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Representaciones del Otro en el cine espanol y el resurgimiento de la ideologia 
franquista 

Anlhony Erlandson 

ReSlIl11ell: 

Aunque los anos posl-Franco se han considerado una epoca de cambio dramalico 
en relacion a 10 economico y POlilico, invesligo como la realidad cull ural de Espana en 
la aClualidad cuesliona dichas Irans!ormaciones. Medianle el esludio de Ires dramas 
sociales Taxi (1996), Bwana (J 996) Y Ponienle (2002) examino que no ha habido lanlO 
cambio como han mencionado cierlos crilicos. En eslas pelfculas exploro el papel del 
"olro " en lerminos de raza y de genero, moslrando las reacciones!ranquislas 
proyecladas porlos espai'ioles que se enji-enlan a la 'diferencia.' 

Introducci6n 

En febrero del ano 2000 tuvo lugar uno de los di sturbios mas violentos de la 

hi storia reciente de Espana en el pueblo de EI Ejido en Andalucia. En este enclave rural 

viven 50,000 ciudadanos espailoles y 15,000 irregulares, primariamente de Marruecos y 

Argelia, que trabajan alii. Toda la violencia empez6 con el rumor de que un inmigrante 

perturbado habia asesinado a una mujer en el pueblo. Hubo dos dias y dos noches de 

saqueos y de incendios durante los cuales los oficiales y policia del pueblo respondieron 

con pasividad a los ataques. Esta situaci6n provoc6 que los irunigrantes fueran a la huelga 

siendo esta la primera huelga de inmigrantes en Espana, para reivindicar indemruzaci6n y 

conseguir protecci6n de la ley. 

Parece que la violencia en EI Ejido acaeci6 como reacci6n de los ciudadanos a 

una nueva ley, la Ley de Extranjeria, que promueve la integraci6n del inmigrante en la 

sociedad y que, por primera vez, reconoce los derechos del inmigrante. En reaJidad, se 

puede argumentar que este conflicto tiene raices anteriores en la historia de la Peninsula 

Iberica. 

• 
En el ano 711, musulmanes del norte de Africa se asentaron en la peninsula y 

reinaron durante casi 800 ailos y para el ano 1492 los reinos cristianos cumplieron la 
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'reconquista' de la Peninsula Iberica. Segim Daniela Flesler en el ensayo de Tabea 

Linhard, esta narrativa es fundacional a la mentalidad espanola (406). Todavia se ve 

restos de esta epoca que se manifiestan en un lenguaje hostil hacia los norteafricanos. 

Flesler y Megosa explican que el u!rmino ' moro' mas usado para referirse a todos los 

musulmanes, arabes y norteafricanos lIeva consigo connotaciones de anlenaza y peligro 

(416). En la actualidad, 'moro' tambien se usa para identificar los marroquies con un 

ejercito invasor (Linhard 417). 

Se ve c1aramente en la historia iberica que Franco no creo esta mentalidad 

negativa hacia musulmanes, arabes, y otros extranjeros, pero empezando con la Guerra 

Civil de 1936 hasta 1939 y siguiendo en su regimen fascista, reafirmo esta hostilidad 

hacia ellos. AI principio de la Guerra Civil, Franco recluto a inmigrantes norteafricanos 

para ser soldados de su ejercito. EI contingente norteafricano del ejercito nacional 

fortalecia temores raciales en Espana. 

De manera parecida, me enfocare en fen6menos sociales y culturales 

contemporaneos desde una perspectiva postcolonial. En primer lugar, hay que reconocer 

que hubo cam bios politicos durante los aiios post-Franco, y es necesario analizar la 

transicion a la democracia en Espana despues de la muerte del dictador. 

En 1976, al suceder al General Francisco Franco, Juan Carlos tenia dos objetivos 

primarios: establecer control sobre el ejercito, es decir garantizar la leal tad de los 

militares, y fomentar la popularidad de la corona. En su opinion, estos objetivos 

ayudarian a la transicion pacifica a la democracia (Preston 398). Juan Carlos inici6 el 

proceso de democratizacion cuando abriolas Cortes del gobierno espanol enjulio de 

1977. Pidio que las Cortes escribieran una constitucion capaz de satisfacer todos los 
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espanoles y de refl ej ar la di versidad regional de Espana y asi la Consti tucion Espanola 

proyecta esta idea de un gobierno para todos. EI Articulo 14 a firma que todos los 

espanoles son iguales ante la ley, independientemente del nacimiento, raza, religion, 

genero, u opinion (Preston 4 17). Se rompio dramaticamente la ideologia de " una raza, 

una lengua, una cultura" del General Francisco Franco (Labanyi 4). Este cambi o politico 

en Espana culmino en las elecciones generales de octubre, 1982, en las cuales por 

primera vez, el Partido Sociali sta Obrero Espanol (PSOE) gano la mayo ria del 

parlamento, con 202 diputados (Preston 502) . EI PSOE anuncio sus metas de la 

reorgani zacion de la industria espanola, la estimulacion del empleo, la reforma del 

servicio civil y la creacion de mas de 800,000 trabajos nuevos (Preston 500-501). 

En su articulo, "The Democratization of Ritual: Andalusian Carni val after 

Franco," David Gilmore asegura que a medios de los anos '80, Espana era una floreciente 

democracia liberal (3 7), y que dado el ingreso a la Comunidad Econornica Europea 

(CEE), hubo una explosion economica que contribuyo a que Espana estuviera al nivel de 

los paises industriales mas poderosos de Europa. Al conseguir la entrada en la 

Organizacion del Tratado del Atlantico Norte (OT AN), Juan Carlos Ie dio al ejercito un 

foco externo, en vez de tener un gran papel en asuntos domesticos (Preston 49 1, 499). 

