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Black actors matter: desigualdad racial en Hollywood

Fernanda Gutiérrez Navratil

Introducción1

La industria cinematográfica estadounidense posee una gran influencia
en la difusión de la cultura popular, tanto a nivel nacional como mundial.
Sin embargo, cuenta con una historia que conlleva una gran desigualdad ra-
cial. Desde sus comienzos, los hombres blancos son los que han realizado la
creación de las narrativas y los mitos que componen la producción cultural
de Hollywood (Erigha 2015). El objetivo del presente trabajo es ofrecer un pa-
norama general de la situación actual de la industria respecto a la inclusión
racial. El foco principal del análisis se encuentra en la industria de Hollywood,
no solo por su relevancia económica, sino también por su gran relevancia
social, por ser la industria de un país con una gran diversidad racial y por te-
ner entonces una mayor responsabilidad en su adecuada representación. 

En la industria cinematográfica, como en cualquier otra industria, gran
parte de las decisiones que se toman atienden a factores económicos. Me-
diante una breve revisión de la literatura, ofreceremos un análisis de la des-
igualdad racial desde una perspectiva económica. Aunque no pretendemos
llegar a comprender la existencia de dicha desigualdad en el sector, sí que-
remos ilustrar sus posibles causas y consecuencias económicas. Si bien co-
menzaremos ofreciendo algunas cifras que describen la situación de repre-
sentación racial en la industria, la subrepresentación no es la única cuestión.
Las cifras no nos permiten describir la naturaleza de esa representación; la
representación de estereotipos comunes asociados con la raza, el sesgo racial
en los contenidos, guiones o el rol que desempeñan los actores de color tam-
bién deben ser considerados. Para conseguir una industria inclusiva no bas-

1 Este ensayo se ha escrito como muestra de agradecimiento a Víctor Fernández Blanco por
despertar mi interés sobre la economía de la cultura y compartir generosamente parte de su
enorme conocimiento. También quiero agradecer al editor Luis César Herrero y al revisor anó-
nimo por sus constructivos comentarios que han permitido mejorar el manuscrito.

 



ta solo con incrementar el número de actores de color en las películas; para
dar respuesta a la diversidad se necesitan películas que terminen con el ses-
go de que los actores de color interpreten esclavos, sirvientes o personajes
sin empoderamiento.

Algunas cifras

El trabajo de Smith et al. (2019) nos ofrece un panorama bastante claro so-
bre la situación actual y las últimas tendencias de la industria del cine en tér-
minos de representación racial.2 Este estudio pertenece a un proyecto que
viene analizando cada año las 100 películas con mayor popularidad estrena-
das en Estados Unidos desde 2007. Dada la muestra que utiliza el estudio, nos
brinda una perspectiva del contenido producido y distribuido por las com-
pañías más importantes de la industria y de las características de las pelícu-
las que tienen un mayor alcance de audiencia. Hasta el momento han eva-
luado más de 50 000 personajes, considerando todos los que tienen algún
dialogo o nombre en la película independientemente de que sean protago-
nistas o actores secundarios.

El estudio muestra que no se han producido cambios considerables en la
representación de los actores de color en los últimos años sino hasta 2018
cuando su representatividad aumentó considerablemente hasta alcanzar ca-
si el 17%, superando incluso el porcentaje de participación de la población
de color en Estados Unidos (del 13,4% según el censo). La participación de
actores de color logró entonces el valor máximo de los últimos 12 años. Des-
de 2007 la representación de este grupo se encontraba en torno al 12%, y en-
tre 2017 y 2018 incrementó casi cinco puntos porcentuales. Centrándose ex-
clusivamente en los protagonistas y coprotagonistas de las películas, como en
los actores principales de las películas corales,3 de las 100 películas analiza-
das en 2014 solo se encontraron 8 actores de raza afroamericana, en 2015 so-
lo 9 protagonistas. Esta cifra también mejoró considerablemente en 2018 don-
de el número de protagonistas de color ascendió a quince.

Aunque estas cifras se puedan considerar optimistas, hay datos que nos
muestran que la industria cinematográfica aún tiene trabajo por delante pa-
ra alcanzar la representación de la raza afroamericana en la gran pantalla.
Smith et al. (2019) presentan un dato muy ilustrativo, el número de pelícu-
las que ofrecen una composición de actores proporcional a la población de
color de los Estados Unidos. En 2015, solo 10 de las 100 películas evaluadas
contaban con una representación proporcional de los personajes de color. A
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2 Nos centraremos en la subrepresentación de la raza afroamericana dada su importancia en
la composición de la población de Estados Unidos. Ello no quiere decir que no exista también
una gran subrepresentación de otras razas y minorías étnicas.

3 Películas cuyo reparto está compuesto por múltiples intérpretes a los que normalmente se
les asigna una cantidad aproximadamente igual de tiempo de pantalla o la misma importancia
en una producción.



partir de 2016 estas cifras mejoran levemente, en torno a un 20% de las pe-
lículas cumple esta condición actualmente, aunque sin duda existe un mar-
gen de mejora considerable.

