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El estreno en 1999 de la pelicuia Solas de Benito Zambrano marca un 
hito significativo por un dobie rnotivo: en primer lugar, y derivado de 
la relevancia comerciai y critica adquirida por el film, por traer a la iuz 
de nuevo cuestiones relacionadas con identidades contemporaneas 
imbricadas inequivocamente al espacio cultural andaluz. Asimismo, 
para la historia reciente de la cinematografia espaiiola, sirve corno 
film inaugural de una tendencia que se hard dominante con la llegada 
dei nuevo rnilenio, el "reaiismo timido"'. Que la acta figurada de 
nacirniento de tal propuesta artistica se deba a un cineasta andaluz 
no ha de ser interpretado como hecho casual si admitimos que el cine 
gestado en esta comunidad ha mantenido desde sus muestras 
iniciales en el period0 de la Transition una relacion cuando menos 
problematica con la nocion de "realismo". La misma ejernplifica con 
sus especificidades propias un arnplio debate que zunzunegui2 situa 
corno uno de 10s principales conflictos esteticos para el conjunto del 
arte espaiiol. El caracter seminal del film de Zambrano reside 
precisamente en haber propuesto una re-actualizacian del debate 

' QUINTANA, A,, "Madrid vr, ~ a n e l o n a  o el reaiiimo t imdo frente a a s  hibridailones de a f~ccibn", en 
RODRIGUEZ, H. 1. (Cooid.), Miradaipaia un nuevo mlknia. Fiagrnentospara una histarfa futura def 
one erpaiiol, Madrld, Festival de Cine de Acald de Henarei, 2006, pp. 279-284, 
QUINTANA, A ,  "MAS a d  d e  campo: el cine erpailol de a poimodeindad a1 realismo t i m d o ,  en 
POYATO. P. 1Ed.l. El icalismo vsus formar en el cine rural esoaiioi. i6idoba. D ~ u t a c d n  de C6idoba. 



sobre el "realismo" o 10s "realismos" cinematogr6ficos en el context0 
hispano y, en lo que aqui nos ocupa, en haber consolidado una linea 
de fuerza que se extiende a traves de una serie de filmes en 10s que 
la construcciiin de la identidad comljn para la autonomia andaluza 
queda vinculada estrechamente a la inflexion de 10s citados modelos 
realistas. Ello amplifica el alcance de la mera opcion estetica para 
darle resonancia social y cultural en terminos de que se interpreta en 
cada caso como realidad o lo real a la hora de abordar la description 
de la propia identidad. Es por ello nuestro proposito explorar cdmo 10s 
textos filmicos particulares de un corpus determinado (una selection 
de la producci6n andaluza de la liltima decada) declinan esta 
interseccion entre un modelo estdtico y una serie de "marcadores de 
identidad". 

Quiza, antes de emprender el analisis, quepa reseiiar algunas 
cuestiones metodologicas previas. Sin entrar en disquisiciones sobre 
el concept0 de cine nacional y su pertinencia en el caso del cine 
andaluz -no es ese el prop6sito del presente trabajo-, nos prestamos 
a reconocer un segment0 de produccion cinematografica o, desde 
otra perspectiva, un conjunto de textos, que adoptamos como objeto 
empirico de analisis, esto es, el cine andaluz, de acuerdo a tres 
parametros claros: que la produccion o co-produccion de 10s filmes 
corra a cargo de una empresa o empresas con sede social en la 
comunidad andaluza, que se trate de filmes de ficci6n cuya direction 
corresponda a un realizador autoctono, y que la tematica de la 
narrativa filmica se encuadre en 10s parametros, escenarios y/o 
personajes de lo andaluz3. 

Discursos filmicos e identidad colectiva: Notas sobre un 
marco teorico 

Una parte significativa de 10s actuales discursos teoricos sobre la 
identidad colectiva inciden en su naturaleza dialectics de 
"construcci6n h i~ tor ica"~.  Parte de este proceso de fijacion de las 
identidades supraindividuales se sustenta en el plano simbolico y de 
la8 oracticas sianificativas dando luaar a variables arados de adhesion , < - - 
a 10s proyectos colectivos. Ello ha supuesto la proliferation de 
debates que, desde las ciencias sociales o las humanidades, han 
propuesto modelos de acercamiento a la confiquracion de la identidad 
de muy diversos agrupamientos o colectivos del actual panorama del 
mundo globalizado. La corriente neo-constructivists ha proporcionado 
desde mediados del pasado siglo el abrigo teorico para muchas de 

acuerdo a estas descnptorei, el corpus analizado lo conioiman icrr rquienter fitulos: solas  ento to 
zarnbrano, I???), carlos contra elmundo (chqui Carabante, 2002). El tiaje (Albefla kodiigue2, 20021, 
Astronautas (San: ~rnodeo,  20041, A t h  y chocolate (Pablo Carbonell, 2004). 15 dia? connga (Jesris 
 once, 20051, 7 viigenei (iilberto Rodriguez, 20051, iPoi  qu6 se frotan las patitar7 (Aivaio Beginei, 
20061, ~6,afe caer (iesos vonce, 2007) y 3 dias ( ~ r a n c s i o  laver GutiCrrez. 2008). 
' WCOMBA, 1 A ,  '"Sobre la identldad de 10s puebior", en V.V.A.A., La identldaddeipueblo aodaluz, 
Sevllla, Oeienror dei Pueblo Andalur, 2001, PP. 1 5 ~ 1 6 .  



