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La doble subversion en Torrente, el brazo tonto de la
ley

Luis Guadano University ofMinnesota

Dos son las cosas de las que me gustarfa hablar en relaciön a
Torrente el brazo tonto de la ley (1997): cömo subvierte la idea de
género, adaptândola a la tradiciön y modos de representation
espanoles, y cömo utiliza unos personajes que no cuadran con los
estereotipos del mismo para llevar a cabo una critica del concepto
y modos de representation cinematogrâficos de la clase media
espanola. Con ello créa una peltcula que si bien parece quedarse en
la simple subversion de un determinado género para crear una
comedia, puede tener un lado critico que va mas alla de la caracte-
rizaciön del comisario Torrente como fascista, o la mention de la
corruption de los socialistas dando licencias de construction. Lo
que voy a intentar mostrar es que la pelicula de Santiago Segura se

puede entender como una pelicula critica respecto a las conven-
ciones sociales espanolas y como estas convenciones, representadas
en el cine, sirven para mantener una determinada imagen de la
sociedad que no se corresponde con la supuesta realidad social a

la que se refiere.
Si ahondamos un poco mas en el tema, hacia donde apunto es

que Torrente quizâs pueda ser considerada como una de las
ültim as peliculas de la década pasada en la que se puede aunar dos

perspectivas que parece se habian ido abandonando progresi-
vamente durante los anos 70 y 80 dentro del cine espanol y que en
la década de los 90 parece que se han recuperado, por lo menos en
parte. Al igual que Justino un asesino de la tercera edad (1994), El di'a

de la bestia (1995), Historias del Kronen (1995), Bwana (1996) o Barrio
(1998) deja a un lado la critica a un determinado grupo social,
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partido politico o postura ideologfa, para centrarse en la situation
social en sf. Como Sinatra (1988) El amante bilingüe (1992), Todo es

mentira (1994) y mas recientemente Solas (1999) y Flores de otro
mundo (1999) nos présenta a otros espanoles que viven en un
mundo paralelo y de los que normalmente no se hablaba y sigue
sin hablarse, en general 1. Por ello, creo que séria interesante
articular dos aspectos que pertenecen, si bien dentro de apartados
distintos, a un mismo nivel y que puede servir para ponerlos en
relation: por un lado el cine y el concepto de género y, por otro la
sociedad y la idea de clase.

Esta posible aproximaciön aparece minada desde el principio
si consideramos que la pelfcula ha sido catalogada como una
comedia. Esta catalogaciön se puede deber, como senalan Jordan
y Morgan-Tamosunas (62) a los propios intereses de mercado o al
hecho de que parece ser una parodia del cine negro clâsico, género
que la pelfcula parece seguir formalmente, ya que tenemos al

investigador solitario de dudosa moralidad, la banda de gângsteres
que tienen como tapadera un restaurante para sus negocios, la

mujer fatal, asf como a toda una serie de personajes y lugares que
hacen referenda a lo que se consideran los bajos fondos: el prostfbulo
barato, los biliares y sus respectivos matones, etc. Creo que lo que
Santiago Segura présenta en la pelfcula no puede ser considerado
como una simple parodia porque no se limita a distorsionar las
caracterfsticas del género para crear un efecto jocoso. Lo que hace,

y aquf creo que es donde puede estar uno de los aspectos
interesantes de la pelfcula, es subvertir las convenciones del
género al contexto espanol. Ahora bien, esta adaptation no esta
basada en la idea de que la imagen cinematogrâfica es un correlato
de la realidad. Al contrario, partiendo de esa diferencia es desde
donde la pelfcula va a poner de manifiesto lo artificial e irreal de
la representation cinematogrâfica que, siguiendo a Stuart M.
Kaminsky (35), se ha utilizado, concretamente en relaciön al cine

negro norteamericano, para la creation de leyendas que sirvan
para determinar la manera que tenemos de ver y comprender la
sociedad en la que vivimos.

