven cia. Sin
em bar go, a pesar de ser el cine un arte común a todas las na cio na li‐ 
da des, la pro duc ción ci ne ma to grá fi ca pre sen ta múl ti ples par ti cu la ri‐ 
da des según el país. Pre sen tan do in clu so di fe ren cias es pe cí fi cas en
tér mi nos del de sa rro llo de la pro pia in dus tria.

[…] cabe des ta car que cada país tiene mar ca das ca rac te rís ti cas es pe ‐
cí fi cas. Po de mos dis tin guir apro xi ma da men te cua tro gru pos de paí ‐
ses en Amé ri ca La ti na con res pec to a la pro duc ción ci ne ma to grá fi ca.
Pri me ro hay tres paí ses, Mé xi co, Bra sil y Ar gen ti na, que han de sa rro ‐
lla do in dus trias ci ne ma to grá fi cas pre ca rias, ba sa das en el sis te ma de
es tu dios. En un se gun do grupo se en cuen tran paí ses como Chile, Co ‐
lom bia, Ve ne zue la y po si ble men te Perú donde hay ini cia ti vas in ter ‐
mi ten tes para de sa rro llar una in dus tria ci ne ma to grá fi ca. (Da vi la,
2015, p.60)

Las fron te ras geo grá fi cas de los paí ses la ti no ame ri ca nos así como sus
his to rias in di vi dua les pue den de ter mi nar sus par ti cu la ri da des, las te‐ 
má ti cas pro pias de cada na ción y las de ci sio nes es té ti cas que se
toman para con tar una his to ria. Sin em bar go, las di fi cul ta des com‐ 
par ti das en tér mi nos de pro duc ción ci ne ma to grá fi ca pero tam bién en
tér mi nos his tó ri cos e ideo ló gi cos lle van a ca li fi car el cine rea li za do en
el con ti nen te como cine la ti no ame ri cano, como una uni dad. En pa la‐ 
bras de la crí ti ca e in ves ti ga do ra de cine Am bret ta Ma rro su:
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[...] se puede afir mar que “exis tió en estos paí ses lo que po dría lla ‐
mar se un cine la ti no ame ri cano, de fi ni do no sólo por la co mu ni dad
geo grá fi ca sino tam bién por la co mu ni dad ideo ló gi ca, ha bien do lo ‐
gra do este cine, a tra vés de sus di ver sas ar ti cu la cio nes, de mos trar su
uni dad en este plano” (Ma rro su, 1984, p.41).

La falta de es truc tu ras ci ne ma to grá fi cas y de fi nan cia mien to ins ti tu‐ 
cio nal hace que este cine la ti no ame ri cano tam bién sea mu chas veces
in de pen dien te. En el caso que con cier ne este es cri to, el caso de Ve‐ 
ne zue la, se puede ha blar de un pre do mi nio del cine so cial in de pen‐ 
dien te o, al menos, con ca rac te rís ti cas pro pias del cine so cial y de
crí ti ca so cial. Desde la dé ca da de 1940, el cine ve ne zo lano pa re ce ha‐ 
ber se cen tra do en temas so cia les y en la re pre sen ta ción de es ti los de
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vida mar gi na les, en la co rrup ción y vio len cia que vive el país, más re‐ 
cien te men te en las pro ble má ti cas al re de dor de la orien ta ción se xual
o in clu so, pero no de forma ex plí ci ta, en la dis cri mi na ción ra cial y de
gé ne ro. Ejem plos de esta ten den cia se evi den cian en lar go me tra jes
como Una casa pa’ maita de Eduar do Ber be ra na (2010) y Pelo Malo de
Ma ria na Ron dón (2014). A pesar de ello, la mi se ria y la mar gi na li dad
si guen pre sen tes en el cine ve ne zo lano. Sin em bar go, son hoy re pre‐ 
sen ta das a la par/de la mano con las cues tio nes de gé ne ro y con flic‐ 
tos entre las cla ses. Esto de mues tra que estas pro ble má ti cas, las ra‐ 
cia les y las de gé ne ro, son abor da das de sos la yo y que su in ter pre ta‐
ción de pen de de la mi ra da opo si cio nal de la cual se pre ten de dis cu tir.

En este sen ti do, el cine ve ne zo lano se con vier te en una ra dio gra fía de
los temas in ter sec cio na les pre sen tes en el país. Pero esta ob vie dad
apa ren te no pa re ce ser in ten cio nal. Es decir, cuan do en una pe lí cu la
ve ne zo la na se mues tra, por ejem plo, a una madre sol te ra negra o
mes ti za que vive en un ba rrio y cuya razón de ser casi única es la su‐ 
per vi ven cia, no pa re ce re fle xio nar sobre por qué este pa trón se re pi te
en la reali dad y se re pro du ce una y otra vez en el cine. No se busca en
apa rien cia mos trar as pec tos in ter sec cio na les de gé ne ro, de raza y de
clase. En reali dad, a me nu do se busca re sal tar/ven der un tema más
ge ne ral como lo es sim ple men te la po bre za. La dis cu sión nunca gira
en torno a la des igual dad de opor tu ni da des o a las re la cio nes de
poder des fa vo ra bles para las mu je res ne gras y mes ti zas lo cual re pre‐ 
sen ta una de las cau sas prin ci pa les de la po bre za y de múl ti ples di fi‐ 
cul ta des so cia les.

4

La pe lí cu la, por tanto, no sería, desde esta pers pec ti va, un medio para
poner de ma ni fies to esta reali dad mul ti di men sio nal, sino una sim ple
ten ta ti va de adap ta ción a la reali dad y una afir ma ción de la in mu ta bi‐ 
li dad de las cir cuns tan cias de las mu je res y de las per so nas ne gras y
mes ti zas, con vir tién do se así en una na tu ra li za ción y nor ma li za ción de
un mo de lo es tá ti co de la ima gen de las mu je res ra cia li za das. Lo que
se ve es in ter pre ta do como parte de la reali dad, a veces sin dis cu sión
ni duda. Como lo ex pre sa bell hook:
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El hecho de que al gu nas per so nas pue dan asis tir al cine como “es ‐
pec ta do res re sis ten tes”, cier ta men te no cam bia la reali dad de que la
ma yo ría de no so tros, sin im por tar cuán so fis ti ca das sean nues tras
es tra te gias de crí ti ca e in ter ven ción, ge ne ral men te somos se du ci dos,
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al menos por un tiem po, por las imá ge nes que vemos en la pan ta lla.
Estas tie nen poder sobre no so tros y no so tros no te ne mos poder
sobre ellas (hooks, 1996, p.4).

