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Resumen

En este artículo se propone un análisis sobre cómo se proyecta el consumo de drogas legales e ilegales en el cine 
de ficci²n ecuatorianoƅ El o} eti×o es interpretar c²mo desde la cinematogra��a se crea un imaginario que reðe a la 
concepción social y cultural ecuatoriana en relación con el consumo de drogas, principalmente alcohol. Analizamos 
una muestra de 12 películas, seleccionadas de entre las de mayor taquilla estrenadas entre 2008 y 2018. Se procedió 
a ela}orar una metodolog�a de análisis que permiti² identificar las caracter�sticas comunes en las pel�culas de ficci²n 
ecuatorianas. Centramos el estudio en el método de investigación cualitativo. Esto permitió determinar, como resul-
tados, que el uso sim}²lico del alco�ol y las drogas se plantean como un reðe o social de la actualidad ecuatorianaƅ 
Se analizaron algunas escenas en las que los personajes consumen alcohol, aunque este consumo no da un aporte 
significati×o a la trama de las pel�culasƅ
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Abstract

T�is article proposes an analysis o� �oØ t�e consumption o� legal and illegal drugs is pro ected in Ecuadorian fiction 
cinemaƅ T�e o} ecti×e is to interpret �oØ cinematograp�y creates an imaginary t�at reðects t�e Ecuadorian social 
and cultural conception in relation to drug consumption, mainly alco�olƅ ce analyzed a sample o� Ūū films, select-
ed �rom among t�ose Øit� t�e �ig�est }oÝ oêce released }etØeen ūũũű and ūũŪűƅ �n analysis met�odology Øas 
de×eloped t�at alloØed us to identi�y t�e common c�aracteristics in Ecuadorian fiction filmsƅ ce �ocus t�e study on 
t�e qualitati×e researc� met�odƅ T�is alloØed us to determine, as results, t�at t�e sym}olic use o� alco�ol and drugs 
are presented as a social reðection o� Ecuadorian current aéairsƅ Oome scenes in Ø�ic� t�e c�aracters consume al-
co�ol Øere analyzed, alt�oug� t�is consumption does not pro×ide a significant contri}ution to t�e plot o� t�e filmsƅ

Keywords Alcohol, drugs, cinema, Ecuador, Pilsener.
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2a interpretaci²n cinematográfica del consu-
mo de alcohol y drogas en el cine, se presenta 
como un reðe o de la sociedad y un elemento 
que incide sobre la opinión pública (Rodrí-
guez, 2000). En los inicios del cine mudo, Ho-
llyØood retrat² persona es adictos a la morfina 
o los �umaderos de opio, asociando el uso de 
drogas a la criminalidadƈ «el vicio constituye la 
muestra suprema de su degradaci²n ��sica yƒo 
moral» (Cambra-Badii & Paragis, 2023, p. 9). 

En 1936 el director de cine Dwain Esper 
realiz² una pel�cula so}re las ne�astas inðuen-
cias del canna}isƈ se trata}a de Marihuana: 
the weed with roots in hell y the devil’s weed. 
El film narra}a las a×enturas de unos  ²×enes 
que prueban un porro de marihuana. Después 
de probarlo, los muchachos se volcaban al cri-
men, se bañaban «pecaminosamente» desnu-
dos, e incluso, uno de ellos se ahogaba. Otra 
pel�cula de ese mismo a°o �ue Reefer madness 
dirigida por 2ouis  asnier, en ŪŲŬůƅ El film 
mostraba lo sucedido a un grupo de mucha-
chos tras probar la marihuana, quienes come-
tían asesinatos, se volcaban a la prostitución, 
las violaciones, al terrorismo y el suicidio (Ma-
rín Gutiérrez, 2016). 

Las características a partir de las que se 
construyen los imaginarios sociales se reðe an 
en la ficci²n, «las películas sobre la adicción 
manifiestan y comunican las preocupaciones 
de la cultura popular del momento histórico 
en que están emplazadas o en el que se es-
trenaron» (Cambra-Badii & Paragis, 2023, p. 
Ūũƕƅ Esto las con×ierte en el reðe o social de 
la preocupación y el temor que se genera en 
relación con las drogas (Costa & Pérez, 1989). 

on el paso de los a°os los conteÝtos y 
el discurso de películas «tienden a legitimar, 
normalizar, tri×ializar o glorificar el consumo 
de drogas» (Sánchez-Carbonell & Colomera, 
2003, p. 23), naturalizando el consumo de 
substancias psicotrópicas como algo implíci-
to en el devenir de la sociedad. El consumo 
de drogas se da a través de personajes atracti-

×os, creati×os o interesantes, sin en�atizar en 
las consecuencias.

De 1934 a 1956 se prohibió en Estados 
Unidos que salieran consumos de drogas en 
las películas (Musto, 1991). La presencia de 
sustancias psicotrópicas en muchas películas 
no está asociada a un �actor determinante de 
la trama, como hablar de alcoholismo o dro-
gadicción, «en la mayoría de películas inde-
pendientemente del g�nero cinematográfico, 
mientras que las sustancias ilícitas tendían a 
ser eÝpuestas en dramas» (Sánchez-Carbonell 
& Colomera, 2003, p. 24). 

El rol de la mu er en re�erencia a las adic-
ciones se resume en el de compañera y apoyo. 
Esto aparece como característica de la narra-
ti×a en la d�cada de los cincuentaƈ cam}ian-
do en la década, de los ochenta, donde hay 
personajes con vidas trágicas que pierden la 
vida por sus adicciones (Hirschman, 1987). A 
partir de la década de los noventa los aspectos 
negativos en relación con el consumo de dro-
gas se invisibilizan (Sánchez-Carbonell & Co-
lomera, 2003). Se subestiman presentándose 
como acciones cotidianas que �orman parte de 
la vida cotidiana de los personajes.

En 1999 se estrenó Ratas, ratones y ra-
teros, de Sebastián Cordero, que llegó a una 
taquilla de más de 110.000 espectadores, en 
donde aparece de �orma eÝpl�cita las drogas 
Ɣordero, ūũŪũƕƅ 2a pel�cula relata de �orma 
irónica y con cierto sarcasmo la realidad social 
de Ecuador, y las particularidades de Quito, 
sus pre uicios sociales y de claseƅ En�oca «la 
violencia callejera sin moralismo ni moraleja 
redentora, y hace de la delincuencia el pívot 
para la tragedia del individuo —mérito com-
partido con muc�os otros filmes del realismo 
sucio—» (León, 2005, p. 51). En la película 
Ratas, ratones y rateros se mencionan dos ti-
pos de drogas: la marihuana, en una escena, 
�ngel Ɣarlos balenciaƕ, el protagonista, �uma 
mari�uana �rente a su madre y pasta }ase de 
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cocaína, que une y les da coherencia estética a 
varias escenas.

La idea de representar al marginal en el 
cine puede asociarse a la representación de las 
drogas y el alcohol de Hollywood de los años 
20. «Ratas, ratones y rateros es considerado un 
relato sobre la pérdida de la inocencia, a tra-
vés de la historia de un joven sin oportunida-
des y sin sentido en su vida» (Loaiza Ruiz & 
Gil, 2015, p. 58). El realismo sucio propuesto 
por Cordero muestra personajes corruptos, de 
clases sociales dispares, que viven en ambien-
tes marginales. La violencia de clase se repre-
senta en las injusticias. Los que tienen poder 
pueden aplastar a los que no lo tienen: los des-
amparados. Ratas, ratones, rateros (1999) na-
rra la historia de dos primos que se involucran 
en el mundo del crimen y las drogas.

La idea de realismo sucio sobrepasa la 
concepción económica de la estructura so-
cial, «el cine contemporáneo latinoamericano 
ha retratado una serie de problemas urbanos 
desde una ×isi²n  u×enil, que �unciona a ×eces 
como alegoría de un Estado-nación, donde 
la copresencia tumultuosa de temas y estilos 
culturales emergen en una película» (Narváez, 
2019, p. 64).

La imagen se construye en relación con la 
cultura, las costumbres, elementos sociales 
y tradicionales que confirman las caracter�s-
ticas que hacen único a un grupo social, un 
elemento importante son los teÝtos ×isualesƅ 
El uso de los elementos simbólicos y cultura-
les en las producciones cinematográficas u}i-
can al espectador en un conteÝto geográfico, 
social e histórico. Las desigualdades sociales y 
las injusticias de clase son parte de la narrativa 
ecuatoriana. Esto ha variado en sus temáticas 
a lo largo de los años, el alcohol y las drogas 
se presentan de �orma recurrenteƅ OegÏn como 
su consumo se asocia a los di�erentes estratos 
sociales, cambia la interpretación, de los di-
rectores y su percepción de la sociedad. 

Este estudio plantea preguntas sobre cómo el 
cine puede inðuir en la percepci²n y concep-
ción social del consumo de drogas en Ecuador. 
ƍ²mo se representan los di�erentes estratos 
sociales en relación con el consumo de drogas 
en estas películas? ¿Qué impacto puede tener 
la representación del consumo de drogas en el 
cine en la opinión pública y en las políticas de 
drogas en Ecuador? ¿Cómo ha evolucionado 
la representación del consumo de drogas en el 
cine ecuatoriano a lo largo de los años?