1 Me refiero aquî a los temas que aparecen en las peliculas y no tanto a su modo
de representation.



1- DE MADE IN HOLLYWOOD A HECHO EN ESPANA: «APATRULLANDO LA

CIUDAD» (EL FARY)

No voy a entrar aqui en disquisiciones acerca de la idea de

género o si se puede seguir hablando de él, como parecen negar
tanto Jordan y Morgan-Tamosunas (62) como Dudley Andrew
(117). Lo que si me gustarfa resaltar, porque esta relacionado con
la peh'cula, es que el género no se mantiene uniforme y estâtico,
sino que se va reformulando para adaptarse a las transformaciones

que la representation de la sociedad, y la sociedad misma, va
sufriendo a lo largo del tiempo, siguiendo lo que Dudley Andrew
define como una tension entre el centro del concepto de género y
sus limites, que es lo que permite que el género no se agote a si
mismo (117).

Esta tension se puede ver en Torrente. Si bien como senalé,

parece seguir las convenciones del cine negro, no intenta llevar a

cabo una pelicula copiando el estilo de los anos 30 o 40 o ni siquiera
emular, aunque tome elementos de la misma y el propio Santiago
Seguralo reconozca, Mean Streets de Martin Scorsese2. La propuesta
frlmica de Segura podria enclavarse perfectamente dentro de la
tradition cinematogrâfica espanola, pudiendo ser adscrita a uno
de los cuatro grupos en que Santos Zunzunegui divide - siguiendo
la tradiciön teatral y artistica espanola y las ideas de Pedro Salinas

y de Ortega y Gasset- lo que denomina vetas creativas del cine
espanol.

Siguiendo dicha division, Torrente se podria situar, de manera
general, dentro del primer grupo, caracterizado por huir «del
realismo primario por la via de la exagération, de la deformaciön
sangrante, la exacerbation de los rasgos singulares, de la conversion
de las «personas en personajes»...con la intention de dinamitar
cualquier estrecha nociön de realismo fotografico...» (470-471).
Ahora bien, si nos fijamos un poco mäs detenidamente en la

pelicula, también se podria encuadrar en el segundo grupo,
ejemplificado por el cruce entre La torre de los siete jorobados (1944),

Domingo de Carnaval (1945) y El crimen de la calle Bordadores (1946)

que recuperan «una de las vetas histöricamente mas ricas y

2 Declaraciones de Santiago Segura en el documentai de TVE Asf se hizo
Torrente. A esta cuestiôn se le podria anadir el parecido entre la primera escena en
la que sale Rafi en trente de un espejo actuando como si tuviera una pistola y
estuviera delante de alguien, con otra que aparece en Taxi Driver, también de
Scorsese.



productivas de nuestro cine...en la que muchas de las peh'culas
retoman, modifican, desarrollan, amplifican, dan nueva vida...a
determinadas formas del teatro popular castizo (léase, sainete,
juguete cömico, género chico, o diversos espectâculos de
variedades)» (471-472).

Esta cuestiön es relevante porque el referente inmediato de la
peltcula, aquel que puede servir para decidir si el film sigue una u
otra tradiciön ftlmica, no serta el cine de Hollywood. Para ello
vamos a ver las similitudes que hay entre Torrente y Mean Streets
de Scorsese. Si comparamos ambas peltculas, podemos encontrar
ciertos temas y situaciones que st aparecen en las dos producciones
como las referencias a un fascismo mâs o menos encubierto, la
similitud en las relaciones entre Torrente y Rati y la relaciön del
primero con la prima del segundo, la caracterizaciön de Rati como
un poco tonto, los finales de las peltculas con ambos protagonistas
heridos al intentar ayudar al primo de su novia siendo
transportados en ambulancia, la forma de hacerse un cubata
mezclândolo en la boca directamente o el hecho de que también
ambos protagonistas vivan en un vecindario donde las viviendas
dejan mucho que desear. Como ya senalé antes, Segura no ha

negado en ningun momento que la peltcula de Scorsese no influyera
en la suya, pero hacer que esta influencia pase a définir Torrente
como Mean streets «a la espanola» creo que dista mucho de ser
verdad. Evidentemente las referencias no se pueden negar, pero lo
que Segura hace, siguiendo también lo senalado por Zunzunegui
es crear una peltcula espanola, yno «a la espanola» que «solo.. .puede
ser fiel a las tradiciones propias reconociendo la porosidad de las
fronteras que parece[n] aislarla[sj de otros mundos» (470).