Se asu men las po si cio nes de las per so nas en la so cie dad a tra vés de
las pan ta llas. En este sen ti do, los sim bo lis mos tan re pe ti ti vos y tan
ago bian tes que trans mi ten las imá ge nes no pa re ce rían tan ca sua les,
sino in ten cio na dos. El cine ve ne zo lano sin duda se ca rac te ri za por
este acer ca mien to al rea lis mo al que se ha es ta do ha cien do re fe ren‐ 
cia. Sin em bar go, este tipo de rea lis mo se vuel ve es te reo ti pa do y
tiene un efec to sobre la au dien cia. Cier ta men te, y de acuer do con
Stuart Hall, “la re pre sen ta ción es una cues tión com ple ja, y es pe cial‐ 
men te cuan do se trata de la di fe ren cia, in vo lu cra sen ti mien tos, ac ti‐ 
tu des y emo cio nes y mo vi li za mie dos y an sie da des en el es pec ta dor,
en ni ve les más pro fun dos que se pue den ex pli car con sim ple sen ti do
común” (Hall, 1997, p. 226).
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Desde la pers pec ti va de una mi ra da opo si cio nal que ha re no va do el
cine ve ne zo lano se dis cu te sobre dos pro duc cio nes ci ne ma to grá fi cas
in de pen dien tes (Chei la, una casa pa’ Maita y Pelo Malo) pro du ci das a
par tir del año 2010. Se dis cu te cómo este mo vi mien to per mi te oír lo
que no es au di ble y su in ten cio na li dad mi li tan te o no en opo si ción a la
por no mi se ria (Os pi na y Ma yo lo, 1978), ca li fi ca ti vo con el que se de sig‐ 
na a las pro duc cio nes ci ne ma to grá fi cas que uti li zan y ro man ti zan la
mi se ria con fines lu cra ti vos, lo que le ha sido cri ti ca do al cine ve ne zo‐ 
lano en el pa sa do. Como lo ex po ne el pe rio dis ta y crí ti co de cine
Guadi Calvo, en Ve ne zue la a tra vés del cine “se ha hecho usu fruc to de
la vida de los ba rrios, la po bre za y la mar gi na li dad como un ele men to
fol cló ri co, casi tu rís ti co” (Calvo, 2010). Asi mis mo, se dis cu ten los si‐ 
len cios te má ti cos exis ten tes en dicho cine hasta este punto y se in‐ 
ten ta com pren der cómo se llega a un tal vi ra je en el año 2010. Se
toman en cuen ta los ele men tos de pro duc ción y de di rec ción que
per mi ten ana li zar el ojo crí ti co den tro de este nuevo mo de lo te má ti co
que quie bra una he ge mo nía so cial sobre lo de ci ble y no de ci ble en es‐ 
pa cios pú bli cos y me diá ti cos.
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GE NE RA LI DA DES DEL CINE VE ‐
NE ZO LANO
Ha blar de cine ve ne zo lano es ha blar de un cine que se ha ca rac te ri za‐ 
do desde hace mu chos años por una ten den cia hacia la re pre sen ta‐ 
ción de reali da des po lí ti cas y so cia les. Como re sul ta do, las pro duc‐ 
cio nes se re ve lan muy cer ca nas a la dura reali dad de la vida en Ve ne‐ 
zue la (al menos, para una parte de su po bla ción) y bas tan te ale ja das
de la fic ción di ver ti da o en tre te ni da a la cual Holly wood ha acos tum‐ 
bra do al mundo en te ro. Ve ne zo la nas y ve ne zo la nos han en con tra do
quizá en el arte un ins tru men to para mos trar lo que “no está bien”
den tro del país y lo que no podía de cir se por otros me dios. Sin em‐ 
bar go, tam bién se ha en con tra do un medio para exal tar y ex plo tar lo
exó ti co, aque llo que es di fe ren te para quie nes han te ni do siem pre ac‐ 
ce so al arte, lo lla ma ti vo para las éli tes y cla ses media y alta del país.
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En la década de los se ten ta, el nuevo cine so cial ve ne zo lano se cons ‐
ti tu yó como ar te fac to so cio cul tu ral y es té ti co, pro duc tor cul tu ral de
reali da des y de mo de los de iden ti fi ca ción que in fluen cia ron la cons ‐
truc ción del ima gi na rio so cial del ve ne zo lano de estos años. Esta fil ‐
mo gra fía ad qui rió mayor re le van cia en la re pre sen ta ción de al gu nas
ver sio nes es pe cí fi cas de na ción, par ti cu lar men te aque llas que vin cu ‐
la ban “lo ve ne zo lano” a la cul tu ra po pu lar del país, ha cien do re fe ren ‐
cias a cier tos íco nos del mundo urbano- marginal y del mes ti za je,
pro pios de for mas tra di cio na les de su re pre sen ta ción. Lo po pu lar se
ex pre sa como el re fe ren te cen tral de la ma yo ría de las pe lí cu las con
mayor éxito co mer cial y de crí ti ca en estos años (Mar tí nez, 2012,
p.144).