estas forrnulacione~.~ La rnisrna establece limites claros para ia 
realidad corno fenorneno observable, decantandose por una 
concepcion de esta en cuanto construccidn social. En conexion con 
este debate epistemol6gic0, el rnencionado ~ a c o m b a ~  apunta las 
funciones de la identidad corno categoria analitica y concepto 
interpretativo. La busqueda de unos criterios con que concretar esta 
posibilidad de analisis interpretativo hacen relevante estabiecer unas 
constantes para no caer en la lectura o interpretacidn purarnente 
solipsistas de ios textos, superando de esta forrna el callejon sin 
saiida al que aboca la perspectiva constructivista, Aqui resultaria de 
utiiidad la nocion de "rnarcadores de identidad" definidos corno '[Llas 
expresiones, formas y practicas culturales que poseen una mayor 
capacidad diferenciadora, por ser resultado de un proceso historic0 
singular [...I".' 

Acercandonos ya al terreno de la expresi6n artistica, chow8 
recuerda que la identidad cultural se vincula necesariamente a unos 
rnedios especificos de representacion, entre 10s que se cuenta el 
cinemat6grafo. La concrecidn de esta relaci6n entre identidad 
colectiva y vehiculaci6n de la rnisrna a traves de la produccion filrnica 
ha de tener en cuenta en nuestro caso, por un lado, las 
caracteristicas del sistema productivo e industrial de la 
cinematografia espaiiola en su conjunto, asi corno de la existencia de 
un "nuevo cine de las autonornias" cuya produccidn se sustenta en 
rnuchos casos en la financiacion cornpartida o en colaboracion entre 
organisrnos, instituciones y/o entes televisivos autonornicos de las 
diferentes cornunidades de lo que se ha dado en llarnar la "Espaiia 
plural". Esta realidad industrial da lugar a textos cornplejos en 10s que 
10s citados "rnarcadores de identidad" pueden registrar precisarnente 
la variedad y heterogeneidad de 10s colectivos participes en mayor o 
rnenor medida en su gestacidn. Por otro lado, y derivando el debate 
desde ios aledaiios de la econornia politica a 10s de la teoria filrnica y 
el analisis textual, las lecturas psicoanaliticas del fi lm han encuadrado 
el conflicto sobre la identidad en torno al concepto de " s ~ t u r a " . ~  Este 
aiude al cierre transitorio de 10s conflictos identitarios que nos 
proporcionan 10s textos audiovisuales. Con ello, podriarnos discernir 
corn0 un conjunto de producciones proporcionan una cierta clausura a 
la probiematica de la identidad en un periodo dado, y corno esa 
clausura contrasta con soluciones anteriores y en que rnedida se 
separa de 10s efectos de la estereotipia. 

ITRENZADO, M., " ~ a  conrtiuccidn de a ,dentidad andaiuza y la cultuia de maras: el caia del cine 
andau?', Rewsta de Estudros Regiooaies, no 58, 2000, p. 187. 
WCOMBA. I. A .  "Sobre ia identidad de los ouebai", en V.V.A.A.. La identidad dei ouebia sodaiuz 
Sevilla, ~eknior 'del  Pueblo Andauz, 2001, p. 16. 
' ROPERO, M.,"Expreranes cuturaes de ia identdad andaiuza. La lengua de lor andauces", an V.V A. 
A,, ~a identidad deipvebio andaiur, sevlia, Defensor del Pueblo Andaluz, 2001, p. 109. 
'CHOW, R,-Fiim and cultural identihi", en HILL, 1. y GIBSON, P. C. (Edr.), The Oxford Guide to Rim 
Studies, Oxford, Oxford Unlveiity Press, 1998, p. 169. 
'CHOW, R.,"Film and cultural identity", en HILL, 1. y GIBSON, P. C. (Edr.), The Oxford Guide to Rim 
Studies, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 170~171. 



~ a r t i n e z - ~ x p o s i t o ~ ~  nos advierte de que una de las caracteristicas 
mas evidentes del cine espaiiol en ei period0 dernocratico es 
precisarnente su tendencia a eludir 10s debates sobre la identidad 
national, trasiadandolos hacia ia reinscripcion de otro tip0 de 
fiiiaciones individuales, corno las de clase o de genero" de acuerdo a 
sus conceptuaiizaciones conternporaneas. Nos encontrariarnos, 
consecuenternente, ante un espacio de redefinicion identitaria en el 
que participarian influencias y discursos tanto endogenos (las otras 
identidades o las sub-naciones en el seno del Estado Espaiiol) corno 
exogenos (la necesidad de hornologar 10s rnodos y practicas filrnicas 
en 10s arnbitos internacionales). Eilo da lugar a la diversificacion de la 
produccion y a la proliferacion de discursos cuyos referentes oscilan 
entre 10s del rnirnetisrno respecto al cine de Holiywood (con la 
subsiguiente perdida o disolucion de las rnarcas propias de 
identidad), el salvoconducto cuando no el regodeo en las tradiciones 
y estilernas del cine de consurno interno (ahi esta el exito rotundo de 
la saga Torrente para dar fe de ello) o las huellas siernpre fluctuantes 
de las autorias mas o rnenos asociables a una geneaiogia 
cinernatografica patria12. 