De hecho la peltcula créa una tension con el canon
norteamericano subvirtiendo dos ideas que son imprescindibles
dentro del mismo y que en gran parte de la tradiciön espanola
generalmente han funcionado al rêvés: la existencia de un cödigo
moral de conducta a seguir, aun estando al margen de la ley, y la
idea de que el crimen se paga. Como vemos en la peltcula, Torrente
se sépara de la primera idea porque vive para st mismo, utilizando
a todos aquellos que tiene alrededor para su propio beneficio sin
ninguna conmiseraciön, empezando con su padre - al que explota
obligândole a mendigar y del que vive, gracias a la pension que el
Estado le pasa por ser parapléjico-,siguiendo con Amparito - a la

que no tiene que pagar para acostarse con ella- y terminando con
Antonito, el dueno del restaurante, o Rati y sus amigos. La
segunda aparece subvertida cuando, al final Torrente se escapa a



Benidorm con los 50 millones, en vez de dârselos a la policfa y
quedarse en Madrid, con lo que posiblemente volverfa a formar
parte del Cuerpo, al solucionar un caso que habfa llevado de
cabeza durante muchos anos a la policfa3. Todo esto indicarfa que,
aun existiendo ciertas similaridades, el interés de la pelfcula reside
no tanto en las similitudes, sino en haber sido capaz de adaptar y
representar una serie de situaciones del contexto social espanol de

una manera crefble, retomando con ello -sibien también se podrfan
establecer ciertas diferencias- algunas caracterfsticas del mal
denominado subgénero espanol o comedia «a la espanola», que
floreciö en el cine peninsular durante la década de los 60 y 70

principalmente4. En este sentido, y dentro del cine norteamericano,
a nadie se le ocurrirfa caracterizar, como pelfcula subgenérica a

The Magnificent Seven (1960) de John Sturges por haber, no ya
tornado ciertos aspectos sino adaptar casi al pie de la letra The seven
Samurai (1954) de Akira Kurosawa a unos paramétras que tienen
significaciöny sentido para una audiencia norteamericana. Quizâs
el problema respecto al cine espanol se centre en que la mayorfa de
las pelfculas que tienen salida dentro del circuito cinematogrâfico
norteamericano sean aquellas que, por cuestiones de marketing,
mejor se adaptan a las expectativas del publico -son vendibles-,
dejândose al margen aquellas que se salen del canon de lo exportable
por su posible localismo temâtico, crudeza o posible incoherencia
cultural o ideolôgica.

2- DE LA SUBVERSIÖN DEL GÉNERO A LA SUBVERSIÖN DEL DISCURSO

HEGEMÖNICO: «j A VER SI ME PONES LA H DE HEM1PLÉJICO, QUE PARECE

QUE NO TENGO CULTURA» (PADRE DE TORRENTE).

Anteriormente mencioné la posibilidad de situar Torrente dentro
de dos grupos distintos. En cierta medida, la pelfcula, por su
puesta en escena, podrfa enclavarse en el primer grupo porque
parece presentarnos una serie de personajes, mâs que personas. El
problema que esta clasificaciön plantea creo que radica en la idea
de qué sea considerado como realismo5. Torrente se aleja de la

3 En este sentido resultarîa interesante estudiar cömo en el cine espanol se ha
subvertido y se subvierte la idea de héroe, siendo tal el que se sale con la suya contra
el Sistema mâs que el que lo da todo por el mismo.

