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Re su men

En este en sa yo ana li zo la iro nía y la pa ro dia del cor to me -
tra je ga na dor del Fes ti val Ma nuel Tru ji llo Du rán del Ci ne -
club de la Uni ver si dad del Zu lia, “Cé du la Ciu da da no” de
Die go Ve laz co, y tra to de es ta ble cer ba sán do me en las
teo rías de au to res como Ju lio Gar cía Es pi no za (1969),
Geti no y So la nas (1969), Arrea za (1996) y Ace ve do (2008), 
si el con te ni do del fil me pue de ser con si de ra do como
mues tra de lo que es el Nue vo Cine La ti no ame ri ca no.
Con clu yo que este cor to me tra je como ex pre sión de Nue -
vo Cine La ti no ame ri ca no res pon de a la ne ce si dad de re -
la tar “la vida co ti dia na de la gen te co mún”.

Pa la bras cla ve:
Cor to me tra je, Nue vo Cine La ti no ame ri ca no, iro nía, pa ro -
dia.

Abs tract

In this essay analyzes irony and parody in Diego Velazco’s 
short film, “Citizen ID,” winner of the Manuel Trujillo
Durán Cineclub Festival at the University of Zulia. Based
on the theories of authors such as Julio García Espinoza
(1969), Getino and Solanas (1969), Arreaza (1996) and
Acevedo (2008), the film’s content could be considered
as a sample of New Latin American Cinema. Conclusions
are that this short film, as an expression of New Latin
American Cinema, responds to the need to narrate “the
daily life of common peop le”.
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La mar ca da cul tu ra de la ex plo ta ción de re cur -
sos hu ma nos a des cá pi to de la mo ral y la hon ra dez ha
sido, des de tiem pos de la co lo ni za ción, un fac tor de ter -
mi nan te en el mo dus ope ran di de la gen te en su queha cer 
la bo ral co ti dia no li ga do al ser vi cio pú bli co, pro ba ble -
men te no sólo en Ve ne zue la sino en paí ses que su frie ron
el efec to de la in ter ven ción es pa ño la en las In dias.

El di rec tor Die go Ve laz co deja así re tra ta da la
so cie dad ve ne zo la na en su lu cha por me diar con los en -
tes gu ber na men ta les, de jan do en su tra zo ci ne ma to grá -
fi co el tes ti mo nio real casi do cu men tal, de los pa sos y
pro ce di mien tos que in ter vie nen en la sim ple aqui si ción
de los nor ma les ciu da da nos de su cé du la de iden ti dad en 
su cor to me tra je Cé du la Ciu da da no (1999).

Si el gé ne ro que mez cla la iro nía y el hu mor
como arma de de nun cia es tán re la cio na dos con el Nue vo 
Cine La ti no ame ri ca no, te ne mos en ton ces que esta obra
ga na do ra del Fes ti val Na cio nal del Ma nuel Tru ji llo Du rán, 
es una obra fíl mi ca que bien re pre sen ta el cine im per fec -
to ci ta do por Ju lio Gar cía Es pi no za (1969): “el cine im per -
fec to pue de ser tam bién di ver ti do (…) y en la vida, como
en la lu cha, hay de todo, in clu so la di ver sión”. Sin de jar de 
ser ge ne ro so en las hi pér bo les uti li za das para exa ge rar
ges tos y tex tos de los per so na jes, Ve laz co nos mues tra la
cru de za de cier tas rea li da des den tro del ám bi to de los
mi nis te rios pú bli cos. Aun que ya am plia men te su pe ra da
por la tec no lo gía y una fé rrea vo lun tad por par te del Go -
bier no en los años pos te rio res a la rea li za ción del film por
fa ci li tar el pro ce di mien to de sa car se la cé du la, Cé du la
Ciu da da no lo gra re tra tar con exa cer ba do rea lis mo el via
cru cis al que se veía so me ti do des de siem pre el re gu lar ci -
ta di no ve ne zo la no, y es por esto que pue de in clu so con -
si de rar se un do cu men to his tó ri co, en el que mu chos de
sus es pec ta do res tie nen anéc do tas de vida su ma men te
si mi la res a las plan tea das en el fil me.

La pe lí cu la em pie za dan do por sen ta da la re sig -
na ción de las ma sas ante la ine fi ca cia del apa ra to la bo ral
del sec tor pú bli co, la mamá de Gus ta vo ad vier te di li gen -
te men te “no te ol vi des de cómo son las co sas en este
país” como si lo úni co opor tu no fue ra pre ci sa men te el
ren dir se ante la evi den cia de que no se pue de cam biar y
que las co sas sim ple men te son como son.