El estudio también analiza la representación en uno de los puestos más
relevantes detrás de la gran pantalla, el de director de cine. Encuentra que la
subrepresentación es muy alta para todo el periodo bajo análisis. En media,
solo el 5,9% de los directores son afroamericanos, no llegando a ocupar ni
el 1% las mujeres de color. La noticia alentadora es que en 2018 estas cifras
también mejoraron notablemente, alcanzando el récord histórico de contra-
tación de directores de color, con una representación del 13,4%.4

Además, se observa que cuando las películas son dirigidas por directores de
color la participación de actores de su misma raza es considerablemente mayor,
del 44,5% en 2018, mientras que la participación de actores de color en pelí-
culas dirigidas por directores blancos fue del 11,3%. El mismo fenómeno ocu-
rre cuando consideramos también el género, el 15,7% de los papeles de pelí-
culas con directores de color fueron representados por mujeres de la misma
raza, mientras que en películas con directores blancos solo el 3,6% de los pa-
peles fueron representados por mujeres de color. Existen dos posibles explica-
ciones a este fenómeno: una es que los directores negros puedan contar histo-
rias que reflejen sus experiencias sociales y culturales, y la segunda es que sean
contratados para dirigir películas con elencos compuestos principalmente por
actores de color. Si esta última fuera la verdadera razón, ello limitaría conside-
rablemente las oportunidades laborales de los directores, subordinándolas a la
composición racial del reparto de las películas (Smith et al. 2015).

Esta asociación entre la presencia de directores de color y la contratación
de un mayor número de actores de la misma raza en una película, junto con
el récord histórico de contratación de directores negros en 2018, explicarían
las cifras tan alentadoras de contratación de actores de color (Smith et al.
2019). Por esta razón el estudio sugiere que una de las claves para alcanzar
la diversidad en la pantalla es que los estudios cinematográficos comiencen
por incluir criterios de diversidad en la contratación detrás de la pantalla.

Estos datos disponibles presentan algunas limitaciones como, por ejemplo,
no muestran la relación entre la composición del reparto de las películas y
el presupuesto asignado a las mismas, no describen qué ocurre con el resto
de las producciones de la industria, o no reflejan lo que ocurre en otros pues-
tos cruciales detrás de la pantalla como el del productor. Aun así, nos per-
miten conocer la evolución de la industria cinematográfica en la última dé-
cada y son suficientes para evidenciar la necesidad de un cambio. También
muestran un reciente avance hacia una mayor inclusión de la raza afroame-
ricana. En este sentido, es fundamental que los estudios y las compañías pro-
ductoras continúen con el progreso mostrado en las últimas cifras.
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4 Se ha alcanzado esta cifra en parte gracias a la contratación de 4 directores de color por
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Bienes que trasmiten valores

La desigualdad y el sesgo racial en la industria cinematográfica es espe-
cialmente preocupante porque es una industria que no produce bienes co-
rrientes, sino bienes culturales. Son bienes que generan y difunden mensa-
jes simbólicos a la audiencia, que sirven para un propósito comunicativo
(Throsby 2006). Las películas representan la cultura del país que las des-
arrolla, en ellas se preservan los temas y acontecimientos de la época (Kumb
et al. 2017), proporcionado así una perspectiva histórica a las generaciones
futuras. Las películas también dan a conocer a otras naciones los valores y ac-
titudes de un país (Kumb et al. 2017), informan a espectadores extranjeros e
influyen en la percepción que tienen de un país. Puttnam (1997) describe al
cine como un artefacto cultural único que puede ser utilizado para forjar una
identidad y también ilustra cómo la oferta cinematográfica puede influir so-
bre los valores locales y la cultura popular. Es indudable la importancia so-
cial que tiene el cine ya que son varios los autores que reconocen al cine co-
mo un importante transmisor de valores.

Aunque la mayoría de los países tienen su producción nacional de cine,
es un hecho que la industria estadounidense domina la mayor parte de los
mercados extranjeros. Este dominio se puede atribuir a varios factores, entre
ellos el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de capital, las habilidades de
comercialización, el desarrollo de canales de distribución, el poder de mer-
cado de los grandes estudios, etc., pero uno de los más importantes es el
gran tamaño del mercado doméstico de Estados Unidos.5 Por todo ello es
muy probable que el dominio en la exportación de cine de los Estados Uni-
dos perdure en el tiempo.

La gran importancia económica y cultural de esta industria hace que nos
preocupemos en especial por el contenido que producen. Tal y como se ha
mencionado anteriormente, las películas tienen importantes implicaciones so-
ciales y culturales, el cine tiene la capacidad de contribuir al discurso social.
Hollywood no solo produce entretenimiento, produce bienes que ofrecen una
visión explícita del mundo (Wasko 2005) y tiene una gran responsabilidad a la
hora de retratar cómo es ese mundo, cómo se vive en él. Es importante que
aborde las actuales disparidades en la representación racial, pero también que
dé a conocer las historias, experiencias y vivencias de las personas de color,
hasta ahora marginadas y subrepresentadas. Hollywood tiene los medios y la
oportunidad de dar el paso definitivo hacia la inclusión racial. 