Esta claro que politicamente Espana cambio mucho, en particular despues de la 

muerte de Franco, pero culturalmente, existe una gran di vision entre "10 espanol" y "el 

Otro." Franco se murio en 1979, y a mitad de los anos 80, la inrnigracion a Espana 

todavia era incipiente. AJ desarrollo economico de Espana, el flujo de inmigrantes se 

• 
incremento. Por su proximidad a Africa y la historia interrelacionada de Espana y 

Latinoamerica, mucha gente de estas regiones emigran a la peninsula (Berger, 186). Esta 

3 



inrnigracion es un factor irnportante del conflicto rnodemo entre "10 espanol" y "el Otro." 

Aunque se ha prestado atencion a los aDos post-Franco por el cambio politico, los tres 

dramas sociales Taxi ( 1996), Bwana (I 996) y Ponienle (2002) pueden mostrar que en su 

interaccion con "el Otro" en las dos foonas de los inrnigrantes y las mujeres, los 

espaiioles a menudo vuelven a ideales y valores afianzado por Franco. 

En temlinos de la metodologia, hay dos partes primarias de esta composici6n 

que voy as esbozar. Primero, explicare varias ideas del neocolonialismo en relaci6n 

al Otro. Investigare los argumentos de varios autores, incluyendo a Homi Bhabha, 

Isabel Santaolalla y Jo Labanyi, entre otros. Estos argumentos nos ofrecen una 

fundacion de la teorfa del neocolonialismo a traves de la cual nos enfocaremos en 

analizar tres pelfculas. Esta parte del trabajo trata de la emigraci6n e inmigraci6n en 

Espaiia, identidad en la sociedad, la producci6n de la identidad y mod os de esta 

producci6n. 

En la segunda parte, la secci6n primaria, se lleva a cabo una analisis de las 

tres peliculas elegidas, Poniente, Bwana, y Taxi. En cuanto al Otro, se puede 

organizar la discusion de varias maneras y ademas existen aspectos 0 personajes 

diferentes del Otro y de la "otredad" de los cuales se podrfan hablar. Limitare la 

discusi6n a la representacion del inmigrante (sea africano, arabe, etc.) y la mujer. 

Orga nizare la discusion por "miembro" del Otro, es decir, examinare las 

representacio nes del inmigrante en la s tres pelfculas y entonces de las 

representaciones de la mujer en las tres pelfculas. 

Al analizar estas peliculas en el contexto de la teo ria postcolonia l, mostrare este 

resurgimiento de la ideologia franquista. Quiz<! se argumente que el cine no es una 
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materia apropiada para una discusion academica de valores espaiioles, del Otro, y de 

como se innuyen el uno al OtTO, pero muchos academicos no estarian de acuerdo con esta 

critica. 

En su articulo, " Between Hosti lity and Hospi tality : Immigration in Contemporary 

Spai n," Tabea Linhard explica que hoy en dia la produce ion cinematogrilfica es un 

fen6meno transnacional. Afirma que generos como el filme y la literatura no fu ncionan 

independientemente uno del otro (Linhard 40 I). Para estudiar una cul tura de fonma 

precisa, hay que investigar las relaciones complejas de esa cultura y todas sus facetas 

distintas. En consecuencia, entender el medio del filme es tarea imprescindible. 

Otra perspecti va es la de Jo Labanyi en la introducci6n de Constructing Identity in 

Contemporary Spain, quien nota la diferencia entre cultura alta y eultura popular 

centnindose principalmente en la euestion del con sumo. La cul tura alta se dirige a un 

grupo elite y se aprecia por la estetiea mientras que el filme es primariamente parte de la 

cultura popular y se consume por la poblacion en masa. (2) 

Sigue explicando como Franco influyo en las dos culturas. Por ejemplo reprimio a 

los intelectuales, en particular, en cuanto a la cultura alta. Estos intelectuales recurrieron a 

explorar los modos de la cultura popular para dar voz a su oposicion, pero sin embargo, el 

dictador lomo control tambien de cultura popular, asi que Labanyi supone que los 

espaiioles eruditos no han prestado mucha atencion a los medios de cultura popular (7). 

Tambien escribe que otra razon de estudiar el filme es que los medios masivos de 

comunicacion (en particular el filme) son capaees de resucitar culturas olvidadas 0 

subeulturas, otra manera de decir culturas del Otro (8). De esta fo rma, para estud iar 
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representaciones del Otro y entender sus relaciones con la cultura espanola, apoya el uso 

del filme. 

La IdcDtidad dcl Otro CD Espana 

Isabel Santaolalla afirma que siempre ha existido una curiosidad hacia el OtTO, es 

decir 10 que es diFerente 0 desconocido (III). Explica que por estos encuentros, muchas 

veces, se Ie pierde al individuo el sentimiento de control en esas situaciones. Esta perdida 

de control clasifica estas experiencias en dos tipos: experiencias positivas y negativas 

( I I I). 

En su libro The Location o/Cultllre, Homi Bhabha exarniDa los conceptos de 

' fixity ' y ambivalencia y como se relacionan con el uso de los estereotipos. 'Fixity ' tiene 

que ver con diferencia cultural, historica 0 racial. Es un modo de representacion que 

implica la rigidez y un orden con stante, y a la vez, desorden y caos (66), creandose as! 

estereotipos. Es necesario desarrollar un sistema de conocer algo desconocido para poder 

situamos a nosotros mismos en relacion a 10 desconocido. 

