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Resumen
La investigación aborda las temáticas relacionadas con la comunidad LGTBI, y 
dentro ellas el tratamiento a la familia homoparental en Cuba, a fin de develar 
sus rasgos en la producción audiovisual cubana, y los factores socio-culturales 
y jurídicos que así lo determinan. A partir de este resultado, el estudio propone 
un acercamiento al proceso de producción del documental Sí, quiero, realizado 
en la carrera de Periodismo de la Universidad de La Habana, que desarrolla su 
discurso audiovisual con una construcción de género inclusiva para promover 
el debate público sobre los derechos de la familia homoparental, tradicional-
mente invisibilizada en los contenidos mediáticos y de las industrias culturales 
en Cuba y otras partes del mundo.
Palabras clave: documental audiovisual; homoparentalidad; invisibilización.

Abstract
The research analyzes the issues related to the LGTBI community, and within 
them the treatment of the homoparental family in Cuba, in order to unveil the 
traits that characterize it in the Cuban audiovisual production, and the so-
cio-cultural and legal factors that determine it. Throught this results, the study 
proposes an approach to the production process of the documentary Yes, I do, 
realized in the Journalism career of the University of Havana; that develops its 
audiovisual discourse with an inclusive gender construction, to promote a pu-
blic debate about the rights of the homoparental family, traditionally invisible 
in media content and cultural industries in Cuba and other parts of the world.
Keywords: audiovisual documentary; family; homoparentality; invisibilization.

Resumo
A pesquisa aborda temáticas relacionadas à comunidade LGTBI e, dentre estas, 
à família homoparental em Cuba, a fim de desvelar seus traços na produção 
audiovisual cubana, e os fatores socioculturais e jurídicos que os determinam. 
A partir deste resultado, o estudo propõe uma aproximação ao processo de pro-
dução do documentário Sí, quiero, realizado por estudantes de Jornalismo da 
Universidade de La Habana, que baseia seu discurso audiovisual em uma cons-
trução de gênero inclusiva para promoção do debate público sobre os direitos 
das famílias homoparentais, tradicionalmente invisibilizadas nos conteúdos 
midiáticos e da indústria cultural em Cuba e outras partes do mundo.
Palavras-chave: documentário audiovisual; homoparentalidade; invisibilização.
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1. Introducción

El Título I del Código de Familia regula el sistema legal del matrimonio en Cuba. 
Según estas disposiciones, no es posible la unión legal entre dos personas del 
mismo sexo, pues la fórmula cerrada un hombre y una mujer restringe los bene-
ficios del matrimonio solo a los ciudadanos heterosexuales.

En 1988 se descriminaliza la homosexualidad del Código Penal en Cuba y 
aunque en ese mismo año se repenalizó como escándalo público, se comienzan 
a dar los primeros pasos contra la homofobia. El Centro Nacional de Educación 
Sexual (Cenesex), desde su creación en 19891, ha trabajado en pos de eliminar 
la discriminación por cuestiones de orientación sexual, implementando pro-
yectos2 y campañas3 educativas a favor de la igualdad de derechos de los gais, 
lesbianas y transexuales. Una conquista se evidenció cuando en 1997 se descri-
minalizó totalmente la homosexualidad como figura delictiva en el Código Penal 
de Cuba, y en 2013, se aprobó la Ley Código de Trabajo que reconoce a la orienta-
ción sexual como causa de discriminación. 

La Federación de Mujeres Cubanas, el Cenesex y la Unión de Juristas de 
Cuba, entre otras instituciones, impulsan un Anteproyecto de Ley que modi-
fique el Código de Familia −vigente desde 1975−, y cuya actualización traería 
beneficios para toda la sociedad cubana. Hombres y mujeres homosexuales, 
bisexuales y transexuales viven hoy en Cuba de manera más visible y con mayor 
participación pública; sin embargo, aún enfrentan tratos discriminatorios por 
sus preferencias u orientación sexual. La discriminación contra este grupo 
abarca ámbitos como el educativo, el familiar, el laboral, el de salud, el legal, el 
político y el religioso, entre otros.

Los temas relacionados con las relaciones amorosas de las parejas del mismo 
sexo y la homoparentalidad generan polémicas por su escaso abordaje en los 
medios de comunicación, así como por las resistencias culturales e institucio-
nales que aún persisten. Por ello, su tratamiento en la producción audiovisual 
constituye un reto a partir del impacto emocional de las imágenes y los relatos 
contados por sus implicados. 