Mercado de trabajo

Como hemos observado en las cifras de la última década, continúa exis-
tiendo, aunque en menor medida, una subrepresentación racial. Esto nos lle-
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va a preguntarnos por lo que ocurre en el mercado laboral en esta industria.
Pocos son los trabajos que han estudiado este mercado centrando la atención
en la raza de los trabajadores. En general, se dice que existe discriminación
racial en el mercado laboral si un trabajador es tratado de manera diferente
solo por su raza, no existiendo diferencias en otras características que afec-
tan a su productividad tales como formación, experiencia, etc. (Heckman,
1998). Determinar si existe discriminación racial es difícil puesto que rara
vez se observa directamente la productividad de los trabajadores y se debe
recurrir a variables proxy o relacionadas con la productividad.6 En el ámbito
de las películas, una forma de medir los resultados de las producciones ci-
nematográficas es observar su éxito en taquilla, más adelante hablaremos de
la recaudación de las películas y su relación con la composición racial del re-
parto. Respecto a los actores, el grado de fama que alcanzan y los salarios re-
cibidos resultan variables relevantes de estudio ya que pueden interpretarse
como medidas de su éxito profesional.

La fama de los actores se considera un buen indicador de sus logros en
el mercado laboral. Prieto-Rodríguez et al. (2018) estudian la diversidad ra-
cial de los protagonistas de Hollywood y la relación entre el nivel de fama
que alcanzan y su color de piel, en lugar de su raza. Después de controlar por
varias características personales relevantes de los actores y por la populari-
dad acumulada de las películas que protagonizaron anteriormente, encuen-
tran que la fama está relacionada con el color de piel y que dicha relación
difiere sustancialmente por género. En el caso de las mujeres, cuanto mayor
es la intensidad de su color de piel menor es el nivel de fama que alcanzan.
En el caso de los hombres, si bien la relación también es decreciente, el mí-
nimo se alcanza para los actores de color medio y la tendencia se revierte par-
cialmente para actores de piel oscura y muy oscura.

El trabajo también muestra algunas cifras que describen la diversidad ra-
cial entre los protagonistas en Hollywood, ya que analiza una base de datos
que comprende 4728 actores que desempeñaron un papel principal en al-
guna de las películas estadounidenses estrenadas entre 2009 y 2015. Mues-
tra que el porcentaje de protagonistas de color de piel oscura o muy oscura
es muy bajo, no llega al 7%. Cuando se centra en los protagonistas con co-
lor de piel muy oscuro el porcentaje es mucho menor, en el caso de los ac-
tores es de un 2,9% y en el caso de las actrices no llega ni al uno por cien-
to. Según los datos, estos actores y actrices podrían enfrentarse a grandes
barreras en el desarrollo de su carrera profesional. Sin embargo, una vez que
alcanzan la fama, se observa que los actores de piel muy oscura participan
en el mismo número de papeles principales en promedio que los actores de
piel clara y muy clara, siendo los protagonistas de piel oscura y media los que
tiene menores posibilidades de contratación. Por el contrario, en el caso de
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6 Otra dificultad adicional se presenta cuando no observamos todas las características rele-
vantes de los trabajadores que determinan su productividad. Para más detalles ver Heckman
(1998).



las actrices, su probabilidad de contratación se reduce considerablemente si
su color de piel es oscura o muy oscura. Los resultados destacan que no so-
lo la raza es determinante, sino el color de piel y el género.

Es indudable que el grado de popularidad que alcanza un actor es una va-
riable que mide el éxito que ha tenido en sus trabajos pasados, el éxito acu-
mulado por llamarlo de alguna manera, pero este éxito pasado también de-
termina sus oportunidades en el mercado laboral a futuro. Los estudios de
cine contratan actores por su fama, porque saben que ella está directamente
ligada con la capacidad de atraer al público. Hofmann (2019) identifica dos
mecanismos a través de los cuales la contratación de estrellas puede facilitar
la captación de espectadores. Por un lado, los actores con gran talento in-
crementan el atractivo artístico de las películas y funcionan como indicado-
res de su calidad. Por otro lado, los actores con gran popularidad facilitan la
promoción y publicidad de las películas explotando su exposición mediática
o reconocimiento público. Este último mecanismo se basa en la teoría de
Adler (1985), que propone que el fenómeno de las superestrellas existe cuan-
do el consumo requiere conocimiento, es decir, actores con los que el públi-
co esté familiarizado. Para informar sobre posibles sesgos, sería importante
el desarrollo de estudios de este tipo que consideren la raza aparte de otras
características de los actores.

