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➲ Presentación

Presentación

Durante la Guerra Civil y el Franquismo España sufrió un importante éxodo de
población tanto hacia Latinoamérica como hacia las emergentes economías del centro de
Europa. Sin embargo, la democratización, la integración en la entonces Comunidad Eco-
nómica Europea y la globalización contribuyeron a un crecimiento económico que con-
virtió al país en receptor de un impresionante flujo migratorio. Sin duda, los modelos tra-
dicionales de identidad nacional suelen encontrarse amenazados con todo tipo de
inmigración (Anderson 1983), debido a que el inmigrante se ve forzado a negociar su
identidad en el nuevo contexto y a que el “nativo” se encuentra ahora en su propio entor-
no confrontado con perspectivas diferentes a sus modelos socioculturales (Bauman
2004). Sin embargo, en el caso de España, es precisamente la mera rapidez de esta trans-
formación demográfica la que ha convertido la inmigración en un tema de gran contro-
versia y polémica en los medios de comunicación. No es coincidencia que El País Sema-
nal de agosto de 2008, el cual dedica 10 páginas a este fenómeno, empiece su reportaje
con referencia a este pronunciado aumento en el número de residentes extranjeros decla-
rando que “España es ya el segundo país del mundo, después de EE. UU., con más inmi-
gración” (Robledo 2008: 38).

El cine español contemporáneo participa muy activamente en esta controversia al
tratar encuentros interculturales desde una variedad de perspectivas, sea con ejemplos de
la discriminación y el racismo o de la tolerancia y el respeto mutuo. Tal y como señalan
numerosos trabajos de teoría cultural (Genette 1980), cualquier forma narrativa, y el cine
no es una excepción, tiene un papel fundamental en la definición y la transformación de
la identidad social. Sin embargo, es esencial considerar que en nuestra época virtual las
imágenes de las películas alcanzan un público considerablemente más grande que la
mayoría de las formas narrativas más tradicionales, sean poemas, novelas o piezas de
teatro. Es decir, no solamente es importante que reflejan actitudes, ideas y preocupacio-
nes populares, sino también que contribuyen a formar estas perspectivas y opiniones,
consecuencia directa de la alta diseminación por el cine, DVD e Internet. Un buen ejem-
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plo es la película Princesas de León de Aranoa (2005), que antes de su estreno en los
Estados Unidos y la venta y el alquiler en DVD ya atrajo a más de un millón de especta-
dores españoles, y de esta manera acabó convirtiéndose en una de las tres películas más
populares de España en enero de 2006 (El PUCHeRo 2006). Si Junkelmann tiene razón
al argumentar que películas como Gladiador (Scott 2000) han llegado a ser medios cen-
trales para formar las ideas del público sobre la Antigüedad,1 entonces es muy probable
que obras como Princesas o Cosas que dejé en La Habana (Gutiérrez Aragón 1997)
hayan tenido un impacto muy significativo en la perspectiva popular acerca de la inmi-
gración en España, aunque el éxito comercial de esas películas españolas no sea compa-
rable a las producciones de Hollywood. En este contexto, es de lamentar que España
todavía no tenga ningún “cine de migración” equivalente al cine beur, al turco-alemán o
al británico-asiático, todos ellos caracterizados por haber sido producidos por directores
y guionistas de origen migratorio. Sin embargo, todas las producciones españolas trata-
das en este dossier cuentan con cierto grado de participación de los miembros de las
minorías étnicas representadas, lo cual difumina los límites culturales del cine nacional
tradicional y sirve como base para el desarrollo del futuro cine español de migración.

A diferencia de los periódicos, las noticias y los discursos políticos oficiales que sue-
len presentar a los inmigrantes “ilegales” como uno de los problemas principales del
país, el cine tiende a deconstruir los estereotipos asociados con esta imagen, aunque esto
no signifique que quede libre del tradicional estereotipo neo-colonial (Rings 2008 y
2009). Entre los ilegales más tratados en este cine destacan los latinoamericanos, tal vez
por su proximidad de lengua, creencias y costumbres, o simplemente porque se trata aquí
de los inmigrantes con el mayor porcentaje de mujeres, un hecho que enlaza muy bien
con la feminización tradicional de otras culturas y con la frecuente mirada masculina,
paternal o patriarcal del público y de la mayoría de los directores. Tomando en cuenta
estas preferencias que han ayudado a formar el corpus significativo de películas que se
explora en este dossier, la mayoría de los contribuidores de esta obra se concentra en los
inmigrantes ilegales latinoamericanos, aunque para su mejor comprensión es necesaria la
comparación con otros grupos. 