4 Para ver los posibles puntos de union entre Torrente y la poco estudiada
comedia subgénerica espanola, se puede consultar Historia del cine espanol (331-
335).

5 Para ver cömo se articula este concepto de realidad dentro del cine desde una
perspectiva alejada de los estudios cinematogrâficos clâsicos se puede consultar el



representation fûmica como correlato de la realidad pero lo
interesante es ver desde qué punto de vista lo hace. Es en este

sentido, y dentro del mundo cinematogrâfico espanol, en el que
hay que enclavar este segundo giro que se aprecia en Torrente

porque la pelicula, al alejarse del realismo fotogräfico, lo que esta

poniendo en tela de juicio no es precisamente la realidad en si, sino
el modo de representation de dicha realidad en el cine espanol
que, tras el advenimiento de la democracia y la instauration de la
idea de igualdad politica parece haber dejado de lado el problema
de la desigualdad social. Desde este punto de vista, la pelicula
cabria dentro del primer grupo si la comparamos con la
représentation y el concepto de clase media institucionalizado
puesto que nos présenta una vision de la sociedad que parece no
corresponderse, ni de lejos, con la idea que de ella tenemos. Por eso

y desde la perspectiva del modo de representaciön institutional,
puede ser considerada como una comedia, si bien no parece tan
distante y distorsionadora si tenemos présente el inframundo que
refleja.

No creo que sea casual que el principal exponente de esta
forma de actuar y pensar sea Torrente y que éste aparezca
caracterizado como un fascista. La pelicula podria entenderse
como una mofa de la derecha asociada con el franquismo a través
de la figura de Torrente - en la que se encarna tanto el modo de

pensar como el vestuario, sus gafas, el coche, etc. que caracterizaron
parte de la década de los 70- si bien la funciön que cumple dentro
del film puede entenderse como un recordatorio del régimen
anterior y todo lo que conllevaba una determinada forma de

pensar a favor del mismo pero, sobre todo, en su contra. Con ello
la pelicula, que no transcurre en los 70 sino en los 90 esta apuntando
a la idea de que las diferencias sociales que tanto se criticaban
durante el franquismo siguen existiendo aun cuando el discurso
dominante no hable de ellas o las encubra bajo la idea de clase
media6. La paradoja es que esta marginalidad ya no reside en las
afueras de la ciudad, como se podia apreciar en Mi tio Jacinto. Al

primer y tercer capîtulo del libro de Mas'ud Zavarzadeh Seeing Films Politically
donde plantea los problemas que existen entre la realidad diaria y los mecanismos
de los que se vale la ideologfa dominante para mantener el control en la interpretation
de las pellculas.

6 Este encubrimiento se puede ver en la diferencia en porcentajes que hay entre
la estadfsticas de perception subjetiva de la pobreza y lo que los sociôlogos
consideran como pobreza real en Tendencias sociales en Espafia (446-447) en las que
mas de un 85% de la poblaciôn considéra que vive en la media o un poco por debajo
de la misma.



contrario y como se ve también en Todo sobre mi madré, se

encuentra en su propio centro, convertido ahora en un ghetto
donde, como se refleja principio de la pelfcula, la delincuencia y la
violencia nocturna es algo habituai, de lunes a viernes, mientras

que es un lugar de copas, para cierto sector social que ahora vive
en los suburbios, durante los fines de semana7.

Si en la secciön anterior apuntaba a que la pelfcula se desmarca,
a través del concepto de «tension de género» de ser una copia o
réplica de otro cine, dentro del mismo contexto espanol, y aplicando
la misma idea de Andrew en la cultura espanola, se desvincula de
los modos de représentation habituales, creando una relaciön
dialéctica entre lo que Aranguren define como cultura establecida

y cultura viva (98). En nuestro caso la primera se correspondent
con el modo de concebir y representar a la clase media en el cine