La ambivalencia tarnbien tiene impacto negativo en la constriccion de los 

estereotipos. En los encuentros con el Otro, no se conoce al Otro asf la arnbivalencia 

refuerza sentimientos de miedo 0 ansiedad (66). Santaolalla cita a Bhabha al concluir que 

el estereotipo deja que el individuo perciba al Otro "at once as an 'other' and yet entirely 

knowable and visible," (112). Por 10 tanto, el estereotipo se basa en una suposicion que, 

segim ' fixity,' no debe cambiar, pero debido a la ambivalencia puede cambiar, y este 

discurso forma una fundacion del neocoloniali smo. 
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En el contexto de Espana, como en otras culturas, la identidad no existe 

natural mente; no es un aspecto intrinseco de unas poblaciones 0 pueblos. El articulo 

"Ethnic and Racial Configurations in Contemporary Spanish Culture" de Isabel 

Santaolalla aborda este tema en detalle. La identidad de un pueblo depende de como la 

sociedad 10 representa; por ejemplo la representacion del africano en el filme espanol. 

Propone que tras esta representacion hay un proceso de produccion, que es invisible 0 

borrado (56), y ademas, la creacion de la identidad del Otro en Espana es imica por la 

historia de Franco que tambien influyo el proceso. 

Segitn Santaolalla, hoy en dia, Espana se ve a si misma como un pais etnicamente 

homogeneo y debido a la propaganda del regimen de Franco, habia gran enfasis en la idea 

del nacionali smo que unificaba todo el pais (55). Franco, por sus ideales nacionalistas, 

resto importancia a culturas diferentes 0 gente cultural mente y etnicamente itnica. Jo 

Labanyi resume la ideologia de Franco como "one race, one language, one culture" (4). 

Con el desarrollo de la 'literatura nacional,' 0 'cultura nacional,' Franco subvirtio las 

culturas distintas 0 minorias. Del mismo modo, nos recuerda que la historia siempre se 

escribe por los vencedores y en el siglo XX fue Franco quien comenzo a enfatizar la 

importancia de 'la cultura espanola.' Durante la epoca del imperialismo europeo se 

establecio la hegemonia de los europeos 'puros' 0 blancos y el regimen de Franco 

reafirrno estajerarquia (56), convirtiendo a los perdedores (el Otro) en el enemigo (7). 

En el siguiente anal isis de las tres peliculas describire las representaciones del 

inmigrante y de la mujer en Espana y mostrare las reacciones que resultan en un retorno a 

las ideologias franquistas. 
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Ellnmigrante como el Otro 

Como veremos, la representaci6n del inmigrante en Taxi difiere de la de POllienle 

y Bwana en que no hay una tensi6n entre 10 espanol y el Otro que aunlenta y culmina en 

violencia 0 conflicto, sino que ya desde el comienzo, la violencia hacia el Otro es parte 

estructural del espacio urbano madrileno. En Ta,i, a pesar de la existencia multiple de 

Otros como el extranjero, el inmigrante, la mujer, el homosexual, el travestido y el 

drogadicto, todavia sobresalen el inmigrante y extranjero en este anal isis. 

Un aspecto notable de Taxi es que primariamente vemos al OtTO desde la 

perspectiva del fascismo que tiene gran presencia en la pelicula debido a La Familia. 

Aunque el filme tiene lugar en los anos '90, vemos ciaramente la influencia de Franco en 

el fascismo de La Familia. cuando esta se reune para celebrar el cumpleanos de Velasco. 

Antes de la comida, Calero se acerca a Paz y a Dani y les ofrece unas insignias. Podemos 

ver los colores de la bandera de Espana y la cresta con el aguila imperial de Franco, y 

aunque Paz 10 toma, 10 Jleva sino 10 pone en la piel de una gamba antes del brindis. EI 

brindis de Velasco tambien responde a la ideologia franquista del grupo. Martija brinda, 

"Es para mi, un honor y un orgullo brindar esta tarde por un hombre de los que no 

quedan. Por un hombre de ley, un hombre integro." Calero sigue, " Desde que nos 

encontramos en adversos circunstancias no he dejado de aprender de ti . ... Estoy hablando 

de un patriota, de un hombre de ideales." AI fin de la escena, Nino exciama, " iViva 

Espana!" saludando con su brazo levantado, y el resto de la familia haee 10 mismo, 

obviamente recordando al saludo franquista . Nos recuerda a la presencia franquista, 

aunque sea pequena en Espana, a pesar de la democracia y libertades de la constituci6n. 
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~i ---------------------------------------------'-----------

Se observa el enfado y odio de este grupo en el ataque de Nino al extranjero 

africano que es diplomatico cuando Ie pide a N ino que 10 lIeve al Hotel Palace. "~Desde 

cwindo admiten negros en el Palace?" EI diplomatico no se Ie ha oido y Ie pi de a Nino 

que repita. "Ademas es sordo . .. " murmura. Nino insul ta al diplomatico yelle pide al 

taxista que pare para que pueda bajarse. Nino, enfadado con el, tambien se baja del 

coche, y de repente, arranca al diplomatico y empieza gri tar, mandando, " iChupalo!" 

reftri endose a su coche. " iCabr6n! iHijo de puta!" S610 por una policia que pasa puede 

escaparse el diplomatico. 

La violencia mas monumental del filme es el ataque de los soldados espanoles al 

barrio de inmigrantes. Calero da un discurso pequeno a los soldados: 

"Aqui estan, los que os roban vuestras puestos de trabajo y violan a 
vuestras mujeres. Y si os descuidais, os pegan la SI DA. Ellos tienen la 
culpa de todos los males que parece en este pais. Ellos y los politicos que 
se han repartido Espana como si fuera un botin. Por eso, gente normal 
como nosotros tenemos que decirle a toda esta escoria que se acab6 10 que 
se daba. Hay que pasar a la acci6n. Espana necesita so ldados." 

Calero usa un lenguaje muy agresivo y violento pero tambien ' patri6tico.' Llaman a los 

soldados "patriotas" y luego se re fi ere a su violenc ia hacia el Otro como "una cruzada." 