La perspectiva de participacion en este debate sobre identidadles 
reside en nuestro caso en una variedad de analisis textual que 
atiende a la forrna en que la descripcion de la identidad andaluza en 
el cine producido en esta cornunidad autonoma en la decada pasada 
se adhiere a un rnodelo prioritario. El rnisrno torna corno rasgo 
estetico preferente el cultivo de diferentes forrnas de pretendido 
reaiisrno que revisten unos acercarnientos ternaticos en 10s que '[ . . ]  
ia conflictiva relacion entre la cultura tradicional de la region y una 
identidad conternporanea, rnuy dependiente todavia de 10s topicos, se 
convierte en la base para explorar y valorar 10s productos del cine 
andaiuz"". 

El debate sobre el realisrno/los realismos y sus inflexiones 
en el reciente cine andaluz 

La incapacidad para alcanzar un consenso ciaro sobre las autenticas 
irnplicaciones y especificaciones del realisrno cinernatografico lleva a 
Zun~unegu i ' ~  a replantear el debate para sopesario en terrninos de la 
eficacia social de ias obras de artei5. De sernejante preocupacibn por 

'' MARTfNEZ~EXPOSITO, A ,  "Cuentos p6sfum05 de Una, Grande, Llbre Naci6n: Erpaiiodad en las 
peiicuias eipariolar post Franro", Atheoea Digital, no 14, 2008, pp. 143-158. 
" DEL PINO, 1 ,  M., "Ausencia de Sevla:  denfdad y cuitura andaura en Soias (1999) de Benita 
Zarnbrano", Espaiia Caniernpoijnea: Revota de Llteiatuia y Cine, no 1, Torno 16, 2003, p. 11. 
'' MONTERDE, 1. E,  "Cuanda ei dertno nos acance. Contextos d e  "Itlmo cne  eipafial", en 
RODRlGUEZ, H. 1. (Cooid.), Miiadaspaia un nuevo mlleoio. Fragmentor para una hblona fuhlra del 
one rzpafiol, Madild, Festival de Cine de Aca l i  de Henarer, 2006, pp. 13~61. 
'' DEL PINO, I. M,"Aurenca de Sevllia: (dentidad y cultuia andaluza en Solas (1999) de Benito 
zambrano", ~spai ia ~antempoidnea: ~ev i s ra  de Llteratura y cmr, no 1, ~ o m o  16, 2003, p. 1. 
"ZUNZUNEGUI, 5.. "La rula del reallimfl, en POYATO, P (Ed.), Eireallsmo y sus farmas en el cine 
rural espanol, C6rdoba. Diputac6n de Mrdaba, DeIegac6n de Cutura, 2008, p 20. 
li "[ 1 el 'realism< no 5610 i s  un problema histddco y cultural (de lo que en cada momento es 
areptado sociamente coma reprerentac6n reaisra del mundo y l a i  cosai), i ino que el debate debe 
derplalarse defintivarnente a tenltoi io de la eficacia l oca l  de a s  obias de arte", en ZUNLUNEGUI, S., 



el tratamiento de la realidad y sobre la capacidad del cine para 
construir discursos encaminados hacia una poetica dei compromisoi6 
nace el concept0 de realismo timido. El mismo, heredero de las 
idiosincrasias del cine social de antafio, se erige, seglin el citado 
autor, en principal aportacion del cine espafiol en ei cambio de 
milenio. Sus descriptores aluden a " [ ]  un modelo de realismo de la 
imagen cerrada, que consideraba que el gui6n era el elemento 
fundamental en el proceso de construction de !as peliculas y que, en 
vez de observar el mundo, observaba las leyes de cierto modelo de 
drama que intentaba crear emociones al espectador a partir de 
formulas prefijadas"". Un falso realismo, a fin de cuentas, de 
espaldas a la inclusion del azar como principal instigador de la 
exploracion de 10s limites de lo visible en el seno de las ficciones. 

La causa del realismo timido en el cine hecho en Andalucia sirve en 
parte para desplazar un grado mas la tradicional imagen folclorica de 
la region y acotarla al terreno de las producciones externas o, al 
menos, para diluirla y matizarla en un renovado modelo de cine 
social, que es tambien "[ ... ] un cine de la semejanza donde 
<<Espafia/Andalucia (ya no) es diferente>>"ls. Efecto de esta misma 
elecci6n estetica es tambien la postergacion a un segundo plano de 
ias tradicionales lineas tematicas que en las dhcadas pasadas 
anclaron el debate sobre la identidad andaluza en diferentes 
manifestaciones de revisionism0 historico, de populismos castizos o 
normalizados en diverso grado, o de folciorismos convenientemente 
higienizados bajo la mascara del eufemismo artistic0 o au tora~ '~ .  