-ya que una de las cosas que caracteriza a las sociedades modernas
es, como explica Alberto Moncada (93-98), la idea de un individuo
medio con el que todo el mundo se identifica- La segunda se

correspondent con el modo de representaciön seguido por Santiago
Segura en su pelfcula en la que adopta un punto de vista que
podrfamos denominar como anamorfico de esa misma
representacion institucionalizada de la clase media. Con él pone
de manifiesto la existencia de unas diferencias sociales que como
senala Salustiano del Campo, sonpoco visibles «excepto en aquellas
situaciones que se identifican con la pobreza mas tradicional y
asumible por los ciudadanos y las administraciones (la pobreza
institutional)» (433). Desde esta perspectiva, Torrente intenta
destapar esta invisibilidad de la que habla Salustiano del Campo,
para contravenir la idea de que «las escaseces dan vergiienza y se

ocultan» (Moncada, 95).
Para poder llevar a cabo este desocultamiento, Santiago Segura

plantea una pelfcula que en la cuestiön técnica y en el desarrollo de
la trama no se aparta de lo establecido pero a la que le va a anadir
unos personajes y un espacio que no se corresponden con los
habitualmente representados en el cine. A ello hay que sumarle la

gran cantidad de menciones y explicitaciones de funciones

7 Ejemplos de esta situaciön pueden ser en Barcelona el barrio götico o, en el
caso particular de Madrid, la zona de la calle Huertas,Chueca, Malasana o incluso
Lavapies. En este ultimo se da la circunstancia de ser uno de los barrios céntricos
madrilenos en el que reside un gran numéro de inmigrantes, tanto espanoles como
extranjeros, habiendo pasado durante los anos 90 de tener un periodo de continuo
enfrentamiento entre unos y otros a ser denominado «Zona Multicultural» una vez
alcanzado un acuerdo entre todos sus vecinos, aunque desde 1999 se hayan
reproducido los incidentes y enfrentamientos.



fisiolögicas, asf como a toda una serie de situaciones en las que,
principalmente Torrente, expresa de manera clara su opinion,
contraviniendo lo que se podrîa calificar de polfticamente correcto.
Todo ello hace que la pelfcula aparezca plagada de elementos que
subvierten el modo de representaciön institucional que muestran
la diferencia que existe entre la ideologfa dominante, entendida
ésta como «la relaciön imaginaria de los individuos con sus
condiciones de existencia» (Ibânez, 133) y la realidad que encubre.

3- LA OTRA CLASE MEDIA O EL INFRAMUNDO:»£ME HABLAS A Ml?» (RaFI).

El esquema que Santiago Segura va a seguir para presentarnos
a esta otra clase media no va a ser haciéndola aparecer ni como
vi'ctima ni mediante la contraposiciön de distintos personajes que
se podrfan encuadrar dentro una u otra «clase», sino en su propio
ambiente. Si hubiera planteado una pelfcula en la que se dieran
ejemplos de ambas, mostrando los conflictos que pudieran existir
entre ellas, siempre se podrfa reducir el comportamiento de los
personajes a ser un caso particular que no se opondrfa al discurso
hegemönico. Por el contrario, lo que parece intentar es mostrar la
lögica y los problemas que afectan a un colectivo que vive dentro
de un universo cerrado, contraponiendo la representaciön de este
inframundo con la ausencia visual y verbal de la clase media
institucionalizada, que solamente aparece como «cameo» en dos
escenas que enfatizan la diferencia entre una y otra. En la primera
Tony Leblanc esta en la puerta del Metro pidiendo limosna, la

pension del Estado no le da para vivir dignamente, y una senora
le algo de dinero a un amigo suyo que esta pidiendo con él. La

segunda tiene mas enjundia porque en ella se resalta la
discriminaciön clasista, que no deja de ser una forma encubierta de
racismo en sentido econömico, que se encubre bajo la idea de

igualdad que el discurso social propugna; Rafi, Toneti, elBombilla
y el Malaguita le dicen a Torrente que les gustarfa ir a bailar a una
discoteca a la que nunca les han dejado entrar, aunque no explican,
ni se explican, por qué8.

