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In tro duc ción
La Co lec ción de car te les de cine me xi cano y cu bano Efraín Ba rra das
reúne gran parte del ar chi vo per so nal del Dr. Ramón A. Fi gue roa, ex‐ 
dis cí pu lo del crí ti co puer to rri que ño, Dr. Efraín Ba rra das a quien de di‐ 
ca la co lec ción en re co no ci mien to a la amis tad y a la ge ne ro si dad in‐ 
te lec tual. Con el apoyo de su men tor, el Dr. Fi gue roa, en 2008 1, dona
sus ar chi vos a la Co lec ción de la Cul tu ra Po pu lar de las Bi blio te cas
Smathers de la Uni ver si dad de Flo ri da en Gai nes vi lle. Así, se ori gi na la
co lec ción de car te les de cine me xi cano y cu bano más am plia en una
ins ti tu ción pú bli ca de Es ta dos Uni dos. El pro fe sor Ba rra das des ta ca,
en un es cri to de en do so al re ci bi mien to de los ma te ria les en la bi blio‐ 
te ca uni ver si ta ria, el valor de esta co lec ción por re le van tes ra zo nes
his tó ri cas y cul tu ra les. En pri mer lugar, iden ti fi ca a Cuba y Mé xi co
como los dos cen tros más im por tan tes de la in dus tria ci ne ma to grá fi‐ 
ca de Amé ri ca La ti na a prin ci pios del siglo XX. En se gun do lugar, pre‐ 
ci sa la va lio sa tra yec to ria de los car te les cu ba nos en las artes grá fi cas,
es pe cial men te, a par tir del pe rio do de los años se sen ta. Por úl ti mo,
Ba rra das nos re cuer da la pér di da de car te les ori gi na les del cine me xi‐ 
cano, de bi do al fuego que des tru yó los ar chi vos na cio na les de Mé xi co
en 1980 2. En ese sen ti do, la cu ra du ría, la pre ser va ción y la di gi ta li za‐ 
ción de más de 400 car te les y otros ma te ria les vi sua les, que en mar‐ 
can el pe rio do his tó ri co de 1939 a 2007, con vier ten el ar chi vo per so ‐
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nal del Dr. Fi gue roa en un va lio so es pa cio para ex plo rar la me mo ria
cul tu ral del Ca ri be y Amé ri ca La ti na.

La sen si bi li dad ar chi vís ti ca del pro fe sor Fi gue roa, ante ar te fac tos de
la cul tu ra po pu lar, des per tó en su país natal, La Re pú bli ca Do mi ni ca‐ 
na, cuan do te le no ve las, co mics, mú si ca y pe lí cu las de Mé xi co, cir cu‐ 
lan como pro duc tos de con su mo cul tu ral en su vida co ti dia na. Even‐ 
tual men te, la opor tu ni dad de vivir en Mé xi co, unos años, con vir tió en
pa sión lo que em pe zó como pa sa tiem po. A par tir de 1989 Fi gue roa
co men zó a co lec cio nar va si jas y más ca ras me xi ca nas, pero en 1994, se
de di có a la ad qui si ción de car te les a tra vés de com pras per so na les,
con tac tos con co lec cio nis tas pri va dos o, me dian te su bas tas en pla ta‐ 
for mas di gi ta les. Poco a poco la co lec ción ini cial de car te les me xi ca‐ 
nos au men tó con los car te les cu ba nos, lo que brin dó un elo cuen te
con tras te a su ar chi vo. Figueroa lo percibió así: “It is very in ter est ing
that as dif fer ent as the Mex ican and Cuban posters are visu ally, their
im ages are in dic at ive of sim ilar socio- political forces” 3. En efec to, si
to ma mos en cuen ta la di men sión po lí ti ca que abar ca esa época del
cine, como el medio au dio vi sual que pro pi ció el trán si to vi sual de
iden ti da des cul tu ra les, más allá de los es ta dos na cio na les; en ton ces,
la Co lec ción de car te les del cine me xi cano y cu bano Efraín Ba rra das
tam bién se pres ta para re ve lar cómo cier tas imá ge nes ten sa ron y re‐ 
sin tie ron idio sin cra sias ra cia les y ét ni cas, en medio del auge trans na‐ 
cio nal de la in dus tria del en tre te ni mien to en el Ca ri be y Amé ri ca La‐ 
ti na.

2

En su clá si co libro The Black Atlan tic: Mo der nity and Dou ble Cons‐ 
cious ness (1993), Paul Gil roy con cep tua li za un Atlán ti co negro, como
ese es pa cio trans cul tu ral y trans na cio nal en el cual miem bros de di‐ 
fe ren tes co mu ni da des afri ca nas y afro des cen dien tes pue den res pon‐ 
der a un pa sa do común a lo largo y lo ancho de cos tas y fron te ras.
Entre las es tra te gias para ac ti var esos en cuen tros afro dias pó ri cos,
Gil roy su gie re lle var a la prác ti ca un “cri ti que res cue” (1993, p. 57) que
tras la de al pre sen te me mo rias del pa sa do, y jun tas, sean ca pa ces de
con vo car una vi sión más co lec ti va de la su bal ter ni dad ra cial tras‐ 
atlán ti ca. Ese es tra té gi co giro crí ti co dis po ne la bús que da de ma te‐ 
ria les y pro duc cio nes cul tu ra les que na rren lo vi vi do y lo ex pe ri men‐ 
ta do his tó ri ca men te por las co mu ni da des afri ca nas y afro des cen‐ 
dien tes, sobre todo, aque llas his to rias que, por lo ge ne ral, no apa re‐ 
cen en li bros aca dé mi cos. Se trata de una tarea crí ti ca en la que ma‐
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Fi gu ra 1: car tel de La Mu la tres se (1953)

Fuen te: Di gi tal Li brary of the Ca rib bean, http://ufdc.ufl.edu/AA00012795/00001

te ria les que po drían ser con si de ra dos ile gí ti mos o de es ca so valor
cul tu ral, pasan a con for mar un ar chi vo muy sin gu lar y ex cep cio nal,
uno que re pro du ce sa be res al ter na ti vos o contra- memorias de los
flu jos de la cul tu ra negra en la com ple ja di ná mi ca de pro duc ción y re‐ 
cep ción de su cau dal sim bó li co. Con esa pre mi sa en mente, me acer‐ 
co a la Co lec ción de car te les del cine me xi cano y cu bano Efraín Ba rra‐ 
das, para hil va nar na rra ti vas ra cia les que emer gen de car te les, pe lí cu‐ 
las, fotos, tex tos y re vis tas de la época de oro del cine me xi cano y cu‐ 
bano, al tran si tar por la fina línea que di vi de al hecho de la fic ción.