2. Referentes socio-históricos de la familia homoparental en Cuba

El machismo, las concepciones androcéntricas, la discriminación sexual y la vio-
lencia de género, aún permanecen enraizados en los imaginarios sociales de todo 
el mundo. Sobre los medios de comunicación recae una gran responsabilidad en 

1 Antes de la creación del Cenesex, la organización se llamaba Grupo Nacional de Trabajo en Educación 
Sexual (GNTES).
2 Los proyectos comenzaron en 2001 con la creación de un grupo de personas travestis y transexuales 
como promotores en la prevención del VIH y las ITS.
3 Las campañas comenzaron en 2008 con la primera Jornada Cubana contra la Homofobia.
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su visibilización, que mayormente continúan reproduciendo patrones sexistas 
tradicionales y refuerzan concepciones de lo femenino y masculino opuestas a 
la equidad de género y respeto a la diversidad sexual. 

En cuestiones de género puede afirmarse que, después de 1959 hasta hoy, 
ha habido significativos avances en el progresivo empoderamiento de la mujer 
cubana −aunque aún no se pueda hablar, a nivel social ni mediático, de una 
construcción de género adecuada. Tal y como afirma Butler, asumir el género 
siempre y exclusivamente como la matriz de lo masculino y lo femenino signi-
fica no darse cuenta de cómo una construcción patriarcal de oposición binaria 
de los géneros, en contradicción con la naturaleza heterogénea de los hombres y 
las mujeres, provoca la invisibilización teórica y social de los gais, las lesbianas, 
transexuales y los bisexuales (1999, p. 11).

Como parte de su formación y desarrollo como nación, Cuba ha demorado en 
aceptar la diversidad sexual; y un ejemplo fue la represión a la homosexualidad 
en la segunda mitad del siglo pasado. “Nuestra cultura hispano-machista tiene 
una larga tradición homofóbica con antecedentes religiosos, legales y médicos 
que estigmatizaron la homosexualidad, por lo que en varias etapas del último 
medio siglo también el sistema socialista reprodujo esos prejuicios” (Castro 
Espín, en Menéndez & Labacena, 2013).

En los años 70’, la homosexualidad era aún considerada inmoral, y aunque 
actualmente ya no existen leyes en contra de la comunidad LGTBI, la sociedad 
sigue precisando de un debate público sobre las verdaderas dimensiones y 
alcance de la inclusión, equidad y no discriminación. Las investigaciones sobre 
los derechos de las parejas homosexuales o el matrimonio entre personas del 
mismo sexo son escasas dentro del ámbito nacional. La herencia palpable del 
colonialismo español, la influencia de la moral cristiana, y una actitud reveren-
cial y conservadora hacia la familia heterosexual tradicional, son actitudes que 
perpetúan prejuicios psicológicos, comportamientos sociales, y que se extien-
den hasta el ámbito académico y mediático.

[…] la situación de la homosexualidad para la realidad jurídica ha cambiado del 
rechazo, al silencio. Sin embargo, la tolerancia que actualmente existe con res-
pecto al tema, no constituye una solución loable. Es cierto que no consta ninguna 
ley que reprima las relaciones homosexuales, pero tampoco se halla ninguna que 
las proteja. (Sanabria & García, 2009, p. 15)

En las últimas décadas, formando parte de las nuevas tendencias de uniones 
libres, encontramos un aumento considerable de las uniones homosexuales, en 
las cuales están presentes los requisitos de singularidad y estabilidad, al igual 
que en las heterosexuales, pero que no cumple con el requisito impuesto desde 
hace siglos para contraer matrimonio: la heterosexualidad. 

En el contexto internacional, estudiosos y activistas sostienen que “…la 
homoparentalidad no es algo nuevo. Gays y lesbianas siempre han sido padres 
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y madres, ya sea adentro del denominado “clóset”, en una relación heterosexual 
o, más recientemente, utilizando las posibilidades de la reproducción asistida o 
la adopción” (Herrera, 2014). Sobre el contexto cubano, Roselló define la fami-
lia homosexual como “la unión voluntaria de dos personas del mismo sexo, con 
propósitos de convivencia singular y estable, con todas las consecuencias que 
esto pueda implicar en el plano legal, económico y afectivo” (2010, p. 3).

La homoparentalidad es, sin lugar a dudas, una respuesta a las necesidades de 
paternidad o maternidad de un grupo social con orientación hacia la homosexua-
lidad dentro de la sexualidad […]. Es la decisión consensuada de una paternidad o 
maternidad responsable, capaz de transmitir valores, afectos (desde lo individual 
y lo social), como cualquier otro modelo de familia existente (Arcaute, 2013, p. 14.)

Nos encontramos en una etapa de transición y reconstrucción de la vida 
social, que nos sitúa ante nuevas oportunidades de derechos y libertades, pero 
también ante nuevos riesgos. “Para impulsar transformaciones profundas en 
direcciones más democráticas e igualitarias precisamos desmitificar, decons-
truir −y a veces descartar− algunas de nuestras ideas sobre el desarrollo” 
(Kaplún, 2004, p. 1). Les toca a los medios e industrias culturales ayudar a trans-
formar la sociedad hacia realidades de inclusión.