Ya en La hora de los hor nos (So la nas, 1968) se ci -
ta ba “para im po ner se el neo co lo nia lis mo ne ce si ta con -
ven cer al pue blo del país de pen dien te de su in fe rio ri dad” 
(en Ge ti no y So la nas, 1969: 34). Ade más, “co no cer la rea li -
dad na cio nal su po ne aden trar se en la ma ra ña de men ti -
ras y con fu sio nes ori gi na das en la de pen den cia. El in te -
lec tual está obli ga do a no pen sar es pon tá nea men te”
(Ge ti no y So la nas, 1969: 34).

“Por qué no me ad vir tió an tes de que ne ce si ta ba 
este pa pel si lle vo aquí todo el día”, es la fra se que se re pi -
te a lo lar go del cor to de fic ción ve ne zo la no. Pa re cie ra
que ni los fun cio na rios mis mos su pie ran qué es lo que
efec ti va men te se ne ce si ta para sa car se los do cu men tos,
como si esa in for ma ción tu vie ra que ne ce sa ria men te es -
tar en vuel ta en el mis te rio, mis te rio ne ce sa rio para ase -
gu rar de que se si gan co me tien do fe cho rías. “Aquí el que
sabe de cé du las soy yo”, dice Luis el em plea do de aten -
ción al pú bli co al anun ciar el ené si mo do cu men to que ol -
vi dó men cio nar que se ne ce si ta ba.

Y es que para quien vive en una so cie dad como
la ve ne zo la na, es fá cil iden ti fi car cier tos ar que ti pos de los 
per so na jes con los que uno se en fren ta al en trar en The
Twi light Zone (Ser ling, 1959) que es el ele men to mu si cal
de la pa ro dia con la que se quie re re tra tar la en tra da de
Gus ta vo, jo ven ve ne zo la no que quie re sa car su do cu -
men to de iden ti dad, a la Diex (Di rec ción de Iden ti fi ca ción 
y Ex tran je ría): Gus ta vo atra vie sa el um bral de lo des co no -
ci do al en trar en di cho edi fi cio gu ber na men tal, y todo se
vuel ve gris y som brío, mien tras que para cer cio rar se se
de vuel ve a ve ri fi car que no sea una alu ci na ción, sale de la
puer ta y todo los co lo res vuel ven a la nor ma li dad, vuel ve
a en trar y efec ti va men te es una pe sa di lla: toda la rea li dad 
pasa a ser vis ta en blan co y ne gro, casi como si fue ran los
úni cos co lo res po si bles en ese en tor no. In clu so la vía de
la co rrup ción es la que ofre ce una vis ta nor mal y lle na de
co lor, en el fo to gra ma que en cua dra al Mís ter con Gua -
ching ton, “el ciu da da no ejem plar”, que ale gre men te
con si gue su cé du la con solo ne go ciar di ne ro ex tra con
Luis y que apa re ce en blan co y ne gro.

Su pri mer con tac to re sul ta con el fun cio na rio pú -
bli co, Luis, alias el Con de del Guá cha ro, quien es un có mi co
ve ne zo la no bien co no ci do por sus do tes de len gua je cru do
y di rec to, el cual debe dar las ins truc cio nes a Gus ta vo de lo
que debe con sig nar, es no to rio el uso de una exa ge ra da
pro xe mia, en la que cómo una má qui na ro bó ti ca, em pie za
a elen car si guien do un tono de voz ina de cua do a la cer ca -
nía, una lis ta muy re pro cha ble de lo que debe con sig nar, al
ter mi nar, y que rien do de la tar ade más su re la ción mas ter
and ser vant, exi ge que a la lar ga lis ta se le agre gue un “con
le che gran de y una rei na pe piá”, es de cir un café con le che y
una are pa tí pi ca de la gas tro no mía ve ne zo la na, dan do
como por sen ta do que quien vaya a sa car se la cé du la au to -
má ti ca men te vie ne per ci bi do como aquel que se ex po ne a
los ca pri chos de los fun cio na rios para que és tos “pue dan
dar le un ser vi cio”. Li mar se las uñas en ho ras de tra ba jo de
aten ción al pú bli co pa re ce lo nor mal, y el pú bli co es vis to
como un fas ti dio al que tie nen que en fren tar se los em plea -
dos, in clu so si Gus ta vo re cla ma el he cho; la em plea da pa re -
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ce te ner el man do y la ra zón pues a su vez ame na za a Gus ta -
vo con man dar le un agen te de se gu ri dad por “es tar al zaí to”. 
El pro ta go nis ta sien te la ne ce si dad de re pri mir se de su pen -
sa mien to crí ti co por que al ha cer lo ten drá que su bir la vio -
len cia de quien de be ría res guar dar sus in te re ses. Como su -
gie re Ace ve do (2008) “la ame na za de la vio len cia es te rri ble
y cons tan te”.