Para describir a los inmigrantes, Calero ilustra los elementos de estereotipos de Homi 

Bhabha. Hay ambivalencia relacionado a ell os porque les avisa Calero a los soldados que 

si se descuidan, podrian contraer la SIDA. A la vez, Calero muestra la ' fi xity' en su 

dec1araci6n por afirmar que los inmigrantes roban los puestos de espanoles y violan a las 

mujeres espanoles. La ambivalencia contribuye al miedo de los sold ados a los 

inmigrantes, y la ' fi xity' resulta en la ira y el odio. 

' Los patriotas' prenden fuego a las casas de los inmigrantes mientras duermen, 

pero unos hombres se despiertan e intentan defenderse. Dani ataca a un hombre con un 
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palo de beisbol, matandolo en cierto senti do de fonna involuntaria y luego en la radio, 

Paz oye una noticia que describe el ataque en el que se yen afectados ninos y mujeres: 

hay dos muertos y seis en el hospital. Paz menciona este ataque durante la cena en casa, y 

su padre simplemente responde, "i,Son marroquies? Mejor." Como veremos, eslli 

presente la mi sma indiferencia a inmigrantes en Ponienle y Bwana que en el comentario 

de Velasco. 

Cuando el inmigrante intenta vender relojes en el bar a Dani y a Paz, Dani 

amenaza al hombre que se vaya, pero al persistir en tratar de vender cosas a la pareja, 

Dani las tira al suelo gritando, " iMierda Pesca'o!" Si Paz no hubiera estado alli, Dani Ie 

habria dado una paliza. 

Para recordarnos de la realidad de esta situacion en toda Espana, Carlos Saura, el 

director de Taxi, usa fragmentos de entre vistas actuales con individuos espanoles 

describiendo la represion de algunos grupos en Madrid. 

"No esta bien visto ni ser homosexual, ni ser transexual , ni tener la piel morena." 

"Lo mejor estupefacto era el sadismo, la paranoia." 

Un fragmento de video con un hombre pintando un graffiti: "Europa Blanca" 

encima de una esvastica. 

De otra manera, en la pelicula Bwana se crea una relacion mas intima con 

Ombasi , el personaje que primarianlente representa al Otro en Espana; es un inmigrante 

• 
de Africa que se encuentra con una familia espanola en la playa de Almeria, al sur de 

Espana. Toda la pelicula se presenta desde la perspectiva de la familia espanola, 

afinnando Santaolalla que la representacion del OtTO siempre 10 pone en el contexto de 

'ellos,' es decir, diferente 0 aparte de 'nosotros' (58). 
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Om basi sirve para cuestionar la idea de la familia tipica en Espana, 

principal mente al desafiar el papel del padre, Antonio, quien falla en su responsabilidad 

de proteger a su familia. AI encontrarse con Om basi por primera vez no puede pelear con 

el, entonces debe ofrecerle regalos y com ida pero luego, pierde la bujia del coche y la 

familia tiene que quedarse en la playa durante la noche. Antonio no puede proteger a su 

familia, y tampoco puede proveerles. Ademas de perder la comida y la bujia, Antonio Ie 

da por accidente su mechero a Ombasi quien hace un fuego capaz de proteger a todos del 

frio nocturno. A pesar de los 6rdenes del padre, su familia elige sentarse alrededor del 

fuego con Ombasi, y aunque la familia cogi6 las coquinas, es Ombasi qui en las come y se 

las ofrece a la familia. 

La pelicula esta lIena de imagenes de Om basi como simbolo viril 0 de la 

masculinidad. Dori 10 ve a Ombasi encima de una colina de arena con su cara al sol y sus 

brazos levantados; sus museu los y la forma de su cuerpo son muy definidos. De hecho, su 

cuerpo casi desnudo sirve como una imagen de la masculinidad estereotipica en toda la 

pelicula, por ejemplo cuando lIeva a Jessy a su familia en sus brazos, y cuando se baiia 

desnudo en el mar. Antonio debe ser la figura masculina y dominante de la estructura 

social de la epoca de Franco haciendo el mismo papel de Velasco en Taxi, pero en la 

actualidad, Ombasi el africano hace ese papel. 

Las percepciones que la familia tiene refuerzan la identidad de Om basi como un 

Otro. Cuando los ninos encuentran a Ombasi Ie miran como si fuera un animal salvaje, 

presumiendo que Ombasi ha matado a su companero al verlo con el Olro africano muerto. 

Vuelven corriendo hacia sus padres gritando, "iHay un negro! iHay unos negro!" pero los 
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padres no pueden creer que han encontrado a un africano de verdad. Santaolalla explica 

que a pesar de las variedades etnicas en Espana, este se ve como un pais homogeneo (55) . 

• 
Todo 10 que Dori 'sabe' de Ombasi y la gente de Africa en general se basa en 

estereotipos, recordfuldonos al articulo de Santaolalla, en el cual menciona que los 

estereotipos vienen de la produccion de identidad. Claro que a los que mas les afecta la 

produccion de estereotipos, no tienen oportunidad de cambiarlos (56). Dori menciona 

estos modos de produccion. Es decir, despues de que Jessy volviese gritando los "negros 

muertos," A:ntonio Ie pregunta a Dori por que Jessy estft hablando tanto de negros. 

Responde que "ve mucha tele, se Ie va a pasar." Durante toda la pelicula, sigue 

ofreciendo informacion incorrecta 0 estereotipica de los africanos. Hablando de la bujia, 

propone, "Se creera [Om basi] que es un amuleto de esos magicos. Esta gente es muy 

prehistorica." Jessy observa de Om basi, "Tiene los diente muy grandes," y Dori 

responde, "Si, porque viene de la selva y aquello esta Ileno de fieras." Alrededor del 

fuego, Dori no acepta la comida de Ombasi avisando a su marido, "Estos negros estful 

lIenos de rnicrobios, A:ntonio. Lo dicen todos los dias en la tele." No tienen capacidad de 

confiar en Ombasi por las imagenes de africanos en los medios de comunicacion 

populares. La idea de 'fixity' de Bhabha resulta en que Dori esta segura en la veracidad 

de la imagen de africanos que ve en la tele. 