En algunos países, y también en Cuba −a pesar de los avances significati-
vos al respecto a nivel global− resulta común asumir a la familia homoparen-
tal como aquellas “donde se establece el modelo familiar de dos madres o dos 
padres, dos madres y un padre (…) lo que trae como consecuencia que el niño 
nacerá sin una imagen paterna o materna adecuada” (Zárate & Celis, 2015, p. 
60), evidenciándose estereotipos que, si bien dicen aceptar una supuesta diver-
sidad social, continúan discriminando y negando a las parejas homosexuales la 
posibilidad de formar una familia con igualdad de derechos y funciones ante 
la sociedad. Por tanto, el estudio se enfoca en la realización de un documental 
capaz de sensibilizar sobre el tema y promover la defensa de los derechos de las 
familias homoparentales.

3. Metodología

A pesar de la imposibilidad legal del matrimonio para las parejas del mismo sexo 
en Cuba, las uniones consensuales de parejas homosexuales resultan crecien-
tes. Esta realidad acrecienta la demanda de legitimar los derechos afectivos y 
las derivaciones legales de estos derechos, atendiendo al régimen de propiedad 
o copropiedad sobre el patrimonio adquirido durante la vigencia de la unión de 
estas parejas que quedarían resueltos con la legalización del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. De ahí que el objetivo general de la investigación sea 
desarrollar la producción de un documental audiovisual capaz de sensibilizar 
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a la audiencia acerca de la familia homoparental, tomando como personajes a 
parejas reales del mismo sexo, que demuestran la legitimidad de su derecho a 
formalizar su unión legamente. Por tanto, la estrategia investigativa adoptada 
fue la semiestructurada (Saladrigas & Olivera, 2015), al enfocarse en la realiza-
ción de un documental.

Los objetivos específicos del estudio se dividen en investigativos (analizar los 
referentes teóricos de la familia en su evolución histórica, identificar la estruc-
turación legal de los derechos de familia y del matrimonio homoparental en 
Cuba, describir los rasgos de la modalidad interactiva y del relato de vida den-
tro del documental, así como valorar el tratamiento del tema en el audiovisual 
cubano) y comunicativos (presentar los relatos de vida de cuatro parejas homo-
sexuales cubanas, demostrar la legitimidad de la conformación de la familia 
entre parejas del mismo sexo, y promover el debate acerca de la necesidad de 
normas legales en favor de los derechos de parejas homosexuales en Cuba, fun-
damentalmente en cuanto al reconocimiento legal de su status como familia); 
tales objetivos están determinados por la noción de que “la investigación para 
la práctica y producción comunicativa de carácter público exige […] integrar el 
análisis y la producción de discursos como estrategia metodológica básica y con 
ello, obtener como resultado un conocimiento parcialmente público y social-
mente significativo” (Saladrigas & Olivera, 2015, p. 17). 

Mediante un enfoque cualitativo basado en la descripción e interpretación, 
la investigación adoptó como hipótesis de trabajo cualitativo el siguiente plan-
teamiento: la producción audiovisual expresa estereotipos, discursos y con-
cepciones basadas en los universos simbólicos y referenciales actuantes en el 
contexto, que inciden tanto en el creador como en la obra, y que pueden mani-
festarse tanto desde la convergencia como desde la divergencia. 

La investigación analizó el tratamiento a temáticas y personajes de la comu-
nidad LGTBI en la producción audiovisual cubana, con énfasis en la subtemática 
de la familia homoparental, debido a que las normativas heterosexuales predo-
minantes imponen límites a la aceptación y respeto a la diversidad sexual, a fin 
de develar los rasgos que caracterizan el tratamiento sobre el sujeto homosexual 
y la conformación de familias homoparentales dentro de la producción audio-
visual cubana, y los factores socio-culturales y jurídicos que así lo determinan.

Para ello, se analizó una muestra cualitativa intencionada de filmes de fic-
ción, documentales y cortometrajes de factura nacional, y se profundizó en 
los valores atribuidos al sujeto homosexual, a través de una periodización que 
contemple los diferentes contextos sociopolíticos de la sociedad cubana a par-
tir de 1959. La muestra agrupó a filmes, documentales y cortos cuyo argumento 
principal estuviera basado en una temática o subtemática relacionada con la 
comunidad LGTBI. Al ser demasiado reducida una muestra así conformada, 
y además no representara la diversidad de tratamiento, se incluyeron además 
obras audiovisuales de ficción y no ficción en cuya construcción dramatúrgica 
intervinieran personajes pertenecientes a la comunidad LGTBI. En términos 
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cuantitativos, la muestra alcanzó un total de 19 filmes4, 12 cortometrajes y 4 
documentales. Asimismo, el análisis de esta muestra estuvo guiado por un sis-
tema categorial que incluyó las siguientes dimensiones: construcción y estereo-
tipos de género, temáticas abordadas, códigos visuales otorgados al tratamiento 
de temáticas gay, principales atributos asociados, construcción y roles de per-
sonajes, contextualización socio-histórica del personaje gay, jerarquización del 
personaje gay (protagónico/secundario), desenlace dramatúrgico, construcción 
de la pareja homosexual, la familia y el personaje gay, construcción de familia en 
torno a un personaje homosexual. 