En esta investigación nos planteamos iden-
tificar los c²digos comunes en los largome-
tra es de ficci²n ecuatorianos }a o los que se 
construyen los elementos visuales que carac-
terizan la representación del consumo de sus-
tancias lícitas e ilícitas en el cine ecuatoriano.

Metodología
Oe procedi² al análisis estructurado de los fil-
ms y las escenas en las que se evidencia el con-
sumo de substancias como alcohol y drogas en 
el cine ecuatoriano, como elemento simbólico 
e identitarioƅ En el proceso del análisis ��lmi-
co siguió el orden cronológico de las películas, 
con la finalidad de o}ser×ar gradualmente la 
e×oluci²n del g�nero de la ficci²n ecuatoriana 
y su significado, teniendo en cuenta el conteÝto 
histórico, social, político y cultural en el que se 
han desarrollado las producciones. Se inició el 
análisis de las escenas con la intención de bus-
car elementos simbólicos, íconos o característi-
cas que inðuyeran en la trama de la pel�culaƅ El 
m�todo cualitati×o o�reci² pro�undidad y deta-
lle en los datos, al igual que en la descripción 
y registro (Patton, 1980). Cuando se adentró 
en el análisis cíclico de los datos cualitativos, 
estos se organizaron relacionándose entre sí y 
se llegó a interpretaciones, conceptos y conclu-
siones (Spradley, 1980).

De entre las técnicas de la metodología 
cualitativa nos decantamos por la observación, 
en la que el observador se convierte en un ele-
mento pasivo del campo de análisis a observar, 
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utilizando sus eÝperiencias en el campo que es 
o} eto de estudioƅ Esto �a×orece la reðeÝi×i-
dad al investigador y ayuda a la interpretación 
Ɣ�an£s, ūũŪũƕƅ �cotamos el espacio temporal 
de nuestra investigación, desde el año 2008 
hasta el año 2018, iniciamos la búsqueda de 
pel�culas ecuatorianas de ficci²nƅ 

Como criterio de búsqueda empleamos la 
base de datos del Instituto de Cine y Crea-
ción Audiovisual (iþþò).1 Se seleccionaron 
12 películas cuya taquilla ha sido representa-
tiva: Cuando me toque a mí (2008), Impulso 
(2009), Prometeo deportado (2010), A tus es-
paldas (2010), Pescador (2011), Mejor no ha-
blar de ciertas cosas (2013), Saudade (2014), 
Tan distintos los dos (2015), Con alas pa’ volar 
(2016), Sin muertos no hay carnaval (2016), 
Sólo es una más (2017) y Agujero negro (2018). 
La metodología predominante es de tipo cua-
litati×a y la �uente de conocimiento es de tipo 
representativo (Corbetta, 2003).

Resultados 
El alcohol y las drogas son un elemento recu-
rrente en las relaciones sociales ecuatorianas. 
Estos elementos se asocian a la di�erencia de 
clases, la religión, la cultura, la gastronomía y 
las fiestas de pue}lo, como elementos cultura-
les que se e×idencian de �orma constante en 
las producciones cinematográficas ecuatoria-
nas realizadas hasta el 2014. La narrativa se 
asocia a e×entos como la migraci²n, el �eriado 
bancario como un tema recurrente. Las temá-
ticas se eÝpanden desde el ūũŪŭ, el en�oque de 
la narrati×a se ampli² �acia los conðictos de 
la clase media. En toda la muestra selecciona-
da identificamos escenas en las que aparece el 
consumo de alcohol y drogas que dibujan la 
sociedad ecuatoriana. 

&niciamos identificando las caracter�sticas 
de las pel�culas seleccionadas y el conteÝto de 
su historia. En la película Cuando me toque a 

Ū  2os datos o}tenidos �ueron proporcionados por &×ette Kodr�guez, directora de ontrol T�cnico del &nstituto de ine y reaci²n �udio×i-
sual, el 4 de septiembre del 2020.

mí (2008), durante la madrugada un hombre 
sale de la casa de su amanteƅ El eÝmarido de 
la mujer lo sigue y lo apuñala por la espalda. 
uando ×a a matar a su eÝesposa su �i o apare-
ce y él sale corriendo a la calle. Este asesinato 
dará pie a una serie de tragedias relatadas en la 
película del director Víctor Arregui. El cadá-
ver del amante asesinado llega a la morgue. En 
ese momento aparece el personaje principal de 
la pel�cula, un m�dico �orense incapaz de rela-
cionarse socialmente, que se esconde entre los 
cadáveres que llegan a la morgue. 

A partir de la muerte y de quiénes llegan a 
la morgue se crea una serie de historias para-
lelas. Esta película nuevamente hace un guiño 
a la migración en el personaje de la hija de un 
taÝistaƅ Yna llamada de a ×er que ella es una 
de las tantas que migraron en la crisis de 1999. 
Esta película muestra la necesidad de mante-
nerse vivos para unos y de buscar la muerte 
para otros. 

El personaje principal de debate entre el 
querer y no poder. Quiere salir de su soledad, 
pero no puede. Finalmente se queda solo ten-
dido en una de las camillas en las que colo-
can a los muertos con una }otella de ×od£a 
que lo acompañará durante toda la película. 
�e alguna �orma el persona e principal está 
muerto y su relación cercana con la muerte se 
puede observar durante toda la película. Se re-
lata la amargura y desaliento de los personajes 
ante las circunstancias que tienen que vivir. 
Oe conci}e la muerte desde un �ragmento de 
la sociedad, desde la impotencia que da el no 
pertenecer a un grupo inðuyente y tener que 
esperar el �a×or de otrosƅ 

Ante la muerte se aglutinan todos los sen-
timientos. Para el director, Víctor Arregui, la 
omnipresencia de la muerte se hace presente 
en su estado de ánimo y afirma que a los ecua-
torianos les gusta hablar de la muerte. Pode-
mos entender esta pel�cula como una reðeÝi²n 
sobre la muerte desde un personaje que solo 
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puede vivir entre muertos (Zaldumbide Lasso 
& Toro Aguilar, 2014).

Impulso (2009), película dirigida por Ma-
teo Herrera, tiene la particularidad de estar fil-
mada en blanco y negro. «En el plano estético, 
es de algÏn modo cine de arteƒ eÝperimentalƇ 
parte de una apropiación de géneros: suspen-
se, �antástico, está filmado en }lanco y negro, 
y en momentos recurre a angulaciones de cá-
mara inhabituales» (Narváez 2019, p. 68). La 
historia relata la vida de una joven, Jéssica de 
ŪŰ a°os, que su�re bullying en un colegio de 
Quito. Vive con su abuela y su tía. Su madre 
migró a España y deja de enviar dinero. Esto 
genera problemas con su tía que es quien tra-
baja y asume los gastos de la manutención de 
la joven. La protagonista se presenta como 
una adolescente rebelde que consume alcohol 
con sus amigos. Se siente reprimida con las 
normas de su tía y su abuela, así que decide 
ir en busca de su padre al que no ha visto en 
diez años (Luzuriaga, 2017).

La búsqueda de su padre la lleva a conocer 
la hacienda de su tío. Él vive con su esposa y 
su hijo. Ella se queda en casa de su tío espe-
rando saber algo de su padre. Desde el inicio 
de la película se deja entrever la sensación de 
que alguien observa a la protagonista. Duran-
te su estancia en la hacienda de sus tíos se ini-
cia una relación amorosa con su primo, rela-
ción que ronda entre los sueños y la realidad. 
Los espejos de la casa permanecen cubiertos, 
las puertas se cierran y las velas se apagan. La 
hacienda, casi deshabitada, genera un aire de 
misterio en la película. Para la protagonista 
este se convierte en un lugar seguro. Jéssica 
empieza a descu}rir su seÝualidad y su identi-
dad (González Rentería, 2015). 

Esta película entra dentro del «cine de ha-
cienda», un género que Camilo Luzuriaga, lo 
sitúa como propio del cine ecuatoriano. Son 
las películas cuya trama se desarrolla dentro 
de una hacienda, teniendo como inicio el tras-
ladarse de la ciudad al campo. Para Luzuria-

ga, la película del director Mateo Herrera «es 
probablemente la iniciadora de este esbozo de 
género en cuanto tal» (Luzuriaga, 2017, p. 11).

Prometeo deportado (2010), de Fernando 
Mieles, tuvo 162.000 espectadores en las salas 
de cine (Larrea, 2017). Este film, a tra×�s de 
la migración, hace un retrato de la identidad 
y la problemática social, política y económica 
ecuatoriana. Una sala de espera de un aero-
puerto se convierte en un pequeño Ecuador, 
cuando varios grupos de migrantes son deteni-
dos para ser deportadosƅ Oin una eÝplicaci²n, 
los ecuatorianos permanecen detenidos duran-
te mucho tiempo. 