Esta discriminaciön social se manifiesta también en la forma
que tiene la pelfcula de poner al descubierto las diferencias latentes
entre unos y otros definiendo a sus protagonistas como inmigrantes.
No solamente tenemos a los inmigrantes africanos o caribenos a

8 Situation que también aparece reflejada en otra pelîcula en la que interviene
Santiago Segura y protagonizada por Coque Malla, Todo va mal.



los que Torrente no puede ni ver, sino que casi todos los personajes,
exceptuando a Torrente del que no sabemos su pasado, provienen
de otros lugares: La familia de Rafi es de pueblo, el Malaguita es,
evidentemente de Malaga, Antonito, el dueno del restaurante no
puede negar su procedencia gallega o los mismos trabajadores del
restaurante chino. A ellos hay que sumar que los principales
dirigentes de la banda de mafiosos son también extranjeros;
Mendoza, que parece procéder de Argentina, o el Francés. Si le
anadimos que todos desarrollan sus actividades dentro del mismo
espacio, que aparece identificado como el barrio en donde, a

excepciön de Mendoza, habitan, lo mas normal es que se produzcan
tensiones entre ellos por la competencia. Tal serfa el caso entre
Antonito, y su «casa de comidas», y el auge de los restaurantes
chinos en la zona restândole clientela, o a la oposiciön entre
Torrente y los mafiosos. En este ultimo caso, creo que es importante
tener en cuenta que Torrente no es policfa, sino que es un particular
que se dedica a «velar» por la seguridad de su barrio, cosa que la
verdadera policfa no parece hacer, por lo que podemos apreciar en
las escenas iniciales y en el hecho de que sea Torrente el que
desmantele la banda de mafiosos tras la que la policfa llevaba
anos9. En cualquiera de las dos situaciones, queda claro que el

problema es para aquellos que lo viven dfa a dfa y noche a noche

y no para los que lo sufren accidentalmente o saben de él por los
medios de comunicaciön.

4- Del mundo al inframundo: «j Joder, joder! i De dönde sale esta
gente?» (El Frances).

Por si todo lo anterior -la localization espacial del barrio
dentro de la ciudad, el tipo de personas que viven en él, la
delincuencia, la inmigraciön, la discrimination econömica, la
mendicidad, el subsidio social, etc.- pudiera ser interpretado
como una lectura un tanto «cogida por los pelos» para identificar
a los personajes como pertenecientes a esta otra realidad que vive
encapsulada dentro de otro mundo, todavfa hay una serie de
elementos que servirfan para définir su marginalidad. Estos

9 Résulta curiosa la coincidencia entre Torrente y el ex-comisario de policfa
Mathäi en El cebo de Vajda. En ambos casos, los que acaban resolviendo la situaciön
son dos personas que han formado parte de las fuerzas de seguridad pero que
solamente han sido capaces de arreglârselas para atrapar al criminal desde fuera
del Sistema porque éste no se ha preocupado por llevar la investigation hasta sus
ultimas consecuencias.



elementos aparecen de manera un tanto ambigua, si los entendemos
desde el punto de vista del discurso dominante, porque parecerian
sugerir que los habitantes del barrio, en particular Torrente y los
chicos, tienen acceso, como cualquier otra persona, a los productos
de la sociedad del bienestar. Ahora, si nos alejamos de la vacuidad
conceptual y nos centramos en la particularidad de los ejemplos,
este «bienestar» consiste en salir los domingos a la Casa de Campo,
reunirse en los biliares, salir por los tugurios, ir a casas de putas de
dudosa reputaciön o gustarles el fûtbol y ser seguidores del
«Atleti»10. Creo que la escena en la discoteca deja clara que este

acceso es restringido y sirve para marcar una diferencia que en la
pelfcula se hace patente si otra vez comparamos lo que vemos con
lo que no vemos o lo que los personajes «tienen» para suplir lo que
no tienen. Las comparaciones siempre son odiosas y el propio
Sistema se encarga de encubrirlas mediante un discurso
hegemönico, como senala Jesus Ibânez, porque «si percibiéramos
las cosas como son, y no como nos dicen que son, nos rebelarfamos
contra el orden social» (133).