Santaolalla usa las ideas de Horni Bhabha sobre la ambivalencia generada cuando 

el otro Ileva consigo un 'potencial desestabilizador' (57) que es evidente en la percepcion 

negativa que A:ntonio tiene de Ombasi. En la playa, vemos imagenes de montaiias, tierra 

salvaje, acantilados, y playas. La familia esta en una tierra desconocida, pero no tiene 
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miedo porque todavia es Espana y es su naci6n pero todo cambia cuando Ombasi conoce 

a la familia; todos tienen miedo y reaccionan con hostilidad al africano. 

Antonio no entiende la lengua de Ombasi ni 10 que este va a hacer, y al recoger a 

su nina de Ombasi, les defiende a su fanli lia con una red de coquinas. Otro ejemplo de las 

percepciones de Antonio tiene lugar alrededor del fuego. No quiere que su familia se 

acerque pero no Ie obedecen, sentandose alrededor del fuego con el recien llegado. 

Despues de empezar a comer la coquina, Dori Ie advierte a Antonio que los negros tienen 

muchos microbios, y de repente escupe la com ida, diciendo que Dori 10 ha puesto 

nervioso y que no tiene hambre. 

Al final se centra en la violencia a los inmigrantes africanos en Espana en los anos 

'90 tras los tres neonazis que persiguen a Ombasi, prometiendo castrarlo . Rememoran el 

fascismo de Francisco Franco y Adolfo Hitler y la violencia y represi6n de esas epocas. 

En este senti do Labanyi nos recuerda que durante el regimen de Franco, se reprimian las 

culturas bajas y subalternas que no eran parte de la cultura espanola ( 1,4). Negando 

ayudar a Ombasi, la fanlilia se va, dejandolo agotado en la calle, mientras los neonazis Ie 

rodean, preparando llevar a cabo sus intenciones mal vadas. 

La pelicula Ponienre trata de los inmigrantes como un grupo unido de 

trabajadores en los invernaderos del sur de Espana. Gran parte del conJlicto viene de los 

• 
del norte de Africa, sean marroquies, arabes, bereberes etc., un tema muy contemponineo 

en Espana. Segun Tabea Linhard, "North African immigration in Spain is radically 

redefining the cultural, physical, and economic landscape in thi s part of the country [el 

sur de Espana]" (4 14). 
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Nos acordemos que a los comienzos de la Guerra Civil de Espana, Franco recluto 

a soldados norteafTicanos para lucbar contra los republicanos, contribuyendo al 

sentimiento negativo de los primeros. Esta presencia de norteafricanos en la guerra 

resulto en una multitud de miedos raciales, los cuales se transfonnaban en estereotipos de 

norteafricanos que los medios de comunicacion popular todavia difunden (415). Hay una 

imagen durante el filme en la cual vemos un grupo grande de inmigrantes corriendo tras 

un cami6n pidiendo trabajo. Es una escena que representa al Otro solamente en una 

situacion, pero por el estereotipo, se puede creer que los irUlligrantes siempre hacen 10 

mismo para buscar trabajo. 

En Poniente, vemos mucha discriminacion hacia los inmigrantes, influida por las 

actitudes negativas de los espailoles, particularmente de los agricultores. Tratan a los 

trabajadores migrantes muy injustanlente, por ejemplo no suscriben contratos con los 

trabajadores para estabilizar ni sueldo ni beneficios laborales. Ademas, los espailoles 

esperan que los inmigrantes trabajen todo el dia pero al mismo tiempo no quieren 

pagarles las horas extra .. Paquito, el gerente del invemadero de Lucia, no quiere pagar las 

horas extra a los trabajadores, pero cuando Lucia Ie pregunta si el las cobra, dice que sf. 

HLucia, no me vas a comparar tu a mi con esta gente." 

En su articulo "Ethnic and Racial Configurations," Santaolalla explica que las 

minorias en particular sienten las consecuencias de la prodllccion de identidad porque 

estas minorias no son capaces de cambiar la produccion de su propia identidad (56). EI 

joven trabajador, Sai'd, provee un ejemplo de discriminacion relacionado a esta 

conclusion de Santaolalla cuando su amigo y el intentan entTar en un bar, pero la guardia 

del bar no 10 permite. La noche es tranquila y las calles estan vacias, pero les dice que el 
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club eslllileno y no pueden entrar. Cuando los j6venes protestan y la guardi a les ordena 

irse, SaId casi inicia una pelea, pero eventual mente, los j6venes vuelven a casa. No 

pueden ni relacionarse con la gente espanola para empezar a cambiar los estereotipos de 

los inmigrantes. 

Otro ejemplo ocurre cuando SaId intenta alquilar un piso en el pueblo. Tiene todo 

el dinero para el primer pago y ya ha hablado con el propietario, pero cuando lIeva el 

dinero al pi so, el propietario dice que no se 10 va a alquilar. " iTe he dicho que el pi so eslll 

vendidoi No tengo nada que decine a ti ." De nuevo, los espanoles no Ie dan a Said la 

oportunidad de ser un miembro productivo del pueblo. i,C6mo pueden cambiar los 

estereotipos de los inmigrantes si no pueden interactuar con los espanoles, ni formar pane 

de su sociedad? Adbenbi, hablando con Miguel, un agricultor espanol, resume: 

" .. . preferis tenemos lejos. Lo que real mente os gustaria es que fueramos invisibles." 