Si bien la contratación de estrellas en el cine incrementa la audiencia, la li-
teratura muestra que no siempre garantiza la rentabilidad de las películas.
Aun así, existe evidencia empírica que muestra que su presencia en las pro-
ducciones cinematográficas reduce el riesgo. Joshi (2015) estudia la volatilidad
de los ingresos semanales por taquilla utilizando una base de datos que com-
prende 41 estrellas que participaron en 467 películas estadounidense estre-
nadas a lo largo de un periodo de 26 años. Encuentra resultados significati-
vos respecto a la raza de las estrellas, muestra que las películas con estrellas
afroamericanas presentan menor volatilidad en sus ingresos, sin embargo, no
proporciona una explicación a dichos resultados, por lo que resultaría valio-
so que futuros trabajos estudiaran dicho fenómeno en profundidad. 

Volviendo a la definición anterior de discriminación, tal y como indicába-
mos, existe si un trabajador es tratado de manera diferente en base a su ra-
za. Otra variable del mercado de trabajo que nos puede informar al respec-
to son los salarios. Sin embargo, debido a la escasez de datos, el análisis de
los determinantes salariales en la industria del cine sigue siendo poco estu-
diado. Existe un trabajo pionero (Izquierdo y Navarro 2017), que analiza la
desigualdad salarial de los actores de Hollywood y su evolución, examinan-
do sus factores determinantes. Estudiando una muestra de 267 actores que
han participado en 1344 películas estrenadas entre 1980 y 2015 encuentran
diferencias salariales sustanciales entre los actores dependiendo de su géne-
ro y su raza. Después de controlar por varias características de las películas
y de los actores, como la experiencia en el mercado laboral, la nacionalidad,
el género, la edad, los premios y nominaciones a los Oscar recibidos, y utili-
zar efectos fijos de película, muestran que los protagonistas de raza negra ga-
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nan en promedio 2,25 millones de dólares menos que los protagonistas blan-
cos. Los resultados del estudio sugieren que actores y actrices similares en
cuanto a talento y éxito pasado reciben un tratamiento diferencial en cuan-
to a compensación dentro de la misma película solo por su color de piel. Se-
guramente sería recomendable realizar un análisis en mayor profundidad pa-
ra determinar si estas diferencias salariales entre razas se pueden atribuir a
discriminación racial, como el análisis realizado por los mismos autores pa-
ra determinar la existencia de discriminación por género.7

Un argumento que muchas veces se escucha cuando se pone de manifiesto
la subrepresentación racial en el cine es la escasez de afroamericanos interesa-
dos en desarrollar una carrera en la gran pantalla. Esto nos lleva a preguntar-
nos sobre las posibilidades de acceso y desarrollo de una carrera profesional co-
mo actor. Existe un informe que examina, en Reino Unido, los factores del éxito
profesional en el sector (BAFTA y BFI, 2016)8 realizando entrevistas en profundi-
dad a profesionales pertenecientes a grupos subrepresentados que han mante-
nido con éxito sus carreras en el cine. El informe destaca las barreras a las que
se enfrentan estos grupos al tratar de acceder y progresar en sus carreras en la
industria. Determina que las estructuras de las empresas, las prácticas de con-
tratación y los prejuicios, tanto conscientes como inconscientes, constituyen ba-
rreras adicionales. Los entrevistados explican que las decisiones de contrata-
ción se basan mayormente en las relaciones existentes, resaltan la importancia
de desarrollar dichas relaciones mediante el establecimiento de contactos y re-
des personales con posibles empleadores y colaboradores, y reconocen la difi-
cultad adicional a la que se enfrentan los grupos minoritarios. También reco-
nocen la existencia de una gran barrera financiera que afecta a la continuidad
de la carrera profesional de quienes no tienen respaldo, contactos personales o
la capacidad de asumir el riesgo de un ingreso irregular. 

Por otra parte, los entrevistados del estudio consideran que la industria es
cada vez más aversa al riesgo, lo que provoca una excesiva dependencia de
nombres y talentos establecidos. Reconoce la prevalencia de la contratación
de talentos sobre la base de sus antecedentes, género y raza o etnia, a menu-
do como resultado de estereotipos irreflexivos. De esta manera, a muchos agen-
tes les resultaba difícil atraer y dar oportunidades a nuevos talentos. Las con-
clusiones del estudio recalcan la importancia que tienen las organizaciones del
sector en proporcionar apoyo para facilitar la construcción de estas relaciones.