En la ruta afro dias pó ri ca
Du ran te mi pri me ra vi si ta a la Co lec ción de car te les del cine me xi cano
y cu bano Efraín Ba rra das, de en tra da, re tu vo mi aten ción el car tel de
1953 La Mu la tres se (fi gu ra 1).

4
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Era el único que evi den cia ba, tanto en el tí tu lo como en los ele men‐ 
tos vi sua les, la iden ti dad afro des cen dien te. El car tel me ofre ció coor‐ 
de na das para tra zar la ge nea lo gía de Mu la ta (1954), una pro duc ción
ci ne ma to grá fi ca con jun ta entre Mé xi co y Cuba, bajo la di rec ción de
Gil ber to Mar tí nez So la res, y la fi nan cia ción de la pro duc to ra in ter na‐ 
cio nal Mier y Brooks para su rea li za ción. Pro ta go ni za ron la his to ria, la
ac triz cu ba na, Ninón Se vi lla, como Ca ri dad, y el actor me xi cano,
Pedro Ar mén da riz, como Mar tín. Un halo de des ilu sión opacó mi ha‐ 
llaz go, cuan do pron to des cu brí que tanto el car tel como la pe lí cu la
to da vía cir cu lan in ter na cio nal men te y, con mucha po pu la ri dad, no ya
por las salas de cines na cio na les, sino por las redes de in for má ti ca
mun dial: el in ter net. Ante ese ins tan te de des alien to, cues tio nar el al‐ 
can ce in ter na cio nal del car tel, en el pa sa do y el pre sen te, pa re cía la
es tra te gia más ra zo na ble para con se guir algo sig ni fi ca ti vo de trás de
su his to ria. Era im po si ble an ti ci par el en ca de na mien to de he chos y
su ce sos ne ce sa rios para com pren der, a tra vés del car tel, una ex tra or‐ 
di na ria his to ria de un cam bio de pa ra dig ma es té ti co y cul tu ral den tro
de la tra di ción de los afi ches ci ne ma to grá fi cos, el cine de rum be ras y
las re pre sen ta cio nes ra cia les de los ima gi na rios na cio na les afri ca nos,
afro ca ri be ños y afro la ti no ame ri ca nos.

5

La cir cu la ción in ter na cio nal de los afi ches me xi ca nos y de sus pe lí cu‐ 
las, res pon de, en gran me di da, a la ur gen cia de am pliar la dis tri bu ción
hacia nue vos mer ca dos de bi do a la com pe ten cia que re pre sen ta el
emer gen te cine de Holly wood a prin ci pios de siglo XX. Esa es tra te gia
co mer cial coin ci de con los años de la Se gun da Gue rra Mun dial y,
tam bién, con la des ace le ra ción in evi ta ble de la in dus tria nor te ame ri‐ 
ca na de bi do al con flic to bé li co. Por eso, en los años cua ren ta y cin‐ 
cuen ta, la im pre sión de car te les me xi ca nos au men ta con si de ra ble‐ 
men te para poder cu brir pun tos de exhi bi ción en toda Amé ri ca La ti‐ 
na, en Es pa ña y en Es ta dos Uni dos. De hecho, “[e]ntre 1936 y 1956 se
tiran en Mé xi co al re de dor de tres mi llo nes de afi ches para pu bli car
1,522 pe lí cu las” (Bar tra, 2010, p.99). De esa in men sa can ti dad,
“[a]penas al gu nos de los pri me ros car te les se han con ser va do: con si‐ 
de ra dos obras efí me ras y ca ren tes de pres ti gio cul tu ral, los nom bres
y mé ri tos de sus au to res aún es pe ran el re co no ci mien to que su tiem‐ 
po les es ca ti mó”; a pesar de las omi sio nes, “[e]n el medio de las artes
plás ti cas se co no ce a Josep Renau por su tra ba jo como mu ra lis ta y
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sobre todo como fo to mon ta dor…pero falta re va lo rar de bi da men te sus
afi ches de cine” (Bar tra, 2010, p. 99).

Con esa pre rro ga ti va en mente, Ma ri cruz Cas tro Ri cal de des ta ca las
apor ta cio nes a la grá fi ca de los her ma nos y ar tis tas va len cia nos Jo‐ 
seph y Jua nino Renau, du ran te su exi lio en Mé xi co, y se las ad ju di ca a
la re con fi gu ra ción de imá ge nes y la in cor po ra ción a sus di se ños de
per so na jes, for mas y si tua cio nes poco co mu nes en la ci ne ma to gra fía
me xi ca na an te rior. En sus pa la bras:

7

[…] si la his to ria de los afi ches puede ser leída como la del víncu lo
entre el cine y la so cie dad…, la obra grá fi ca de los Renau en el cine
me xi cano mues tra el en ri que ci mien to cul tu ral que trajo con si go el
exi lio es pa ñol. Ellos…con tri bu ye ron a la con sa gra ción de la ima gen
de Ninón Se vi lla. Al mismo tiem po, di ver si fi ca ron las imá ge nes sobre
el Ca ri be, al su pri mir ele men tos que ha bían sido lar ga men te reite ra ‐
dos y aña dir otros, re la cio na dos con la ne gri tud, al cine me xi cano de
la edad de oro. (2017, p. 646)

En la evo lu ción de las tra di cio nes es té ti cas, ambas fi gu ras per fi lan la
ra cio na li dad mo der na del arte, an cla da en los len gua jes van guar dis tas
eu ro peos y, desde la cual, las cul tu ras afri ca nas y afro ca ri be ñas re‐ 
pre sen tan la zona fron te ri za entre lo real y lo ima gi na rio como una
di men sión al ter na en la crea ción ar tís ti ca, en par ti cu lar, entre las co‐ 
rrien tes del su rrea lis mo y el rea lis mo a prin ci pios de siglo XX.