En un primer momento del estudio, se utilizó la revisión bibliográfico-docu-
mental para la búsqueda y procesamiento de documentos asociados, tales como 
las disposiciones legales vigentes en el país. También se recurrió al método teó-
rico de Análisis-síntesis a fin de permitir el análisis y procesamiento de mate-
rial bibliográfico actualizado sobre la temática a investigar, para la construcción 
acertada del marco teórico y referencial. Asimismo, se realizaron entrevistas a 
expertos5, dentro de las entrevistas en profundidad, para recopilar información 
pertinente y obtener significados, individuales y grupales, lo cual brindó una 
visión más profunda del fenómeno de estudio. 

Una técnica indispensable fue la observación, con el fin de recoger en el 
audiovisual sus rutinas, emociones y comportamiento fuera y dentro del hogar 
de convivencia. Observar significa “adentrarnos en profundidad a situacio-
nes sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. 
[…] Estar atentos a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2005, p. 620), y por sus características de flexibilidad y 
adaptación es adecuada a los objetivos propuestos mediante la construcción de 
historias de vida (Sanz, 2014).

De la investigación así descrita, se ofrece en el presente artículo una apre-
tada síntesis con el propósito de describir y socializar el proceso de producción 
del documental Sí, quiero, y sus bases teórico-metodológicas.

4. Discusión

A partir de 1959, el cine no representó a todos por igual en la realidad que cap-
taban las cámaras de sus documentalistas. Ello se produjo porque el proceso re-
volucionario y sus instituciones públicas, mediáticas, y los creadores asociados 
a ellas, privilegiaron personajes y situaciones tales como la incorporación de la 
mujer a la participación social activa, personajes abocados a cuestionamientos 
de carácter económico e ideológico, el enfrentamiento generacional para asu-

4 Se incluyó la película Viva, pues a pesar de ser una película irlandesa dirigida por Paddy Breathnach, fue 
filmada íntegramente en Cuba y con un elenco conformado en su totalidad por actores cubanos.
5  En total, se realizaron 16 entrevistas a investigadores, especialistas de la comunicación, sexólogos y juristas 
con experiencia en el análisis y tratamiento a la temática de la familia homoparental en Cuba.
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mir el nuevo contexto social, entre otros. En ese discurso algunas minorías fue-
ron invisibilizadas, entre éstas la comunidad LGTBI fue de las menos personifi-
cadas en la gran pantalla como parte de un proyecto nacional que, en su sentido 
de elevada colectividad y prioridades en el orden social, desconoció y excluyó a 
esas minorías. 

En la filmografía cubana, desde 1959 hasta principios de la década de 1990, 
los personajes homosexuales apenas son reflejados en las tramas de las pelícu-
las, o si están, son tratados desde miradas heteronormativas y/o excluyentes. 
Refiriéndose al Nuevo Cine Latinoamericano, el crítico de cine cubano Joel del 
Rio explica:

[…] la imaginería fílmica sobre la homosexualidad se mantiene sujeta, en estos 
lares, al signo de lo escabroso, y la mayoría de las obras resultantes continúan 
aferradas a la timidez, los circunloquios, las fobias y los prejuicios más o menos 
solapados de sus realizadores, o al regusto pueril en las exterioridades. Soslayar, 
desnaturalizar y retorcer son las tres acciones básicas sobre las cuales se asientan 
las estrategias narrativas y representacionales de la inmensa mayoría de las pelí-
culas latinoamericanas que intentaron hacer visible las experiencias del personaje 
homosexual, todavía considerado en estos predios, salvo excepciones, como al-
guien obsceno y licencioso, o pueril, a juzgar por su reflejo en pantalla (2005, p. 62.)

Sin embargo, fue precisamente a finales del siglo XX que se realiza una de 
las obras maestras de la cinematografía nacional, Fresa y Chocolate (1993), filme 
dirigido por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, que además fuera la pri-
mera película cubana nominada a los Premios Oscar. La cinta cuenta la relación 
de amistad entre un homosexual apasionado de la cultura y un joven estudiante 
de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana, puestos a dialogar sobre la 
base de sus diferencias ideológicas, culturales y de orientación sexual.

“Fresa y chocolate llevó al debate público un tema controvertido y cargado 
de prejuicios. También remarca la importancia de conocer y respetar los valo-
res más allá de la orientación sexual” (Moya, Entrevista personal, 2017). La cinta 
se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, en un clásico del cine cubano, 
donde se trataba por primera vez el tema de la homosexualidad sin tapujos den-
tro del proceso revolucionario; sin embargo, no fue trasmitida en la televisión 
cubana hasta 14 años después, en 2007.