Esta compilación tiene como objetivo explorar desde diferentes enfoques y campos
de estudio las imágenes de estos inmigrantes en el cine español contemporáneo y contri-
buye de forma significativa a la investigación reciente, no solamente en cuanto a su
potencial subversivo sino también en cuanto a las continuidades neo-coloniales, creando
frecuentemente una tensa relación entre ambos que sigue marcando muchas produccio-
nes. Lejos de contentarse con la identificación de las distintas imágenes de la inmigra-
ción, esta aproximación va a investigar las estrategias textuales y discursivas que con-
vierten las diferencias culturales en Otredad, y la interacción, en transculturalidad. Los
temas centrales son la disparidad de oportunidades y de derechos del inmigrante, la vio-
lencia en contra de él y causada por él y, finalmente, analogía con un problema o benefi-
cio social, económico y cultural. Para investigar las perspectivas fílmicas en su contexto
discursivo, las contribuciones de investigadores de Alemania, España, Inglaterra e Irlan-
da van a acercarse al tema desde distintos puntos de vista teóricos y metodológicos y, en

1 Con referencia a Gladiador, Junkelmann escribe que el cine es “tal vez el medio con el mayor impacto
en el entendimiento de la Antigüedad que ha existido jamás” (2004: 63, traducción del autor). 
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su conjunto, ofrecerán un análisis interdisciplinario e internacional que pondrá de mani-
fiesto los espacios de conflicto y convivencia, con especial atención a las relaciones de
poder que subyacen en los conceptos de etnia, raza y género. 

A manera de introducción, Jesús Varela-Zapata, profesor titular de Filología de la
Universidad de Santiago de Compostela, explora la estereotipación del Otro en las pelí-
culas más citadas como Cosas que dejé en La Habana (1997), Flores de otro mundo
(1999), Princesas (2005), Agua con sal (2005), Las cartas de Alou (1990) y Bwana
(1996), tomando en cuenta las matizaciones relacionadas con cuestiones de género o
estatus social. Su estudio cuestiona hasta qué punto se reconstruyen los estereotipos más
conocidos solamente para su posterior de-construcción, y en algunos casos revela pers-
pectivas neo-coloniales que secundan la tendencia a las relaciones amorosas mono-cul-
turales y también el separatismo que marca el final de muchas de las películas. En este
contexto, investiga también las diferencias fundamentales entre la presentación de los
protagonistas latinoamericanos en las primeras películas y de los africanos en Las cartas
de Alou y Bwana, al preguntar si la cercanía de lengua, creencias y costumbres con res-
pecto a los españoles facilita la integración del inmigrante latinoamericano. 

En su análisis detallado de Flores de otro mundo (1999) Frank Leinen, catedrático de
Literatura Española y Francesa de la Universidad de Dusseldorf, observa que la famosa
directora, Icíar Bollaín, subraya la persistencia de áreas conflictivas y terrenos problemá-
ticos en la relación con lo foráneo latinoamericano, aunque ponga una nota optimista a
las últimas escenas del encuentro cultural entre las inmigrantes y los habitantes de un
pequeño pueblo español. Sin embargo, es esencial que los habitantes de este pueblo,
caracterizados por los hetero-estereotipos conservadores, locales y coloniales, comien-
zan a abrirse a lo exterior a consecuencia del contacto directo con las inmigrantes consi-
derablemente más liberales, globales y post-coloniales en su mentalidad y actitud diaria.
Leinen explora en detalle cómo, durante el proceso de aprendizaje intercultural, el con-
cepto de identidad tradicional, esencialista y estático-exclusivo de la comunidad rural
abre paso al experimento de un sincretismo cultural. Es esta “glocalización” –apenas
analizada en otros estudios– que marca la alternativa cultural de esta película y que
merece mayor atención académica.