El paso del tiempo se marca con dos ele-
mentos, la llegada de más ecuatorianos a la 
sala que poco a poco se ×uel×e asfiÝiante y 
una pequeña cría de tortuga que va creciendo 
poco a poco. Como se puede observar «el dra-
ma migratorio se volverá, en la narración de la 
nación ecuatoriana, el tema central de los pri-
meros años del siglo řři» (Alemán, 2012, p. 
83). Desde la analogía de los ecuatorianos que 
×i×en de �orma ilegal en el eÝtran ero con la 
incertidumbre de que en algún momento pue-
den ser deportados. Esta película nos muestra 
una construcción y deconstrucción de la na-
ci²n ecuatoriana ƔOitnis£y, ūũŪūƕƅ

En Prometeo deportado (2010), el objeto de 
la }urla es la ecuatorianidad, que desfila por 
la pel�cula descomponi�ndose, �asta escenifi-
car el arranche y el robo generalizado de un 
país inmerso en un caos hiperbólico, alegoría 
grotesca de una no nación (Luzuriaga Arias, 
2019, p. 252). Durante la película hay varios 
intentos de �ormar una organizaci²n social 
equitativa, en un inicio el respeto y la igualdad 
primanƅ Hero con�orme pasa el tiempo la gen-
te se corrompe. Un grupo toma el control por 
la �uerzaƅ �l final la Ïnica salida se presenta a 
través del baúl de un mago. En esta película el 
alcohol aparece de manera tangencial.

A tus espaldas (2010), del director Tito 
Jara, realiza una analogía de la ubicación de 
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la Virgen del Panecillo en la ciudad de Quito. 
�esde este punto se puede ×er c²mo se eÝtien-
de la ciudad hacia el norte y el sur. La Virgen 
está ubicada mirando hacia el norte y dando 
la espalda al sur. Quienes viven en el sur, en 
la idiosincrasia quiteña, son considerados cho-
los, obreros descendientes de indígenas o cuyo 
mestizaje tiende hacia rasgos indígenas y piel 
morena (Medina, 2020).

El protagonista de la película, Jorge Chi-
caiza Cisneros, es hijo de una madre migran-
te y un padre maltratador que murió víctima 
del alcohol tirado en la calle. Las remesas que 
envía su madre les han permitido a él y su 
abuela mejorar su nivel de vida, pero siguen 
viviendo en el sur de Quito. El protagonista 
reniega de su nombre y raíces indígenas cho-
las. Muchos cineastas ecuatorianos se inclinan 
hacia el realismo social desde una visión dra-
mática, ƥ�usiona con �Ýito momentos c²micos 
con dramáticos, lo que provoca como resulta-
do mayor dramatismo en el espectador […] a 
este género del realismo social se lo ha dado 
en llamar también cine de la marginalidad» 
(Zamora-Aizaga, 2016, p. 11).

El protagonista trabaja en un banco. Cuan-
do joven se cambió el nombre a Jordi Lamota. 
Ha logrado su sueño de vivir en el norte de 
Quito, aparentando tener una buena posición 
social. Para Luzuriaga Arias:

[…] la película A tus espaldas (2011) es la que sa-
bía con más claridad a qué público se dirigía: la 
nue×a clase media de origen £ic�Øa, que �a}ita 
o habitaba en el sur de Quito. […] La gran recep-
ción que obtuvo A tus espaldas se debe también a 
que actualiza el personaje típico del chulla quite-
°o, aquel que �ue retratado en El chulla Romero 
y Flores de Jorge Icaza en 1958, el hijo de madre 
£ic�Øa y de padre ƥespa°olƦƅ El persona e ƥmes-
tizoƦ que reniega de su origen £ic�Øa para pre-
sentarse como «español» o «blanco», es altamente 
popular en la oralidad ecuatoriana. (Luzuriaga 
Arias, 2019, p. 184)

La historia tiene como localización la avenida 
de los Shyris, en la ciudad de Quito, donde se 
reúnen los jóvenes y escuchan música a todo 
×olumen en sus autos modificados, tuneados 
con las puertas abiertas. Jordi conoce a una 
colombiana que se dedica a la prostitución y 
sus clientes son ejecutivos de alto nivel. Es una 
mujer guapa que esconde su trabajo diciendo 
que es modelo. El protagonista la lleva a vivir 
con él y la considera su novia (Prieto Méndez, 
2014). 

A tus espaldas (2010) hace un guiño a dos 
sucesos en la historia reciente de Ecuador: el 
salvataje bancario de 1999, con la quiebra de 
un banco en que trabaja el protagonista y se 
recrea, como parte de la trama, la historia del 
notario Cabrera. Jordi y su novia deciden ro-
bar el dinero de un notario que lo guarda en 
�undas en su casaƅ El plan �unciona, ro}an el 
dinero y el notario está muerto. Jordi traicio-
na a su novia y escapa con todo el dinero a la 
playa. La joven es llevada presa y él cumple su 
sueño de tener todo lo que siempre quiso (Me-
dina, 2020). Esta película:

Cita incesantemente las costumbres de una ge-
neración de un emergente sector social, que no 
había sido visto por el cine ecuatoriano: aquellos 
muc�ac�os que �ueron seducidos cuando eran ni-
ños por El Chavo del Ocho, la popularísima serie 
de tele×isi²n meÝicana de fines del siglo pasadoƅ 
�entro de esta �actura y aca}ado, A tus espaldas 
no se cuestiona sobre el machismo imperante en 
todos los ambientes sociales que reproduce, y se 
limita a retratarlo como se supone que es: hom-
bres alcoholizados y maltratadores, junto a mu-
jeres víctimas y prostituidas. No busca debajo, 
muestra encima de la apariencia: en esto también 
es popular. (Luzuriaga Arias, 2019, p. 186)

Esta película hace una crítica al padrinazgo 
que permite ascender sin es�uerzoƅ Oe ×e los 
�a×ores la}orales, la discriminaci²n de clases 
sociales, los pro}lemas �amiliares y el a}ando-
no de los hijos de migrantes. Aparecen el desa-
mor, las relaciones banales, el problema social 
de la prostitución, en el estereotipo de la mu-



53

El imaginario social sobre el alcohol en el cine ecuatoriano
p-issn 0252-8681 | e-issn 2960-8163 | año 2023 | núm. 45 | pp. 47-66

jer colombiana hermosa que llega a Ecuador y 
bajo la máscara de trabajar de modelo se con-
vierte en una prostituta de élite (Varela Molina 
& Zapata Chasiquiza, 2020). El alcohol y las 
drogas aparecen de una �orma si}ilinaƅ 

La noticia de un cargamento de cocaína en-
contrado a la orilla de una playa inspira la pe-
lícula Pescador (2011), del director Sebastián 
Cordero. Blanquito, un pescador de treinta 
años, vive en casa de su madre en un pequeño 
pueblo pesquero de la costa ecuatoriana. La 
vida de Blanquito cambia cuando encuentra 
en la playa un cargamento de cocaína. La dro-
ga representa la oportunidad de cambiar su 
vida, mejorar económicamente y conocer a su 
padre, un hombre rico de Guayaquil.

El traslado de la cocaína a Guayaquil lo lle-
va a conocer una mujer que le va a ayudar a 
vender la mercancía. Blanquito se siente atraí-
do por ella e intenta enamorarla. Mientras 
Blanquito busca salir de su pueblo a la ciu-
dad, ella añora regresar a Colombia (Herrera, 
2018). Para Luzuriaga, Sebastián Cordero en 
sus películas. 

[…] mantiene el interés por indagar en el mismo 
mundo de la marginalidad y la delincuencia, y su 
violenta relación con el mundo de la burguesía 
y el poder estatal. Sus obras perseveran en la ta-
rea de dominar un sentido y adaptar una �orma, 
la del cine de ficci²n en cla×e de tragedia, ale-
 ándose de la eÝaltaci²n admirati×a �acia el otro 
—el malandro de Ratas—, cuyo encanto, perver-
samente seductor para el mundo correcto de la 
clase media, no ha podido ser igualado ni por el 
mismo Cordero. (Luzuriaga Arias, 2019, p. 80)

En Pescador (2011) se presentan temáticas co-
nocidas para el espectadorƇ el narcotráfico, la 
inmigración del campo a la ciudad o la mi-
gración entre países latinoamericanos. Esta 
pel�cula no de a un final �eliz para �lanquito, 
finalmente se da cuenta de que la ×ida de la 
ciudad no es lo que se imaginó (De la Vega 
Zurita, 2018).

El pun£ acompa°a la trama de la pel�cula 
Mejor no hablar de ciertas cosas (2013), de Ja-
vier Andrade. La película tiene como protago-
nista y narrador a Paco Chávez, joven adinera-
do de Manabí. Él y su hermano son adictos a 
todo tipo de drogas. Esta película se convierte 
en la primera película ecuatoriana «preselec-
cionada para competir en los premios Oscar, 
en la categor�a de 7e or Hel�cula EÝtran era» 
(Loaiza Ruiz & Gil, 2015, p. 60).