El recurso al realismo, a una particular interpretacion de lo estetico 
verosimil, parece legitimar las nuevas propuestas encerradas en 10s 
filmes del corpus analizado. Incluso en aquellos casos en 10s que el 
marco generic0 ha impuesto canonicamente un desvio de 10s modelos 
realistas, la presencia de ciertas constantes o motivosL0 establecen 
anclaje claro en una realidad para la que se proponen 'clausuras" 
ambiguas. Esta vuelta de tuerca a 10s postulados realistas deja en la 
producci6n filmica andaluza la consecuencia de una nueva re- 
evaluation sobre la problematica identitaria propia pero, al mismo 
tiempo, supone un bloqueo que, paradojicamente, resta relevancia y 
eficacia social a sus soluciones y nuevas clausuras. Lo sefiala Ruiz- 

"La ruia d e  reaiirmo", en POYATO, P. (Ed.), Ei reaiisma y sos formas en ei cine iura l  espaiioi, Cbrdaba, 
Diputacibn de Cbidoba, Oeiegacibn de Cuituia, 2008, p 20. 
I' QUINT~NA, A ,  Fabuiar de lo visible. Eiirne coma o r a d a r  de iealidades, Madnd, El aranblado, 2003. 
" QUINTANA, A,, "Madrid us. Barcelona o el realisma t imdo frente a a s  hbridacioner de la flccibfl, en 
RODRIGUEZ, H. I (Coord.), Miiadas para un ouevo mifenio. Fiagmentospaia uoa hlrtona futura dei 
cine espaiiof, Madrid, Fertlval de Cine de Acaid de Henarer, 2006, p 280. 
'" DEL PINO, I. M , "Auiencia de S e v a :  identidad y culfura andaiuza en Soias (1999) de Benlto 
Zarnbrano, Espaiia Contemporinea: Revista de Liteiatura y Cine, no 1, Tomo 16, 2003, p. 11. 
l9  TRENLADO, M., "La conrirucclbn de a identldad andaiula y a cuitura de masas: el caso d e  clne 
andaluz", Revista de Estudtos Reglonaier, no 58, 2000, pp. 197~203. Para una mayor ndagacibn robre 
i o i  mecan~smos mediante ior cuales el roicoriimo filmico re recicia y "dignfica" en marca autoral, "Case 
Navarro Cardero, 2009. 
' "Veare mbs abalo el andsi r  de ia conriuencla entre el relralo reaiirta tradicional dei mundo rural y a 
ciencia-flccibn western en 3 dias, 



~ u i i o z ~ ~  cuando refiere "[el] claro predominio de enfoques y esteticas 
realistas que, a duras penas, han dejado hueco a las creaciones 
audiovisuales en las que se pone mas acento en mostrar la 
modernidad, 10s avances y el progreso que coexisten esa Andalucia 
de barrios marginales y problemas de escasez". 

Par supuesto, no todas las rnuestras del cine de ficci6n analizabie 
desde 10s parametros expuestos al principio de esta comunicaci6n se 
avienen univocamente a las particularidades del realismo timido. S i  
es innegable, no obstante, que el mismo condiciona sobremanera las 
nuevas muestras del discurso identitario en el cine hecho en la 
comunidad, incluso en aquellos productos donde la intencionalidad 
artistica se encamina hacia otras f6rmulas bien conocida~'~. Las 
formas hegemonicas de realism0 en el cine andaluz de la ultirna 
decada apuestan por el vuelco hacia las "realidades" del presente, 
pero, ique presente? iY desde que optica? En concordancia con la 
tradicion de la que emana, la conflictividad, el niicleo dramatic0 de 
las narrativas del reciente cine andaluz, se localizan de nuevo en 10s 
espacios de la marginalidad desplegando toda una suerte de 
desamparos del individuo en la sociedad moderna.14 En este sentido, 
es reseiiable la ausencia de un estatuto de normalidad bien definido 
en estas producciones, asi como de unas perspectivas que se 
trasladen m6s a116 de 10s ambitos puramente locales (el barrio 
detenta la funcion de escenario preferente en gran parte de estos 
fiimes). Apenas Astronautas es capaz de proponer, por medio de la 
pareja de amigos de 10s protagonistas, una vision no problematica o 
normalizada de una identidad social mas acorde a un modelo de 
modernidad. Las formas del realismo en el cine andaluz se decantan, 
frente a lo anterior, por el recurso al fresco social en el que con 
frecuencia el costumbrismo, cuando no lo abiertamente sainete~co,'~ 
abren una primer punto de fuga y de distorsion de las realidades 
locales que se pretenden revivir en la pantalla. Es el caso de Carlos 
contra el mundo, Atljn y chocolate y Dkjate caer. El recurso a la 
tipificacion de acuerdo a tradiciones genericas preteritas rebaja 

