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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, �"�~�P�e�r�o� 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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