8

Sobre el afi che Mu la ta de 1953, iden ti fi ca do como ori gi nal de Josep
Renau en el Ar chi vo de Cine Agra sán chez, Cas tro Ri cal de des cri be las
in no va cio nes del ar tis ta, desde la con cep tua li za ción hasta la téc ni ca,
de la si guien te ma ne ra:

9

[…] Se ate núan los cli chés del pai sa je tro pi cal al dis tan ciar la trama
de la fies ta y las ce le bra cio nes pro pias de la playa o el ca ba ret; en
cam bio, se exal tan los ges tos y las poses de azoro y aflic ción de
Ninón…Tales pro ce di mien tos son in ten si fi ca dos en Mu la ta. El rea lis ‐
mo de la fo to gra fía en blan co y negro que des plie ga a un grupo de
per so nas de raza negra es re le ga do a un ter cer plano. Sin em bar go,
para que los es pec ta do res no pier dan de vista este seg men to del car ‐
tel, crea un fondo con una pasta de color verde… (2017, p. 643)
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Fi gu ra 2: car tel de Mu la ta (1953)

Fuente: Di gital Lib rary of the Carib bean, http://ufdc.ufl.edu/UF00090764/00001.

De igual forma, en la ver sión del car tel de la Co lec ción de cine me xi‐ 
cano y cu bano Efraín Ba rra das re sal ta la com po si ción grá fi ca por que
entre una com bi na ción de di bu jo y fo to gra fía, con tra un fondo verde,
el plano vi sual se di vi de hacia la iz quier da en di bu jos a color de los
pro ta go nis tas de la pe lí cu la; y, a la de re cha, el re cua dro de una foto
en blan co y negro donde apa re cen al gu nos ros tros de gente negra (fi‐ 
gu ra 2).

10

En reali dad, el re cua dro fo to grá fi co a la de re cha mues tra una es ce na
de la pe lí cu la. En ella, la pro ta go nis ta par ti ci pa, junto a su madre, en
un ri tual re li gio so de la tra di ción afro cu ba na re crea do en fo to gra fía
blan co y negro. Un efec to de color que man tie ne afi ni dad con la pro‐ 
pues ta rea lis ta de Renau.

11

Aun que pre va le ce la misma in for ma ción en las tra duc cio nes de los
afi ches, vale la pena es pe cu lar sobre los ajus tes vi sua les y lingüísticos

12
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que ex pe ri men ta el car tel para pro mo cio nar la pe lí cu la entre au dien‐ 
cias de di fe ren tes na cio nes del mundo. Cuan do se ana li zan las al te ra‐ 
cio nes que sufre el afi che Mu la ta en el con tex to in ter na cio nal, no
solo se per ci be cómo se su pri men las in no va cio nes es té ti cas de Josep
Renau, sino tam bién cómo se mo du lan vi sual men te los sig ni fi ca dos
de las re pre sen ta cio nes ra cia les del cine cu bano y me xi cano a otros
con tex tos geo grá fi cos. En el caso de Mu la ta, tanto el car tel como la
pe lí cu la com par ten la am bi ción de una es té ti ca rea lis ta que se tra du‐ 
ce, es pe cí fi ca men te a tra vés de las ex pre sio nes ar tís ti cas de la tra di‐ 
ción re li gio sa afro cu ba na. Una vi sión de la cul tu ra que, como en otras
pe lí cu las de esa época, “cir cu ló en cir cui tos tras atlán ti cos que unen a
Mé xi co con Cuba, pero tam bién con Es ta dos Uni dos y Fran cia” (Juá‐ 
rez Huet, 2018, p. 86).

En va rias ver sio nes fran ce sas del car tel, ade más del cam bio de color
del fondo verde a ama ri llo, se añade en la parte in fe rior iz quier da del
car tel, una frase: “In ter dit aux moins de 16 ans” (“Prohi bi do a me no res
de 16 años”) y una ad ver ten cia en le tras pe que ñas den tro de un círcu‐ 
lo rojo en lado opues to, que en su tra duc ción al es pa ñol lee como
sigue:

13

Por pri me ra vez, se pre sen tan en una pe lí cu la es ce nas de un “bembé”
au tén ti co. Su te rri ble au da cia no tiene nada de in mo ral. Los que eje ‐
cu tan sus ritos están ha cien do una ofren da de orden re li gio so, y aje ‐
nos al mundo, ofre cen todo lo que tie nen, el alma y el cuer po al lla ‐
ma do má gi co de las an ti guas di vi ni da des afri ca nas, cual quier su ges ‐
tión de im pu re za, en con se cuen cia, es ta rá en nues tros ojos de ma sia ‐
do ci vi li za dos, jamás en la em bria guez pu rí si ma de su fre ne sí.

Es la misma ad ver ten cia que apa re ce al co mien zo de la pe lí cu la y, que
no logra di fe ren ciar entre quién es ci vi li za do - ¿Mar tín, la au dien cia,
los blan cos? - o in ci vi li za do - ¿Ca ri dad, los otros per so na jes ne gros o
mu la tos? - (Po dalsky, 1994, p. 66). En reali dad, se per ci be cla ra men te
cómo las re pre sen ta cio nes del mundo de la es pi ri tua li dad afro cu ba na
des pier tan con tin gen cias cul tu ra les, en el con tex to vi sual de la época,
al in vo car tran si gen cia ante lo nunca antes visto.

14

Otro cam bio in tere san te se per ci be en una ver sión ale ma na del car‐ 
tel: Ninón luce un ves ti do rojo que no re ve la sus pe zo nes erec tos
(como el que lleva en Mu la tres se), ni los cos ta dos ras ga dos a ambos

15
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Fi gu ra 3: car tel de Mu la ta (1953) 4

Fuen te: Fil maf fi nity, https://www.fil maf fi nity.com/es/film773213.html

Fi gu ra 4: car tel de Mu la ta (1953)
Fuen te: Ebay, https://www.ebay.es/itm/162844460400

lados de sus mus los, como ocu rre en las ver sio nes del car tel cuan do
lleva el ves ti do ama ri llo de es ti lo pri mi ti vo (fi gu ra 3).

Mien tras que en otra ver sión ale ma na se le aña den en co lo res lla ma‐ 
ti vos los ad je ti vos: “exotisch”, “fas zi nie rend” y “dra ma ti zan” (“exó ti co”,
“fas ci nan te” y “dra má ti co”) (fi gu ra 4).

16

Y en al gu nas des crip cio nes del car tel se cla si fi ca la pe lí cu la como un
“Me xi can race pros ti tu tion me lo dra ma”. Hasta aquí, los cir cui tos tras‐
atlán ti cos, por los que han cir cu la do los afi ches, y el in ven ta rio vi sual
y lingüístico que se des pren de de ellos, mul ti pli can los sig ni fi ca dos de
las imá ge nes ra cia les y, al mismo tiem po, re ve lan prác ti cas del con su‐ 
mo cul tu ral de una época.

