
Ma ras mo es el lar go me tra je nú me ro
tre ce de la his to ria del ci ne na cio nal
–nú me ro ca ba lís ti co– ¿de bue na o ma la
suer te?, cuyo fil me mar ca una nue va
eta pa en la ci ne ma to gra fía del país. 

Ma ras mo es tam bién la ópe ra pri ma
de su rea li za dor, Mau ri cio Men dio la,
quien, con una ex pe rien cia de trein ta
años en el ofi cio de la pro duc ción pu bli -
ci ta ria, ha bía rea li za do, en 1977, un
cor to me tra je, La Man drá go ra, la que, en
su épo ca tam bién re pre sen tó un cam bio
de óp ti ca, al mos trar una ima gen des mi -
ti fi ca da del es te reo ti po de Cos ta Ri ca
co mo “jar dín de las Amé ri cas”, que has -
ta en ton ces los po cos in ten tos de ci ne
fic ción ha bían re pro du ci do. 

El te ma fun da men tal de aquel cor to -
me tra je coin ci de, a ras gos ge ne ra les, con
es ta obra de ma du rez, ya que tra ta de la
des com po si ción so cial de un pe que ño
país, fun da men tal men te de bi do a la co -
rrup ción po lí ti ca. En el ca so de La Man -
drá go ra, la con tex tua li za ción es pa cial se
eva de y el fil me se pre sen ta, co mo una fá -
bu la, ubi ca da en un jar dín idí li co sin
nom bre, pe ro que una se rie de in di cios
nos re mi te a Cos ta Ri ca. Con Ma ras mo,
Men dio la nos pre sen ta el te ma de la des -
com po si ción so cial, de una ma ne ra mu -
cho más com ple ja, la ubica en Co lom bia,
su pa tria ma ter na, en la épo ca ac tual.

El fil me se mue ve en dos ni ve les
cons tan te men te in te rre la cio na dos. Un
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uni ver so am plio que re mi te al con tex to
so cial y en fren ta tres fuer zas en con flic -
to: la gue rri lla, el nar co trá fi co y los pa -
ra mi li ta res. Y un ni vel ín ti mo, que tam -
bién se cons tru ye co mo un trián gu lo en
pug na, en es te ca so amo ro so, y pro po ne
la re la ción de amor y de seo de Luz An -
gé li ca (Ca ro li na So la no) –re pre sen ta ción
de la mu jer án gel, del amor pu ro–, Con -
sue lo (Mar ce la Ugal de) –la mu jer sen -
sual, en car na ción de la pa sión y el se xo-
e Is mael (Bis marck Mén dez), que os ci la
en tre am bos mo de los. 

Si bien el fil me se ins pi ra en el cuen -
to “El pa dre de mis hi jos”, del es cri tor co -
lom bia no An to nio Ca ba lle ro, el tex to li te -
ra rio pre sen ta so la men te las se cuen cias
cen tra les –un re co rri do en bus de los tres
per so na jes y su en fren ta mien to, al fi nal,
con un gru po gue rri lle ro– y es Men dio la
quien da al es pec ta dor los an te ce den tes y
las con clu sio nes de lo que en di cho via je
su ce de, do tan do con ello de his to ria a los
per so na jes, ade más de pre sen tar, de ma -
ne ra más mi nu cio sa, el con tex to so cio po -
lí ti co en que la tra ma se de sen vuel ve.

El via je de la don ce lla 

La his to ria de Ma ras mo es la de un
via je. Es el re co rri do que rea li za Luz An -
gé li ca des de el pue bli to ais la do que la vio
na cer, el pa raí so de la in fan cia, has ta la
vio len cia del pre sen te y su sa cri fi cio mis -
mo. Es la trans for ma ción de su mun do y
de los idea les que lo cons tru ye ron. 