Posterior a esa cinta, son escasos los filmes que han tratado temáticas o sub-
tramas referentes a gais, lesbianas, bisexuales y transgéneros. Video de familia 
(2001), Suite Habana (2003), Los dioses rotos (2008), Casa vieja (2010), Chamaco 
(2010), Fábula (2011), Juan de los muertos (2011), Verde verde (2012), uno de los 
cortos de 7 días en La Habana (2012), La partida (2013), Fátima o el parque de la 
fraternidad (2014), Viva Cuba (2015), Últimos días en La Habana (2016), son algu-
nas de las cintas vinculadas a estos temas que mayor impacto han tenido dentro 
del público nacional.
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[…] dentro de la vocación inclusiva del Nuevo Cine Latinoamericano y del Movi-
miento Cubano de Cine Documental, los sujetos gais han sido pocas veces repre-
sentados desde el cine y menos aún desde la televisión. Esos escasos acercamientos 
resultan, por lo general, desde puntos de vista heterosexuales o demasiado tímidos 
o estereotipados para entender la llamada diversidad sexual, contribuyendo a 
generar más estereotipos o estigmas, incluso cuando se espera lo contrario (Gon-
zález, 2014, p. 11.)

En el cuerpo equivocado, documental de Marylin Solaya del año 2010, cons-
tituye un punto de referencia acerca de los y las transexuales. La joven cineasta 
cubana se adentra en la vida de la primera persona que en Cuba fue operada de 
reasignación de sexo, en los años 80’. Años después, gracias al Primer Premio 
obtenido en el Concurso de Postproducción Nuestra América Primera Copia, que 
entregó el Alba en el 35 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 
Marylin Solaya lleva la historia de Mavis Suset a la gran pantalla, esta vez en una 
obra de ficción: Vestido de novia. La película, estrenada en el 2014, recibió el pre-
mio de la popularidad de ese mismo año en dicho festival.

Tanto En el cuerpo equivocado como Vestido de novia, significan una gran 
apertura dentro de temas relacionados con la diversidad sexual en una sociedad 
donde “todavía hoy a las mujeres transgénero se les ve como locas o perversas, 
cuando tienen un estilo de vida diferente, y son mal juzgadas no solo por hom-
bres sino también por otras mujeres y por la sociedad en general” (Solaya, en 
Estrada, 2014).

Al respecto, coincidimos con la afirmación:

En el cine cubano producido por el ICAIC6, cuando un protagonista es gay es porque la 
película tiene como tema fundamental el tema gay, aunque pueda haber otros temas 
conexos. Es importante que se incrementen protagonistas gays, pero no solo para 
temas gays, sino para cualquier tema, con el fin de naturalizar los personajes homo-
sexuales. (Moya, Entrevista personal, 2017)

En el documental cubano la realidad de protagonistas homosexuales no ha 
sido frecuente. En los últimos años el cine de no ficción, sobre todo el realizado 
por directores pertenecientes a las jóvenes generaciones, surgen nuevas diná-
micas con mayor disposición a naturalizar el amplio margen de actitudes, argu-
mentos y representaciones del personaje homosexual. Eliezer Pérez con Habana 
libre (2006), Jessica Rodríguez y su obra documental Tacones cercanos (2009), 
Gretel Marín con el documental Pero la noche (2013), o Juan Carlos Calahorra 
a través de El evangelio según Ramiro (2014), por solo mencionar unos cuantos, 
proclaman el respeto para cualquier preferencia sexual con mucha mayor elo-
cuencia y desprejuicio que los filmes de ficción cubanos de estos mismos años.

6 Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica
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Por su parte la televisión cubana anterior a los primeros años de la década 
del 2000 invisibilizó en gran medida el tema de la diversidad sexual.

El miedo a lo desconocido y la reacción que pueda haber desde lo históricamente 
legitimado, ha provocado que tanto las instituciones como los medios de comuni-
cación masiva se hayan visto encerrados dentro de dinámicas restrictivas, censu-
radoras, que han marcado todo un proceso ideológico reproductor de percepciones 
erradas y estereotipadas en torno a la sexualidad, el género, el sexo, la orientación 
sexual, la identidad de género y las prácticas sexuales. (Martínez, 2012, p. 97)

En las dos últimas décadas se han incluido personajes homosexuales, tanto 
gais como lesbianas, en series y telenovelas transmitidas en la televisión nacio-
nal, ya sea de producción nacional o extranjera. Solo el hecho de visibilizar sin 
prejuicios estas realidades antes ocultas, significa un paso de avance, pero no 
se articulan en una conciencia de construcción de género inclusiva. “Tenemos 
que acostumbrarnos finalmente a ver una pareja homosexual besándose en 
cualquier lugar como muestra de amor. Hay que besarse, todos nos tenemos que 
besar, no solo los heterosexuales” (Castro Espín, Entrevista personal, 2017).