17

A la his to ria del car tel se suman las for mas de pen sar y las cos tum‐ 
bres de au dien cias ins cri tas en di fe ren tes pro ce sos ra cia li zan tes a
ambos lados del Atlán ti co. La cla si fi ca ción del car tel como “me lo dra‐
ma de pros ti tu ción de la raza me xi ca na” su gie re la vi sión hos til y sus‐ 
pi caz de la otre dad ra cial desde la pers pec ti va eu ro pea y crio lla, al
mismo tiem po que de sig na la otre dad se xual a par tir del in ter cam bio
con un pro duc to cul tu ral. Emer gen del len gua je vi sual “iden ti da des
ex clu yen tes” (París Pombo, 1999) para des cri bir cómo:

18

[…] la di ver si dad cul tu ral obli ga a apli car es tra te gias dis cur si vas
com ple jas; la even tual ne ga ción de la re la ción con el otro – que ad ‐
quie re for mas so cia les como el ra cis mo, el se xis mo, la xe no fo bia o el
clasismo-  res pon de a in ten tos de re crear un sen ti mien to co mu ni ta ‐
rio; a me ca nis mos de in te gra ción so cial que evi ten las si tua cio nes de
des agre ga ción y des am pa ro pro pias de las gran des trans for ma cio nes
de la cul tu ra, de la des es truc tu ra ción de los vie jos es pa cios ins ti tu ‐
cio na les y la pér di da de creen cias y va lo res. (París Pombo, 1999, p. 59)

De ese modo, los sig nos ra cia les y se xua les, emi ti dos por los car te les,
y la re cep ción del pú bli co al que van di ri gi dos, re pro du cen el re cha zo

19
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a los va lo res y los com por ta mien tos de co mu ni da des mar gi na das y
ex clui das en los paí ses ca ri be ños y la ti no ame ri ca nos. Es la re tó ri ca
del dis cur so ra cial que se es con de de trás de ima gi na rios na cio na les
que va li dan el mes ti za je, la hi bri da ción y la trans cul tu ra ción como
for mas para he ge mo ni zar las di fe ren cias ra cia les y ét ni cas en la so‐ 
cie dad.

Así, irrum pen, desde el ar chi vo de la cul tu ra po pu lar, las re per cu sio‐ 
nes y las re so nan cias de un dis cur so ra cial ase dia do por el con su mo
del cuer po negro desde la es cla vi tud hasta el ima gi na rio de lo afro ca‐ 
ri be ño en el cine. A me di da que se in ten si fi ca la pre sen cia de los
cuer pos ne gros en la afren ta rea lis ta del arte, mayor ambigüedad ge‐ 
ne ra el in ter cam bio de sig ni fi ca dos de los bie nes sim bó li cos del Ca ri‐ 
be y Amé ri ca La ti na. Esas tra yec to rias efí me ras de los afi ches de Mu‐ 
la ta ad vier ten los pa tro nes an ti dis cur si vos y extralingüísticos, sobre
los cua les Gil roy ela bo ra la frac tu ra co mu ni ca ti va entre amos y es cla‐ 
vos, como esas ra mi fi ca cio nes del poder sobre las que se for mu lan
actos co mu ni ca ti vos y ex pre sio nes ar tís ti cas de una co lec ti vi dad ra‐ 
cial su bal ter na (1993, p.  57). Una ven ta jo sa ar ti cu la ción contra- 
hegemónica que siem pre deja atrás tra zos lingüísticos de una “me‐ 
mo ria de la se mán ti ca ra cial”, como me gusta lla mar a esa re la ción
con el len gua je, que acom pa ña a las sub je ti vi da des ra cia li za das en sus
des pla za mien tos te rri to ria les y tem po ra les de bi do a la ne ce sa ria mo‐ 
vi li dad, so cial y geo grá fi ca - vo lun ta ria o in vo lun ta ria - de los miem‐ 
bros de la diás po ra afri ca na.

20

Desde la di si den cia del re cuer do, Jean Mu te ba Rahier re fle xio na en su
et no gra fía per so nal sobre esta reali dad afro dias pó ri ca de la si guien te
ma ne ra:

21

[…] after re rea ding [my] self- ethnography from a dis tan ce, it ap pears
that this na rra ti ve is about mar gi na li za tion in are nas where iden tity
is ra cially and cul tu rally es sen tia li zed (Bel gium), in are nas where hy ‐
bri dity and black ness are cons truc ted in ways that ex clu de my self by
either loc king me up in no tions of Bel gian ness or by idea li zing Afri ‐
can ness (Ecua dor), and in are nas where a par ti cu lar un ders tan ding of
black ness can not ac com mo da te no tions of dif fe ren ce (the Uni ted
Sta tes). Although black ness is a fun da men tal com po nent of my iden ‐
tity, I am mar ked for ex clu sion in all the are nas that I par ti ci pa te in,
in Afri ca and in the Afri can dias po ra. I have no claim of “be lon ging”
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anywhe re really, but to this abs trac tion that is the trans na tio nal or
post na tio nal black world. (2003, p. 111)