" nu12 Mumoz, M. I., "~rgumentoi, penonales y escenarios para a reeabaiacdn de a imagen de 
Andaiuiia en el cine (1975-2006)': Paiabra ciave, no 1, "01. 11, 2008, p. 137. 
" Er ei caro de Eies mg h&oe (~ntonio Cuadii, 2003), Uoa pasidn singuiai (Antona Gonzaa, 2002) o El 
camino de 10s ingieses (Anronio Banderas, 2006), plerar todai de revirianirma hirtdiico rurtentadar par 
a nostalgia, ia autoaflrmacidn pseudo-prapagandirfica a ia iecreacidn poetizada de io nariado. En todar 
eiiar, el m a i m  de a diarnafurqia cldrca aiberga las notas Y Pnceiadaa de un costumbiiimo iegionaiista 
recreado o e r tzaoo  a ia parq ie  escaramentecuerfonado. 
'> nu12 MuRoz, M. l.,"Argumentos, personales y esienailor para a reeaboiac6n de la image" de 
Andalucia en el cine (1975~2006)". Palabra Clave, no 1, vo.  11, 2008, pp. 123~139. 
" A  la iimpadara aicohoiizada de Salar, 10s jdvenei en baiiena de Carios contra e l  mondo, 7 virgeoer a 
Dejare caer ie le ruman 10s prabiemas y adicconei de 10s protagonstas de Artiaoautar y 15 dias 
cootigo o a picaiesca y el opimismo indertructiblei en la piecariedad de o r  habtantes d e  pueblo de 
Barbate en AM" y diocoiate. 
'i ~n coexiitenoa con ei recurso a costumbi~smo ranetcrco, dentficamos en agunos de ertar Rimes a 
conciencia de sur i imter y de su agotamiento (la visita d e  piotagonista a una Tonernolinoi fantasmai 
en Carlos contra dmuodo) o su combinaci6n con "nos toques pseudo-dorumentaler (At"" y chocolate). 



cualquier posibilidad de que ese nuevo realism0 lleve parejo un 
replanteamiento productivo de la propia identidadz6. 

Con el mencionado vuelco al presente deviene asimismo la 
adopci6n del drama como soporte generic0 arquetipico para sustentar 
las tramas2', el cual privilegia acercamientos que con frecuencia 
desembocan en el puro miserabilismo. Pero hemos de notar que en ei 
coraz6n de estas ficciones guiadas por una teleologia clara late 
siempre una variante de conciencia social que acaba siendo 
trivializada y rutinizada por la potencia de su aparato ficcional y 
dramatico. La causa social acaba siendo excusa y no fondo, lo cual se 
refleja en una puesta en escena que se entrega a un exitoso 
engranaje de la imagen al servicio de la narrativa, fragmentando, 
elidiendo y desplazando de acuerdo a 10s dictados de la doctrina del 
impact0 emotional, y no a 10s de la blisqueda de la imagen como 
forma de conocimiento. 

Los siguientes epigrafes 10s dedicaremos a proporcionar un analisis 
mas extenso de dos titulos en 10s que la dinamica realista opera de 
forma contrastada. En el primer0 de ellos, las particularidades del 
realism0 timido son tangibles y se manifiestan para construir un 
nuevo retrato de marginalidad social, asociado ahora a la subcultura 
juvenil. En el segundo de 10s titulos, el apego a cierto retrato del 
mundo rural andaluz y a sus valores asociados (un "marcador 
identitario") penetra a traves de una premisa argumental y un 
tratamiento visual en apariencia alejados de cualquier intento de 
verosimilitud. 

7 Vfrgenes: Desarraigo y marginalidad urbanas 

7 virgenes es una pelicula sobre adolescentes andaluces, sevillanos 
para ser mas concretos, que lejos de descubrir un nuevo mundo que 
se les abre ante sus ojos, estan atrapados en unos muros -10s del 
barrio- de 10s que son incapaces de salir. El perfil de joven que aqui 
se dibuja no es ei del hedonista o inconformista, mas bien se trata de 
un joven que tiene que pasar el dia a dia como puede, inventando 
nuevos modos de romper con la monotonia, per0 no por el mero 
hecho de vivir el momento o de forjarse un futuro, sino porque en su 
barrio, en su ciudad, no queda otra cosa que hacer. 

El punto de partida de la historia queda marcado por la salida de 
Tano (Juan Jose Ballesta) del reformatorio, gracias a un permiso de 
tres dias que le conceden por la inminente boda de su hermano 

" R veces, camo en 7 virgenes o en ia prapia Carlos contra e l  munda, ia incus6n de actares no 
prafesionales parece ntioducir un eiemento de arar congruente con iar dictadm de un autCniico 
iealismo, pero en el fondo, el recurso result3 lnruilc#ente cuando notarnos que imperan aljn 10s vectorei 
de fuerza de la nariafiva por encima de lar paribiiidades de abrir a imagen a "la verdad"de lor 
personajer. 
" R U l l  MUROL, M. l.,"Argumenloi, peironajes y ercenarior para ia reelaboiaci6n de la imagen de 
Andaucia en ei cine (1975~2006): Palabia Cfave, no 1, uoi. 11, 2008, pp. 123-139. 