En cuan to a la (re)pro duc ción cul tu ral de reali da des y la re pre sen ta‐ 
ción de la cul tu ra po pu lar del país, se puede ob ser var que la ma yo ría
de las pe lí cu las se cen tran en la re pre sen ta ción de la vida en los ba‐ 
rrios mar gi na les y en las re la cio nes de clase entre ricos y po bres, lo
cual se tra du ce en la opo si ción entre lo ele gan te y lo mar gi nal, lo pul‐ 
cro y lo des pro li jo e in clu so, entre las per so nas blan cas y las per so nas
ra cia li za das. Esto quie re decir que estas pe lí cu las se cen tran en la re‐ 
pre sen ta ción de reali da des y con flic tos so cio po lí ti cos que im pli can al
mismo tiem po con flic tos ra cia les y de gé ne ro, por ende, in ter sec cio ‐
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na les. Este mo de lo se sigue uti li zan do en la ac tua li dad, aun que al gu‐ 
nas pe lí cu las ve ne zo la nas han te ni do pe que ños éxi tos a nivel in ter na‐ 
cio nal gra cias a la re pre sen ta ción de temas más “po lé mi cos” y de ac‐ 
tua li dad, como las con di cio nes de las co mu ni da des LGBTQ+ en el
país. Este nuevo mo de lo de pe lí cu la ve ne zo la na con ti núa, sin em bar‐ 
go, de jan do en evi den cia las pro ble má ti cas in ter sec cio na les, den tro y
fuera de las pan ta llas.

Así, el cine ve ne zo lano se dio a co no cer den tro y fuera del país por la
re pre sen ta ción de con tex tos so cia les par ti cu la res (po bre za en la
clase po pu lar y la co rrup ción en los gru pos po lí ti cos en el poder, por
ejem plo) y por la de nun cia de si tua cio nes gra ves o pro ble má ti cas en
di chos con tex tos (ca ren cias, in vi si bi li dad de la clase tra ba ja do ra que
vive en ba rrios mar gi na les, abuso del poder po lí ti co y po li cial, etc.).
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La pro duc ción ci ne ma to grá fi ca en Ve ne zue la se ini ció en 1897. Sin
em bar go, esta in ten ción de uti li zar el cine como medio de crí ti ca so‐ 
cial, en al gu nos casos, y de exoti zar la mi se ria en otros, co men zó a
ser más no to ria a par tir de la dé ca da de 1940 con la rea li za ción de pe‐ 
lí cu las como Juan de la Calle (1941), de Ró mu lo: los per so na jes son jó‐ 
ve nes po bres y mar gi na dos de un ba rrio de Ca ra cas. Sin em bar go, la
dé ca da de 1950 marcó el ver da de ro ini cio del cine so cial en Ve ne zue la
con pe lí cu las como Caín Ado les cen te (Ro main Chal baud, 1959), una
pe lí cu la que des cri be la vio len cia del éxodo rural hacia Ca ra cas, o La
quema de judas (Ro main Chal baud, 1974), pe lí cu la que busca mos trar
la co rrup ción exis ten te en los cuer pos po li cia les de la ciu dad de Ca‐ 
ra cas.

11

A par tir de ahí, los di rec to res y las di rec to ras de cine en Ve ne zue la
han uti li za do el mundo ci ne ma to grá fi co como una ven ta na a tra vés
de la cual cual quie ra puede ob ser var un mundo que les re sul ta ex tra‐ 
ño y lla ma ti vo pero que de cual quier forma ne ce si ta re co no ci mien to
para lo grar tal vez así un cam bio o una me jo ra de las con di cio nes so‐ 
cia les exis ten tes. Aun que se desee ex plo rar lo di fe ren te, la pe lí cu la
puede tra tar se tam bién del mundo fic ti cio en el que una po si ble au‐ 
dien cia puede sen tir se re pre sen ta da y en con se cuen cia más dis pues‐ 
ta a asu mir y a hacer pú bli ca su reali dad. Esto, si se cree en la ins tru‐ 
men ta li za ción crí ti ca de la obra ci ne ma to grá fi ca.
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Todo el ciclo de la mar gi na li dad so cial, la de lin cuen cia y la pros ti tu ‐
ción plan ta la ave ri gua ción ci ne ma to grá fi ca de estas trans mi sio nes
so cia les […] Desde esta pers pec ti va, aun que es po si ble di fe ren ciar
ac ti tu des se mán ti cas e ideo ló gi cas di ver sas, en todos esos fil mes po ‐
de mos per ci bir una po si ción so cial crí ti ca, de nun cia tá ci ta o abier ta,
re vi sión po lí ti ca o re se ña his tó ri ca de iden ti dad (Agui rre, 1980, p. 8).

La in cli na ción ar tís ti ca hacía la crí ti ca so cial y po lí ti ca a tra vés del
cine en Ve ne zue la es, como se ob ser va, una ten den cia de larga data.
El arte ci ne ma to grá fi co se ha con ver ti do en un ins tru men to para de‐ 
nun ciar, vi si bi li zar o ex plo tar aque llo que es de ma sia do ver gon zo so
para ser dis cu ti do por otros me dios de co mu ni ca ción: pren sa, pro‐ 
gra mas in for ma ti vos, etc. O al menos eso pa re ce ría. Se pone una
más ca ra de fic ción a ele men tos de la reali dad de los que nor mal men‐ 
te se evita ha blar en es pa cios pú bli cos ya que se con si de ran ver da des
in có mo das.
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Cier ta men te, el arte ci ne ma to grá fi co puede ser vir como medio para
co no cer modos de vida y de pen sa mien to ale ja dos de nues tras ex pe‐ 
rien cias per so na les. Re pre sen ta ción o re fle jo de una reali dad, el cine
puede trans por tar a los es pec ta do res y es pec ta do ras a lo des co no ci‐ 
do o por el con tra rio puede po ner les fren te a un es pe jo que re fle ja su
pro pia vida. Como re sul ta do, es po si ble, por ejem plo, aden trar se en el
mundo del ba rrio qui zás des co no ci do para quie nes se en cuen tran
fren te a la pan ta lla, esto los lle va rá a co no cer una reali dad que no les
re sul ta fa mi liar. O bien, po drán sen tir se re pre sen ta dos por un per so‐ 
na je y, en cier to modo, re co no ci dos y va lo ra dos so cial men te. Por el
con tra rio, es po si ble tam bién sen tir la au sen cia de per so na jes re pre‐ 
sen ta ti vos.
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En pocas pa la bras, para tomar dis tan cia y co rrer menos ries go de
cen su ra, el uso de per so na jes fic ti cios con vidas “fic ti cias”, pero en te‐ 
ra men te re pre sen ta ti vas de la vida real, sería un ins tru men to de crí ti‐ 
ca y re fle xión so cial casi per fec to para los di rec to res y las di rec to ras
de cine en el país. El cine in de pen dien te ve ne zo lano re pre sen ta una
es pe cie de faro que da luz y llama la aten ción sobre los temas que
des es ta bi li zan al país. Sin em bar go, la tarea no es fácil en un país
donde el fi nan cia mien to na cio nal del cine es cada vez más re du ci do y
cada vez más con tro la do po lí ti ca men te. Es por ello que el cine in de‐ 
pen dien te como opues to a obras po li ti za das o cen su ra das juega un