La me mo ria per so nal de Rahier ar ti cu la múl ti ples ins tan cias donde las
iden ti da des na cio na les, por las que le toca o de ci de tran si tar, se re‐ 
sis ten a re co no cer las con no ta cio nes ra cia les de su ser. La reali dad,
apa la bra da por Rahier, re tra ta esa “des di cha ge nea ló gi ca”, re for mu la‐ 
da por Vic to rien Lavou Zoungho a par tir de las ideas de Mi chel de
Cer teau y Achi lle Mbem be, para ex pli car el in for tu nio his tó ri co que
acom pa ña a afri ca nos ori gi na rios cuan do tra tan de cru zar fron te ras
geo grá fi cas hacia Eu ro pa o Amé ri ca. En el re co no ci mien to de las
otre da des que le cons ti tu yen, Mu te ba Rahier per so ni fi ca una con‐ 
cien cia ra cial que pro yec ta la di ver si dad cul tu ral que ca rac te ri za a las
na cio nes afri ca nas y a sus ha bi tan tes des pués de las in de pen den cias
(2002, p. 78)
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Más ade lan te en su en sa yo, Lavou Zoungho es ta ble ce el pa ra le lo de la
“des di cha ge nea ló gi ca” con la reali dad de Amé ri ca La ti na cuan do se
pre gun ta: “¿Acaso cier tos dis cur sos ins ti tui dos y au to ri za dos no asig‐ 
na ban, hasta una fecha re cien te, el “in for tu nio his tó ri co” de Áfri ca y
Amé ri ca La ti na, por ejem plo, a su ex tre ma he te ro ge nei dad?” (2002,
p. 79). En la res pues ta a esta in te rro gan te se halla un des co no ci mien‐ 
to pro fun do de las com ple jas reali da des lingüísticas, ét ni cas y cul tu‐ 
ra les de ambos con ti nen tes y, por con si guien te, una sim pli fi ca ción de
la ex pe rien cia común de la co lo ni za ción y la es cla vi tud en mul ti pli ci‐ 
dad de es pa cios tras atlán ti cos. En esas con ti nui da des y dis con ti nui‐ 
da des his tó ri cas de las vi ven cias co lo nia les se aco mo dan los es te reo‐ 
ti pos de las di fe ren cias ra cia les y ét ni cas de trás de las an sie da des del
poder y el con trol, eu ro peo y crio llo. Así pues, las imá ge nes de las
sub je ti vi da des ra cia les y ét ni cas se sa tu ran de sig ni fi ca dos que pro‐ 
vie nen de una mez cla de mitos y dis tor sio nes de la reali dad. La tra‐ 
yec to ria del car tel Mu la ta evi den cia la he ren cia vi sual del mito de la
mujer mu la ta que se des pla za como un ícono na cio nal afro cu bano,
com ple ta men te ena je na do y su pe di ta do a los es te reo ti pos de la raza y
la se xua li dad de la he ren cia co lo nial. Aun así, al re de dor de esos es te‐ 
reo ti pos y esas re pre sen ta cio nes fan ta sio sas, la trama de la pe lí cu la
logra res ta ble cer un cruce de me mo rias trans na cio na les y trans cul tu‐ 
ra les entre co mu ni da des afro dias pó ri cas. El en fren ta mien to sim bó li‐ 
co de esas imá ge nes, como in ten to de mos trar más ade lan te, plan tea
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otra di men sión de los bie nes sim bó li cos y sus pro duc to res cul tu ra les
en el res trin gi do es pa cio, sa gra do o pro fano, del arte negro.

En cuen tros afro dias pó ri cos
Hace un tiem po, Doris Som mer, en su texto, Foun da tio nal Fic tions:
the Na tio nal Ro man ces of Ame ri ca La ti na (1991), de mos tró cómo las
no ve las de ro man ces im po si bles y la con so li da ción de los pro yec tos
na cio na les en Amé ri ca La ti na coin ci den con los sen ti mien tos pa trió‐ 
ti cos y las pa sio nes de sus per so na jes. Desde ese punto vista, cuan do
la im po si bi li dad del amor se debe a las re la cio nes in ter ra cia les, los
per so na jes re tie nen y ex ce den con ven cio nes de la li te ra tu ra, ya que
en la iden ti fi ca ción y la re cep ción del ima gi na rio sim bó li co que re‐ 
pre sen tan sus iden ti da des, pro yec tan an sie da des re pri mi das de lo se‐ 
xual y lo ra cial en el con tex to his tó ri co y so cial de las na cio nes. Ese
preám bu lo ale gó ri co de las iden ti da des na cio na les apro xi ma la trama
del amor im po si ble de Ca ri dad, la mu la ta cu ba na, y, Mar tín, el mes ti zo
me xi cano, entre los puer tos de La Ha ba na y Ve ra cruz, al res ta ble ci‐ 
mien to de fic cio nes fun da cio na les en la co yun tu ra his tó ri ca en la que
la mú si ca y la danza pro ve nien tes de Áfri ca se mez clan en las con fi‐ 
gu ra cio nes de los ima gi na rios na cio na les ca ri be ños y la ti no ame ri ca‐ 
nos en los si glos XIX y XX. Así tam bién se con fi gu ra el per so na je de la
mu la ta como pa lim pses to del mal, el pe ca do, el pe li gro y las trans gre‐ 
sio nes se xua les, mien tras Mar tín ob ser va y da voz a las preo cu pa cio‐ 
nes re la cio na das con el lugar de la mas cu li ni dad ma chis ta en la so cie‐ 
dad mo der na.
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Sin em bar go, en el in te rior de las des ven tu ras de Ca ri dad ope ran
“ves ti gios – no co lec cio na bles, no re cu pe ra bles, no ‘fu tu ri za bles’-
donde aflo ran las ve ja cio nes, el ex ter mi nio, la des truc ción y todos los
efec tos aún tan gi bles de la es cla vi tud” (López- Labourdette, 2018,
p. 475). La bús que da de esos re cuer dos iden ti fi ca la ins crip ción his tó‐ 
ri ca de la raza en la for ma ción y ar ti cu la ción de po lí ti cas cul tu ra les
que po drían cir cu lar a tra vés de lo im pre so y sus prác ti cas de lec tu‐ 
ras. Es lo que llama la aten ción del ori gen de la trama de la pe lí cu la
Mu la ta, ya que re mi te a la adap ta ción de la no ve la Mu la ti lla (1943), del
autor y actor afro uru gua yo, Ro ber to Oli ven cia Már quez. En una re se‐ 
ña de 1944, Gas tón Fi guei ra co men ta sobre la pu bli ca ción de Oli ven‐ 
cia Már quez:
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A novel which its author qua li fies as “es tam pa negra”. Its ope ning
chap ter, which is la be led Es tam pa mon te vi de na [sic], evo ques with
great wealth of data the Uru gua yan ca pi tal as it was in the year 1856.
We must re mind the reader that at that pe riod Mon te vi deo, and for
that mat ter all of Uru guay, had a very large po pu la tion of Ne groes
and mu lat toes. Hence an evo ca tion of that far- off pe riod would deal
of ne ces sity very lar gely with the darker- skinned ele ment. One of
the most in ter es ting chap ters is en titled Noche de can dom be (a vio ‐
lent Negro dance) …There is drama and rich humor in Mu la ti lla, and
the author paints with vivid co lors, a little over- crudely perhaps, and
im pres sio nis ti cally. He has caught some vivid pic tu res, and some
vivid ph ra seo logy, from Negro life in Uru guay in the last cen tury.
(p. 178)