(Vicente Romero). Sin embargo, lejos de ser unos dias de 
reencuentros felices y buenos ratos con la familia y amigos, el que 
emprende Tano es un duro camino hacia la realidad. De esta forma, 
cuando el protagonista sale de su particular carcel, emprende su 
particular peregrinaje hacia la luz, hacia la verdad, a sernejanza del 
que marca Platon en su Mito de la Caverna (Libro VII, La Repljblica). 
Tano pasa de estar encerrado y aislado, a un espacio mas amplio 
marcado por la ilusion de libertad, un sueiio que se va desvaneciendo 
conforme avanza la pelicula, para mostrar cdmo, en realidad, el 
barrio donde viven 10s diferentes personajes -y por extension la 
ciudad- no son sino prisiones simuladas; recintos con barrotes cuasi 
invisible5 (aunque no por ello menos reales) en ios que hay que 
sobrevivir como sea y de las que es practicamente imposible escapar, 

Continuando con la trama de la pelicula, una vez que Tano consigue 
salir rnomentaneamente del reformatorio debe volver a su barrio de 
Sevilla. Ejemplo del desarraigo familiar de 10s protagonistas son tanto 
Tano, quien es incapaz de pasar unos minutos con su abuela en casa 
porque tiene que "irse", como Richi (Jesiis Carroza), su mejor amigo, 
quien practicamente no se habla con su madre y solo permanece en 
casa unas horas para dormir. Pero por mucho que se busque el 
espacio abierto, la vida del barrio, como ya se ha adelantado, 
tampoco es demasiado liberalizadora. Constantemente se hace 
referencia a esa dicotomia entre espacio cerrado y necesidad de 
libertad, como muestra una de las primeras escenas con Tano 
saliendo por la ventanilla del coche 'despidiendose" del reformatorio, 
o el rnomento en el que el protagonista conternpla a unos cachorros 
que estan en una tienda del centro comercial. Correr, ir  en moto o 
tirarse a la piscina son muestras de esa necesidad de liberarse, de 
salir de ese laberinto formado por 10s muros de ia ciudad que no 
dejan ver mas a116 de la propia realidad. Del mismo modo, si algo 
comparten 10s dos protagonistas de la pelicula, y por extension la 
gran mayoria de 10s personajes que en ella aparecen, es la soledad. 
Una soledad disimulada por la sensacion de compaiiia que produce el 
estar en un grupo; un colectivo formado por el resto de adolescentes 
del barrio, capaces de unir sus fuerzas con el fin de enfrentarse a 
algun enemigo comlin ("10s de 10s bloques altos"), per0 que 
reaimente son solo eso, "compaiieros de armas", "unos colegas para 
echarse unas risas", per0 no verdaderamente amigos. Asi, la reaiidad 
es que Tano, alejado cada vez mas de su hermano y abandonado por 
su novia, solo puede contar con Richi, y alin asi no resulta suficiente. 
En definitiva, en la pelicula se puede observar la sensacion de 
desarraigo propia de la sociedad urbana que comenta lose Perez 
Adan: 

E l  desarraigo convierte a la ciudad en un dmbito hostil, 
donde resulta facil no ser reconocido ni querido; donde 
puede experimentarse la soledad en medio de la 



rnuchedumbre; donde todo vinculo que no sea profesional 
o burocra'tico resulta casi irreal, donde apenas se puede 
encontrar sentido y resulta facil perder las referenclas 
personales y rnorales2*. 

El product0 de ese desarraigo seria la soledad, la que a su vez 
provoca angustia e infelicidad, e irremediablemente, origina la 
violencia y la infraccion de normas, las cuales no se ven sino como 
imposiciones de un mundo al que no sienten pertenecer porque no se 
les permite tomar parte de el. De esta forma quedaria cerrado el 
circulo, pues si se concibe que es dicha sensacion de soledad la 
posible causante del comportamiento violento de estos adolescentes, 
cabe afirmar igualmente que es esta imagen de jovenes marginales la 
que insta a determinados sectores a ponerles esos barrotes invisibles 
de 10s que hablabamos antes a estos grupos sociales. 

luventud, urbes, ansia de libertad, violencia, ... son ideas que nos 
remiten a aquelias peliculas de jovenes delincuentes de 10s aiios 
ochenta, y de forma mas clara a Barrio (1998) de Fernando Leon de 
Aranoa, con ia que se pueden encontrar varias analogias. En esta 
linea, Albert0 Rodriguez se une a esa Iista de directores que han 
tratado el problema de la subcuitura juvenil respecto a la cultura 
urbana, "a', dirigiendo una pelicula sobre adolescentes atrapados en 
un barrio del que desean escapar aunque no saben a donde; un 
barrio que, aunque localizado en Sevilla, bien podria pertenecer a 
cualquier otra ciudad. Asi, despojada finalmente de esa imagen topica 
y tipica de capital monumental, famosa por sus festividades, el 
director, al igual que ya hiciese Benito Zambrano con Solas, 
representa "una Sevilla suburbia1 caracterizada por unas duras 
condiciones de ~ i d a " , ~ ~  cuyos estereotipos no vienen dados tanto por 
el escenario geografico en el que transcurre ia acclon sino par la 
condition social de sus protagonistas, imagen de la canalla andaluza. 