Para conseguir la igualdad en esta industria, Smith et al. (2019) realizan
algunas recomendaciones para que los estudios y las productoras tengan en
cuenta en los procesos de audición y en las prácticas de contratación. Con la
finalidad de que surjan nuevas caras en el cine y se descubran nuevos ta-
lentos, los estudios deben garantizar la diversidad en las listas de candidatos
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para el reparto, favoreciendo la inclusión en el proceso de audición. Los di-
rectores de reparto también deben estar atentos a la forma en que los sesgos
implícitos pueden influir en sus decisiones. Smith et al. (2019) explican que
será necesaria la adopción de nuevos procedimientos y la flexibilización de
antiguas políticas de contratación. También destaca la importancia de romper
el restrictivo vínculo entre el protagonista y la raza o el género del director,
resaltando la conveniencia de que los directores negros puedan ser entre-
vistados para dirigir películas incluso cuando la identidad del protagonista di-
fiera de la suya. Todas estas recomendaciones ponen de manifiesto que par-
te del cambio debe originarse en los procesos de contratación de la industria. 

Resultado de Taquilla

Existen varios argumentos que intentan explicar la persistente falta de di-
versidad en la industria. El argumento más directo suele hacer referencia a
la existencia de un sesgo (explícito o implícito) por parte de los ejecutivos,
productores y/o directores, que son quienes toman las decisiones de contra-
tación. Sin embargo, los empleadores de la industria sugieren que el sesgo
no se encuentra dentro de la organización, sino que está presente en el pú-
blico. Suelen atribuirle a la audiencia un menor interés por ver películas con
un reparto de color. Se conoce como la teoría de la ‘discriminación de los con-
sumidores’, que explica la contratación discriminatoria como una respuesta
económicamente eficiente a las preferencias de la demanda, argumentando
que la adopción de un proceso de contratación más equitativo, en teoría, ha-
ría que las películas fueran menos rentables.

En la literatura existen numerosos trabajos que estudian la rentabilidad y
el éxito comercial de las películas utilizando datos de audiencia o recauda-
ción por taquilla (Elberse y Eliashberg 2003). Estos trabajos fundamental-
mente analizan la relación entre las características de las películas y su de-
manda en los cines. Parte de esta literatura estudia las características del
reparto, pero pocos trabajos consideran características como la raza o etnia.
Un estudio reciente (Kuppuswamy y Younkin 2020) nos puede ayudar a en-
tender el papel que desempeñan la preferencia del público por la diversidad
racial en la industria. Los autores evalúan el rendimiento de 925 películas es-
trenadas entre 2011 y 2016 en Estados Unidos para analizar la respuesta de
la audiencia a la composición racial del reparto. Los resultados revelan que
las películas con múltiples actores de color en el reparto principal logran una
mayor recaudación por taquilla a nivel nacional, mientras que la recaudación
de las películas con un solo actor de color no se diferencia de las que no tie-
nen ninguno. Los autores destacan que cruzar el umbral entre la representa-
ción simbólica y la diversidad racial en el reparto es rentable.9
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Los autores emplean un enfoque de variables instrumentales que les per-
mite controlar la posible endogeneidad causada por variables omitidas, y así
poder identificar de manera causal el efecto positivo que tiene sobre el ren-
dimiento comercial de las películas el hecho de que cuenten con la presen-
cia de múltiples actores de color en el reparto. Utilizan como variables ins-
trumentales la presencia de productores y directores de color, ya que dichos
puestos ocupan papeles críticos en el proceso de contratación y se espera
que, siendo de la misma raza, no presenten sesgos, dando lugar a una mayor
probabilidad de contratar un reparto con varios actores de color.

Además, para identificar el mecanismo que motiva los resultados observa-
dos Kuppuswamy y Younkin (2020) complementan el análisis diseñando un ex-
perimento para evaluar la influencia de la diversidad del reparto en la percep-
ción de la calidad por parte de los espectadores, donde controlan las diferencias
en el atractivo de las películas o los actores. En el experimento, participan 1605
personas a las cuales se les pide evaluar proyectos de potenciales películas con
diferentes composiciones en el reparto, preguntándoles sobre sus preferencias.
Los resultados aportan pruebas adicionales de que el público muestra una pre-
ferencia por la diversidad en los repartos que podrían ayudar a explicar los ren-
dimientos superiores de dichas películas. En concreto, los resultados indican
que el público muestra una preferencia por los repartos de diversidad identifi-
cable y una indiferencia hacia los repartos de minorías simbólicas.