15



Cine independiente venezolano y mirada interseccional: entre representaciones y ojo crítico.

papel fun da men tal para el arte ve ne zo lano. Falta solo ana li zar qué
tipo de pro ble má ti cas so cia les son pues tas en evi den cia al tiem po que
se con ti núa ocul tan do otras igual men te im por tan tes.

MI RA DAS SOBRE LO IN TER SEC ‐
CIO NAL
El cine in de pen dien te bajo el gé ne ro so cial ten dría en ton ces la in ten‐ 
ción o al menos la po si bi li dad de ayu dar a des mi ti fi car es te reo ti pos y,
sobre todo, mos trar otros mo de los de vida den tro de una so cie dad,
por ejem plo, aque llos re la cio na dos con las mu je res ra cia li za das. O,
por el con tra rio, po dría con tri buir a afian zar estos es te reo ti pos. bell
hooks lo ha ex pre sa do cla ra men te en su obra Reel to real: “nos guste o
no, el cine asume un papel pe da gó gi co en la vida de mu chas per so‐ 
nas. Puede que la in ten ción de un ci neas ta no sea en se ñar nada al pú‐ 
bli co, pero eso no sig ni fi ca que no se apren dan lec cio nes” (hooks,
1996, p. 2). Sea in ten cio nal o no, el di rec tor o la di rec to ra de cine
tiene en sus manos una po de ro sa he rra mien ta para for ma tear las
men tes de la au dien cia. Mien tras una fic ción sea parte de un con tex‐ 
to co no ci do y ex pe ri men ta do por un grupo de per so nas, este con tex‐ 
to se vuel ve más que eso, se trans for ma en un campo de re fle xión y
de re co no ci mien to de sí mismo, que in clu so puede re ve lar di men sio‐ 
nes de no so tros mis mos que no ha bía mos ex plo ra do pre via men te.
Las pe lí cu las in de pen dien tes -o no- no sólo pro por cio nan una na rra‐ 
ti va para dis cur sos es pe cí fi cos de raza, sexo y clase, sino que tam bién
brin dan una ex pe rien cia com par ti da, un punto de par ti da común
desde el cual au dien cias di ver sas pue den dia lo gar sobre estos temas
tan com ple jos.

16

La par ti cu la ri dad de las pe lí cu las ve ne zo la nas, aun cuan do no se re‐ 
co noz can ex pre sa men te so cial, ra di ca en que su trama suele de sa rro‐ 
llar se en con tex tos que pue den re sul tar fa mi lia res para una parte de
la po bla ción y sobre los cua les po de mos crear re fle xio nes y com pa ra‐ 
cio nes sobre los di fe ren tes es ti los de vida del país (re la cio nes de
clase). Estas re fle xio nes pue den ser cues tio na mien tos sobre la po si‐ 
ción de los in di vi duos den tro de la so cie dad y estas pre gun tas pue den
lle var a di fe ren tes in ter pre ta cio nes, una de las cua les es la na tu ra li za‐ 
ción de cier tos mo de los y en con se cuen cia la acep ta ción de estos
mo de los.
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Re sul ta in tere san te ha blar de mi ra da opo si cio nal en el cine ve ne zo‐ 
lano, esta mi ra da que per mi ti ría ser es pec ta do res y es pec ta do ras de
la obra con ojos crí ti cos y cons cien tes, e in clu so estar al ori gen de la
crea ción con un lente crí ti co, ex pli ca cier ta men te un ins tru men to de
re sis ten cia, pero tam bién de aná li sis in ter sec cio nal que no pa re ce ser
ins tru men ta li za da por los di rec to res y di rec to ras de cine. Es decir, di‐ 
rec to res y di rec to ras de cine mues tran y ex pli can sus obras como re‐ 
cor da to rios de pro ble má ti cas es pe cí fi cas sin tomar en cuen ta las di‐ 
men sio nes que se co nec tan y agra van cier tas si tua cio nes. Y aún más
pe li gro so, di si mu lan pro ble má ti cas a tra vés de la nor ma li za ción.
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En pe lí cu las como Pelo malo (2014) de la di rec to ra Ma ria na Ron dón,
los per so na jes prin ci pa les fe me ni nos están re pre sen ta dos por mu je‐ 
res ra cia li za das de clase tra ba ja do ra que son em pu ja das por las cir‐ 
cuns tan cias y su con di ción so cial a in vo lu crar se en com por ta mien tos
con si de ra dos “in mo ra les”. La au dien cia se en cuen tra ante una madre
sol te ra y re cien te men te des em plea da que ten drá que hacer todo lo
que esté en sus manos para re cu pe rar su tra ba jo de agen te de se gu ri‐ 
dad en una em pre sa pri va da. Marta, una joven viuda, debe criar sola a
sus dos hijos. Ju nior, su hijo mayor, es a sus ojos ho mo se xual ya que le
gusta ali sar se el pelo y pasa mucho tiem po fren te al es pe jo o bai lan‐ 
do. Esta mujer sin edu ca ción que se con vir tió en madre a muy tem‐ 
pra na edad, ella se mues tra muy dura e ig no ran te cuan do se trata de
la se xua li dad de su hijo y, por lo tanto, pa re ce vio len ta e in sen si ble
hacia él. Marta quie re que su hijo sea un hom bre, un hom bre como
ella los en tien de y los co no ce: sin in te rés por su apa rien cia, fuer te,
rudo. Este per so na je fe me nino pa re ce ne ce si tar un hom bre que
pueda ser el ca be za de fa mi lia y su sal va ción. Vemos a Marta de pen‐ 
dien te de los hom bres que en cuen tra. El re tra to de esta mujer en Pelo
Malo tiene la par ti cu la ri dad de haber sido crea do para abrir la dis cu‐ 
sión sobre iden ti da des, es te reo ti pos y per cep cio nes en un con tex to
de pre ca rie dad y mar gi na li za ción ex tre ma donde la falta de edu ca‐ 
ción juega un papel cen tral. Los dis cur sos de Marta sobre la se xua li‐ 
dad de su hijo de no tan un des co no ci mien to del mundo y de la di ver‐
si dad hu ma na, así como un for ma teo de su con cien cia a par tir de su
ex pe rien cia en un en torno hos til e in mu ta ble como lo es el ba rrio.
Esta hos ti li dad la vemos cla ra men te en Marta, en su mi ra da y en su
re la ción con Ju nior, al que nunca toca y para quien nunca tiene una
pa la bra de amor. Nin gún tipo de afec to, esta pa re ce ser su es tra te gia
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para criar a un hom bre de ver dad. La pers pec ti va de Marta sobre la
mas cu li ni dad y las re la cio nes de gé ne ro está tan re for za da por sus vi‐ 
ven cias, su en torno y su des co no ci mien to del mundo.

