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CAPÍTULO 117 

CINE, VISIBILIZACIÓN Y DESIGUALDAD. 
REPRESENTACIONES DE LA COMUNIDAD  

LGTBIQ+ EN KENIA 

IRENE MERINO CALLE 
Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo, Universidad de Valladolid 

PABLO ARCONADA LEDESMA 
Observatorio de Estudios Africanos, Universidad de Valladolid 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la última década el cine de Kenia ha vivido un crecimiento continuo, 
tanto en número de películas como en la calidad de las mismas, hecho 
visible en sus guiones, interpretaciones y maquetación final de los fil-
mes. Paralelo a este boom, en los últimos años han surgido diferentes 
proyectos cinematográficos que abordan cuestiones relativas a la comu-
nidad LGTBIQ+ en un país en el que, aunque ser homosexual no es un 
delito, las relaciones sexuales entre personas de este sexo sí lo son. A 
la discriminación legal se une el rechazo social donde al menos un 90% 
de la población de Kenia se muestra contraria a la comunidad 
LGTBIQ+. Siguiendo a Muchiri, la aparición de estas narrativas kenia-
nas queer son una muestra de que las historias del mundo no heteronor-
mativo keniano deben contextualizarse con el resto de la sociedad ya 
que una comprensión de la cultura y la identidad postcolonial keniana 
no estará completa hasta que se representen a todas las voces (Muchiri, 
2015, 171). Es precisamente este acontecimiento, en donde existe un 
claro conflicto de identidades colectivas (Tajfel, Henry, & Turner, Jonh 
C., 1986) el que ha llamado poderosamente la atención de los autores 
del presente estudio.  
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2. OBJETIVOS 

Los diversos esfuerzos por entender la identidad se explican debido a 
la necesidad de comprender la diferencia social y cultural en un mundo 
cuya propensión se encamina cada vez más hacia la universalidad 
(Aguado, José Carlos, y Portal, María Ana, 1991: 31). Por ello, el ob-
jetivo principal de esta investigación busca identificar, a través de las 
producciones cinematográficas sobre las minorías de Kenia, la creación 
y cambio de las identidades de esta comunidad, no sólo en relación con 
su identidad sexual y género, sino también junto con el análisis de otros 
factores como puede ser la religión, los vínculos personales, la organi-
zación en comunidad, la expresión de género o los espacios íntimos y 
los afectos.  

3. METODOLOGÍA 

Para la realización de este estudio se ha optado por analizar un total de 
cinco películas, en la que se incluye cine de ficción y género documen-
tal. La primera película keniana que abordó las realidades LGTBIQ+ 
fue Stories of our lives (2014) dirigida por Jim Chuchu y en la que, a 
través de cinco historias cortas, nos acercamos a las realidades —emi-
nentemente— de gays y lesbianas. Esta película marcó un punto de in-
flexión en las películas de temática LGTBIQ+ en Kenia y trazó el ca-
mino para el lanzamiento de otras películas como la aclamada Rafiki 
(2018), que relata la historia de Kena y Ziki, dos mujeres jóvenes. Estas 
dos películas representan muestras de cine de ficción. El resto de pelí-
culas analizadas pertenecen al género documental: The Pearl of Africa 
(2016), una producción keniano-ugandesa, dirigida por el director 
sueco Jonny von Wallström, en el que se aborda la situación de Cleo-
patra Kambugu, una mujer trans ugandesa que tuvo que exiliarse en 
Kenia; el documental del director Peter Murimi, I am Samuel (2020) a 
través del cual se profundiza en las relaciones homosexuales y las reac-
ciones familiares; y finalmente el corto documental Kenyan, Christian, 
Queer (2020) de Aiwan Obinyan en el que se realiza una aproximación 
a la religión y a la comunidad LGTBIQ+ en Nairobi a través de la Cos-
mopolitan Affirming Church (CAC).  