Mejor no hablar de ciertas cosas (2013) na-
rra de �orma lineal la vida decadente e irres-
ponsable de Paco y su hermano menor, mú-
sico pun£ero que �ará todo para conseguir 
drogas e impulsar su banda. Las drogas y el 
romance ilícito con Lucía, su novia de colegio, 
que está casada con otro hombre, impulsa su 
vida. «La película manabita es el autorretrato 
de una �amilia lumpenƚ}urguesa, con padre 
madre e hijos, y nueras, yernos y suegros, na-
rrado con la sola voz interior del hijo mayor. 
Sin ninguna responsabilidad y sin preguntas» 
(Luzuriaga Arias, 2019, p. 204).

El hermano de Paco, totalmente descontro-
lado, decide ro}ar una figura de un ca}allo de 
casa de sus padres para cambiarlo por drogas. 
Ou padre los descu}re ro}ando y su�re un ata-
que al corazón y muere. Esta pelea cambia la 
vida de los hermanos. Esta escena es un punto 
de inðeÝi²n en la trama y muestra las pro�un-
didades a las que los personajes han llegado 
debido a su adicción.

Su madre y hermana se mudan a Miami y 
no soportan quedarse en la ciudad. Entre dro-
gas, malos entendidos, el dealer (camello) que 
les provee las drogas mata al hermano, la no-
×ia y al eÝesposo de la no×ia de Hacoƅ Haco y 
el hijo de su novia se esconden y quedan vi-
vos. Mejor no hablar de ciertas cosas (2013) en-
carna, de alguna manera, una versión desace-
lerada del realismo sucio: la violencia implícita 
sucede �uera de cuadro» (Narváez 2019, p.68).
2a pel�cula concluye con un Haco ƥre�ormadoƦ, 
asumiendo el papel que siempre debió tener 
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en su �amiliaƇ ser el �i o mayor, comprometido 
con una mujer que no ama, pero le conviene, 
dedicado a la política como su padre, y como 
dice el protagonista: podría llegar a presidente. 
Mejor no hablar de ciertas cosas (2013) habla de 
las acciones y las consecuencias, pero al final 
el dinero puede lavar las culpas de cualquiera 
(Roberts-Camps, 2015).

Saudade (2014), la ópera prima de Juan 
arlos �onoso, centra su �istoria y se conteÝ-
tualiza en la crisis financiera de ŪŲŲŲ �asta el 
derrocamiento del presidente Jamil Mahuad. 
Miguel, un adolescente de 17 años que no tie-
ne recuerdos de su madre, radicada en Argen-
tinaƅ 2a madre de 7iguel en�erma y pide al 
padre que lleve a su hijo para verlos antes de 
morir. Miguel decide que no quiere ir a ver a 
su madre. El día que su padre viaja se arre-
piente e intenta alcanzarlo en el aeropuerto, 
pero ya es tarde. Se queda con su madrastra y 
hermanastra (González Rentería, 2015). 

El director crea una estructura narrativa basada 
en muros y }ases �rágiles que dan cuenta de la 
}arrera entre los adultos y los adolescentesƈ por 
ejemplo, el muro de la escuela que los jóvenes tre-
pan para escaparse de la secundaria […] en pan-
talla las siluetas de los adultos al �ondo de la casa 
discutiendo sobre cuestiones políticas, el prota-
gonista prefiere no encontrarse con ellos, por lo 
que entra a su cuarto por la ventana. (Solano Or-
tiz, 2020, pp. 172-173)

Un año en la vida de los jóvenes se mezcla con 
los elementos que marcaron la crisis económi-
ca de ŪŲŲŲƅ 2a �alta de liquidez de los }ancos y 
la retención de los ahorros, se observa cuando 
la madre necesita pagar las pensiones del cole-
gio. En unas escenas deben ayudar a mudarse 
a unos de sus amigos, sus padres han perdido 
su casa. Se muestra la devaluación del sucre y 
el cam}io a d²lares, las mani�estaciones y el 
derrocamiento de Mahuad y el alcohol (Babi-
no, 2015).
Tan distintos los dos (2015) de Pablo Arturo 
Suárez, largometraje de tono dramático sobre 

una pare a madura que a�ronta al pasadoƅ �e-
ciden volver al pasado a su casa de la playa para 
sanar, olvidar y perdonar (Machado Galarza, 
2016). Esta película cuyos protagonistas son 
una pareja, Ricardo y Paula, su hija y su nieto, 
reviven un evento traumático que intentaran en-
terrar. Los recuerdos vuelven cuando la pareja 
regresa a su casa de la playa para desocuparla. A 
lo largo de la película la pareja se vuelve a reen-
contrar. La repentina llegada de su nieto y sus 
preguntas �acen que la �amilia tenga que a�ron-
tar el pasado que intentaron enterrar. Aparece 
el alcohol como ambientación.

Alas pa’ volar ƔūũŪůƕ, del director �leÝ .á-
come, cuenta la historia de los padres de Tito, 
un piloto y una publicista. Los padres de Tito 
empiezan a tener problemas y deciden sepa-
rarse. El niño hace todo lo posible para que 
sus padres vuelvan a estar juntos. Para Luzu-
riaga (2017) esta película es «uno de los estre-
nos más recientes de cine evangélico gradua-
do» (p. 8). 

Esta película se desarrolla entre la comedia 
y el melodrama. El pequeño Tito, apoyado 
en su �e, logra la reconciliaci²n de sus padres, 
quienes durante casi toda la película entran en 
una guerra por demostrar que cada uno tiene 
la razón y el otro es el que hace las cosas mal. 
En esta pel�cula los protagonistas son a�ro-
ecuatorianos, da un vuelco al estereotipo del 
a�roecuatoriano de }a os recursos que acos-
tumbramos ver en las películas ecuatorianas 
(Pérez Quintana, 2021).

Al asignarle el protagonismo, la película recono-
ce el empoderamiento social de una pequeña y 
no×�sima clase media a�rodescendiente, que �a 
sido posible, entre otras razones, por la conver-
sión al evangelismo de muchos de los integran-
tes de un pueblo tradicionalmente empobrecido 
como es el a�roecuatorianoƅ El e×angelismo, a 
di�erencia del catolicismo, promue×e a}iertamen-
te la superaci²n econ²mica entre sus �eligreses, 
para lo cual, dicen, es necesaria la educación, la 
a}stinencia del alco�ol y la �ormalidad en las re-
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laciones �amiliares, la}orales y comercialesƅ Ɣ2u-
zuriaga, 2017, p. 9)

Alas pa’ volar ƔūũŪůƕ, del director �leÝ .áco-
me, es una película de género cómico-dramáti-
co. Está protagonizada por el cantante Felipe 
Centeno, que interpreta a un joven que se ena-
mora de una chica cristiana evangélica y tiene 
que cambiar su vida para estar con ella. La pe-
lícula no muestra escenas de alcohol o drogas, 
pero sí las menciona como parte del pasado del 
protagonista, que era un adicto y un delincuen-
te. La película tiene un mensaje moralizante y 
religioso, y busca transmitir valores cristianos a 
los espectadores.

Alas pa’ volar (2016) es una película de 
trama ligera y di×ertida, �ue }ien reci}ida por 
la audiencia. Alcanzó una taquilla de 46.375 
espectadores, superando a la película de Se-
bastián Cordero, Sin muertos no hay carnaval 
(2016), que alcanzó una taquilla de 39.155 es-
pectadores (González Palma, 2019). 

Sin muertos no hay carnaval (2016) es una 
película ecuatoriana dirigida por Sebastián 
Cordero. La trama se desarrolla en una ciu-
dad tropical y aborda temas como la ambi-
ción, la corrupción, la traición y todo lo que 
conlleva la búsqueda del poder y el dinero en 
la sociedad. La historia se centra en un sector 
de la ciudad portuaria de Guayaquil, conocida 
como Monte Sinaí, donde se desarrollan con-
ðictos �ticos y sociales de}ido a la in×asi²n de 
tierras. Un personaje clave es Lisandro Terán, 
interpretado por Andrés Crespo, quien enga-
ña a las personas para que compren parcelas 
supuestamente legalizadas de las que luego 
o}tendrá }eneficiosƅ Sin muertos no hay car-
naval (2016) retrata la violencia y la corrup-
ci²n en  uayaquil, donde el narcotráfico y el 
alcoholismo son problemas sociales.

Sólo es una más (2017) el quinto largome-
traje de la directora Viviana Cordero. Esta pe-
lícula es la historia de Mateo, un joven cuya 
vida está marcada por inesperados ataques 
epilépticos ocasionados por un tumor cere-

bral. Los ataques limitan su vida, vive con su 
padre, ya que su madre ha muerto. Es suspi-
caz y le gusta el cine clásico, ir a ca�eter�as o 
el �ut}olƅ 7ateo se enamora de 8atalia, una 
 o×en alegre, impulsi×a, que ×i×e de �orma in-
tensa. Mateo sabe que cada convulsión puede 
ser la última. Esto lo impulsa a salir de su casa 
y acercarse a Natalia (El Universo, 2017).