El co men ta rio de Fi guei ra co nec ta la tra di ción del rea lis mo li te ra rio a
la re crea ción de vi ven cias y ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas de la po bla ción
negra y mu la ta en la so cie dad uru gua ya del siglo XIX. En es pe cí fi co,
se re fie re a los años entre 1850-1860, cuan do el can dom be era pa tri‐ 
mo nio ex clu si vo de afri ca nos y sus des cen dien tes, y afir ma ban con
canto y baile “su pre sen cia co lec ti va y su afri ca ni dad sin que la so cie‐ 
dad mo te vi dea na pu die ra ne gar los” des pués de la abo li ción de la es‐ 
cla vi tud en 1842 (Reid An drews, 2006, p. 88).
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Desde la in ter tex tua li dad de los rit mos na cio na les, tanto la tra di ción
afro uru gua ya del can dom be como la afro cu ba na del bembé com par‐ 
ten frag men ta cio nes ra cia les y so cia les que, a su vez, pro ble ma ti zan
di ná mi cas his tó ri cas y cul tu ra les en la es fe ra pú bli ca de ambas so cie‐ 
da des. En reali dad, este pa ra le lo con fir ma, pa ra fra sean do a Gil roy,
que a los es cla vos se les ofre ce la mú si ca y el baile como sus ti tu to de
li ber ta des po lí ti cas inal can za bles en la so cie dad es cla vis ta. Por eso,
según él, las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les de sa rro lla das du ran te la es‐ 
cla vi tud pre ser van ne ce si da des y de seos, que van mas allá de las am‐ 
bi cio nes ma te ria les de la so cie dad donde sur gen. En ese sen ti do, las
ex pre sio nes ar tís ti cas de las per so nas es cla vi za das y sus des cen dien‐ 
tes afian zan la con ti nui dad del arte y la vida en una es té ti ca que in vo‐ 
lu cra el pro ce so de lu chas hacia la eman ci pa ción, la ciu da da nía y la li‐ 
ber tad (1993, p. 56‐57).
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En Mu la ta, se po dría ad mi tir que los mo men tos de do mi na ción y li be‐ 
ra ción se di ri men en las es ce nas de canto y baile de Ca ri dad me dian te
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los ges tos, las ar ti cu la cio nes cor po ra les y los mo vi mien tos ins cri tos
en el per for man ce de la iden ti dad mu la ta (Blan co Bo re lli, 2008). Pa ra‐ 
dó ji ca men te, el cuer po “in dis ci pli na do” de la mu la ta en mar ca una va‐ 
lo ra ción de lo “negro”, a pesar de estar ci fra da a la imi ta ción trans ra‐ 
cial de una ac triz blan ca pin ta da en la piel, como en los es pec tácu los
de ra cis mo ca ri ca tu ri za do del mins trel o black fa ce o del tea tro bufo
cu bano en el siglo an te rior. Aun que pre ce den a la pe lí cu la im por tan‐ 
tes es tu dios sobre las re li gio nes afro cu ba nas desde la pers pec ti va an‐ 
tro po ló gi ca, como los de Fer nan do Ortiz, Lydia Ca bre ra o las in no va‐ 
cio nes li te ra rias de Alejo Car pen tier, en este mo men to cul tu ral, la
afri ca ni za ción, que evoca te rru ños per di dos en Áfri ca y tam bo res,
res pon de ex clu si va men te a los in tere ses co mer cia les de las pro duc‐ 
cio nes ci ne ma to grá fi cas con jun tas entre Cuba y Mé xi co. Por eso se
vuel ve am bi gua y di fu sa la bús que da de le gi ti mi dad “ra cial” en estas
pro duc cio nes y su re cep ción, ya que el con su mo cul tu ral de pen de de
los es te reo ti pos de las iden ti da des na cio na les. En medio de can tos y
bai les se “in cor po ran es ce nas con ri tua les, dei da des y can tos al
mundo afro cu bano que se quie ren mos trar al pú bli co como más ‘ape‐ 
ga das’ y ‘más au tén ti cas’ res pec to de los ritos de los des cen dien tes de
afri ca nos en Cuba” (Juá rez Huet, 2018, p. 95). Al igual que en otras pe‐ 
lí cu las de la época, “lo negro’ se aso cia con una (sic) Áfri ca me dia da
por el Ca ri be, en este caso Cuba, y que al mismo tiem po queda ex‐ 
clui do de la ‘me xi ca ni dad” (Juá rez Huet, 2018, p. 85).

Una vi sión de esa Cuba “negra” ini cia la pe lí cu la en el mundo de las
la van de ras en el río. Allí, ne gras y mu la tas can tan “ale gre men te”
mien tras lavan la ropa, y Ca ri dad ayuda a su madre mien tras apren de
a can tar con ella. Tras la muer te de su pro ge ni to ra, la re cu pe ra ción
con el víncu lo ma terno se tra du ce en el baile alu ci nan te en el bembé
junto a los tam bo res an ces tra les. Es el ri tual re li gio so que en mar ca
vi sual men te el pre sa gio del amor im po si ble de bi do a la di fe ren cia ción
ra cial y moral de la mu la ta en la je rar quía so cial. Aun que Mar tín
exhor ta a Ca ri dad a unir se al grupo de dan zan tes en el bembé, de trás
de su gesto se es con de la fas ci na ción y el temor de los blan cos hacia
la cul tu ra negra. Un opor tuno mo men to de tran ce im pi de el des nu do
de los senos de Ca ri dad, como ocu rre con las mu je res ne gras que
par ti ci pan en el fre ne sí del baile. Así se des pi de de la ri tua li dad “pri‐ 
mi ti va” de sus orí ge nes antes del ines pe ra do des tino en la ciu dad.
Poco tiem po des pués de su lle ga da a La Ha ba na, junto a Mar tín, él re‐
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gre sa a Mé xi co sin ella. Mu la ta le sirve a Mar tín de ga ran tía para cu‐ 
brir una deuda con el dueño de un ca ba ret. En el in ter cam bio, Mar tín
re cu pe ra el di ne ro que ne ce si ta para li be rar su barco del puer to,
mien tras aban do na a Mu la ta en el bar donde se con vier te en rum be‐ 
ra. Even tual men te, Mar tín re gre sa a La Ha ba na, pero ya ella mues tra
sín to mas de una en fer me dad ter mi nal. Antes de su muer te, él le lleva
a co no cer su pa tria me xi ca na en el barco. Allí ella baila la mú si ca de
su tie rra como ar mo nio so pacto de rit mos na cio na les entre Mé xi co
y Cuba.