El di rec tor nos pre sen ta a Luz An gé -
li ca en un en tor no idí li co, en fo to de pri -
me ra co mu nión, con su pe rro “Candy”,
le yen do una car ta o eje cu tan do un ofi -
cio de an ta ño fren te a una má qui na de
co ser: es la pues ta en es ce na de una tar -
je ta pos tal de las vie jas cos tum bres que
hoy tan to año ra mos. Sin em bar go, Luz
An gé li ca de ci de sa lir de es te su jar dín
per so nal, y en el via je –fi nal men te, ¿qué
es la vi da si no un via je?– se en cuen tra de
fren te con el mun do ex te rior al Edén. Es
la rea li dad de su país, bas tan te más com -
ple ja que la de los no ti cia rios, pues aña -
de a la vio len cia y a la muer te, el des cu -
bri mien to del de seo y el ori gen de la vi da. 

Luz An gé li ca es la pro ta go nis ta de
su his to ria, es quien to ma las rien das de
su des ti no, co mo los hé roes de los mí ti -
cos re la tos de aven tu ras. Se gún Jo seph
Camp bell1, el mo de lo uni ver sal de la
aven tu ra he roi ca se di vi de en tres eta -
pas. La pri me ra es la se pa ra ción o par ti -
da, que sig ni fi ca una lla ma da del hé roe
a en fren tar se a una aven tu ra. A es ta, si -
gue la ini cia ción o ad qui si ción de ex pe -
rien cias, lo que im pli ca una se rie de
prue bas que el hé roe de be rá afron tar y, fi -
nal men te, el re gre so, en que el hé roe, ya
“ma du ro” y ha bien do su pe ra do los obs -
tá cu los de la aven tu ra, re gre sa ven ce dor
a su ho gar pa ra ob te ner una re com pen sa,
por lo ge ne ral el amor de la “prin ce sa”. 

Men dio la in vier te el su je to de la
aven tu ra he roi ca, es de cir, des pla za al
su je to de la his to ria pa triar cal que nos
pre ce de des de mi le nios y co lo ca a una
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mu jer, a Luz An gé li ca –dul ce, in ge nua,
pu ra, la luz mis ma– en el lu gar del va -
lien te hé roe, en me dio de la ma na da de
ma chos –vio len tos, se xua les, co rrup tos,
os cu ros– pa ra ven cer a la muer te, a tra -
vés del amor y la vi da. 

Luz An gé li ca de ci de aban do nar su
ho gar y a su pa dre, pa ra ir en bus ca de
un tra ba jo me jor; pa ra sa lir del te dio. En
es te re co rri do, Luz An gé li ca nos mues tra
los pre jui cios de su me dio, sus de seos
os ci lan tes en tre ni ña y mu jer, su so le dad

de hi ja sin ma dre y, a la vez, su fuer za
de de ci sión. Luz An gé li ca tuer ce su
rum bo pa ra se guir al hom bre y, co mo
un per so na je de tra ge dia grie ga, con es -
te ac to se lla su des ti no: es el sa cri fi cio
de la don ce lla.

Por que es en el cuer po de Luz An -
gé li ca, en la es ce na de su vio la ción,
don de se en tre cru zan los dos nive les del
fil me: el ín ti mo, de su de seo, y el ex te -
rior, el de la his to ria de gue rra de su
país. Es el amor y la muer te. 
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De amor y muer te

Amor y muer te, amor mor tal, co mo
se ña la De nis de Rou ge mont en su clá si -
co El amor y Oc ci den te: 

“El amor fe liz no tie ne his to ria. Só lo el amor mor tal
es no ve les co; es de cir, el amor ame na za do y con de -
na do por la pro pia vi da. Lo que exal ta el li ris mo oc -
ci den tal no es el pla cer de los sen ti dos ni la paz fe -
cun da de la pa re ja. Es me nos el amor col ma do que
la pa sión de amor. Y pa sión sig ni fi ca su fri mien to.” 2

El amor-pa sión apa re ce en nues tra
tra di ción na rra ti va siem pre li ga do al su -
fri mien to y a la muer te. Es to Ma ras mo lo
sin te ti za en el sa cri fi cio de Luz An gé li ca. 