En Torrente, los personajes parecen haber asumido -mediante
la television, el cine, la publicidad, etc. con los que se mantiene una
determinada percepcion del orden social- ciertos paradigmas y
comportamientos que se corresponden con un simulacro de la
forma de vida de la clase media, dândole a la pelfcula esa nota
astracanada que parece tener si se compara con el modo de

representaciön institucional. Por poner dos ejemplos relacionados
con otras dos pelfculas, Toneti se viste como una especie de Punky
de la misma manera que en Bwana Ombassi se pone una americana,
asociada con la cultura del hombre bianco, como medio para
marcar su insercion en la nueva sociedad. Al igual que en Barrio,
el mundo de suenos en el que viven es inalcanzable al chocar con
la realidad que los circunda. En este sentido tanto el cine como la
television juegan un papel importante en la pelfcula porque pasan
a ser el referente de los comportamientos de los chicos con todo lo

que ello conlleva11: Rafi quiere ser policfa aunque es corto de vista,
el Malaguita pretende ser como Mark Dacascos, la ultima estrella

10 En Madrid normalmente se ha asociado al Atlético de Madrid con la clase

trabajadora mientras que el Real Madrid era el equipo de la clase dirigiente durante
el franquismo por ser su estadio, el Santiago Bernabeu, donde anualmente se
celebraba la Copa del Generalfsimo, ahora Copa del Rey.

11 Aquî se podria incluir también a el Frances, que tortura siguiendo ejemplos
de Nadie hablard de nosotras cuando hayamos muerto, cuando se sirve del sacacorchos

y Reservoir Dogs cuando le corta la oreja a Uan. En este sentido es interesante notar



de las artes marciales en Street Fighters, Toneti vive en un mundo
de agentes secretos gracias a las peliculas que Antena 3TV pasa a

altas horas de la noche como relleno. Quizâs, el caso mas patético
de todos sea el de el Bombilla, apodado asi porque es el ünico que
en vez de solamente trabajar, es ademäs lo suficientemente
«brillante» como para poder estudiar Formaciön Profesional por
la rama de electrönica u.

Los chicos en Torrente no parecen darse cuenta, y aqui es donde
radicaria la importancia de la amoralidad del «comisario», de que
el que no es capaz de manipular a la gente para que vean las cosas
desde su particular punto de vista, acaba muriendo, como les pasa
a todos menos a Rati. Esta idea queda patente no ya en el
mencionado abuso del padre o de Amparito, sino en la escena en
la que Torrente apela al discurso ideolögico para que Rati y sus
amigos le ayuden. Al darse cuenta de que Toneti ha muerto a

manos de los mafiosos, todos se ponen a llorar, ante lo que
Torrente reacciona diciéndoles que sabian a lo que se exponfan y
que «ésto no es Bambi» dejando claro que hay una diferencia entre
la ficciön y la realidad. Pero para seguir teniéndoles bajo control,
Torrente va a apelar a una «experiencia» que tuvo durante su
pertenencia a la Legion Extranjera describiendo como aguantaba
el dolor de las picaduras de los escorpiones en sus genitales y de

œmo, delante de él y otros companeros «los moros, que son como
franceses pero sucios, se comieron vivo al cabo Palomeque y a su

perro» con lo que ejemplifica el companerismo y el sacrificio
necesario que supone cumplir con el «deber».

5- Conclusion

En principio no disiento de la catalogacion que moral o
cinematograficamente se haya podido hacer, o se haga, de Torrente,
el brazo tonto de la ley, pero tal juicio de valor no aporta nada para
entender o comprender lo que estamos viendo en el film, a no ser

que seamos conscientes de las implicaciones y fundamentos del

punto de vista desde el que realizamos dicho juicio.
La cita con la que terminaba la ultima secciön podrîa llevarnos

que es el ünico que es capaz de llevar a la practica de manera efectiva lo que el cine
le muestra.