Otra posible fuente de sesgo podría ser el público internacional, más te-
niendo en cuenta que representa una fuente de ingresos cada vez más im-
portante. Kuppuswamy y Younkin (2020) también estudian el efecto que la
diversidad en el reparto tiene sobre el rendimiento de la taquilla extranjera,
pero no encuentran pruebas de que el público extranjero reaccione negati-
vamente a las películas con múltiples actores de color. Sus resultados mues-
tran que la diversidad en el reparto sigue siendo rentable cuando se consi-
deran los ingresos por taquilla en todo el mundo. Sin embargo, un trabajo
anterior (Hermosilla et al. 2018) que se centra en una audiencia internacio-
nal específica, pero de gran relevancia económica, el mercado chino, en-
cuentra otros resultados. En lugar de estudiar el posible sesgo del público
evaluando su impacto en la recaudación por taquilla, va un paso más allá y
evalúa su impacto en el diseño de las películas, en concreto en las decisio-
nes de contratación del reparto respecto a su color de piel. Los resultados del
estudio muestran que las preferencias de la audiencia china por un color de
piel muy pálido están relacionadas con un reparto formado por protagonis-
tas de piel muy pálida en aquellas películas americanas orientadas al merca-
do chino. El trabajo analiza una base de datos de 3378 películas estrenadas
en los Estados Unidos entre 2009 y 2015, que comprende una muestra de
4728 actores que trabajan como protagonistas en esas películas. Los autores
aprovechan una reducción de las restricciones a la importación de películas
extranjeras en China que incrementa de manera exógena la relevancia que el
público chino tiene para los estudios de Hollywood. De esta forma pueden
medir de manera causal el cambio que las preferencias de dicho público cau-
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san en las decisiones de reparto de las películas orientadas a este mercado.
Encuentran que el incremento de la cuota de importación causa un aumen-
to de la contratación de protagonistas de piel más clara en las películas que
tienen una alta probabilidad de entrar en el mercado chino.

Este último trabajo, si bien se centra en una audiencia en concreto, con
unas preferencias particulares, muestra que, para este subgrupo de películas
que se enfrentan a la presión de esa audiencia, los estudios de Hollywood re-
accionan favoreciendo a los actores que tienen un color de piel muy clara.
Afortunadamente, el número de películas importadas por el mercado chino
es limitado, debido a su política de importación, por lo cual en trabajos co-
mo el de Kuppuswamy y Younkin (2020) no se observa que, en términos ge-
nerales, la audiencia internacional desfavorezca la inclusión de las minorías
raciales en la industria. Sin la identificación de un sesgo racial notable por
parte del público, no se entiende por qué los estudios cinematográficos con-
tinúan desfavoreciendo a los actores de color.

Otro argumento que se suele utilizar para explicar la falta de inclusión de
actores minoritarios en la industria es la falta de talentos, es decir, un núme-
ro insuficiente de actores minoritarios. Como comentábamos anteriormente,
existen muchas dificultades a las que se enfrentan los actores en su carrera
profesional, en especial los grupos subrepresentados (BAFTA y BFI 2016). Sin
duda, esto podría favorecer la persistencia en la subrepresentación de dichos
grupos, pero no hay que olvidar que antes que la causa, este hecho puede
ser un síntoma o la consecuencia de la existencia de un sesgo racial.

Valoración de la calidad: críticas y premios

Las críticas de los expertos en el mundo del cine proporcionan al públi-
co señales sobre la calidad de las producciones cinematográficas. Dichas se-
ñales son de gran relevancia ya que las películas son bienes experiencia, lo
que significa que los espectadores no pueden observar su calidad directa-
mente antes de pasar por la experiencia de verlas. De esta forma, las valora-
ciones de los expertos pueden influir sobre las decisiones de los espectado-
res y los resultados de las películas (Eliashberg y Shugan 1997; Basuroy et al.
2003). Por tanto, la existencia de sesgos en sus evaluaciones podría distor-
sionar los resultados del mercado.

Fowdur et al. (2012) es el primer trabajo que estudia el sesgo racial en la eva-
luación de la calidad de los críticos del cine. Sus autores investigan su existen-
cia y su impacto en los ingresos por taquilla, en base a información sobre 566
películas estrenadas en Estados Unidos en un período que abarca desde 2003
hasta 2007 y sobre las críticas realizadas por 68 críticos empleados en los 11 pe-
riódicos principales. El estudio comprueba la existencia de sesgos raciales en las
críticas de cine consistentes con discriminación implícita por parte de los críti-
cos. Los resultados muestran que las evaluaciones realizadas por los críticos de-
penden de la composición racial del reparto de las películas. Concretamente, en-
cuentran que las películas con protagonistas negros y el resto de los actores
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blancos recibe una puntuación de los críticos un 6 por ciento menor en com-
paración con películas con otra composición racial del reparto. Los autores su-
gieren un sesgo por parte de los críticos no contra los actores o protagonistas
negros, sino contra las películas con protagonistas negros y reparto blanco, que
son justamente las películas que rompen la tendencia de que los actores de co-
lor interpreten personajes serviles o subordinados a los blancos.

Los autores encuentran estos efectos después de haber controlado por un
amplio conjunto de variables como la experiencia de los críticos, su género
y raza, las características de los lectores de los periódicos, además de diver-
sas características de las películas, de la carrera de los directores y los acto-
res. Estos últimos controles son importantes en el análisis, ya que algunas de
las características de las películas relacionadas con la calidad también podrían
estar sistemáticamente correlacionadas con la composición racial del repar-
to. Incluir las características demográficas de los lectores de los periódicos
también es importante para descartar que el efecto se deba a que los críticos
adapten sus valoraciones a las preferencias de los lectores de cada periódi-
co. En el trabajo además se realizan análisis adicionales que muestran que las
conclusiones son robustas, incluso cuando se emplean diferentes medidas
de los papeles principales en las películas. Finalmente, Fowdur et al. (2012)
miden el impacto del sesgo de los críticos sobre los ingresos por taquilla de
las películas. Determinan una pérdida de hasta un 4% en los ingresos debi-
do a las bajas puntuaciones, lo que en promedio se corresponde con unos
2,57 millones de dólares por película.