En este sentido Santaolalla afirrna que todos nosolros estamos "ethnically 

located" (56). En Espaiia, los espanoles se yen a si mismos como 10 aceplable y 10 

normal, como una gente neutral, pero en realidad tambien tienen una etnicidad como los 

a fri canos, arabes, etc. Chus Gutierrez, la directora de Poniente intenta recordarnos que la 

inmigraci6n siempre ha sido parte de la historia humana. EI personaje, Curro, sirve como 

un caso unico de un espanol que, a la vez, es inmigrante porque vivi6 su j uventud en 

Suiza antes de vol ver a Espaiia; no tiene sentimiento de pertenencia y debe que crear su 

propia ident idad en el margen. Curro y Adbenbi son buenos amigos y Curro aun quiere 

abrir un bar en la playa con ':1, pero no obstante, Curro todavia riene una fa lta de 

sensibilidad hacia Adbenbi y su cultura que caracteriza a los espaiioles. Cuando Adbenbi 

esta escribiendo en la arena, Curro Ie pregunta si esa es la lengua de los arabes. Adbenbi 
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responde, "Te he expli cado mil veces que no somos arabes. Nuestro pueblo tiene cinco 

mil anos de hi stori a y se extiende por toda Afri ca del Norte. Tenemos nuestra identidad, 

nuestra cultura, nuestra propia lengua." 

La tensi6n entre los agri cultores espanoles y los trabajadores aumenta cuando los 

agricultores se rellnen para resolver los problemas con los precios agricolas que esuin 

baj ando. Uno supone, "iEI problema, senor, es que Marruecos esta bajando el precio!" 

OtTO sugiere, " Lo baj amos el sueldo de los nuestros [trabajadores]," y en fin , resuelven 

pagar menos a los trabajadores. A la vez, los trabajadores se rellnen y deciden negarse a 

trabajar, pidiendo contratos con los espanoles, entonces poco despues los espanoles 

recurren a violencia hacia los inmigrantes. Curro intenta defender a los inmigrantes, pero 

los agricultores 10 Haman traidor por ser amigo de Adbenbi y Ie pegan una gran paliza. 

AI final de la pelicula, los espanoles repiten la violencia y represi6n que Franco 

ejerci6 hacia los que no formaban parte de su imagen de una Espana unida y esta escena 

de violencia y caos refl eja la violencia actual en EI Ej ido en el ano 2000. Los espanoles 

conducen camiones por el pueblo, prendiendo incend ios a mezquitas y edificios de los 

inmigrantes. Hacen fuego y arden sus posesiones, incJuso una copia hermosa del Coran, 

mientras tam bien, vemos a los espanoles dando una paliza a muchos inmigrantes 

indefensos. Esto resulta en la ultima escena de Poniellle mostrando a un grupo grande de 

inmigrantes, incJuso Adbenbi, caminando por la playa, con bolsas de posesiones en las 

espaldas, yendo a buscar una casa nueva. 
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La Mujcr como la Otra 

En la representacion del inmigrante como el Otro, todos ell os no son espaiioles. 

En cuanto a la representacion de la mujer como el Otro, es distinto porque las mujeres 

son espaiiolas, pero a la vez se sienten aparte, solitarias 0 aisladas. De la mi sma forma, 

Taxi ilustra un mundo total mente machista, en el cual paz es la figura primaria de mujer 

como el Otro, sintiendose muy aislada aunque tambien es un personaje proactiva. Hay 

dos otras figuras de la mujer, Reme una taxista en La Familia y la madre de Paz, que 

tam bien tienen papel del Otro. 

Al principio de la pelfcula, se establece que Paz se siente como Otro en muchos 

sentidos. Primero, en los estudios, es Otro por suspender sus estudios y cuando una chica 

invita al novio de Paz, ella rompe con el. Decide raparse la cabeza, pero esto es 

inaceptable por su familia, porque Igual que en Poniente y Bwana, el machismo de la 

familia y de la sociedad esta presente, contribuyendo el sentido de Paz de ser Otro. 

Ambos el fascismo y el machismo estan influidos por la historia de Franco, y en 

esta pelfcula, el machismo afecta a Paz, su madre y Reme. Despues de raparse la cabeza, 

Velasco al ver a su hija Ie da una bofetada. La pregunta, "Si habias olvidado quien manda 

aqui, te voy a rescatar la memoria inmediatamente." Hace que lIeve una peluca vieja y 

fea para que parezca mas bien como una mujer apropiada. Velasco se ve a si mismo 

como el centro y fundacion de la familia, y aunque tiene respeto para su mujer, es obvio 

que las ve a las mujeres en general como inferiores. Mientras Paz practica conducir el 

Taxi, Velasco comenta, "Para ser mujer, 10 hace muy bien." Velasco confia en la ' fixity ' 

de sus percepciones del valor y rol de mujeres en la vida. 
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La madre de paz tambien es una figura del Otro_ Sabe bien 10 que hace La Familia 

por la noche, pero no puede decir nada y por 10 tanto no puede cuestionar sus acciones. 

Tiene que quedarse en silencio y cuidando de la familia . Sin embargo, quiere una vida 

mejor para Paz. Cuando esta hablando con Paz, podemos ver el efecto del machismo. 

Antes de hablar de su opinion, dice, "Pues, yo no soy nadie," como admitir que su 

opinion no tiene tanto valor. Quiere una vida mejor para Paz, una vida aparte de La 

Familia. 

Reme, por ser mujer, tambien es una forma del Otro, pero mantiene el rol de Otro 

de la mujer con sus palabras y acciones. Al conocer a Paz por primera vez hace mucho 

tiempo, hablan de su pelo largo. Reme dice, "A los hombres, les gustamos con el pelo 

largo y buenas tetas." Reme refuerza el rol de mujer de inferior. Vnos momentos luego, 

los hombres la mandan que traiga sus bebidas. "jPesa'os!" responde. A Paz dice, "Pues 

esperen. Esos han creido que todavia somos sus esclavas. i,No te jode?" Supuestamente 

los hombres no son jefes de las mujeres, pero con sus acciones, parecer creer que si 

todavia son losjefes. Aun sirve como amante de Velasco, convirtiendose en un objeto 

sexual para el, arriesgando a perder toda su dignidad como mujer. 