In ter pre ta mos que Marta es una mujer in cul ta por su forma de ver el
mundo y su ma ne ra de ex pre sar su vi sión de este mundo. Tam bién
vemos que el in te rés casi único de esta mujer es la su per vi ven cia: re‐ 
cu pe rar su tra ba jo para poder ali men tar a sus hijos; un tra ba jo como
se gu ri dad pri va da, un tipo de tra ba jo ocu pa do por per so nas con
menor grado de edu ca ción y sin for ma ción for mal en el país. El
mundo de la se gu ri dad es tam bién un mundo de mas cu li ni dad tó xi ca
donde el mo de lo mas cu lino varía muy poco. Entre el mundo del ba‐ 
rrio y la se gu ri dad, ha cons trui do su pro pia in ter pre ta ción de la nor‐ 
ma li dad que in ten ta rá pre ser var, entre otras cosas, para pro te ger a
sus hijos por que en tien de que para Ju nior sería di fí cil so bre vi vir en su
en torno so cial.

20

Por un lado, esta pers pec ti va crí ti ca de la so cie dad ve ne zo la na re pre‐ 
sen ta da por la rea li za do ra Ma ria na Ron dón es fa ci li ta da por un fi nan‐ 
cia mien to pri va do pro ve nien te de casas de pro duc ción in de pen dien te
como Ar te fac tos S.F, la Fun da ción Ima gen La ti na y Hanf garn & Ufer
Film pro duk tion. Por otro lado, la te má ti ca de la orien ta ción se xual en
el cine ve ne zo lano toma auge en la dé ca da 2010 gra cias jus ta men te al
fi nan cia mien to pro ve nien te de casas pro duc to ras ex tran je ras. En
estos casos, las te má ti cas cla ras de la ho mo fo bia, la trans fo bia y el
ma chis mo no solo son evi den tes a tra vés de los lar go me tra jes, sino
que son asu mi das por sus crea do res como for mas de crí ti ca y re sis‐ 
ten cia. En Pelo Malo se dis cu te el ma chis mo, la ho mo fo bia y la mar gi‐ 
na li dad, pero pa re ce de jar se de lado la pro fun di dad de un per so na je
fe me nino ra cia li za do que para ser quien es debe tam bién tener una
his to ria de mar gi na li za ción, de vio len cia y de ra cis mo.

21

Exis te, sin em bar go, una ex cep ción a los dis cur sos de las crea do ras y
crea do res de cine ve ne zo lano que asu men una po si ción anti- 
homofóbica y anti- transfóbica. Tal es el caso de Chei la una casa pa’
maita (2010) del di rec tor Eduar do Bar be re na quien de cla ra que su
obra tiene como fun ción des cri bir un re tra to de fa mi lia y no ne ce sa‐ 
ria men te la trans fo bia den tro de la so cie dad ve ne zo la na. La pro duc‐ 
ción de esta pe lí cu la que puede con si de rar se in de pen dien te gra cias a
su es té ti ca par ti cu lar y a su te má ti ca contó igual men te con el apoyo
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fi nan cie ro de la Villa de Cine, casa pro duc to ra es tre cha men te li ga da
al Es ta do. En ambos casos se so bre en tien de el deseo de dis cu tir
sobre temas com ple jos como la fa mi lia y la orien ta ción se xual, pero
ca yen do una vez más en la es te reo ti pa ción de las mu je res ra cia li za das
quie nes son en estas his to rias víc ti mas de la so cie dad pero igual men‐ 
te parte del pro ble ma.

En Chei la una casa pa’ maita (2010), todos los per so na jes fe me ni nos
de la fa mi lia de Chei la son ra cia li za dos. Lo que bien po dría ser una fa‐ 
mi lia real se con vier te en una ca ri ca tu ra de una fa mi lia de clase pobre
del país con una ado les cen te em ba ra za da, una ama de casa con un
ma ri do que no tra ba ja, una es po sa que sufre vio len cia do més ti ca y la
ma triar ca de la fa mi lia: una madre sol te ra con cinco hijos, cada uno
de un padre di fe ren te. Maita, la madre de Chei la, es una mujer sol te ra
que nunca ha tra ba ja do y que se mues tra in di fe ren te ante las ac cio‐ 
nes de sus hijos, ex cep to cuan do se trata de Chei la, una mujer trans‐ 
gé ne ro, a la que no en tien de y a la que le dará menos valor que a sus
otros hijos. Maita tiene una per so na li dad si mi lar a la de Marta en Pelo
Malo, su mente está for ma tea da para acep tar y amol dar se a la mas cu‐ 
li ni dad des truc ti va, por lo que en cuen tra nor ma li dad en la vio len cia
vi vi da y pre sen cia da.