Los descubrimientos de este último trabajo pueden, en parte, compren-
derse mejor después de ver las cifras y los resultados arrojados por un in-
forme posterior (Choueiti et al. 2018) que pone de manifiesto la falta de di-
versidad racial en el mundo de la crítica cinematográfica. Utilizando
información de Rotten Tomatoes,10 evalúan la diversidad de género y racial
de los críticos asociados con las 300 películas de mayor éxito entre 2015 y
2017, lo que comprende un total de 59751 críticas escritas por 2413 críticos.

El estudio muestra que, del total de reseñas escritas sobre las películas,
menos del 17% son escritas por críticos que pertenecen a alguna de las mi-
norías raciales y étnicas y que el porcentaje de críticas realizadas por muje-
res de alguno de esos grupos es aún menor, del 3,7%. En cuanto al número
de críticos, las cifras también muestran una importante subrepresentación de
las minorías raciales, las mismas representan solo un 23% del total, lo cual
se encuentra muy por debajo de los porcentajes de dicha población arroja-
dos por el censo de los Estados Unidos, donde el conjunto de minorías re-
presenta casi el 39%.11 En la muestra de películas analizadas se observa que
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los críticos masculinos blancos escribieron, en promedio, un número de re-
señas sustancialmente mayor que el resto. A lo largo del periodo estudiado
no se observan mejoras en la composición racial de los críticos. Cuando el
estudio se centra en los críticos más importantes o de alto nivel, encuentran
que la subrepresentación de las minorías étnicas y raciales es aún mayor, de
los 449 críticos de la muestra solo el 14% pertenecen a estas minorías. Es evi-
dente que son los críticos hombres y de raza blanca los que tienen un mayor
acceso y mayores oportunidades.

Además, ese mismo estudio examina la identidad de los críticos y de los
protagonistas de las películas para ver si esto afectaba la puntuación de las
evaluaciones realizadas y observa que el género y la condición de subrepre-
sentación estaban asociadas con los resultados de las críticas. En particular,
encuentra que, cuando comparaban las evaluaciones realizadas a películas
con protagonistas masculinos de raza blanca, tanto los críticos masculinos
blancos como las mujeres críticas pertenecientes a minorías raciales otorga-
ban puntuaciones similares, pero cuando ambos grupos valoraban películas
con protagonistas femeninas infrarrepresentadas, los críticos blancos tendí-
an a realizar valoraciones más bajas y las mujeres valoraciones superiores. 

La subrepresentación de las minorías raciales entre los críticos de cine, su-
mada a los sesgos observados en la valoración de la calidad de las películas
que se atreven a favorecer la inclusión racial, son obstáculos que deberían te-
nerse en cuenta a la hora de promover un cambio. Sobre todo, consideran-
do que las reseñas tienen un gran impacto en las elecciones de los especta-
dores. 

Los premios y las nominaciones también ofrecen al público señales sobre
la calidad artística de las películas y el sesgo en su entrega también sería de
gran perjuicio para la audiencia. Con los Oscars, los premios de la Academia
Americana, se observa un problema similar al que ocurre con las críticas. Las
nominaciones y premios de cada año son otorgados por una comunidad de
expertos y no expertos que también carecen de diversidad racial, por lo tan-
to, tampoco sorprenden los resultados.12 Woo (2017) ofrece estadísticas so-
bre las nominaciones a los Oscars según la raza en todas las categorías de ac-
tuación. En los últimos veinticinco años de su análisis, de 1990 a 2015, los
actores y actrices de color obtuvieron menos del 8 % de las nominaciones y
del 11,5% de los premios; antes de ese periodo los premios otorgados a ac-
tores de color fueron muy escasos. Justamente en 2015 fue cuando comen-
zaron las quejas porque los 20 actores y actrices nominados13 fueron todos
blancos y al año siguiente ocurrió lo mismo, volvieron a nominar a 20 intér-
pretes blancos. En ese momento, el porcentaje de miembros con derecho a
voto de una raza distinta a la blanca era solo del 6%. En 2016 fue cuando la
Academia tomo la iniciativa A2020 por la cual fijó objetivos específicos de

FERNANDA GUTIÉRREZ-NAVRATIL

–138–

12 Los Oscars no son los únicos premios en los cuales ha existido polémica por su falta de
diversidad racial.

13 En las categorías de mejor actor y actriz principal y mejor actor y actriz de reparto.



inclusión para el año 2020, como triplicar el número de miembros con dere-
cho a voto pertenecientes a comunidades étnicas y raciales subrepresentadas
y duplicar el número de miembros femeninos.14