Más o menos frecuente ha sido el tema de los homosexuales y sus problemas 
cotidianos en la filmografía nacional durante la última década de este siglo, sin 
embargo, el tratamiento del tema de las relaciones entre parejas del mismo sexo 
en la sociedad cubana es casi nulo. Las miradas desde el cine en Cuba se han 
centrado en subtemas como el transformismo, la aceptación de la homosexua-
lidad en las familias cubanas, la prostitución gay, las historias de personas que 
viven con VIH/Sida, la homofobia, la transfobia, etc. “El debate muchas veces se 
detiene en cuán explícita es la representación de esa sexualidad, cuántos milí-
metros de piel se exhiben, o si debemos cortar o poner el beso entre dos hom-
bres que se aman” (Moya, 2012, p. 4).

Creemos pertinente señalar el tratamiento nulo o pobre tanto dentro como 
fuera del contexto nacional de la realidad de las mujeres homosexuales en la 
gran pantalla, una temática más silenciada aún que el resto de las identidades. 
Dentro de la cinematografía nacional es casi imposible señalar algún largome-
traje que aborde la realidad de mujeres lesbianas. La temática de las relaciones 
entre mujeres del mismo sexo ha tenido un poco más de presencia en los cor-
tometrajes realizados por jóvenes realizadores. Por ejemplo, el cortometraje 
Estado Civil: Unidas aborda varios tópicos tratados de manera diferente ya que 
es una pareja de mujeres de la tercera edad que disfruta su sexualidad y que 
desde la mirada de la realizadora se reivindica el cuerpo y el erotismo en esas 
edades. Sin embargo, es una vivencia matizada por lo aparencial, en tanto, ante 
la sociedad no se reconoce como legitima esa unión. 

Estado civil: Unidas (2014), de la creadora Carla Valdés León, logra en tres 
minutos de duración del cortometraje contar la historia de dos mujeres que 
viven su relación amorosa a plenitud a pesar de la imposibilidad de su unión 
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legal en el contexto cubano. Además de este ejemplo, las historias de mujeres 
lesbianas son las menos representadas por el cine dentro del ámbito nacional. 
Incluso en el tratamiento de los temas o historias relacionados o sobre la homo-
sexualidad en la gran pantalla se mantiene el patrón hegemónico de la masculi-
nidad ejercido a lo largo de la historia de la humanidad. “Las mujeres lesbianas 
son doblemente discriminadas, por su orientación sexual y por el hecho de ser 
mujeres, lo que trae como consecuencia que se invisibilicen sus problemas, que 
sus voces se escuchen menos y tengan menos protagonismo” (Moya, Entrevista 
personal, 2017).

Los personajes homosexuales (gais, lesbianas, bisexuales, etc.) en la pantalla 
cubana se muestran solos, o con parejas del sexo opuesto para mantener una 
postura normal para con la sociedad. Como en el caso del personaje protagónico 
de Fresa y Chocolate, los gais y lesbianas representados en el cine nacional no se 
muestran como parte de una relación estable, de apoyo y amor, sino como entes 
solitarios.

Una de las maneras en que la sociedad castiga al sujeto homosexual desde el imagi-
nario y desde las representaciones ha sido la soledad, solo mantienen su familia de 
origen si lo quieren, pero no se cuentan historias donde los gais o lesbianas fundan 
una familia (Moya, Entrevista personal, 2017).

En resumen, la producción audiovisual en Cuba refleja una mirada hetero-
normativa, que ha relegado a los gais, lesbianas y transexuales a papeles secun-
darios, no sólo en su relación dramatúrgica con el argumento, sino en la propia 
construcción del personaje homosexual, su caracterización, y la selección de 
las historias. Se trata de personajes no integrados a la sociedad, y cuya función 
dramatúrgica es develar su condición intrínseca de buenas personas a pesar de 
ser homosexuales; o protagonistas de relatos extremos y situaciones al límite, 
que impiden una identificación de las audiencias con el fenómeno. Las pocas 
excepciones confirman la regla.

El presente estudio analiza entonces −en términos de producción audiovi-
sual con una fuerte inserción en la realidad social y una experimentación esté-
tica que mezcla observación, interacción y participación activa del creador−, las 
problemáticas asociadas al reconocimiento de la familia homoparental en Cuba, 
como base indispensable para pretensiones de mayor alcance: asumir nuevos 
modos de producción audiovisual, primordialmente elaborada por jóvenes. En 
el contexto de realización descrito, asociado a procesos de formación socio-pro-
fesional, la producción audiovisual exige una exhaustiva conceptuación de las 
agendas, así como investigaciones previas articuladas mediante la utilización de 
pautas metodológicas y una rigurosa posición científica del realizador.
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5. Resultados

Para el documental, la fase de pre-producción contempló principalmente los 
momentos de toma de decisiones sobre la estructura del guion, la definición de 
los objetivos, además de la selección y establecimiento de los contactos con las 
parejas protagonistas del documental; a las cuales se les presentó el proyecto 
para su aprobación y en varios encuentros se valoraron las posibles locaciones 
para filmar, así como las fotografías u otros documentos de sus archivos perso-
nales que fueron utilizadas posteriormente en la etapa de montaje para ilustrar 
la solidez de su relación de pareja.