23

La his to ria que sub ya ce de trás de estos re tra tos es clara: la falta de
edu ca ción con du ce a una si tua ción de de pen den cia fi nan cie ra y emo‐ 
cio nal; pero tam bién al con for mis mo en cir cuns tan cias per ju di cia les
para estas mu je res. En este sen ti do, es ta mos ha blan do no sólo de
edu ca ción aca dé mi ca sino so cial que forma parte de un sis te ma pa‐ 
triar cal que nor ma li za la vio len cia y el aban dono. Que la in ten ción de
los di rec to res y las di rec to ras sea hacer re fle xio nar sobre estos temas
o sim ple men te pre sen tar la reali dad tal como se le in ter pre ta, no pa‐ 
re ce ade cua do mos trar a las mu je res ra cia li za das como las úni cas víc‐ 
ti mas pa si vas de estas cir cuns tan cias. En pa la bras de la ac ti vis ta
negra Ro se mary Craw ley, “La co si fi ca ción como ‘otro’ nos hace in vi si‐ 
bles como in di vi duos. Nues tra vi si bi li dad como mujer negra sig ni fi ca
que rá pi da y fá cil men te nos ca te go ri zan y nos pier den ante uno u
otro de los es te reo ti pos co mu nes” (Craw ley, 2006, p.177). Si estas pe lí‐ 
cu las vi si bi li zan a las mu je res ra cia li za das, estas mu je res se con vier‐ 
ten en la per so na li za ción de temas que no ne ce sa ria men te son ra cia‐ 
li za dos: por ejem plo, la vio len cia do més ti ca es un pro ble ma im por‐ 
tan te en la so cie dad la ti no ame ri ca na que afec ta a mu je res de todas
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las cla ses so cia les y orí ge nes. La falta de edu ca ción que se ob ser va en
los per so na jes fe me ni nos ra cia li za dos del cine ve ne zo lano viene
acom pa ña da de otra re pre sen ta ción o forma de es te reo ti pa ción: la
hi per se xua li za ción.

Mar cia Ran gel Cán di do, sobre la re pre sen ta ción y los es te reo ti pos de
la mujer negra en el cine bra si le ño, nos dice: “es un es te reo ti po que
ce le bra la sen sua li dad, por otro lado, la mu la ta apa re ce como pro duc‐ 
to ra de dis cor dia so cial, mar ca da por la in mo ra li dad y ale ja da del rei‐ 
na do de la con yu ga li dad.” (Ran gel Can di do, 2019, p. 6). Como se mos‐ 
tra rá en las si guien tes pá gi nas con las pe lí cu las ana li za das, esta teo ría
se puede apli car al caso del cine ve ne zo lano ca rac te ri za do por es ce‐ 
nas de sexo que, en la ma yo ría de los casos, no apor tan nada a la na‐ 
rra ti va ci ne ma to grá fi ca. Se pre sen ta rá una fi gu ra de mu la ta (mujer
mes ti za) como un ob je to se xual al que no se le atri bu ye la po si bi li dad
de re co no cer la re ci pro ci dad en el amor y las re la cio nes amo ro sas.
Las mu je res ra cia li za das pre sen tes en las pe lí cu las ana li za das son ob‐ 
je tos del deseo de los hom bres, ob je tos no esen cia les de los que se
pue den des pren der fá cil men te. Los per so na jes fe me ni nos son ma yo‐ 
ri ta ria men te sol te ros y en la ma yo ría de los casos man tie nen re la cio‐ 
nes clan des ti nas o ines ta bles.

25

El di rec tor cuen ta la his to ria según sus de seos y desde la pers pec ti va
que más le con vie ne para su re la to. Pero, este mo de lo de mujer pa re‐ 
ce co rres pon der a una ne ce si dad de no cam biar el es te reo ti po que el
pú bli co ya ha in ter na li za do de una mujer ra cia li za da: pobre, aban do‐ 
na da, pro mis cua. Qui zás no sea con la in ten ción ex plí ci ta de de gra dar
a las mu je res ne gras y mes ti zas del país, sino para no “al te rar” al pú‐ 
bli co con nue vos mo de los, ex cep to que estas re pre sen ta cio nes in flu‐ 
yen en nues tra per cep ción de estas mu je res en el mundo real. Como
en los pri me ros años del cine es ta dou ni den se donde los hom bres ne‐ 
gros re pre sen ta ban cons tan te men te a la bes tia o al vio la dor, las mu je‐ 
res ne gras y mes ti zas ve ne zo la nas re pre sen tan todas las ca ren cias
so cia les y mo ra les.

26

bell hooks (1996) afir ma ba que, en el con tex to ci ne ma to grá fi co, la
pre sen cia de la mujer negra se cons truía en forma de au sen cia, una
es pe cie de mé to do para per pe tuar la su pre ma cía blan ca y una forma
de hacer de la mujer blan ca el ob je to de deseo. Esta afir ma ción es
apli ca ble al cine ve ne zo lano en mu chos casos, es lla ma ti va la au sen cia
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de mu je res ra cia li za das en un nú me ro im por tan te de pro duc cio nes
au dio vi sua les ve ne zo la nas y es pe cial men te su in exis ten cia como mu‐ 
je res es ta bles. La mujer ra cia li za da en el cine se cons tru ye no como
un ob je to de deseo – esto en la su pues ta ro man ti za ción de la co si fi‐ 
ca ción de las mu je res – sino más bien como un ob je to apro pia ble, uti‐ 
li za ble y de se cha ble. Re fle xio na do o na tu ra li za do, in clu so en el cine
se sien te la pre sión del poder mas cu lino sobre las mu je res a tra vés
del abuso de poder que per pe túa el statu quo de la ideo lo gía pa triar‐ 
cal que cobra fuer za te jien do sus víncu los con la ideo lo gía ra cis ta.