Aunque en los últimos años estas cifras han mejorado, y hoy en día un 16 %
de los más de 9000 miembros que conforman la Academia15 pertenecen a mi-
norías étnicas o raciales, estas cifras aún se encuentran muy lejos de ser re-
presentativas de la composición de la población. De hecho, este año volvieron
las críticas por la falta de representación de actores de minorías raciales. En ju-
nio de 2020 la Academia anunció una iniciativa de equidad e inclusión, la Aper-
tura de la Academia 2025,16 para abordar la desigualdad institucionalizada
dentro de la organización y la industria. Han establecido objetivos específicos
para los premios y planean desarrollar e implementar nuevas normas de re-
presentación e inclusión para la elegibilidad de los Oscars a partir de 2021. Es-
peremos que estos pasos vayan en la buena dirección, hacia una industria ci-
nematográfica inclusiva y que refleje la diversidad de la sociedad.

Conclusiones 

Hemos intentado ofrecer una visión general sobre la desigualdad racial en
la industria cinematográfica, centrándonos en Hollywood, por su capacidad
para difundir masivamente la cultura popular dentro y fuera del país. Un bien
cultural como el cine, que transmite valores a nivel global, es el motor ideal
para impulsar el cambio y lograr una verdadera inclusión que dé respuesta
a la diversidad racial. Un breve repaso de las cifras más visibles de la indus-
tria muestra que en los últimos años la situación ha ido mejorando respecto
a la representación racial en la gran pantalla. Aunque estas cifras son alen-
tadoras, la cuestión no es simplemente si existe o no una falta de represen-
tación general, sino el tipo de representación que tienen estos grupos, que a
menudo son representados de manera estereotipada. 

En el mercado laboral se observan varios síntomas de desigualdad racial.
Los actores de color se enfrentan a barreras y dificultades adicionales al tra-
tar de acceder y desarrollar una carrera profesional en la gran pantalla. Las
diferencias en las oportunidades laborales se materializan en diferencias sa-
lariales y dificultades para lograr el éxito profesional y alcanzar la fama. Los
estudios muestran una asociación entre el color de piel de un actor y el gra-
do de fama que alcanza o el salario que percibe.

Entre los argumentos que tratan de explicar la falta de diversidad racial en
la industria, los ejecutivos apuntan a la presencia de un sesgo en el público.
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La evidencia empírica disponible, aunque limitada, descarta esta opción. Los
resultados revelan que las películas que cuentan con diversidad racial en el
reparto logran una mayor recaudación. De hecho, muestran una influencia
positiva de la diversidad racial sobre la percepción de la calidad de los es-
pectadores, lo que podría explicar los rendimientos superiores de estas pe-
lículas. Con esta evidencia resulta difícil comprender porqué, sin la presión
del público, los estudios de cine continúan desfavoreciendo a los actores per-
tenecientes a las minorías raciales. Quizás los recientes progresos en la re-
presentación racial de los actores se deben a que la industria comienza a
comprender que la diversidad les puede permitir ampliar su audiencia.

Las críticas de los expertos y los premios desempeñan un papel impor-
tante en el mundo del cine, ya que proporcionan al público señales sobre la
calidad de las producciones cinematográficas. Los reconocimientos al mérito
interpretativo y las valoraciones de los expertos influyen sobre las decisiones
de los espectadores. La evidencia empírica muestra la existencia de sesgos ra-
ciales en las críticas de cine, lo que distorsionan los resultados del mercado.
El sesgo de los críticos determina pérdidas importantes en los ingresos por ta-
quilla de las películas debido a las bajas puntuaciones que reciben. Dichos re-
sultados no sorprenden después de ver la falta de diversidad racial en el mun-
do de la crítica cinematográfica; son los críticos hombres y de raza blanca los
que tienen mayores oportunidades en este mundo. Con los premios de la Aca-
demia Americana ocurre algo similar; a las constantes críticas por la falta de
representación de las minorías raciales en estos premios le acompañan una fal-
ta de diversidad racial en la comunidad de miembros que los otorgan.

Queda clara la necesidad de que se tomen acciones que garanticen la di-
versidad en la industria cinematográfica. Tanto la posible presencia de ses-
gos raciales explícitos o implícitos en quienes ocupan puestos claves, como
ejecutivos, productores, directores, críticos, etc.; como la subrepresentación
de las minorías en dichos puestos son obstáculos a los cuales debería en-
frentarse la industria si quiere promover un cambio hacia la inclusión racial. 

Después de presentar esta breve revisión de la literatura es evidente que
la comunidad científica tiene también una gran labor por delante, ya que so-
lo en base a un riguroso análisis y a una evidencia empírica sólida se puede
llegar a comprender un problema tan complejo e intentar aportar solucio-
nes. Somos conscientes de que la disponibilidad de datos es una de las ma-
yores limitaciones, pero poco a poco esta limitación se va superando con-
forme crece el interés por el tema en el mundo académico. 
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