La prue ba fun da men tal por la que
de be atra ve sar la ni ña pa ra con ver ti se

en mu jer, la vir gen pa ra lo grar la ple ni -
tud de ma dre es, jus ta men te, la de la
pér di da de su pu re za ori gi nal. Pe ro no
es el amor quien la col ma rá, si no la vio -
len cia y la muer te. 

Al sa lir de su pa raí so, Luz An gé li ca se
en fren ta a su país, te ñi do de san gre, y en
su cuer po se de ba ti rán los dos ex tre mos
del con flic to. Co mo se ña lá ba mos, el fil me
po ne en pan ta lla una pug na de tres fuer -
zas –el nar co trá fi co, la gue rri lla y los pa -
ra mi li ta res–, ele men tos ex tre mos de un
pa no ra ma po si ble men te mu cho más
com ple jo. No obs tan te, el nar co tra fi can te
(Ber nal Gar cía), gran ven ce dor del con -
flic to, apa re ce y de sa pe re ce co mo un ti ti -
ri te ro, al que ve mos par cial men te ma ne -
jan do los hi los y los des ti nos de los otros. 

El actor Bismarck Méndez en el
papel de Ismael.



Y es en el cuer po de la don ce lla
don de se en fren ta la gue rri lla, es ta vez
re pre sen ta da en el jo ven Rocky, y los
pa ra mi li ta res, siem pre en car na dos en Is -
mael. Por que si bien po seer a Luz An gé -
li ca es el “úl ti mo de seo de un mo ri bun -
do” (lo que pue de re sul tar un po co
holly woo den se, si se quie re), es tam bién
la pri me ra ex pe rien cia se xual de Rocky.
Am bos per so na jes mue ren, no obs tan te,
es en el pro duc to de es ta vio la ción, don -
de la vi da los per pe tua rá.

La mi ra da eró ti ca

La mi ra da es la fi gu ra que per mi te el
in ten to de apre hen der el amor; es por la
mi ra da que na ce el de seo. Y es una so la
mi ra da la que re la cio na a Luz An gé li ca
con Is mael: mi ra da que se con ge la y rei -
te ra cuan do el hom bre su be al bus. 

Es tam bién, a pun ta de mi ra das, que
se jue ga el trián gu lo amo ro so y que las
mu je res se dis pu tan al hom bre. No hay
una pa la bra o una se ñal: so lo mi ra das
que se en tre cru zan. Ma ras mo es ce ni fi -
ca, en ton ces, el abis mo del de seo en la
mi ra da, re pi tien do con es te ac to la esen -
cia mis ma del ci ne, cu ya fun ción pri me -
ra es con vo car nos a mi rar. 

Y es la mi ra da lo úni co que sos tie ne
a Luz An gé li ca e Is mael, en el clí max
del fil me. La mi ra da de am bos, ti ra dos

en el sue lo –en la es ce na de la vio la -
ción- se en tre cru za pa ra crear una año -
ran za de amor –“en otro tiem po, en otra
vi da, en otro país”–. Ade más, Men dio la
co lo ca una bre ve es ce na, que tal una
en so ña ción –ya sea de ella, o del mis mo
Is mael que con ti núa mi ran do–, nos pre -
sen ta el ideal ro mán ti co del amor. En un
con tor no ca si bu có li co, Luz An gé li ca e
Is mael ha cen el amor. Es una es ce na su -
ma men te es te reo ti pa da y, por lo tan to,
di rec ta: cá ma ra len ta, con tex to de na tu -
ra le za, la pa re ja des nu da, el ca be llo
suel to. To dos los ele men tos con du cen a
ofre cer un sig ni fi ca do de amor-li ber tad-
ero tis mo, lo que “en es ta vi da, en es te
mun do, en es te país” no se rá po si ble. 