Res pec to a los me dios au dio vi sua les del país en ge ne ral y la re pre sen‐ 
ta ción de las mu je res ra cia li za das, ob via men te se debe tener en cuen‐ 
ta una su bre pre sen ta ción del cuer po ra cia li za do y una so bre ex plo ta‐ 
ción del cuer po blan co. Esto abre la dis cu sión sobre re pre sen ta cio nes
fic ti cias mi no ri ta rias, así en el cine como tam bién en te le no ve las, aun‐ 
que en cual quier otro tipo de re pre sen ta ción me diá ti ca, e in clu so so‐ 
cial y po lí ti ca, las mu je res ra cia li za das sean mi no ría. La fic cio na li za‐ 
ción po dría ser un dis fraz de agen das po lí ti cas, so cia les, eco nó mi cas,
etc., para bien o para mal (de pen dien do de la pers pec ti va). El hecho
de que una obra se en cuen tre den tro del ám bi to de lo fic ti cio no im‐ 
pi de que su fun ción pueda tras pa sar los már ge nes de las pan ta llas,
esto es hoy más evi den te que nunca y lo vemos en el cine ve ne zo lano.
Pe lí cu las como Azul y no tan rosa (2010) de Mi guel Fe rra ri des pier ta
abier ta men te la dis cu sión hacia la in exis ten cia de le gis la ción para la
igual dad de de re chos de la co mu ni dad LGBTQ+ en el país, en opo si‐ 
ción a una pe lí cu la como Una casa pa’ Maita que lo hace de forma ofi‐ 
cial men te no in ten cio na da. Pelo malo abor da el tema de la mar gi na‐ 
ción y sus con se cuen cias en todos los ám bi tos de la vida ve ne zo la na,
in clui da la (in)com pren sión y ex pre sión de la se xua li dad y el gé ne ro.
Todas estas pe lí cu las guar dan in di so cia ble y tí pi ca men te el tema de la
mar gi na ción -tan re pe ti do en el cine venezolano-  pero este tema ya
no es tan cla ra men te solo un es ce na rio, sino el punto cen tral de la
crí ti ca so cial.

28

Puede pa re cer fácil aprehen der la mi ra da opo si cio nal cuan do coin ci‐ 
di mos con la obra y la in ter pre ta mos como un paso ade lan te o de re‐ 
sis ten cia para de fen der una causa; es un poco más com pli ca do de ba‐ 
tir y decir que la obra busca per pe tuar una po si ción re tró gra da, se‐ 
xis ta y ra cis ta. Y en todo caso la obra es ta rá siem pre abier ta a la in‐ 
ter pre ta ción y a la pro duc ción de emo cio nes. Es di fí cil por que no
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exis ten de cla ra cio nes de di rec to ras y di rec to res que digan abier ta‐ 
men te estar a favor de un sta tus quo que per pe túa ideo lo gías ra cis‐ 
tas, pa triar ca les y cla sis tas. Nadie hace de sus in ten cio nes su pre ma‐ 
cis tas un dis cur so de fen dien do su pos tu ra (o al menos muy pocas
per so nas son ca pa ces). Las per so nas bus can se guir sien do po lí ti ca‐ 
men te co rrec tas in clu so si no están de acuer do con una po si ción, es‐ 
pe cial men te si el deseo es ven der la obra al tiem po que se com par te
un dis cur so con una in ten ción ideo ló gi ca de trás.

CON CLU SIO NES
Como re su men de todo lo des cri to an te rior men te, cuan do ha bla mos
de cine y de la re pre sen ta ción de los cuer pos ra cia li za dos, se di bu jan
dos lí neas prin ci pa les de re pre sen ta cio nes cla ras den tro del cine ve‐ 
ne zo lano: la mar gi na ción y la exoti za ción ca rac te ri za da por la hi per‐ 
se xua li za ción. Una vez más, po de mos ex pli car este fe nó meno uti li‐ 
zan do las pa la bras de bell hooks: “cuan do la raza y la et ni ci dad se
mer can ti li zan como re cur sos para el pla cer, la cul tu ra de gru pos es‐ 
pe cí fi cos, así como los cuer pos de los in di vi duos, pue den con si de rar‐ 
se como un patio de jue gos al ter na ti vo donde los miem bros de gru‐ 
pos do mi nan tes razas, gé ne ros, prác ti cas se xua les afir man su poder
en las re la cio nes ín ti mas con el ‘Otro’” (hooks, 1992, p. 23). La re afir‐ 
ma ción del poder blan co sigue un pro ce so que va desde la per pe tua‐ 
ción de las tra di cio nes do mi nan tes (la co si fi ca ción de los cuer pos de
las mu je res ra cia li za das, la po se sión de este cuer po, la de ni gra ción
del valor de las per so nas ra cia li za das) hasta la im po si ción de un lugar
des fa vo re ci do den tro de la so cie dad con el ob je ti vo de se guir po se‐ 
yén do lo y uti li zán do lo como ob je to (po si ción so cial y se xua li za ción).

30

La mi ra da opo si cio nal de la que nos habla bell hooks no es ne ce sa ria‐ 
men te cons cien te. Por su pues to, si a tra vés de un ca mino de vida ac‐ 
ti vis ta y de la edu ca ción, por ejem plo, las es pec ta do ras y es pec ta do‐ 
res pue den lle gar fren te a la pan ta lla con una mi ra da crí ti ca, una es‐ 
pec ta do ra o es pec ta dor tam bién puede a tra vés de su ca mino de vida
per so nal y so cial sen tir se en des acuer do con res pec to a las imá ge nes
que le son trans mi ti das. En otras pa la bras, una es pec ta do ra ra cia li za‐ 
da puede po ner se en la piel de un per so na je ra cia li za do a tra vés de la
em pa tía al com pren der su si tua ción y sen tir se im po ten te res pec to de
las pocas op cio nes que les dejan los es cri to res y di rec to res den tro la
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pan ta lla como me to ni mia de la so cie dad. Pero tam bién puede re cha‐ 
zar es pon tá nea men te el re tra to hecho de per so na jes ra cia li za dos que
di fie ren de la reali dad que ella co no ce. Los es pec ta do res y las es pec‐ 
ta do ras ra cia li za dos se con vier ten en el “no so tras” en opo si ción a los
“otros”, los per so na jes blan cos. Pero las emo cio nes son más com pli ca‐ 
das que sim ple men te ha blar de blan co y negro: la per cep ción que te‐ 
ne mos del otro pro vie ne de una serie de emo cio nes que sen ti mos a
par tir de ex pe rien cias pro pias y per so na les, co mu ni ta rias y ge ne ra‐ 
cio na les que, por tanto, hacen que se reac cio ne de una ma ne ra u otra
al otro. Esta per cep ción tam bién juega un papel en nues tra re cep ción
de los dis cur sos au dio vi sua les, en cómo los es pec ta do res ra cia li za dos
per ci ben las ac cio nes de los per so na jes blan cos hacia los per so na jes
ra cia li za dos. Lo que con fir ma una pos tu ra que, aun que sea in cons‐ 
cien te, nos aler ta sobre es te reo ti pos y pre jui cios.