Esta película está inspirada en la vida de 
Joaquín. A Viviana Cordero, la historia del 
joven la cautivó, por su deseo de lucha, por 
sus sueños, por su no dejarse vencer, por su no 
aceptar su discapacidad, en el sentido de no 
permitir que eso le mine cuando la Universi-
dad San Francisco de Quito no le aceptó por 
su problema de discapacidad, pensaba que 
había una historia que contar. Esta historia 
aborda las discapacidades desde un punto de 
vista humano y desde su cotidianidad. Es una 
historia triste contada desde un punto de visa 
esperanzador, de un joven que decide vivir in-
tensamente mientras su cuerpo se lo permita. 
Oe �an encontrado re�erencias al alco�ol rela-
cionado con las fiestasƅ 2a pel�cula trata temas 
sensibles como la epilepsia, el tumor cerebral 
o la muerte.

Agujero Negro (2018) es una comedia dra-
mática cuyo director es Diego Araujo More-
no. Víctor, un aclamado escritor de 32 años, 
pasa por una crisis de creatividad. Hace cinco 
años trabaja en una novela que no ve la luz. 
Cuando su pareja, Marcela, se queda emba-
razada su objetivo es terminar su novela antes 
del nacimiento de su hija. Víctor y su esposa 
se mudan al apartamento que les deja su sue-
gra en una urbanización de lujo privada de las 
a�ueras de Juitoƅ �l protagonista cada ×ez le 
es más di��cil escri}irƅ 

Conoce a Valentina la hija de su vecino, 
de 16 años, y con ella se siente joven de nue-
vo. Con el ímpetu de su nueva juventud y su 
obsesión por Valentina logra terminar su no-
vela, pero para su editor es una novela vacía. 
Su despreocupación hacia su esposa hace que 
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ella lo deje. Su crisis de edad, de creatividad, 
lo lleva al límite. Desde ese límite logra crear 
una o}ra pro�unda en la que de a su ×idaƅ 
Esta novela dedicada a su hija hace que valore 
lo importante y busque recuperar a su esposa. 
(El Universo, 2018). El alcohol está presente 
en la película.

Pilsener versus whisky
Pilsener es una marca de cerveza líder en Ecua-
dor y ha lanzado varias campañas publicitarias 
para promover el orgullo ecuatoriano. Algunas 
películas ecuatorianas han incluido la marca 
de cerveza Pilsener en su contenido como par-
te de la ambientación o patrocinio. Aparece la 
cerveza Pilsener, en seis de las películas de la 
muestra. El product placement, también cono-
cido como publicidad por emplazamiento, es 
una técnica publicitaria que consiste en inser-
tar un producto, mensaje o marca dentro de la 
narrativa de una película.

Un elemento recurrente en los personajes 
de las películas analizadas tanto principales 
como secundarios es el consumo de alcohol, 
aunque este no aporta necesariamente a la 
trama. El consumo de drogas se puede obser-
var asociado a la trama de dos de las películas 
seleccionadas (Mejor no hablar de ciertas cosas 
y Pescador).

En la película Cuando me toque a mí 
(2008), del director Víctor Arregui, el consu-
mo de alco�ol �orma parte de la trama y es el 
re�ugio del persona e de �rturoƈ el m�dico �o-
rense y su ayudante, beben de una botella de 
×od£a durante sus �oras de tra}a o en la mor-
gue. Se muestra una relación cercana con el al-
cohol, el médico es un personaje que no puede 
socializar y se encierra en las historias de los 
cadáveres que llegan, el alcohol en este perso-
na e es una �orma de a�rontar el d�a a d�aƅ 

Oe marca una di�erencia entre el m�dico y 
su consumo de alcohol, que puede verse inclu-
so elegante, y el del personaje que asesina a 
la pareja de la madre de su hijo. Este es un 

personaje humilde que consume pastillas y al-
cohol, se ve borracho y en cantinas y bares de 
baja categoría. Los dos personajes son cerca-
nos al alcohol en circunstancias completamen-
te di�erentes al igual que el estrato social en 
que se los ubica. El médico es alcohólico, pero 
nunca aparece ebrio, mientras que el persona-
je marginal, el asesino, sí. La película trata te-
mas como la muerte, el amor, el azar y la vio-
lencia en la ciudad de Quito, con un tono de 
humor negro y amargura.

Impulso (2009) y Mejor no hablar de ciertas 
cosas (2012) «podrían entenderse como puentes 
entre los discursos marginal-subjetivista» (Nar-
váez, 2019, p. 68). Las dos películas tienen un 
�actor comÏnƇ mÏsica pun£ y la re}eld�a de los 
personajes. En Impulso (2009) se muestra el 
consumo de alcohol entre Jessica y sus amigos, 
además de la mÏsica pun£ con la que se siente 
identificadaƅ El alco�ol es una �orma de e×a-
dir los problemas para Jessica la protagonista 
de la película, ella y sus amigos se desconectan 
de la realidad en fiestas, alco�ol y mÏsicaƅ Oe 
marca una di�erencia entre los persona es de 
ambas películas, Jessica es hija de migrantes, 
vive en el sur de Quito (la zona proletaria de la 
ciudad), mientras que Paco y Luis son hijos de 
un político adinerado.

Mejor no hablar de ciertas cosas (2012) es 
una historia que se desarrolla en torno a la 
adicción a las drogas de Paco y Luis. Se mues-
tra el consumo de alcohol haciendo un con-
traste entre el padre e hijos. Al padre se lo 
muestra con un ×aso de Ø�is£y, }e}ida que se 
asocia a los hombres poderosos, en este caso 
�l es el pol�tico más inðuente de la ciudadƅ 
Durante la trama Paco y Luis se hunden y 
tocan �ondo en el mundo de las drogas, des-
truyendo sus vidas. En esta película el alcohol 
ƔØ�is£yƕ y las drogas �orman parte de toda la 
trama. La inclinación por el consumo de whis-
£y de los persona es representa la clase pode-
rosa a la que pertenecen.
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El alcohol aparece como parte de la vida del 
personaje del escritor en Prometeo deportado 
(2010). A lo largo de la trama en la decoración 
del espacio que habita dentro de la sala del ae-
ropuerto se pueden ver botellas de alcohol va-
cías. Es un personaje observador, sobre el que 
se ×uelca el su�rimiento, los sue°os �rustrados 
y las esperanzas de los migrantes a través de las 
cartas que les escribe. Según avanza la película 
cada vez se ven más botellas vacías alrededor 
del su espacio. Se presenta como un personaje 
sensible e introspectivo. El alcohol está ligado 
al su�rimiento del arteƅ

En A tus espaldas (2011) el alcohol apare-
ce como parte de la cotidianeidad. No hace 
un aporte significati×o a la trama, pero sir×e 
para definir la dinámica socialƅ En las prime-
ras escenas se ve al padre del personaje prin-
cipal morir alcoholizado en una vereda del sur 
de la ciudad de Quito. El alcoholismo, en el 
imaginario ecuatoriano, se asocia a la pobre-
za y a la marginalidad. A partir del incidente 
del padre del personaje principal, el alcohol se 
utiliza Ïnicamente para conteÝtualizar las fies-
tas y la diversión de Jordy y sus amigos, y las 
escenas de discoteca en las que Greta interac-
túa con sus clientes. En esta película Jordy y 
 reta planean ro}ar a una persona intoÝicán-
dola con alcohol y drogas.

En Pescador (2011) Blanquito representa 
la cultura popular. Para Blanquito la cocaína 
que de}e ×ender sim}oliza su pasaporte �uera 
del Matal, en Manabí, y de la vida humilde 
que lleva. Los hoteles cinco estrellas a los que 
llega mientras viaja a Quito y la casa de lujo 
del hombre que va a comprarles la droga ge-
nera un contraste entre la vida del pueblo y 
las ciudades. A lo largo de la película y duran-
te el viaje del pueblo a la capital, los protago-
nistas consumen substancias legales e ilegales. 
2as drogas �orman parte de la narrati×aƅ Oon 
el �actor que determinará el �uturo del perso-
naje principal. La venta de la droga es la mo-
tivación del personaje, pero el viaje lo llevará 

a ilusionarse y decepcionarse. El alcohol se 
asociará a la celebración, a la curiosidad y a 
las decepciones de Blanquito. En esta película 
se repite la imagen del político consumiendo 
Ø�is£y, en este caso el padre de Blanquito. La 
trama hace que la cocaína sea un elemento re-
currente. A lo largo de la historia, el personaje 
cambia de la cerveza que consumen en su pue-
blo a beber Ø�is£y cuando se rodea de las per-
sonas poderosas con las que negocia la droga. 
El consumo de alcohol y drogas son parte de 
la ambientación de la historia. 

En las películas analizadas, que se realizan 
a partir de 2014, el alcohol se utiliza como 
parte de la ambientación en determinadas es-
cenas y como un elemento escenográfico en la 
construcción de la historia. En estas películas 
los personajes pertenecen a una clase media 
alta, por lo que no se observa una polarización 
en el consumo de drogas o alcohol, simple-
mente se considera su consumo como parte de 
la cultura y algo natural para detallar las esce-
nas de socialización.