En definitiva, estamos ante una historia de compafieros de juergas 
y batallas, de familias desestructuradas y de amigos que sueiian con 
un mundo mejor, una ilusion que saben no podran alcanzar porque 
esa es la vida que les ha tocado, ese es el camino que han seguido y 
que deben seguir. En este sentido, resulta esclarecedor el rito de las 
siete virgenes, pues da buena cuenta de que el futuro ya esta escrito, 
y que puedes ver que un buen dia un oso verde te atacara y acabara 
contigo, aigo parecido a lo que le ocurria a Rai (Crispulo Cabezas) de 
Barrio con su soiiado "coche blanco". 

pin~r ADAN, 1. (~d. ) ,  o n e  y souedad. ~idcticas de nenoar rociales, Madnd, Edicioner 
lnfeinacionales Univeiitanar, 2004, pp. 118~119 

" Para un ieparo por a trayerfora que ha rufrido la reprerentac6n de 10s jhvener en el cine espaiiol 
deide la i i a n s l c 6 n  harta o r  "timas afios, ver Chicharro (2005), 
'' DEL PINO, 1, M ,  "Auiinoa de Sevila: identidad y cultura andauza en Solas (1999) de Bento 
Lambrano", Espaiia Concempoidnea: Revista de iiteratuia y O n e ,  no I, Tomo 16, 2003, p 23. 



3 Dfas: Apocalipsis d e  lo rural 

Presentada en el Festival de Cine de Malaga en 2008, 3 dias es una 
obra encuadrada dentro de la ciencia ficcion y con claras 
reminiscencias al thriller. Para ello recurre a un espacio rural que es 
legitimado gracias a uno de 10s grandes topicos que ha acompaiiado 
desde siempre a la imagen de la region andaluza, "la imagen tragica, 
lorquiana y tavoriana, una Andalucia oscura, representante de la 
Espaiia negra, la Espaiia profunda"31. Una imagen del andaluz que 
poco tiene que ver con la representacion benevolente, e incluso 
afable del paleto como personaje ignorante y simpatico, y se centra 
sin embargo en una caracterizacion de rasgos rnas sbrdidos. Es por 
ello que Gutierrez decide situar su particular Apocaiipsis en un 
entorno rural, donde podra desarrollar una trama bajo las claves del 
genero de ciencia-ficcion apocaliptica, aunque sin renunciar, por 
supuesto, a las multiples posibilidades de estereotipia que ofrece el 
ambiente agrario. 

El cine rural como genero parece no quedar definido y autores 
como Juan Antonio Bardem insisten, en articulos como .LPor que el 
cine rural se olvida siempre del campo?" (1995), que el cine rural 
corno tal no existe y que por ende no da una vision de realidad sino 
mas bien muestra una representacion de la vida en el campo desde 
un prisma urbano. Es en esta constante busqueda de una definicion 
acertada lo que lleva a Gomez a afirmar que: 

E l  constumbrismo, e l  reaiismo, e i  regionalismo, e i  
provincianismo, e l  drama y e l  melodrama, la espafioiada, 
e l  foiclorismo, son aigunas de las aristas de una figura que 
se reconoce bien per0 se define mai, que a veces es 
considerada como un gdnero; en otras, un subgdnero, y e n  
otras se ie niega tai c o n d i c i ~ n ~ ~ .  

La mencionada estereotipia se vincula en 3 dias a la caracterizacion 
de la rnasculinidad rural andaluza. Alex, es el personaje interpretado 
por Victor Clavijo, se puede definir como persona que representa la 
iconografia del hombre andaluz, moreno de piel y pelo, de 
complexibn delgada, con ios ojos oscuros y barba descuidada. En 
cuanto a r o l  podria encuadrarse en el grupo de andaluces rnas 
cercanos a 10s estereotipos de la Andalucia trigica, es por ello que se 
ubicaria entre el jornalero y el pendenciero. Afirma la Dra. Guarinos3? 

" GUARINOS, V., De ios jnvitados A Los saotoi niocentes. Sabre one, noveia, Andalucfa y iuiaijdad, 

,~~~ , 
" GUARINOS, V., De Lor invllados A ios sanms inocenres. Sobre cjne, noveia, Andaiucia y iuia;;dad, 
2010. 