No obs tan te, la es ce na final de la pe lí cu la se di suel ve en la tra ve sía del
barco que lleva sim bó li ca men te a Ca ri dad a la única li ber tad a la que
puede as pi rar: li ber tad es pi ri tual. Como úl ti ma vo lun tad, Mar tín
trans por ta su cuer po en el barco hasta el pue blo donde quedó el
único amor (el mu la to Mateo) y el re cuer do de su madre. Aun que el
viaje sim bó li co a Áfri ca no iden ti fi ca el re gre so a nin gún país afri cano
es pe cí fi co, al menos, des po ja la pa to lo gía de la mu la ta de la in cer ti‐ 
dum bre de su raza. En esa li be ra ción es pi ri tual, la me tá fo ra del barco
se en la za in evi ta ble con las me mo rias cul tu ra les del Ca ri be his pá ni co,
an gló fono y fran có fono, y sus poe tas, como un ar que ti po li te ra rio de
gran poder entre miem bros de la co mu ni dad poé ti ca an ti lla na.
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La doc to ra Mer ce des López Ba ralt ha de di ca do her mo sas pá gi nas al
tropo del barco en sus aná li sis del texto Tun tún de pasa y gri fe ría
(1937) del poeta puer to rri que ño Luis Palés Matos. En la obra pa le sia‐ 
na, según Ba ralt, “se trata de un sím bo lo dual, el de la po la ri za ción
entre el barco como vuelo (viaje, li ber tad, fan ta sía, poe sía) y la tie rra
como cerco que de vie ne pan tano o me la za, ron que pa ra li za, are nal
que as fi xia” (2014, p. 143). En esa misma dua li dad se re en cuen tran las
poé ti cas de Aimé Cé sai re y Luis Palés Matos, ya que como ex pli ca
López Ba ralt, com par ten “un sím bo lo plu ri va len te in ser to en el campo
se mán ti co de la li be ra ción y li ga do his tó ri ca men te a la diás po ra afri‐ 
ca na en las An ti llas: el barco” (2014, p. 142). La com pa ra ción entre los
poe tas iden ti fi ca las vi sio nes del barco utó pi co de la li be ra ción de
Palés fren te al barco ne gre ro de Cé sai re. En la poé ti ca de Cé sai re so‐ 
bre sa le el or gu llo por la afri ca nía en afi ni dad con los mo vi mien tos de
re sis ten cia an ti co lo nial, y la ex pre sa con gran pa sión den tro de las
co rrien tes li te ra rias del con tex to fran có fono con su texto Cahier d’un
re tour au pays natal (1939). René Ménil des cri be ese pa no ra ma in te‐ 
lec tual y el li te ra rio del pen sa mien to negro en la dé ca da del 30 así:
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Cette prise de cons cien ce de la si tua tion co lo nia le an ti llai se aura une
très gran de in fluen ce sur le plan lit té rai re : elle an non ce l’ap pa ri tion
dans le cadre de l’em pi re français de ce que l’on ap pe lle la poé sie
noire. (Léon Damas, Cé sai re, Des por tes, etc. pour la Mar ti ni que, Ti ‐
ro lien, Paul Niger pour la Gua de lou pe. En Afri que et à Ma da gas car,
Senghor, David Diop, Bi ra go Diop, Ra bé ma nan ja ra, Ra nai vo, Ra bea ri ‐
ve lo, etc. don ne ront des œuvres dé ve lop pant les mêmes thèmes et
par fois dans un style ana lo gue). (1999, p. 65)

Para Paul Gil roy, en el re en cuen tro alea to rio de este tipo de in ter tex‐ 
tua li da des cul tu ra les se afir man y, desde el mismo barco ne gre ro, se
re cons tru yen y ac tua li zan vi sio nes del su je to ra cia li za do pro duc to de
la es cla vi tud en el trán si to tras atlán ti co.
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En la pe lí cu la, las in ter pre ta cio nes sim bó li cas del barco en que tran‐ 
si ta Mu la ta se apro xi man, de al gu na ma ne ra, a la dua li dad barco/tie‐ 
rra de la poe sía pa le sia na por que le per mi te es ca par de las des gra cias
te rre na les. En la trama ci ne ma to grá fi ca, el tropo li te ra rio del barco
no ali men ta abier ta men te es pe ran zas de cam bio so cial ni para Mu la ta
ni su gente. Pero eso, sí, la in ter tex tua li dad li te ra ria per mi te des es ta‐ 
bi li zar la vi sión objeto- mercancía del es te reo ti po de la mu la ta al vis‐ 
lum brar el lado es pi ri tual de una me mo ria cul tu ral afro ca ri be ña. El
viaje sim bó li co al pa sa do afri cano ins cri be la na rra ti va au dio vi sual en
una “poé ti ca de la es cla vi tud” (Ri ve ra Ca se llas, 2016, p. 76) de ter mi na‐ 
da por la fun ción del len gua je en la ar ti cu la ción de per cep cio nes ra‐ 
cia les y de gé ne ro en di ver sos con tex tos lingüísticos y cul tu ra les.
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Con clu sio nes
La his to ria del car tel de la pe lí cu la Mu la ta, como he in ten ta do de‐ 
mos trar en este en sa yo, no se li mi ta a su ge nea lo gía, sino a los gus tos
ol vi da dos y las cos tum bres des apa re ci das que narra desde el in ven ta‐ 
rio de imá ge nes pre ser va do en la Co lec ción de car te les del cine me xi‐ 
cano y cu bano Efraín Ba rra das. En la bús que da de mo men tos per di‐ 
dos en el pa sa do, el ar chi vo, como es pa cio co lec ti vo de en cuen tros,
ha reu ni do sub je ti vi da des reales y fic ti cias en otro re la to de la cul tu ra
negra den tro de di fe ren tes con tex tos his tó ri cos y geo grá fi cos. Sin
duda, la his to ria del car tel pro ble ma ti za, no solo las am bi cio nes van‐ 
guar dis tas de ar tis tas de bi do a la in cor po ra ción de las vi sua li da des
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ne gras, pero en la in ter pre ta ción de la pe lí cu la, esa misma pre sen cia
afro des cen dien te, des pier ta del pa sa do re cuer dos poco ad mi ra bles
de los pro ce sos de ho mo ge nei za ción na cio nal en el in te rior de las so‐ 
cie da des afri ca nas, ca ri be ñas y la ti no ame ri ca nas.