En Saudade (2014) se repite el ambiente y 
la mÏsica pun£ que identifica al persona e de 
Miguel y a sus amigos. En esta película el con-
sumo de alco�ol am}ienta las fiestas a las que 
asisten los jóvenes. En Tan distintos (2015), la 
cerveza ambienta la playa y el vino acompaña 
a las cenas. Esto se repite también en Con alas 
pa’ volar (2017). En Solo es una más (2016) 
podemos ver el alcohol como ambientación de 
las fiestas y de la di×ersi²nƅ 

En Agujero negro (2018) el alcohol marca 
los dos momentos paralelos que vive el perso-
naje. La cerveza en su segunda adolescencia. 
El Ø�is£y y la mari�uana en su parte adultaƅ 
Estos vicios los comparte con el padre de la 
adolescente con la que sale a escondidas. Lo 
que podemos observar en todas las películas 
es que el Ø�is£y aparece como un licor asocia-
do a la adultez y tener poder político y econó-
mico. La cerveza nacional está asociada con el 
pue}lo y la fiestaƅ 
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Conclusiones
El consumo de alcohol y drogas es un elemen-
to recurrente en las producciones cinematográ-
ficas ecuatorianas, y se asocia a las di�erencias 
sociales, culturales y económicas presentes en 
la sociedad. En las 12 producciones ecuatoria-
nas analizadas se observa una tendencia a aso-
ciar alco�ol con las cele}raciones, la fiesta, la 
socialización, el romance o la elegancia. Estas 
producciones se estrenaron desde el 2014, con 
eÝcepci²n de A tus espaldas (2011), en las que 
el consumo del alcohol aparece ambientando y 
desarrollando las di�erencias socialesƅ

El alcohol y las drogas son representados 
de di�erentes �ormas en el cine ecuatoriano, 
ya sea como elementos culturales y de celebra-
ci²n, como ×icios o como una �orma de escape 
de la realidad. El consumo de alcohol aparece 
como algo natural en todos los estratos socia-
les en la muestra analizadaƅ El alco�ol �orma 
parte de las interrelaciones de los personajes, 
como di×ersi²n, como ×icio o como �orma de 
�raternizar y a�ogar las penas o desconectar 
de la realidad. 

En seis películas se observa la ingesta de al-
cohol y drogas asociadas a la trama, a superar 
las �rustraciones, a la representaci²n y di�eren-
ciación de los imaginarios sociales. El consu-
mo de alcohol y drogas en las películas analiza-
das no siempre está relacionado directamente 
con la trama principal, pero sirve como un ele-
mento simbólico e identitario que caracteriza a 
los personajes y a la sociedad ecuatoriana.

La cerveza Pilsener, una marca líder en Ecua-
dor, aparece en varias películas como parte de 
la ambientación o el patrocinio, utilizando la 
técnica de product placement para promover el 
orgullo ecuatoriano. Se puede intuir que es un 
auspiciante de los filmsƅ omo re�erente cultu-
ral importante aparece la cerveza Pilsener, en 
seis de las películas de la muestra. Esta cerveza 
asocia a Ecuador por ser la más antigua y con-
sumida en el país.
El cine ecuatoriano reðe a las preocupaciones y 
temores de la sociedad en relación al consumo 
de drogas, pero también puede contribuir a la 
normalización y trivialización de este consumo 
al presentarlo como algo cotidiano y natural.

El cine ecuatoriano utiliza el consumo de 
alcohol y drogas como elementos narrativos y 
simbólicos para representar la realidad social 
y cultural del país. Resaltan la importancia de 
analizar cómo estas representaciones pueden 
inðuir en la percepci²n y actitudes de la au-
diencia hacia el consumo de sustancias.

2a ficci²n ecuatoriana nos relata como 
una sociedad de su�rimiento y desigualdades, 
con un discurso cercano al documental. En 
la construcción de la narrativa el consumo de 
alcohol aparece como un elemento cultural 
cotidiano tanto en jóvenes como adultos. En 
ninguna de las películas se cuestiona su consu-
mo, es parte de las relaciones sociales, de ser 
joven, de ser adulto, de ir a cenar, de sociali-
zar y de ser ecuatoriano. 

Anexo
Ver tabla 1.
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Ta}la Ūƅ 8Ïmero de producciones de largometra es de ficci²n y su taquilla }ase de datos &nstituto de 
Cine y Creación Audiovisual (iþþò)

N.º Año Películas ecuatorianas Director Fecha de 
estreno

Taquilla Espectadores

1 2007 El lugar donde se juntan los 
polos

Juan Martín Cueva

2 2007 òœþ: Del sueño al
caos

Isabel Dávalos

3 2007 TeÝaco t²Ýico
TeÝaco

Pocho Álvarez

4 2007 Ellas Álvaro Muriel

5 2007 Tarjeta roja Kodol�o 7u°oz

6 2007 Esas no son penas Anahí Hoeneisen/Da-
niel Andrade

100.000.00 40.000.00

7 2008 Va por ti Ecuador Erich Gómez Sárrade

8 2008 Retazos de vida Viviana Cordero

9 2008 Cuando me toque
a mí

Víctor Arregui 212.500.00 85.000.00

10 2009 Sara la espantapájaros Jorge Vivanco

11 2009 Descartes Fernando Mieles

12 2009 Impulso Mateo Herrera 50.000.00 20.000.00

13 2009 Desde abajo Carlos Piñeiros

14 2009 A cielo abierto. Derechos 
minados

Pocho Álvarez

15 2009 Néctar de lo
impropio

Jhonny Gómez

16 2009 Cuba el valor de una utopía Yanara Guayasamín 
Deperon

17 2009 Los Chigualeros �leÝ Oc�len£er

18 2009 �lac£ mama Miguel Alvear / Patri-
cio Andrade

19 2009 Los canallas Cristina Franco. Jorge 
Fegan. Nataly Valen-
cia y Diego Coral

20 2010 Secuestro Gabriel Jijón

21 2010 2a re×oluci²n de �l�aroƇ la 
película

Juan Diego Pérez

22 2010 Rabia Sebastián Cordero

23 2010 Jorge Enrique
Adoum

Pocho Álvarez

24 2010 María como juego de niños Galo Hidalgo

25 2010 Más allá del mall Miguel Alvear

26 2010 Prometeo deportado Fernando Mieles 405.000.00 162.000.00
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27 2011 Bienvenido a tu
�amilia

Diego Ortuño

28 2011 Abuelos Carla Valencia

29 2011 Siguiendo a las estrellas Iris Disse

30 2011 Labranza oculta Carmen Gabriela Cal-
vache Velasco

31 2011 Muchedumbre 30S Kodol�o 7u°oz

32 2011 ��roƇ 2a ×oz de los tam}ores Álvaro Muriel

33 2011 La Churona Cristina Carrillo

34 2011 Con mi corazón en Yambo María Fernanda Res-
trepo Arismendi

525.000.00 150.000.00

35 2011 En el nombre de
la hija

Tania Hermida 298.410.00 85.260.00

36 2011 A tus espaldas Tito Tomás Jara Hur-
tado

351.172.50 100.335.00

37 2011 Pescador Sebastián Cordero 350.584.50 100.167.00

38 2012
J. F. Hermosa. Tras la som-
bra del «Niño del terror»

Vladimir y Marcos 
Soasti

39 2012 El santuario de las penas Ernesto Cobos

40 2012 La llamada David Nieto 91.000.00 26.000.00

41 2012 Santa Elena en bus Gabriel Páez 31.500.00 9.000.00

42 2012 Sin otoño, sin
primavera

Iván Mora 122.500.00 35.000.00

43 2012 La bisabuela tiene alzheimer Iván Mora

44 2013 ia£uaya Marcelo Xavier Casti-
llo Sabando

45 2013 Grandir Ettienne Moine y Ber-
nard Josse

46 2013 Mejor no hablar de ciertas 
cosas

Javier Andrade 185.500.00 53.000.00

47 2013 La muerte de Jaime Roldós Lissandra Rivera/ 
Manolo Sarmiento

192.055.50 54.873.00

48 2013 Estrella 14 Santiago Paladines

49 2013 Años viejos José Yépez López

50 2013 No robarás Viviana Cordero 87.500.00 25.000.00

51 2013 Mono con gallinas �l�redo 2e²n 118.268.50 33.791.00

52 2013 Distante cercanía �le£ Oc�elen£er
/Diego Coral

35.000.00 10.000.00

53 2013 Ruta de la Luna Juan Sebastián Jácome 22.750.00 6.500.00

54 2013 El �acilitador Víctor Arregui 46.018.00 13.148.00

55 2013 Resonancia Mateo Herrera 3.024.00 864.00

56 2013 Tinta sangre Mateo Herrera 59.500.00 17.000.00

N.º Año Películas ecuatorianas Director Fecha de 
estreno

Taquilla Espectadores
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57 2013 Cuento sin hadas Sergio Briones