que en cuanto a 10s estereotipos de masculinidad andaluza: 
"relacionalmente son muy machistas, homofobos, xenofobos, y a 
veces dan el perfii de maltratadores, que a su vez sufren maltrato de 
otro personaje mas poderoso (en muchos casos no andaluces)" [ . . . I  
su actitud etica esta siempre a1 borde de la i!egalidadr'. Nos 
encontramos con ambas situaciones en el caso de Alex, el cual se 
puede definir como patron de la masculinidad machista recuperada. 
Ha sufrido el maltrato, cuando era solo un niiio, y volvera a sufrirlo a 
traves del personaje de Lucio, interpretado por el catalan Eduard 
Fernandez. Alex es un personaje machista confeso, legitimado en 
frases tales como 'ella se lo merece por puta" al encontrarse con una 
chica que le gusta per0 que decidio enamorarse de otro hombre. Es 
incapaz de representar sus sentimientos, no cuida ni su aspecto fisico 
ni su ropa, que aparece descuidada. Es cierto que en principio no 
presenta comentarios homofobos ni xenofobos, aunque tambien es 
destacable que en ningun rnomento interactiia con personajes de 
otras procedencias u otras orientaciones sexuales. Tampoco colabora 
en las tareas domesticas; es su madre la encargada de realizarlas. 
Dei mismo mod0 es el quien conduce y se encarga de lievar tanto a 
su madre como a sus sobrinos cuando es necesario. A pesar de ello 
no comparte tiempo de ocio con su familia, es independiente y 
dominante con sus amigos y familiares. Cambia de actitud respecto al 
trato con hombres y mujeres, con ellas se muestra mas patriarcal, 
necesariamente protector. Es ei quien toma la iniciativa en cuanto a 
contactos sexuales, es quien se lanza a besar a la chica sin saber si 
elia es lo que quiere o no. Es par todo ello que como rol se podria 
definir como personaje machista de valores patriarcales, nada que 
ver con la creacidn de conceptos como la nueva masculinidad o el 
nuevo hombre, estudiado en articulos como Nuevas masculinidades 
positivas3' o inciuso en contratos de investigacion I t D t i  como el que 
realiza en la actualidad el grupo de investigaci6n ADMIRA~~.  

Como actante, el personaje de Alex es el sujeto y el protagonista 
de la historia, es el encargado de llevar la trama narrativa y sobre el 
recae el peso de la historia. Lo que nos lleva a confirmar la hipotesis 
de partida, donde se legitima que, a pesar del empleo del genero de 
ia ciencia ficcion, ios valores tradicionales del andaluz rural siguen 
latentes en este tip0 de cine contemporaneo, quizas esto puede estar 
condicionado por lo que afirma Gubern a prop6sito del cine rural: 

El cine rural es un cine hecho po r  urbanitas. Es e l  campo 
visto desde la ciudad. La industria dei cine es una industria 
urbana, y por  tanto es una mirada distante. Y como mirada 
distante que es, como todas las miradas distantes, tiende 

'' SOSCO, A ,  5.. " ~ a i  nuevai marculinidader porifivar", en Utopia y praxis latcooamencana: Rewsta 
lnternaoonai de nlosaria iberoarnerlcana y teoiia iauai, no 41, ZOOS, pp 93-106. 
' i ~ iupo  de nvest~gacbn que en a aclualidad r e  encuentra en una nvertigaobn superlor dei I+D 
f~nanciado por el Minirferio de lnnovacbn t1tu1ado"La conrtruccibn de  a nueva marcuiinidad en a s  
series teevisivar de fircibn en EspaAa" Referenca: C502008~04589-EISOCI. 



necesariarnente a1 estereotipo, a crear estereotipos 
simplificadores. Porque es una mirada alejada, t6pica. 
Salvo algunas rarisimas excepnones, e l  cine rural ha sido 
hecho por  ~ rban i t a?~ .  

De este modo a traves de este cine andaluz rural en realidad no se 
muestran personajes reales sino construcciones mediadas creadas a 
traves del prisma urbano que nos hace ver lo rural como lo extrafio, 
lo caduco en lugar de valorarlo como lo natural, io familiar y lo local. 
A pesar de ello la realization se separa de esta ortodoxa realidad 
rural3'. En resumidas cuentas nos encontramos con un personaje 
profundamente afectado por el cornplejo de Edipo que profesa valores 
realistas arcaicos. Y es que tal y como propone ~ut ie r rez? '  "el cine es 
un hecho urbano, es en la ciudad y desde la ciudad, con su progreso 
tecnologico, donde desarrolla su corpus filmico". 

Conclusiones 

La "naturalization" de la identidad andaluza ha quedado anclada en 
la ultima decada a la eleccion de un mode10 de representacion 
pretendidarnente realista. Las caracteristicas dei mismo, tal y como 
hemos querido sefialar, han supuesto un vuelco sobre identidades 
sociales, ambientes, tematicas y aspectos culturales que se separan 
del folclorismo per0 que han dado lugar a ficciones que sobre las que 
ronda el peiigro de la genesis de nuevos estereotipos, vinculados en 
el tiempo actual a nuevas formas de marginalidad y al retrato social 
de entornos rnayoritariamente urbanos. La elaboration de renovadas 
seiias de identidad tal y como quedan propuestas en este cine no 
apunta, por tanto, a una superacion de la diferencia, y corren el 
riesgo de perpetuar el espacio de lo andaluz como entorno predilecto 
de una cierta periferia sociol6gica. Futuras producciones en afios 
venideros habran de decir si existe un espacio para la visualizacion de 
una identidad en evolution a traves de una filrnica que sea capaz de 
superar el retrato tibio y controlado de la problematica social. 
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