Tam po co se puede ol vi dar que la es tra te gia co mer cial de la afri ca ni‐ 
za ción en las co pro duc cio nes ci ne ma to grá fi cas entre Cuba y Mé xi co
ha pre ser va do la vi sión de re pre sen ta cio nes ét ni cas y ra cia les: Mé xi co
como el país de cha rros y ma ria chis mes ti zos; y el Ca ri be negro,
como Cuba. Sin em bar go, los es te reo ti pos de rum be ras y pros ti tu tas
han ser vi do de con tra pe so para ne go ciar ten sio nes cul tu ra les y so‐ 
cia les, en es pe cial sobre las pro ble má ti cas de la moral y la de cen cia
de las mu je res en la so cie dad me xi ca na a me dia dos del siglo  XX.
Sobre los es te reo ti pos se xua les que pre va le cen en las pe lí cu las del
cine de oro, Ana M. López co men ta:
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In li te ra tu re…in ci ne ma, the pros ti tu te and the nightli fe of which she
is an em blem be ca me an anti- utopian pa ra digm for mo dern life. The
exal ta tion of fe ma le desire and sin and of the nightli fe of clubs and
ca ba rets clearly sym bo li zed Me xi co’s new (post- Second World War)
cos mo po li ta nism and first waves of de ve lop men ta lism. The ca ba re te ‐
ra films were the first de ci si ve ci ne ma tic break with Pro fi rian mo ra ‐
lity. Idea li zed, in de pen dent, and ex tra va gantly se xual, the exo tic
rum be ra was a so cial fan tasy, but one th rough which other sub jec ti ‐
vi ties could be en vi sio ned, other psy cho se xual and so cial iden ti ties
for ged. (2000, p. 517)

No obs tan te, para las ac tri ces cu ba nas, este tipo de in ter pre ta cio nes
car ga das de sen sua li dad y ero tis mo no es tu vo exen to de di fi cul ta des
en el plano per so nal. Se ña la Cas tro Ri cal de que des pués de re lo ca li‐ 
zar se en Mé xi co y con so li dar sus ca rre ras en el cine de rum be ras, ac‐ 
tri ces como “María An to nie ta Pons, Ninón Se vi lla, Ama lia Agui lar y
Rosa Car mi na, en la vida real, in ten ta ron pro yec tar una ma ne ra de ser
dia me tral men te opues ta a lo per so ni fi ca do en la pan ta lla gran de”
para así, se rias, re ca ta das y “de cen tes”, evi tar con tra tiem pos o pro‐ 
ble mas con el Es ta do o las ins ti tu cio nes ecle siás ti cas (2020, p. 70-71).
Este dis tan cia mien to per so nal de las ac tri ces de sus in ter pre ta cio nes
ar tís ti cas de vuel ve el tema de las vi sua li da des ra cia les y se xua les al
plano ar tís ti co per for ma ti vo den tro de las pro duc cio nes con jun tas
entre Cuba y Mé xi co. Son me mo rias y re cuer dos que per te ne cen a
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1  En ese mo men to, el doc tor Efraín Ba rra das ocu pa ba el pues to de Pro fe sor
Eme ri tus en el Cen tro de Es tu dios La ti no ame ri ca nos y el De par ta men to de
Es tu dios en Es pa ñol y Por tu gués de la Uni ver si dad de Flo ri da en Gai nes vi lle.
Por su parte, el doc tor Ramón A. Fi gue roa se de sem pe ña ba como Pro fe sor
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ABSTRACTS

Español
Este en sa yo traza, a par tir del aná li sis del car tel Mu la ta (1953) de la Co lec‐ 
ción de car te les del cine me xi cano y cu bano Efraín Ba rra das, he chos y su ce‐ 
sos vin cu la dos a la tra di ción de los afi ches ci ne ma to grá fi cos, el cine de
rum be ras y las re pre sen ta cio nes ra cia les de los ima gi na rios na cio na les afri‐ 
ca nos, afro ca ri be ños y afro la ti no ame ri ca nos. Con el apoyo de las ideas de
Paul Gil roy, se pre ten de de mos trar que el ar chi vo de la cul tu ra po pu lar fo‐ 
men ta un es pa cio de en cuen tros afro dias pó ri cos entre la pro duc ción y la
re cep ción del cau dal sim bó li co afro que cir cu la du ran te la época de oro del
cine me xi cano y cu bano. En la bús que da de esa me mo ria ra cial lo gran reu‐ 
nir se sub je ti vi da des fic ti cias y reales en otro re la to de la cul tu ra negra den‐ 
tro de di fe ren tes con tex tos his tó ri cos y geo grá fi cos tras atlán ti cos.

Français
Cet essai re trace, à par tir de l'ana lyse de l'af fiche du film Mu la ta (1953) ap‐ 
par te nant à la Col lec tion Efraín Bar ra das d'af fiches de ci né ma mexi cain et
cu bain, des faits et des évé ne ments liés à la tra di tion des af fiches ci né ma to‐ 
gra phiques, au ci né ma rum be ras et aux re pré sen ta tions ra ciales des ima gi‐ 
naires afri cains, afro- caribéens et afro- latino-américains. En s'ap puyant sur
les idées de Paul Gil roy, il s'agit de dé mon trer que l'ar chive de la culture po‐ 
pu laire fa vo rise un es pace de ren contres afro- diasporiques entre la pro duc‐ 
tion et la ré cep tion du flux sym bo lique afro qui a cir cu lé à l'âge d'or du ci né‐ 
ma mexi cain et cu bain. À la re cherche de cette mé moire ra ciale, des sub jec‐ 
ti vi tés fic tives et réelles par viennent à se ren con trer dans un autre récit de
la culture noire dans dif fé rents contextes his to riques et géo gra phiques
trans at lan tiques.

English
This essay traces, from the ana lysis of the Mu lata movie poster (1953) of the
Efraín Bar ra das Col lec tion of Mex ican and Cuban cinema posters, facts and
events linked to the tra di tion of cine ma to graphic posters, the rum bera
cinema and the ra cial rep res ent a tions of the ima gin ar ies African, Afro- 
Caribbean and Afro- Latin-American. With the sup port of the ideas of Paul
Gil roy, it is in ten ded to demon strate that the archive of pop u lar cul ture
fosters a space for Afro- diasporic en coun ters between the pro duc tion and
re cep tion of the Afro sym bolic flow that cir cu lated dur ing the golden age of
Mex ican and Cuban cinema. In the search for that ra cial memory, fic tional
and real sub jectiv it ies man age to meet in an other nar rat ive of black cul ture
in dif fer ent transat lantic his tor ical and geo graph ical con texts.
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