Al fin de la pelicula, Calero Ie pregunta a Dani, " i,Estas enamorado de esa tonta?" 

refiriendo a Paz. Dani, si elige rompe con las 'fachas' por Paz, pero el director nos hace 

recordar que no todos elegirian 10 mismo_ 

En Bwana se representa a la mujer como una fomla del Otro mediante el 

personaje de Dori. Es la mujer de Antonio y juntos a sus ninos forman en ejemplo de la 

familia tradicional en Espana. Los papeles tradicionales de la mujer y el hombre que 

establecio Franco todavia gobiernan a esta familia aun en los aiios 90. 
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EI papel de la mujer 'tradicional y apropiada' se destaca por contraste al de Dori y 

Antonio, su marido machista que se percibe a sf mismo como la autoridad suprema de la 

familia. Siempre habla a sus ninos 0 su mujer como inferiores, "~Pero que tonterias estas 

diciendo, nino?" "iMe cago en la leche, Ivan! " "Que se calle la nina, jque me pone 

nervioso!" 

Igualmente tiene la responsabilidad de proveer y proteger a su familia. La primera 

vez que vemos e te aspecto del rol de Amonio, la familia para en un bar pequeno rumbo a 

la playa para descansar porque los ninos tienen hambre y tiene que encontrar com ida, da 

igual de don de venga. En el bar, hay dos hombres borrachos, bromeando y burlandose de 

los taxistas que es la profesi6n de Antonio, entonces debido a su orgullo machista, no 

puede dejar a u familia ver a estos borrachos burlandose asi. Manda a su familia que 

salga, mientras lIeva a los hombres al otro lado del bar. Les paga una ' propina ' para que 

los dejan en paz. Dori celebra esta demostraci6n de masculinidad cuando dice, "Cuando 

echas huevos, echas huevos." Antonio tambicn se la requiere esta masculinidad de su hijo 

Ivan, pidiendo que el nino vuelva al coche, grita, "j lvan, ten cojones!" demostrando su 

mental idad machista. 

Por otro lado, Dori debe hacer el papel de la mujer c1asica de la epoca de Franco 

de ser obediente y servil y siempre sigue los 6rdenes de Antonio durante toda la pelicula. 

En la escena de camino a la playa, Jessy se pone enferrna y vomita en el vestido de Dori , 

pero al quitarse el vestido, Antonio Ie avisa, "Ten cui dado, que Ie va aver alguien." Dori 

representa un objeto; la propiedad de Antonio. La mujer es un OlrO, en parte, par esta 

relaci6n can el hombre. 
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Durante el sueilo de Dori, exploramos la mente de una mujer reprimida. Ombasi 

gatea hacia Dori, mientras se tocan tambores africanos. Vemos dos lados er6ticos de la 

mente de ella. Primero vemos la sexualidad de Dori, una sexualidad que no puede 

reconocer libremente. Tiene deseos sexuales; siente placeres sexuales, pero no forma 

parte de una 'mujer apropiada.' A la vez, tiene estos deseos sexuales por el negro 

Ombasi. Esta relaci6n nunca podria existir en Espana pero la interacci6n entre los dos es 

casi una forma de alivio para Dori . 

La escena en la cual Ombasi se esta banando en el mar y Dori 10 esta mirando, 

sirve como un instante de amistad entre las dos formas del Otro. Obviamente, Om basi es 

una figura del Otro desde la perspectiva espanola de la familia, pero Dori confesa su 

sentimientos de ser Otra en su vida: 

"Era muy aventurera, aunque ahora no me Yes. Lo que pasa es despues me 
case . .. . Tuve los ninos . ... Todo te cambia mucho. Todos los dias, el 
mismo ... Por la noche cuando me acuesta, no me puedo dormir." 

Desafortunadamente, al fin de la pelicula, el rol de Dori real mente no cambia. 

Mientras la familia se escapa de la playa, Om basi, perseguido por los neonazis salta 

encima del coche, claramente pidiendo ayuda en su lengua nativa. LIorando, Dori grita a 

Ombasi que se vaya. Dice que no puede hacer nada, aunque quiere ayudarlo. Dori no 

puede hacer nada tanto por la otredad de Ombasi como por ser mujer en un mundo 

machista. 

En la descripci6n de Verena Berger sobre la historia de peregrinos y forasteros en 

Espana, nos cuenta que existieron tradiciones de hospitalidad cuando un extranjero 0 

peregrino pasaba por el pueblo 0 la casa, resultando en la idea de que "el huesped es 

sagrado, pero no debe quedarse" (185). Lucia, la protagonista principal de Ponienle, se 
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encuentra con esta tradici6n cuando vuelve a su pueblo natal para el entierro de su padre. 

Cuando decide quedarse en el pueblo La Isla para lrabajar en los invernaderos, se 

convierte en una forma del Otro. Berger destaca la diferencia de la otredad de Lucia y los 

inmigrantes. Lucia no se ve como un OtTO por ser una trabajadora externa como los 

inmigrantes, sino que se convierte en Otro cuando "se enfrenta con los valores 

conservadores tradicionales que predominan en un pueblo del sur de Espana incJuso en la 

actualidad." (188). Esjusto Franco que consolid6 estos "valores conservados." 