Además, en este periodo se llevó a cabo una investigación teórico-empírica 
que sustentó la construcción del proyecto y el correcto tratamiento del tema 
para el debate actual cubano. En este momento se recurrió a estudios interna-
cionales y cubanos que validaran la actualidad y pertinencia del tema. 

Sí, quiero fue el título escogido para el documental, pues con sólo dos pala-
bras se sintetiza el acto y el deseo mediante el cual dos personas homosexua-
les aceptan unirse en matrimonio y convertirse en familia ante la ley y ante la 
sociedad. 

Con el objetivo de propiciar un dialogo reflexivo acerca de la necesidad de 
la legalización de la unión entre parejas homosexuales el documental propone 
representar el amor entre personas del mismo sexo a través de cuatro pare-
jas homosexuales (dos parejas de hombres y dos parejas de mujeres) en Cuba, 
y en cada caso la intención es mostrar su vida conjunta cotidiana para lograr 
que el público se sienta sensibilizado y promover el proceso de transformación 
sociocultural en marcha en la sociedad cubana.

La producción comunicativa elige el formato audiovisual para tratar esta 
temática en cuanto permite explorar en las subjetividades, las emociones y 
adentrarnos en el interior del fenómeno a partir de un acercamiento real en la 
vida de sus propios implicados. Se escogió, además, teniendo en cuenta la ten-
dencia que apunta a un consumo predominante en Cuba de formatos audiovi-
suales (Fonseca & Castañeda, 2015; Rodríguez & Machado, 2016).

Además, desde la modalidad interactiva de representación de la realidad, 
el documental permite dialogar con los implicados y a la vez protagonistas de 
las historias representadas durante veintisiete minutos, hilvanados desde una 
perspectiva mucho más íntima, personal y cercana al público.

La estética de la fotografía se orientó a lograr un retrato cómplice de la reali-
dad cotidiana de los entrevistados y se estructuró alejada de elaboraciones exce-
sivas en la composición, la iluminación y los encuadres. El ángulo de cámara 
en la mayor parte del producto se encuentra en una angulación a nivel, lo que 
quiere decir que coincide con la mirada de los personajes. Su uso permitió el 
logro de una perspectiva conversacional de tal manera que los diferentes acto-
res dialogaran con la audiencia.
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En Sí, quiero fueron utilizados una gran variedad de planos que privilegiaran 
las intenciones estéticas y conceptuales, con planos de valor descriptivo, narra-
tivo o expresivo; de corta duración e intercalados para aportar información 
diversa sobre las historias y sus personajes. El plano americano resultó muy útil 
para las escenas de entrevistas principales pues este encuadre tiene un valor 
expresivo, ya que la proximidad de la cámara permite apreciar las emociones de 
ambos protagonistas en interacción entre ellos y con el entrevistador.

Los planos detalles y el primer plano se utilizaron para destacar o subrayar 
algún aspecto específico de la obra, una emoción, una expresión y los planos 
generales para reforzar la visión o perspectiva contextual en el que se desarro-
llan las historias, dejando ver las locaciones utilizadas. 

Parte del material se filmó cámara en mano, aunque también se empleó el 
trípode para las escenas que así lo requerían, el empleo de uno u otro indistinta-
mente estuvo relacionado estrechamente con el momento del documental que 
se estuviera filmando. 

La cámara en mano posibilitó captar diferentes imágenes de la cotidia-
nidad de estas familias, en esos momentos en que los protagonistas están en 
movimiento continuo o se desplazan por el interior de la casa mientras reali-
zan tareas de la casa. Esta técnica además utiliza los movimientos de cámara de 
modo que puedes seguir la acción y así desplazarte a otros escenarios sin cortar 
la secuencia de imágenes.

En Sí, quiero se utilizaron entrevistas donde el entrevistador pasara a un 
segundo plano y los personajes entrevistados dialogaran entre sí, en una cámara 
que los siguiera a modo de observación mientras contaban sus historias y deve-
laban su vida cotidiana.

De ahí que la selección de los personajes −agentes narrativos insustitui-
bles− fuera fundamental. Las pautas que marcaron la selección de los persona-
jes fueron edad, años de relación, solidez de la pareja y diversidad dentro del 
tema principal que es la familia homoparental. Así resultaron escogidas cuatro 
parejas, cuyos integrantes se ubican en un rango etario de 25 a 50 años, y que 
tienen en común una relación de pareja estable, con carácter singular, en el que 
se comparte un proyecto de vida en común. Cumplen en todos los casos con los 
requerimientos de convivencia, solidaridad, afectividad, lazos emocionales, 
apoyo moral, permanencia y publicidad que caracterizan a la generalidad de los 
diferentes y múltiples tipos de familias (Medina & Winograd, 2001, p. 24). Estos 
personajes de la vida real tienen profesiones reconocidas socialmente como 
Medicina, Ingeniería, Diseño Gráfico, Sociología, Informática, etc., en pos de 
desarticular esa producción audiovisual que los marginó incluso en el rol social 
que representaban. 