Gus ta vo es un jo ven idea lis ta, que quie re a su pa -
tria, quie re re pre sen tar a la ge ne ra ción de jó ve nes con vi -
sión crí ti ca de lo que sig ni fi ca cons truir un país, él sue ña con 
que cada quién haga su tra ba jo “sin que se le ten ga que pa -
gar ex tra por eso”. Vis te la fra ne la del Che Gue va ra, en él se
quie re re pre sen tar al hé roe que por el sim ple he cho de ser
crí ti co y ho nes to, me re ce en sen ti do me ta fó ri co ser con de -
co ra do por las Fuer zas Ar ma das y que se le can te el him no
na cio nal, el hé roe es quien no se deja ten tar por la co rrup -
ción y tra ta de irse por el ca mi no rec to y del de ber ser.

Los per so na jes prin ci pa les que in ter vie nen en la
his to ria, se pre sen tan a tra vés de for mu la rios de re gis tro, en
el que apa re cen sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les. La de ser
usu re ro, es de cir exa ge rar los pre cios, es co mún en el ta xis -
ta, el em plea do pú bli co de la Diex y el Mis ter, quien es “usu -
re ro, ma tra que ro, le cae a todo, dea ler”. Ves ti do con cha -
que ta ne gra, su per so na je pa re ce imi tar los ges tos de un za -
mu ro, lis to para de vo rar su si guien te víc ti ma, su ser vi cio
con sis te en con se guir todo tipo de do cu men to clan des ti -
na men te y sin el me nor es fuer zo, que no sea el que dic te el
di ne ro. Gus ta vo has ta tie ne que so por tar que éste se pon ga 
bra vo con él por no acep tar co rrom per se. En él Gus ta vo ve
la an títe sis de lo que debe ser un ciu da da no y no se deja se -
du cir por el fa ci lis mo que ali men ta la co rrup ción.

No co rre me jor suer te Gus ta vo cuan do tie ne que
tras la dar se a otra ofi ci na de la Diex y ne go cia con un ta xis ta
el tras la do: a pe sar de sa ber que el pre cio que debe pa gar es 
de ma sia do alto, tie ne que re ga tear para queal fi nal, in clu so
ha bien do con ci lia do un pre cio “ideal”, te ner que ser ame -
na za do con un palo por el ta xis ta, como sím bo lo de que rer
te ner ra zón a la fuer za y de nue vo; la vio len cia que se aso -
ma.

La fi gu ra de la Fuer za Ar ma da es usa da va rias
ve ces a lo lar go de la pe lí cu la, y en ella se re pre sen ta la
más alta fi gu ra del Es ta do en la men te de Gus ta vo, vis ta
como una pe sa di lla: ser re clu ta do a la fuer za sig ni fi ca pa -
sar tra ba jo for za do para con ver tir se en sol da do; el no es -
tar in for ma do so bre qué es lo que efec ti va men te se ne -
ce si ta para sa car se una cé du la se exa ge ra con la ima gen
de lan zar se a cie gas con un pa ra cai das como quien se
lan za a un abis mo sin sa ber si sal drá vivo de allí y si ha brá
acer ta do al lan zar se; él or gu llo so de su me le na ten drá
que ver la ra su ra da; y por si fue ra poco sabe que po dría

ser man da do a la fron te ra de la que no se sabe si se sal drá
vivo de al gún en fren ta mien to.

Las má qui nas que no fun cio nan pa re ce ser lo más
fre cuen te, pero eso pa re ce sólo una con se cuen cia de la de -
si dia mis ma de los em plea dos pú bli cos que no lo gran ge -
ren ciar es tra té gi ca men te el si tio de tra ba jo, por que pre ci sa -
men te si ellos ofre cie ran exac ta men te el ser vi cio por el cual
es ta rían sien do em plea dos se de ten dría irre me dia ble men -
te la po si bi li dad de que se ge ne ra ra la co rrup ción. De ma -
ne ra que las má qui nas no fun cio nan pero ins tan tá nea men -
te todo se re suel ve si se acep ta so bor nar al em plea do.