58 2013 Ya no soy pura Edgar Rojas

59 2013 Rómpete una pata Víctor Arregui

60 2013 El barrio de las mujeres solas Galo Betancourt

61 2013 La importancia de llamarse 
Oatya �ic£nell Kot�on

.uliana 0�ali��

62 2013 13 puertas David Rubio

63 2014 El conejo Velasco Pocho Álvarez

64 2014 �e�ensa Ūŭůŭ David Rubio

65 2014 2a casa del ritmoƇ a film 
about Los amigos invisibles

Javier Andrade 3.850.00 1.100.00

66 2014 2a Tola }oÝ Pável Quevedo 10.549.00 3.014.00

67 2014 Asier y yo Aitor Merino 3.990.00 1.140.00

68 2014 Silencio en la
tierra de los sueños

Tito Molina 5.630.00 1.608.57

69 2014 Un par de
estúpidos

Iván Valero 343.00 98.00

70 2014 El secreto de la
luz

Ka�ael �arriga

71 2014 Quito 2023 Cesar J.F Moscoso 22.603.00 6.458.00

72 2014 Saudade Juan Carlos Donoso 53.650.00 9.344.00

73 2014 Alberto Spencer Paúl Venegas 14.000.00 4.000.00

74 2014 Feriado Diego Araujo 10.800.00 13.744.00

75 2014 A estas alturas de la vida �leÝ isnerosƒ7a-
nuel Calisto

14.700.00 4.200.00

76 2014 Ochentaysiete Anahí Hoeneisen y 
Daniel Andrade

47.250.00 13.500.00

77 2014
Novios por esta noche Luis Rojas Amaya/

Israel Ricaurte
811.00 231.71

78 2014 La herencia Guillermo Angamarca 120.00 34.29

79 2014 Ciudad sin sombras Bernardo Cañizares 19.250.00 5.500.00

80 2014 OeÝi 7onta°ita Alberto Pablo Rivera

81 2014 !A un dólar¡ !A un dólar¡ María Aguilera Reche

82 2014 Fusionlab Ana Carolina Báez

83 2014 ¿Quién X Moscoso? Francisco Ron 3.400.00 850.00

84 2015 Travesía arlos �l�redo Hi°ei-
ros Rosales

08/01/2015 3.469.00 867.25

85 2015 Carlitos José Antonio Guaya-
samín

13/03/2015 10.696.00 2.674.00

86 2015 Irresponsabilidad compar-
tida

Jorge Beltrán 13/03/2015

N.º Año Películas ecuatorianas Director Fecha de 
estreno

Taquilla Espectadores
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87 2015 Adolescentes Rogelio Hermógenes 
Gordón Sandoval

27/03/2015 49.690.00 12.422.50

88 2015 El grill de César Darío Alonso Aguirre 
Guevara

10/04/2015

89 2015 Medardo Nitsy Grau Crespo 05/06/2015 9.272.00 2.318.00

90 2015 El secreto de Magdalena Josué Bolívar Miranda 
Idrovo

10/07/2015

91 2015 La rompecuellos Daniel Francisco 
Benavides Cornejo

02/10/2015

92 2015 Vengo volviendo Gabriel Páez Hernán-
dez

16/10/2015

93 2015 La trampa Carlos Alberto Larrea 
Cabrera

06/11/2015

94 2015 El gobernador .os� �leÝ armona 
Ospina

27/11/2015 3.200.00 800.00

95 2016 �l�aro bi×e ara o Mauricio Samaniego 
Ponce

04/03/2016 16.581.34 3.600.00

96 2016 Tan distintos Pablo Arturo Suárez 
Pástor

29/04/2016 24.821.58 5.317.00

97 2016 Sed Joseph Albert Houl-
berg Silva

01/07/2016 16.421.55 3.845.00

98 2016 Acariciando a mi niño Santiago Marcelo Te-
rán Andrade

29/07/2016 9.029.10 2.045.00

99 2016 Entre sombras: Averno Xavier Antonio Busta-
mante Ruiz

05/08/2016 10.974.51 2.512.00

100 2016 Con alas pa’ volar �leÝ Kicardo .ácome 
Moya

19/08/2016 193.099.18 46.375.00

101 2016 Sin muertos no hay carnaval Juan Sebastián Corde-
ro Espinosa

02/09/2016 175.349.13 39.155.00

102 2016 Instantánea Catalina Arango Ca-
david

14/10/2016 23.712.78 5.645.00

103 2016 Alba Ana Barragán Carrión 28/10/2016 58.079.06 11.902.00

104 2016 Translúcido 2eonardo Ka�ael  u-
tiérrez

11/11/2016 44.339.65 9.955.00

105 2017 El 49 Marcela Carolina Ca-
macho Pardo

21/04/2017 5.307.77 1.379.00

106 2017 El duende sátiro Jorge Eduardo Basti-
das Zea

05/05/2017 1.428.65 331.00

107 2017 52 segundos Javier Andrés Andra-
de Morales

12/05/2017 13.639.66 2.999.00

108 2017 0illa Segundo Alberto 
Muenala

30/06/2017 5.679.74 1.303.00

109 2017 Quijotes negros Sandino Edmundo 
Burbano del Hierro

21/07/2017 4.353.50 1.005.00

N.º Año Películas ecuatorianas Director Fecha de 
estreno

Taquilla Espectadores
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110 2017 Contragolpe Andrés Cornejo Pinto 11/08/2017 6.639.48 1.749.00

111 2017 $oras eÝ�austas Leandro Federico 
Sotomayor Espinosa

04/08/2017 41.642.85 9.622.00

112 2017 Mi tía Toty León Felipe Troya 
Rodríguez

18/08/2017 12.582.64 2.992.00

113 2017 Chuquiragua Mateo Herrera Cor-
nejo

08/09/2017 8.244.33 1.799.00

114 2017 Si yo muero primero Kodol�o &gnacio 7u-
ñoz Zapata

22/09/2017 28.048.78 6.499.00

115 2017 Sólo es una más Viviana Cordero 06/10/2017 57.606.84 11.665.00

116 2017 Tal vez mañana Dwight Gregorich 20/10/2017 158.099.15 35.513.00

117 2017 Tayos, el ministerio del mun-
do intraterrestre

Miguel Garzón Gar-
zón

24/11/2017 51.229.85 11.877.00

118 2017 Dos papás en Navidad �leÝ Kicardo .ácome 
Moya

08/12/2017 65.199.35 14.544.00

119 2018 Oscuridad Jaime Aníbal Rosero 
Romero

26/01/2018 11.732.55 2.749.00

120 2018 Verano no miente Ernesto Santisteban 06/04/2018 41.043.90 9.799.00

121 2018 Propagandia Carlos Andrés Vera 24/05/2018 34.282.93 7.162.00

122 2018 Del núcleo al Sol Oliver Lee Garland 
Freire

01/06/2018 59.134.28 13.351.00

123 2018 Cenizas Juan Sebastián Jácome 15/06/2018 11.611.81 2.712.00

124 2018
J. J. El ruiseñor de América César Carmigniani 

Garcés
20/07/2018 21.546.91 5.289.00

125 2018 7inuto final Luis Radium Avilés 
Hinojosa

03/08/2018 22.611.86 5.245.00

126 2018 No todo es trabajo Rogelio Hermógenes 
Gordón Sandoval

17/08/2018 103.065.12 25.762.00

127 2018 Agujero negro Diego Araujo 07/09/2018 64.102.69 15.766.00

128 2018 � son o� man Luis Felipe Fernández 17/09/2018 180.751.86 39.095.00

129 2018 Ecuatorian shetta Daniel Germán Varela 28/09/2018 14.856.92 3.157.00

130 2018 Un minuto de vida 8iÝon �alacamá 28/09/2018 7.677.95 1.637.00

131 2018 Siguiente round Ernesto Andrés Ytu-
rralde Torres

12/10/2018 22.837.44 5.331.00

132 2018 Sacachún Gabriel
Páez Hernández

21/10/2018 718.45 198.00

133 2018 2a pro�ec�a del 7unay Ñaupany Puma Guz-
mán Paredes

26/10/2018 14.451.58 3.132.00

134 2018 3-03 rescate Heaven Studios Hevs-
tud Cía Ltda.

09/11/2018 70.466.54 16.409.00

135 2018 La dama tapada Josué Bolívar Miranda 
Idrobo

16/11/2018 67.700.45 15.704.00

136 2018 La chica del lago Jorge Bastidas Zea 30/11/2018 402.00 99.00

N.º Año Películas ecuatorianas Director Fecha de 
estreno

Taquilla Espectadores



64

El imaginario social sobre el alcohol en el cine ecuatoriano
p-issn 0252-8681 | e-issn 2960-8163 | año 2023 | núm. 45 | pp. 47-66

Referencias
Alemán, G. (2012). Un acercamiento a las nuevas olas del cine latinoamericano: el caso de 

Ecuador. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, (118), 79-85. https://bit.
lyƒŬci&8£g 

Babino, E. (2015). La adolescencia en el cine latinoamericano. Cinémas d’Amérique latine, (23), 
4-17. https://bit.ly/365CMEZ 

�an£s, 7ƅ ƔūũŪũƕƅ Los datos visuales en investigación cualitativa. Morata.
Cambra-Badii, I. y Paragis, M. P. (2023). Imaginarios sociales de las adicciones en las series: 

representaciones de la hipermodernidad. Revista Española de Drogodependencias, 48(2), 
5-18. https://doi.org/10.54108/10042 

Corbetta, P. (2003). Social research: theory, methods and techniques. Sage.
Cordero, S. (2000). Ecuador y América Latina ¿es su cine escaso y de mala calidad? Chasqui. 