12 La Formaciön Profesional (FP) en Espana ha sido considerada
tradicionalmente como una salida para los chicos que no eran lo suficientemente
listos para estudiar el bachillerato y pasar a los estudios universitarios.



de nuevo a pensar que la peli'cula es un alegato contra el racismo,
el fascismo o la discriminaciön. Si ademäs tenemos en cuenta que
Torrente senala, mientras que es transportado en la Camilla, que
mäs importante que ser policfa es ser espanol, la relaciön con el
fascismo parece mas obvia. A esta lectura se le podrfa oponer todo
lo que he seiïalado en el trabajo sobre el continuum que la pelicula
parece proponer entre el franquismo y la democracia en relaciön
al problema de la desigualdad social. Con Franco, la cuestiôn de la

desigualdad parecfa estar clara al tratarse de una dictadura. Con
la democracia esta diferenciaciön desaparece bajo el concepto
igualdad polftica y el auge de lo que he denominado modo de

representation institucional de la clase media como paradigma de
esa igualdad.

El hecho de apelar a lo espanol parece salirse fuera de esta idea
de igualdad cuando lo que parece que prima es la idea de
individualidad, caracterizada por la posibilidad de expresar cada

uno lo que piensa desde su propia perspectiva, respaldados por la
«lögica del sentido comûn», establecida por la ideologia dominante
que bloquea, como senala Mas'ud Zavarzadeh en relaciön con el
cine, la posibilidad de adoptar una postura crftica u otras posibles
lecturas que no sean la tenida por «real» (19-20).

Si esta puede ser la postura respecto al cine, en relaciön con la
sociedad espanola habria que pensar en la paradoja que se produce
en Torrente al senalar la diferencia entre ser policfa, que lo define
como perteneciente a una determinada clase social, algo
contingente, con el hecho de ser espanol, algo biolögico. En este
sentido la cuestiôn del control y la hegemonfa de un determinado
grupo sobre otro no ha cambiado, sino que se présenta como
natural, como apuntaJesus Ibânez siguiendo a Barthes, al «...trans-
mutar lo que es histörico y contingente en biolögico y necesario (la
historia es naturaleza). Asf fundan en razön el hecho histörico y
contingente de su domination. Disuelven la relaciön contradictoria
entre clases en la notion sincrética de naciön: pertenecemos a una
clase por razones histöricas, pertenecemos a una naciön por
razones biolögicas (por el hecho de haber nacido aquf y ahora).
Llaman naturales a sus formaciones ideolögicas: religion, derecho,
moral...naturales.» (49).

Asf, lo que Torrente propugna como «espanol» se puede ver
desde esa perspectiva, una cuestiôn de dominaciön que también
se podrfa relacionar con el discurso autonömico y que encajarfa
perfectamente con la intention de encubrir el problema social, al
centrar la cuestiôn en un pasado que nos une «igualitariamente»



por razones de nacimiento a la vez que marginaliza las diferencias
socio-econömicas13.

Creo que el principal problema que plantea la pelfcula para
poder ser analizada es el escudo de actitudes poh'ticamente incorrec-
tas que despliega y que tanto a espectadores como crfticos les

puede llevar a reaccionar de manera instintiva contra ella porque
nos muestra una perspectiva de la sociedad espanola a la que no
estamos acostumbrados. La aproximaciön que aquf he seguido
creo que puede servir como antfdoto contra esta reacciön al
contextualizar social, cultural y cinematogrâficamente la pelfcula,
separândola del cine norteamericano y del modo de representaciön
institutional dentro del cine espanol. En este sentido, Torrente, el
brazo tonto de la ley parece oponerse, sin ningün ânimo
antidemocrâtico, a la célébré frase del ex-Présidente del Gobierno,
José Maria Aznar, que también se podrfa aplicar al periodo socialis-
ta: «Espana va bien».
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