Gus ta vo en con tra rá a dos per so na jes que lo
ayu da rán y que se rán la otra cara de la mo ne da de los la ti -
no ame ri ca nos dis pues tos a ha cer cual quier cosa para so -
bre vi vir: el ven de dor de pe rro ca lien tes, que a su vez re -
suel ve todo tipo de pro ble mas de te le co mu ni ca cio nes:
en vía fax, man da e- mails, ha bla va rios idio mas, ven de
tim bres. Y fi nal men te Pa tri cia, ico no de la per so na li dad
so li da ria del ve ne zo la no.

A ma ne ra de con clu sión, po de mos de cir que
Cé du la Ciu da da no, como ex pre sión de Nue vo Cine La ti -
no ame ri ca no res pon de a la ne ce si dad de re la tar “la vida
co ti dia na de la gen te co mún” (Rich en Arrea za, 1996), “Ha 
lle ga do a ser más in te re san te el su je to que re suel ve y so -
bre vi ve en me dio de la lu cha so cial que la de nun cia de la
lu cha so cial por sí mis ma” (Arrea za, 1996: 33). De la ri sas
que nos pro vo ca el fil me de Ve laz co, ten dre mos fi nal -
men te que pre gun tar nos y re fle xio nar so bre la rea li dad
que se es con de de trás de esa iro nía.
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Fi cha Téc ni ca del cor to me tra je
“Cé du la Ciu da da no” de Die go Ve laz co (2000)

Re par to: Ro lan do Pa dil la, La rry Ma cha do, Ben ja min
Rausseo, Luis Col me na res, Di mas Gon zá lez, Or lan -
do Ur da ne ta, Ro sel la Per nia, Héc tor Pal ma.

Di rec tor: Die go Ve las co

Du ra ción: 00:26:00

Es tre no: vier nes 1 de ene ro de 1999

Gé ne ro: Co me dia

Si nop sis: Gus ta vo, que será con vo ca do para el ser vi cio
mi li tar a me nos que ob ten ga su cé du la, des cu bre
el sig ni fi ca do de la bu ro cra cia.

(http://www.oas.org/FilmFes ti val/2002/mo vies/ve ne -
zue la_id.htm).
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Los personajes vienen presentados como expedientes donde
se resume brevemente el quehacer del mis mo.

Gustavo lidiando con la negociación del taxista que lo
 lle va a la Diex.
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Gustavo tratando de comprender los nuevos requisitos que se 
le exigen para proceder con la obtención de la cédula, y de los

cuales no había sido advertido. 

Escena que evidencia la separación entre la realidad vis ta
a colores y el mundo sombrío representado en el blan co

y negro de la Diex.

Gustavo tratando de comprender cómo funciona la
burocracia dentro de las oficinas de ce du la ción.

Luis, el empleado corrupto que atiende Gustavo y que
pretende que se le lleve café con leche y una reina pepiá como 

requisito indispensable para ser aten di do.
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Gus ta vo en tra en The Twi light Zone, zona os cu ra de la di men -
sión des co no ci da de las ofi ci nas de la Diex, aca ba de dar se
cuen ta de que en tran do todo cam bió de co lor y que aho ra

está sólo en blan co y ne gro.

El perrocalentero representa el espíritu de so bre vi ven cia
del venezolano inventándose un empleo según lo exi jan
las circunstancias: desde ventas de comida rápida has ta

la venta de estampillas. 
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Gustavo se despierta de mal humor al saber que tiene que
dirigirse a la Diex.

Gus ta vo se pre pa ra para el lan za mien to ha cia algo que
él des co no ce: el pro ce so de sa car se una cé du la .

Gus ta vo le teme a la pe sa di lla de que la mi li cia le cor te
 su pre cia da me le na ado les cen te.



26

sITUARTE
REVISTA ARBITRADA DE LA FACULTAD DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.  AÑO 3 Nº 4. ENERO - JUNIO 2008

Gus ta vo em pie za a darse cuen ta de los pe sa res que su cum -
ben en las ofi ci nas de la Diex .

Gus ta vo re ci be una con de co ra ción por su ho nes ti dad y
el re sis tir se ante la co rrup ción. 