En el pla no de la rea li dad lo que se
pro du ce es lo con tra rio: la vio la ción, la
có pu la y, co mo sa bre mos más tar de, la
pro crea ción. En una mis ma se cuen cia,
Men dio la po ne en es ce na lo que pa ra
Oc ci den te ha di fe ren cia do his tó ri ca -
men te al se xo y al ero tis mo: 

“En la se xua li dad la vio len cia y la agre sión son
com po nen tes ne ce sa ria men te li ga dos a la co pu la -
ción y, así, a la re pro duc ción; en el ero tis mo, las
ten den cias agre si vas se eman ci pan, quie ro de cir:
de jan de ser vir a la pro crea ción, y se vuel ven fi nes
au tó no mos.” 3

Y co mo el ero tis mo es va cío y la vi -
da de be se guir, se nie ga el ac to de amor
en tre los aman tes y se pro du ce la re pro -
duc ción en tre con tra rios. 
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La ca za del uni cor nio

El tur co Is mael Na yid es pre sen ta do
co mo un ex tra ño: ¿us ted no es de aquí?,
es lo pri me ro que le pre gun ta Luz An gé -
li ca, cuan do lo co no ce. Igual men te, Is -
mael en car na la fuer za, el po der y el se xo.
Si los gue rri lle ros es tán re pre sen ta dos por
va rios hom bres, ellos mis mos en con flic to
(esen cial men te las tres ge ne ra cio nes per -
so ni fi ca das por Er nes ti co (Vi ni cio Ro jas),
el idea lis ta; Lu per cio (Cé sar Me lén -
dez), el ban do le ro, y Rocky, con fu so
en tre am bos mo de los), los pa ra mi li ta -
res so lo tie nen el ros tro de Is mael. Y,
en es te sen ti do, la fuer za que Men dio -
la otor ga al per so na je, es lo que ha po -
si bi li ta do que la crí ti ca con si de re que
Ma ras mo ideo ló gi ca men te de se qui li -
bra el con flic to4. 

Por que Is mael apa re ce en el fil me
con la be lle za de lo ra ro. Is mael es co -
mo el uni cor nio, sím bo lo me die val de
po der, ex tra ñe za y se xua li dad. El cuer no
so li ta rio en me dio de la fren te, es pe cie
de fa lo es pi ri tual, es pa ra la tra di ción
cris tia na la en car na ción de la pe ne tra -
ción de lo di vi no, con cre ta men te de la
fe cun da ción de la vir gen. ¿Es Is mael
quien fe cun da a Luz An gé li ca?

Se gún el mi to, el uni cor nio es un
ani mal so li ta rio, que ha bi ta las mon ta ñas
y es im po si ble de atra par. En Ma ras mo,
re pe ti mos, Is mael se ais la rá pi da men te
de su gru po pa ra ir ha cia las mon ta ñas
en bus ca de Lu per cio y re sul ta más bien

ca za do por su opo nen te. ¿En qué mo -
men to se lo gra su cap tu ra?

El re la to mí ti co ex pli ca que la úni ca
ma ne ra de atra par al uni cor nio es cru zán -
do le en su ca mi no a una jo ven vir gen: 

“… cuan do la bes tia la dis tin gue, vie ne a re cos tar -
se en su se no y los ca za do res apro ve chan el mo -
men to pa ra ca zar lo.” 5

La vir gi ni dad sus ci ta el an he lo y lo
con du ce a la muer te. Una vez más,
amor y muer te son con tra rios que se
com ple men tan. El ca lor del de seo del
uni cor nio es tá atraí do por la frial dad de
la vir gi ni dad. Es la fuer za ven ci da por la
de bi li dad, el po der de la cas ti dad y la
se duc ción de lo inac ce si ble. 