El uso del cine para abor dar reali da des co no ci das y vi vi das por las di‐ 
rec to ras y di rec to res, y/o por una parte de una so cie dad, puede re‐ 
pre sen tar la ne ce si dad de dar a co no cer un mundo des co no ci do para
al gu nos, ocul to en de ter mi na dos con tex tos, o in ten cio nal men te ig no‐ 
ra do. Por su pues to, una pe lí cu la puede crear se con fines pu ra men te
lu cra ti vos. Sin em bar go, una obra ci ne ma to grá fi ca es tam bién una in‐ 
ter pre ta ción de la reali dad, re for ma da para con tar una his to ria fic ti‐ 
cia y tener un efec to en una au dien cia. Se trata de una mi ra da que
ana li za y des cri be te má ti cas que hasta ahora eran se cun da rias o coin‐ 
ci den cia les en la vida de los es pec ta do res. El cine in de pen dien te, con
sus li ber ta des y crea ti vi dad no es sino un re fle jo de la so cie dad, pero
tam bién de la mente y pen sa mien to de las di rec to ras y di rec to res del
cine ve ne zo lano. Una toma de con cien cia de la im por tan cia de la re‐ 
pre sen ta ti vi dad de parte de estas y estos crea do ras y crea do res pa re‐ 
ce hoy más que nunca esen cial.
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ABSTRACTS

Español
El cine in de pen dien te re pre sen ta una suer te de ven ta na que deja ver la pro‐ 
fun di dad de la crea ti vi dad de los di rec to res de cine. Pero, más allá de esta
ca pa ci dad es té ti ca, el cine lla ma do “in de pen dien te” deja a los crea do res un
mar gen de li ber tad que per mi te mos trar y abor dar te má ti cas mu chas veces
úni cas y di fe ren tes den tro de la in dus tria. Li ber tad y di fe ren cia son así los
ad je ti vos que sir ven a ca rac te ri zar un tipo de ci ne ma to gra fía que puede
per mi tir se re fle jar, de ba tir o in clu so de fen der ideas y te má ti cas ta búes. Es
así, como un cine con si de ra do in de pen dien te por su ca rác ter in no va dor o
por su au to no mía fi nan cie ra ha per mi ti do a la in dus tria ve ne zo la na re ve lar
reali da des com ple jas que a su vez dejan de ma ni fies to pro ble má ti cas so cia‐ 
les in ter sec cio na les que se de sa rro llan den tro de la in dus tria ci ne ma to grá fi‐ 
ca misma. Ra cis mo, co lo ris mo, cla sis mo, se xis mo son ana li za dos en este ar‐ 
tícu lo como ca rac te rís ti cas de un cine in de pen dien te ve ne zo lano que no
logra aún des ha cer se de es te reo ti pos dis cri mi na to rios que con ti núan re‐ 
pro du cién do se den tro y fuera de la pan ta lla.

English
In de pend ent cinema rep res ents a kind of win dow for the cre ativ ity of film
dir ect ors. How ever, bey ond this aes thetic ca pa city, in de pend ent cinema
also gives cre at ors a mar gin of free dom that al lows them to show and ad ‐
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dress many par tic u lar and dif fer ent themes within the in dustry. Free dom
and dif fer ence are thus the most ap pro pri ate ad ject ives to char ac ter ize a
type of cine ma to graphy that can allow it self to re flect, de bate or even de‐ 
fend ideas and themes that are often taboo. As such, as a cinema con sidered
in de pend ent due to its in nov at ive nature or its fin an cial autonomy, it has al‐ 
lowed the Venezuelan in dustry to re veal the com plex real it ies of the so ci ety
and to be the mani fest a tion of in ter sec tional so cial prob lems that arise
within the film in dustry it self. Ra cism, col or ism, and classism are ana lyzed
in this art icle as char ac ter ist ics of an in de pend ent Venezuelan cinema that
has not yet man aged to get rid of dis crim in at ory ste reo types that con tinue
to be re pro duced on and off the screen.

Français
Le ci né ma in dé pen dant re pré sente une sorte de fe nêtre qui per met de
mon trer la pro fon deur de la créa ti vi té des réa li sa teurs. Ce pen dant, au- delà
de cette ca pa ci té es thé tique, le ci né ma dit in dé pen dant donne aux créa‐ 
teurs une marge de li ber té qui leur per met de mon trer et d’abor der de
nom breuses thé ma tiques uniques et dif fé rentes au sein de l’in dus trie. La li‐ 
ber té et la dif fé rence sont ainsi les ad jec tifs qui servent à ca rac té ri ser un
type de ci né ma to gra phie qui peut se per mettre de ré flé chir, de dé battre ou
même de dé fendre des idées et des thèmes ta bous. En tant que tel, le ci né‐ 
ma qui est consi dé ré comme in dé pen dant en rai son de son ca rac tère in no‐ 
vant ou de son au to no mie fi nan cière a per mis à l'in dus trie vé né zué lienne de
ré vé ler des réa li tés com plexes char gées des pro blèmes so ciaux in ter sec‐ 
tion nels qui sur gissent au sein même de l'in dus trie ci né ma to gra phique. Le
ra cisme, le co lo risme et le clas sisme sont ana ly sés dans cet ar ticle comme
des ca rac té ris tiques d’un ci né ma vé né zué lien in dé pen dant qui n’a pas en‐ 
core réus si à se dé bar ras ser des sté réo types dis cri mi na toires qui conti‐ 
nuent d’être re pro duits à l’écran et en de hors.
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