La selección también apuntó a la diversidad de aristas, ya que en cada pareja 
se pueden abordar diversas subtemáticas: cuando por ejemplo, uno de los 
miembros de la pareja tiene hijos de una relación anterior; diferencias genera-
cionales a la hora de expresar opiniones; diversas relaciones con la familia de 
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origen; el contagio por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); disposi-
ción a tener hijos en común; derechos legales que les asisten cuando emprenden 
como pareja un negocio o la construcción de una casa; entre otras que aportan 
riqueza argumental y dramatúrgica al relato. 

Por su parte, la etapa de posproducción se realizó mediante cortes y yuxta-
posiciones ensamblados mediante el montaje invisible, el cual busca la fluidez y 
continuidad de la historia sin saltos abruptos en el eje de la acción (Thompson, 
2001). De este modo, la limpieza y las formas tradicionales de montaje prevale-
cieron como estética, aunque no se renunció completamente a formas más ela-
boradas en las yuxtaposiciones. Situaciones puntuales sirvieron para la cons-
trucción expresiva de imágenes que produjeran nuevos significados a partir de 
la metáfora.

El documental se estructuró a partir de la modalidad interactiva con la pre-
sencia de las entrevistas, pero con el objetivo de que el espectador fuera testigo 
de la historia y de la situación que viven las personas que protagonizan el docu-
mental a través de la sensibilidad y empatía con sus vivencias.

Sí, quiero está dirigido a un público general tanto nacional como foráneo. No 
se pretendió que estuviera limitado a un público perteneciente a la comunidad 
LGTBI, sino que formara parte del debate público impostergable en el mundo 
de hoy. 

6. Conclusiones

Cuba es un territorio con una larga tradición homofóbica: inicialmente con la 
dominación colonial española entre los siglos XVII y XIX, durante la primera mi-
tad del siglo XX, y luego con las políticas excluyentes implementadas pos 1959. 
Actualmente, la homofobia sigue siendo un problema no resuelto en la sociedad 
cubana. 

La homoparentalidad no es una realidad que está por llegar o alguna fórmula 
de reciente descubrimiento, desde hace décadas las personas homosexuales 
ejercen la maternidad o la paternidad a través de los mismos medios que las per-
sonas heterosexuales: coitos con personas del otro sexo, inseminación, fecun-
dación in vitro, adopción y acogida. La visibilización audiovisual de la realidad 
homoparental en Cuba puede contribuir, de manera gradual, a que la sociedad 
entienda que la homosexualidad y la maternidad/paternidad no son factores 
mutuamente excluyentes. Permitir a las parejas del mismo sexo que se casen 
legalmente favorecería a los niños y niñas educados por dos hombres o por dos 
mujeres, porque disfrutarían de los privilegios que otorgan las regulaciones 
establecidas para la familia.

Los medios de prensa e industrias culturales, y dentro de ellas la producción 
audiovisual cubana tiende a reproducir, en la construcción de historias y des-
enlaces dramatúrgicos, roles y estereotipos tradicionales del sistema patriar-
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cal androcéntrico, excluyendo o privilegiando, en consecuencia, de la esfera 
pública a aquellos grupos, personajes y relatos según encajen o no en el modelo 
dominante. En consecuencia, el sujeto homosexual se construye bajo perspec-
tivas no inclusivas, y se omiten las temáticas relacionadas con la formación de 
una familia homoparental. Los contenidos audiovisuales alternativos carecen 
de circuitos de distribución, desarticulándose y perdiendo sus posibilidades de 
inserción en el debate público y/o imaginario social. 

Ante este panorama, Sí, quiero logra una propuesta diferente, que visibiliza 
aspectos omitidos de la realidad cubana, y promueve el debate acerca de las pro-
blemáticas relacionadas con el desamparo legal de las familias homoparentales 
en Cuba. Debido a la selección de atributos de los personajes de la vida real, la 
entrevista encubierta, y estructuración de documental interactivo, Sí, quiero 
mantiene una continuidad lógica entre los puntos de vista individuales, con la 
ventaja de que el espectador puede apreciar perspectivas diferentes del perso-
naje en pantalla que conducen a un razonamiento global, potenciando el enfo-
que dialógico del realizador. La producción audiovisual resultante exhibe una 
mirada problematizadora de la realidad desde los jóvenes realizadores, así como 
la adopción de posturas ideoestéticas ante las identidades que vienen emer-
giendo de las reconfiguraciones socioeconómicas en la Isla. 
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