En tre la fem me fra gi le y la
fem me fa ta le

Ma ras mo es un fil me que se cons -
tru ye me dian te opues tos y si guien do es ta
lí nea, po ne en es ce na las dos con cep cio -
nes an ta gó ni cas de lo fe me ni no: la san ta
y la pe ca do ra. Por que si Luz An gé li ca es
la en car na ción de la pu re za del amor,
Con sue lo se pro po ne co mo se duc to ra,
la mu jer fa laz, lo se xual. No obs tan te,
en Ma ras mo am bas con cep cio nes se
fun den en lo que la mu jer tie ne en co -
mún: la po si bi li dad de con ti nuar la vi da,
la ma ter ni dad.

Ade más, el fi nal pro po ne un es pa -
cio de so li da ri dad fe me ni na que ha ce
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re leer el fil me des de una
nue va pers pec ti va. En es -
te sen ti do, es in te re san te
ob ser var, las trans for ma -
cio nes que rea li za Men -
dio la del cuen to de ba se,
es pe cial men te en re la ción
con lo fe me ni no. 

El cuen to de Ca ba lle -
ro pre sen ta a las mu je res
co mo es te reo ti pos fi jos
que se opo nen: la fla ca /la
gor da, la re fi na da de pue -
blo /la vul gar. Des de la
pers pec ti va de Luz An gé -
li ca, la “otra” es: “gor da,
vul gar, bo rra cha”6. 

Am bas mu je res son
opues tos que se ex clu yen,
que no se pue den co mu ni -
car, co no cer, en tre mez clar.
Es el uni ver so fe me ni no de
la bue na y la ma la, pe ro
sin po si bi li dad de trans for -
ma ción o de fu sión, co mo
el fil me pro po ne. El fi nal
del cuen to no ofre ce sa li da
al es que ma ma ni queo. Las
mu je res, no so lo nun ca se
co mu ni can, si no que la
his to ria cie rra jus ta men te
con la “gor da” es cu pién -
do le la ca ra a Luz An gé li -
ca, ti ra da en el sue lo.

En el fil me, Men dio la
con cre ta el trián gu lo

amo ro so por medio del
hi jo de la vi da, de ese via -
je que une, de ma ne ra de -
fi ni ti va, a Luz An gé li ca y
a Con sue lo, trans for man -
do a ca da una, un po co,
en la otra. 

Por que en úl ti ma ins -
tan cia, am bas mu je res te -
nían el mis mo va cío y se
en con tra ban en la mis ma
bús que da de li ber tad, de
sa lir de sus ho ga res, de
sus fa mi lias des mem bra -
das (así co mo Luz An gé li -
ca no tie ne ma dre, Con -
sue lo cre ció sin pa dre),

del te dio de sus pue blos.
Am bas en cuen tran a un
hom bre, la bar ba rie de su
país y la hu mi lla ción de
sus cuer pos vio len ta dos.
De es te via je, na ce la vi da,
que cie rra al cír cu lo de la
vio len cia, pa ra abrir una
nue va eta pa, mar ca da por
es ta mis ma vio la ción. La
his to ria del hi jo de Rocky-
Luz An gé li ca-Is mael y
Con sue lo, es co mo Co -
lom bia mis ma, co mo to da
La ti noa mé ri ca, un hi jo de
una vio la ción, de la des -
truc ción y la muer te. Es el
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mes ti za je que nos cons ti tu ye, y es tam -
bién nues tra pro pia bas tar día. 

El fi nal del fil me –que cie rra el ni vel
ín ti mo– pre sen ta a am bas mu je res lu -
chan do por un mis mo ob je ti vo: la vi da,
el hi jo de am bas. El uni ver so fe me ni no
rom pe los es te reo ti pos mos tran do una
so la sa li da al “ma ras mo”: la so li da ri dad.

Pla no se cuen cia de 
Amé ri ca La ti na 

Ma ras mo pre sen ta una co yun tu ra
his tó ri ca de Co lom bia, pe ro plas ma múl -
ti ples mo men tos de Amé ri ca La ti na. Imá -
ge nes y me lo días que cons tru yen dia ria -
men te el ima gi na rio del con ti nen te. 