El estudio de Francisco Manuel Montalbán Peregrín y de María Auxiliadora Durán
Durán, ambos profesores titulares de Psicología Social de la Universidad de Málaga,
complementa esta exploración de las imágenes cinemáticas de la inmigración femenina
latinoamericana al entrar más profundamente en los “espacios de maniobrabilidad”
(Chambers 1991) que ayudan a desestabilizar las imágenes tradicionales de género y
ofrecen tramas alternativas de la feminidad. En su análisis de La novia de Lázaro (2002)
de Fernando Merinero, una película altamente premiada pero casi olvidada por el discur-
so académico, los dos autores investigan en qué medida la producción cinematográfica
ayuda a replantear los modelos sobre la construcción subjetiva de la mujer inmigrante a
partir de su propia singularidad, desde el modelo alternativo de la diferencia. 

La investigación de Sarah Barrow, profesora de Estudios de Cine de la Universidad
Anglia Ruskin en Cambridge, parte de la noción de que “las identidades se construyen a
través, y no fuera de la idea de la diferencia” (Hall 2000: 17, traducción de la autora), y
se centra en el análisis de una película que examina la diversidad del exilio: Cosas que
dejé en La Habana (1997), del apreciado director Manuel Gutiérrez Aragón. En parti-
cular, Barrow explora el tema de la nostalgia (que la mayoría de los estudios académi-
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cos tratan de manera muy superficial) ya que, tal y como aparece en la obra, tiene el
potencial de romper con las representaciones tradicionales del “Otro”. Se cuestiona
además la relevancia de las relaciones coloniales en el contexto de las coproducciones
cinematográficas hispánicas y, sobre todo, se plantea que esta película se esfuerza por
de-construir la idea del exilio como experiencia homogeneizante. En este contexto, se
trata a los protagonistas cubanos como ejemplos clave de un amplio abanico de posibi-
lidades para redefinir el sentido de identidad, y al hacerlo, empezar a reivindicar su sen-
tido de libertad.

Bajo el título “La mujer inmigrante indefensa” Gabrielle Carty, profesora de Cine y
Traducción de la Universidad de Dublin City, investiga las estrategias discursivas en
Princesas (2005) del célebre director Fernando León de Aranoa. Tomando en cuenta las
aportaciones de Shohat y Stam (1994), la autora utiliza una síntesis de teoría fílmica y
cultural para analizar el discurso de la película acerca de la inmigración y el uso de la
prostitución como expresión y símbolo de los problemas económicos, sociales e inter-
culturales de una inmigrante sin papeles. En este contexto, Carty muestra que Princesas
revela tanto la ansiedad acerca de una identidad nacional puesta en entredicho por la
irrupción de nuevas etnicidades como las identidades y vivencias de los inmigrantes que
provienen de las antiguas colonias españolas.

Aunque las películas más populares sobre la reciente inmigración latinoamericana en
España sean obras de ficción, un dossier sobre el tema no sería completo sin mencionar
el papel del documental y sus estrategias particulares en la representación del inmigran-
te. María Caballero Wangüemert, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Uni-
versidad de Sevilla, añade este aspecto con su análisis de Extranjeras (2003), un docu-
mental realizado por Helena Taberna, quien ya tiene en su haber algunos cortos,
documentales y dos películas: Yoyes (2000) y La buena nueva (2008). Siendo el primer
documental producido por una mujer sobre la inmigración en Madrid y presentado como
microcosmos multirracial producto de una inmigración integrada, Extranjeras despliega
ante el espectador un panel de mujeres de veintiséis nacionalidades (asiáticas, europeas
del este, hispanoamericanas y africanas). Aplicando la teoría de la hibridez cultural pro-
puesta por Canclini, Wangüemert explora desde un nuevo ángulo esta sociedad multicul-
tural en el documental y las estrategias individuales de las protagonistas de negociar
identidades culturales muy diferentes en espacios claramente definidos (como Lavapiés,
Aluche, El Retiro, Alcalá, etc.). El relato se escenifica aquí a partir de la entrevista, mos-
trando la variedad de procesos de hibridación que afectan a la lengua, cultura, religión y
cocina de las inmigrantes. Sin embargo, queda un reto común que estas protagonistas
comparten con los actantes de todas las obras de ficción mencionadas anteriormente:
integrarse sin perder lo propio.
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