Revista latinoamericana de comunicación, (69). 16-21. https://doi.org/10.16921/chasqui.
v0i69.1338 

Cordero, S. (2010). Ratas, ratones y rateros, una película de Sebastián Cordero (libro de memo-
rias). Cabezahueca producciones.

Costa, P. D. y Pérez, J. M. (1989). Droga, televisión y sociedad. Comunidad y drogas, (8). ht-
tpsƇƒƒacortarƅlin£ƒzbsciu 

137 2018 Proyecto bullying Felipe Irigoyen
y �ndr�s  ar²�alo

14/12/2018 8.029.26 1.849.00

138 2019 Ventaja 0ristian 7c£ay 01/03/2019 1.165.50 260.00

139 2019 �maru£anƇ el retorno de la 
Pachamama

Naupany Puma 19/12/2019 1.621.30 278.00

140 2019 Estación polar: Mamá Vudú David Holguín 31/05/2019 3.706.50 747.00

141 2019 Muerte en Berruecos Caupolicán Ylich 
Ovalles Sequera

29/11/2019 8.168.01 1.797.00

142 2019 Generación invisible Irina Gamayunova 15/03/2019 10.762.41 2.612.00

143 2019 Torero Nora Salgado 13/09/2019 16.487.95 3.363.00

144 2019 Azules turquesas Mónica Mancero 27/09/2019 18.106.78 4.073.00

145 2019 La mala noche Carmen Gabriela Cal-
vache Velasco

23/08/2019 86.534.61 19.733.00

146 2019 � son o� man Luis Felipe Fernández 25/10/2019 184.627.86 40.941.00

147 2019 �edicada a mi eÝ Andrés Centeno 08/11/2019 1.315.376.99 312.758.00

148 2020 uando ellos se �ueron Verónica Haro Abril 07/02/2020 25.601.76 5.821.00

149 2020 Vacío Paúl Venegas 24/01/2020 23.269.52 5.344.00

150 2020 Tzantza: cabezas encogidas Javier Jácome Álvarez 21/02/2020 19.504.36 4.122.00

151 2020 Panamá Javier Izquierdo 10/01/2020 10.140.63 2.250.00

152 2020 Alguien debe
Hacerlo

Darío León 31/01/2020 1.179.95 288.00

�uenteƇ �ase de datos de la Ynidad de �omento y Ynidad de �i�usi²n Ɣiþþò), (2020).

N.º Año Películas ecuatorianas Director Fecha de 
estreno

Taquilla Espectadores



65

El imaginario social sobre el alcohol en el cine ecuatoriano
p-issn 0252-8681 | e-issn 2960-8163 | año 2023 | núm. 45 | pp. 47-66

De la Vega Zurita, M. P. (2018). Análisis de tres filmes ecuatorianos del director Sebastián Cor-
dero: Ratas, ratones y rateros; Pescador y Sin muertos no hay carnaval desde la mirada del 
realismo sucio. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. https://bit.ly/3JlMIsi

El Universo. (11 de septiembre de 2018). Realmente, un buen sabor. Mónica Varea. https://bit.
lyƒŬq�70o>

El Universo. (2 de octubre de 2017). ‘Sólo es una más’, cinta de Viviana Cordero, en cines. ht-
tps://bit.ly/3LamOIs

González Palma, A. I. (2019). Luces, cámara y… ¿el presupuesto? Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil. https://bit.ly/3IA7Jyb 

González Rentería, V. (2015). El cine emergente en Ecuador. Una mirada a su evolución. En 
María Isabel Punín Larrea (ed.), Comunicación y periodismo. Cinco versiones de la historia. 
Cuadernos Artesanos de Comunicación, Universidad de La Laguna, (99), 111-143. https://
}itƅlyƒŬů 0u2m 

$errera, 2ƅ ƔūũŪűƕƅ Hescador y el p�arma£onƇ una narcogra��a en el Ecuador del siglo řři. 
Fuera de Campo, 2(1), 40-55. https://bit.ly/3u35Ftd 

Hirschmann, O. (1987). Comunique en video lo popular. Chasqui. Revista Latinoamericana de 
Comunicación, (22), 22-27. https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i22.850 

2arrea, ƅ ƔūũŪŰƕƅ Hol�ticas pÏ}licasƇ su inðuencia en las dinámicas de producci²n y consumo de 
cine ecuatoriano (2006-2016). inmóvil, 3(2), 20-20. https://bit.ly/3tapLm2 

León, C. (2005). El cine de la marginalidad. Abya-Yala.
Loaiza Ruiz, V. Y. y Gil, E. (2015). Tras los pasos del cine en Ecuador: la producción nacional 

y políticas de apoyo. Revista ComHumanitas, 6(1), 52-66. https://bit.ly/3BehDU1 
Luzuriaga Arias, C.C. (2019). Tensiones e inflexiones en el campo cinematográfico ecuatoriano. 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. https://bit.ly/3h6ROvJ 
Luzuriaga, C. (2017). Los géneros del cine ecuatoriano. inmóvil, 3(2), 16-16. https://bit.

lyƒŬ0s��7> 
Machado Galarza, N. A. (2016). Guía para la aplicación de ambient marketing a través de artver-

tising y marketing de guerrilla para la promoción de películas independientes ecuatorianas. 
Caso: Tan distintos los dos de Pablo Arturo Suárez. Universidad de las Américas. https://
}itƅlyƒŬ&Ýŭ�2d 

Marín Gutiérrez, I. (2016). Historia general del cannabis. Amargord. 
Medina, M. (2020). Identidad y resistencia en A tus espaldas de Tito Jara. Diálogo, 23(1), 127-

141. https://doi.org/10.1353/dlg.2020.0011 
Musto, D. F. (1991). Opium, cocaine and marijuana in American history. Scientific American, 

265(1), 40-47. https://www.jstor.org/stable/24936977 
8ar×áez,  ƅ ƔūũŪŲƕƅ Koc£ y pun£ en el cine ecuatoriano recienteƇ discurso de la marginalidad y 

de la subjetividad. Paralelo 31, (12), 58-83. https://doi.org/10.15210/p31.v1i12.18638 
Patton, M. Q. (1980). Qualitative evaluation methods. Sage. 
Pérez Quintana, M. A. (2021). Desafíos del cine ecuatoriano y su incidencia en el consumo de pro-

ducciones cinematográficas nacionales. Universidad de Guayaquil. https://bit.ly/3D2OUCq 
Prieto Méndez, D. E. (2014). Representación de la ecuatorianidad en la pantalla grande Qué tan 

lejos y A tus espaldas. Universidad San Francisco de Quito. https://bit.ly/3MPjunE 
Ko}ertsƚamps, Tƅ ƔūũŪŮƕƅ Ke×ieØ o� Mejor no hablar (de ciertas cosas), dir. Javier Andrade. 

Chasqui: Revista de Literatura Latinoamericana, 44(1), 251–253. https://bit.ly/3JrNzrp 



66

El imaginario social sobre el alcohol en el cine ecuatoriano
p-issn 0252-8681 | e-issn 2960-8163 | año 2023 | núm. 45 | pp. 47-66

Rodríguez, E. (2000). Cine y drogas. Adicciones, 12, 48.
Sánchez-Carbonell, X., & Colomera, P. (2003). Consumo de drogas en el cine de Pedro Almo-

dóvar. Adicciones, 15ƔŪƕ, ūŬƚŬũƅ �ttpsƇƒƒacortarƅlin£ƒbŭ7qŪ� 
Oitnis£y, ƅ ƔūũŪūƕƅ Prometeo deportado: el cine crítico de Fernando Mieles. Guaraguao, 16(39), 

159-168. https://bit.ly/37zgLP5 
Solano Ortiz, C. A. (2020). Filmosofía ecuatoriana. Pensar el cine en Ecuador (tesis doctoral). 

Yni×ersidad �ut²noma de 7adridƅ �ttpsƇƒƒ}itƅlyƒŬ.m£2Jc 
Spradley, J. P. (1980). Participant observation. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
barela 7olina, 0ƅ Hƅ y napata �asiquiza, �ƅ >ƅ Ɣūũūũƕƅ Género y cine: estudio de caso de las 

películas La Tigra y A Tus Espaldasƅ Yni×ersidad T�cnica de otopaÝiƅ �ttpsƇƒƒ}itƅlyƒŬt-
QBYeW 

Zaldumbide Lasso, J. L. y Toro Aguilar, M. G. (2014). Análisis fílmico de las representaciones y 
narraciones del filme Cuando me toque a mí. Universidad Central del Ecuador. https://bit.
lyƒŬqūY£}� 

namoraƚ�izaga, �ƅ ƔūũŪůƕƅ �inales a}iertos o finales cerrados en las producciones de cine ecua-
toriano A tus espaldas y Ratas, ratones y rateros. Qualitas, 11, 4-21. https://bit.ly/3wayczQ 