Cuan do los gue rri lle ros asal tan la pul -
pe ría de la ma dre de Con sue lo, te ne mos
en un mon ta je pa ra le lo a la mu cha cha en -
to nan do un bo le ro mien tras se ba ña. Es la
fi ja ción de una ima gen mil ve ces re pe ti da
de Amé ri ca La ti na co mo re -
gión de mú si ca y amor –pen -
se mos en el tó pi co del “la tin
lo ver”– y, a la vez, de bar ba -
ris mo y vio len cia. Es lo que
Gar cía Már quez con den sa al
se ña lar que “pa ra los eu ro -
peos Amé ri ca del Sur es un
hom bre de bi go tes, con una
gui ta rra y un re vól ver”7. 

Es im por tan te des ta car
tam bién las di fe ren cias que
en es te te ma pro po ne el fil -
me con res pec to al cuen to.

La es truc tu ra del re la to de Ca ba lle ro
es tá cons trui da tam bién en el ni vel de
opues tos. Las pri me ras 18 pá gi nas –de
un to tal de 27– es tán de di ca das a la es -
fe ra de lo ín ti mo: la se duc ción de Is -
mael a Luz An gé li ca, y la re la ción del
hom bre con la “gor da de las can don -
gas”. No exis te has ta el mo men to nin gún
ti po de con tex to so cio po lí ti co y tal si tua -
ción se po dría dar en cual quier bus de
Amé ri ca La ti na y, en úl ti ma ins tan cia, en
cual quier par te del ter cer mun do. 

Sin em bar go, el cuen to da un gi ro
bru tal, con la irrup ción de los ban do le -
ros –que nun ca se di ce di rec ta men te
que son miem bros de la gue rri lla– pe ro
los cua les son pre sen ta dos to dos igua -
les: bár ba ros, crue les, in clu so de fi ni dos
co mo “hom bres te rri bles”. 

En el mun do que Ca ba lle ro pre sen -
ta no hay gri ses, no hay idea les, no hay
ob je ti vos. Men dio la ofre ce un pa no ra -
ma más ri co y com ple jo al pre sen tar las
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y Rocky (Pe dro Sán chez).
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pug nas in ter nas del gru -
po, así co mo la pér di da
de los idea les de jus ti cia
so cial, que alen ta ron en
su ori gen a di chos mo vi -
mien tos. In clu so, aña de
un fac tor nue vo al con -
flic to, al in cluir al per so -
na je del “co ci ne ro”, el
nar co tra fi can te, sin du da
un ele men to in dis pen sa -
ble pa ra en ten der los con -
flic tos ac tua les de Co lom -
bia y que no apa re ce en
el re la to ori gi nal. 

Si bien es cier to que
en el fil me la vio len cia se
pre sen ta des de el ini cio y
re co rre to do el tex to, és ta
se pro po ne co mo ne ce sa -
ria pa ra en ten der el asal to
del bus, pun to cli má ti co
del re la to es cri to. Sin es ta

vio len cia ini cial, el asal to y
la vio la ción de las mu je res
se ve ría co mo pro duc to de
un ac to ais la do de ban do -
le ros, y no co mo la con se -
cuen cia de una de ca den -
cia de idea les que nues tras
so cie da des vie nen su frien -
do en los úl ti mos años. 

Ma ras mo pre sen ta to -
dos los có di gos del ma -
chis mo la ti noa me ri ca no,
de los co lo res y los rit mos
tro pi ca les, de los mi tos
del buen “gue rri lle ro”, al
es ti lo del Che Gue va ra, y
del bár ba ro ase si no a lo
Pan cho Vi lla, por que es te
es un mi cro cos mos que
mues tra con do lor la
muer te de las uto pías.
Ma ras mo es, en ton ces, la
pér di da de la in fan cia, la

ex pul sión del pa raí so, pe -
ro, tam bién, el triun fo de
la vi da, a tra vés de la so li -
da ri dad de la mu jer. 
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