Hay mucha discriminaci6n hacia Lucia por parte de Curro, Paquito, y Miguel 

despues de decidir quedarse, debido en particular a las actitudes machistas de los olros 

personajes. Curro, el contable de Miguel y Lucia intenta disuadir a Lucia de trabajar en el 

invernadero. Despues de decidir quedarse, Curro la recuerda a Lucia que "este tipo de 

explotaciones funcionan si es el mismo dueiio que las trabajan," como si no fuera posible 

que ella pudiera trabajar en el invernadero. 

Miguel es el primo de Lucia y tambien es agricultor que representa una figura del 

hombre modelo de la edad de Franco proveyendo para su familia y mandando a su 

familia c6mo el quiera. Cuando su hijo escoge dejar la escuela, Miguel Ie amenaza con 

mandarlo a Madrid hasta que termine sus estudios, y al enterarse de que Miguelito ha 

pedido trabajo a Lucia, Miguel se enfada con su hijo y 10 echa de su casa. 

De modo parecido, se desarrolla un conflicto entre Lucia y Miguel porque Miguel 

cree que unas hectareas de tierra de Lucia eran propiedad de su padre. Aunque Lucia Ie 

ha dicho, "Me quedo, y voy a trabajar en mi tierra," Miguel la esw. presionando a Lucia 

para que salga de La Isla y el pueda recoger su tierra: "Tengo que recuperar mi tierra de 

una forma, 0 de otra." 
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Paquito provee otra fuente de discriminaci6n machi sta. En su primer dfa, Lucia 

habla con un inmigrante se llama Chad, pero "aquito 10 manda a trabajar y la avisa a 

Lucia que no hable con los trabajadores. "Honestamente cuanto menos trato tengas, 

mejor." Paquito siempre se refiere a 10 que hacia el padre de Lucia para contradecirle, 

una costumbre que Ie molesta mucho. Sugiere pagar las horas extra a los trabajadores, 

pero Paquito de repente responde que su padre nunca las pagaba. Olro dia, llega al 

invemadero tarde, se disculpa a Paquito, pero su respuesta muestra su opini6n de ella 

como mujer en vez de col ega. "Bueno, no te preocupes. Tampoco hace falla que vengas 

todos los dfas. Tu te puedes dar tus paseitos, si quieres, te vas a tu peluqueria, 

d . " rogena ... 

Ponienle tambien establece una comparaci6n entre la tfa Maria, como mujer 

tradicional, y Lucia y Perla, como fonnas del Otro. Maria es la madre de Miguel, y en la 

misma manera que Miguel es el hombre modelo, Maria es la mujer modelo cuidando la 

casa y preparando la cena para la familia. 0 trabaja pero apoya a los hombres en su vida 

(su marido en el pasado, y su hijo en el presente) que trabajan porque segun ella, "La 

familia es sagrada." 

Lucia y Perla son casos muy distintos, en que las dos trabajan 10 cual no es tan 

comun en La Isla. Durante la epoca de Franco, tampoco era comun que las mujeres 

trabajaran. Lucia y Perla tienen hijas, pero no estan casadas, son vfctimas de sus 

exmaridos, y por eso, tienen que trabajar para mantenerse. EI trabajo de Perla contribuye 

ala tensi6n entre Perla y la sociedad del pueblo llamado La Isla (concretamente, con 

Maria). Maria no se enfrenta con Perla directamente, pero su opini6n de ella es obvia. Le 
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pide a Lucia que deje a Clara en casa con ella y no con "esa mujer," y cuando Perla entra 

en la casa, Maria pasa cera suyo sin mirarla ni un momento. 

Lucia descubre el trabajo de Perla, quien avergonzandose del mismo Ie explica 

que no hay otra opcion, elaborando que podria trabajar 0 en el invemadero 0 en la planta 

de embalaje, si no trabajara en el club. Hay una amistad entre las dos que se refuerza por 

su otredad mutua. 

De forma similar al conflicto con los inmigrantes en Poniente que resulto en 

violencia, Lucia tambien es victima del machismo y orgullo de Miguel. AI recibir los 

resultados del juicio que ha decidido que Lucia es propietaria de la tierra polemica, 

Miguel se enerve al perder su tierra. Esta furia refleja la de los espanoles en la actualidad 

por el sentimiento de perder su tierra, trabajo y libertad a favor de los inmigrantes. En 

esta direccion Miguel prende fuego a los invemaderos de Lucia. Miguelito, el hijo de 

Miguel , queda atrapado en el fuego y se muere. La violencia siempre produce victimas en 

ambos lados de un conflicto. La pelicula se acaba sin responder a nuestras preguntas 

mentales si Lucia va a quedarse en La Isla 0 si buscara olra casa nueva como los 

inmigrantes que deciden salir. AI no resolver la trama de Ponienle, el director cuenta que 

esta situacion para la mujer en Espana tampoco se resuelve. 

No se puede negar que Espana ha experimentado muchas refonnas y cambios 

tanto en su sistema politico como en su desarrollo economico. Lo que todavia requiere 

mas atencion es la libertad social en Espana y la mentalidad de la gente espanola, libre 

del machismo y xenofobia. Las tres peliculas Taxi (J 996), Bwana ( J 996) y Poniente 

(2002) muestran situaciones de interacci6n y enfrentamiento entre individuos a quienes 

solo les importa "10 espanol" y la unidad de su patria y la diferenciacion del Otro en 
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cualquier forma, sea c1 negro, el inmigrantc, la mujcr u otras. En estas situaciones, la 

mayor I artc de los espalloles (muchas veces, los hombres espalloles) no pueden tratar con 

cl lro en una l11anera de igualdad 0 compasi6n, sino que rea vi van los ideales y actitudes 

de 1' r8nco de una !::spalla unida y h mogenea. Lo mas importanlc que nos mueSlran estas 

pcliculas es que en Espana, todavla falta Illucho progreso hasta que se Ie olvide el 

estable imicnt social de Franco. 
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