‒ 2304 ‒ 

Para realizar esta investigación, los autores han efectuado una revisión 
bibliográfica en torno a los conceptos de identidad, un término contro-
vertido como objeto de estudio, pero cuyo uso continúa vigente para el 
estudio de la realidad social; teoría queer y la realidad en la que viven 
las comunidades LGTBIQ+ de Kenia, para después proceder al visio-
nado de las piezas ya mencionadas, extrayendo importantes reflexiones 
sobre la construcción y alteración de identidades en las minorías de Ke-
nia a través de la gran pantalla. Sin duda, el poder de la gran pantalla se 
ha “encontrando con la resistencia social, pero haciendo gradualmente 
visible lo que había sido ignorado o borrado” (Hawley, 2017, 121).  

4. LA CUESTIÓN DE LA IDENTIDAD 

Es menester de la parte que suscribe este trabajo, antes de proceder a 
una identificación particularizada de las cuestiones observadas en los 
diferentes productos cinematográficos, contextualizar el objeto de estu-
dio. De esta forma y, en primer lugar, si bien la idea de identidad ha 
sido tratada desde las diversas ramas del saber, este artículo abordará la 
cuestión desde una óptica antropológica. Así, para esta ciencia, la cues-
tión identitaria se ha ido construyendo para tratar de dilucidar qué es lo 
que permite generar en las personas un sentimiento de pertenencia a un 
grupo social ―en el caso que nos ocupa, desde la comunidad 
LGTBIQ+, o la comunidad religiosa, hasta la propia comunidad ke-
niana― (Lara flores, Sara maría, 1991: 24). Para la Antropología, la 
identidad no presenta una naturaleza inmóvil y estática, sino que se con-
sidera un proceso social, a través del cual, la esencia de un “nosotros”, 
se alza en contraposición con “el otro”, o “lo otro”, lo que infiere un 
movimiento “de dentro” hacia “afuera”, teniendo como pilar el conglo-
merado de prácticas sociales comunes que facultan a un grupo social de 
individuos identificarse entre sí y a la vez diferenciarse de los otros 
(Boege, Eckart, 1988). Este proceso de dentro hacia afuera puede ase-
mejarse con una red donde las diferentes identidades se van entrela-
zando hasta dar como resultado un “nosotros” (Fossaert, Robert, 1983). 
Según Turner, “al menos hay tres niveles de abstracción de categoriza-
ción del yo importantes para el autoconcepto social” (1990:77). El pri-
mer nivel estaría conformado por una serie de características que son 
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compartidas entre diversos miembros de la especie humana, y que se 
confrontan con otras formas de vida. En el estudio del caso que presen-
tamos, podríamos hablar de los individuos kenianos, que comparten 
formas de vida con los miembros de la comunidad LGTBIQ+. El se-
gundo de los niveles sería un grado intermedio compuesto por “las ca-
tegorizaciones en términos de endogrupo/exogrupo, basadas en seme-
janzas y diferencias sociales entre seres humanos, que le definen a uno 
como miembro de determinados grupos y no de otros” (1990:77). Por 
ejemplo, hablaríamos de grupos “negros”, “gays”, “lesbianas”, “trans-
género” y “religiosos”750. Para comprender mejor estas realidades, de-
bemos entender que las narrativas kenianas tampoco son particulares: 
las identidades africanas queer no se producen de forma aislada, sino 
que se articulan de forma constante con procesos de otros lugares (Osi-
nubi, 2020, 71). El último de los niveles depende de las categorizacio-
nes personales del yo, es decir, en este valor se hallan las diferencias de 
uno mismo para con los otros miembros del grupo (1990:77). Siguiendo 
con los casos que presentamos, podrían hallarse las diferencias de com-
portamiento o de vestir que afrontan algunas de las protagonistas. 

En el trabajo abordamos los tres niveles, por cuanto en los apartados 
que sigue a continuación, hemos identificado cómo la sociedad keniana 
presenta rasgos identificativos diferentes a la comunidad LGTBIQ+, e 
incluso cómo estas diferencias originan espacios de violencia y rechazo 
para con este último grupo social; si bien también hemos identificado 
rasgos comunes en torno a la identidad religiosa, una línea común entre 
ambos grupos que puede servir como espacio conciliador. A renglón 
seguido y última parte del artículo abordamos la segunda y tercera de 
las dimensiones, es decir, cómo la comunidad LGTBIQ+ se ve a sí 
misma y cómo identifica a los individuos que la componen ―la identi-
dad de género y la orientación sexual―. 

 
750 Se puede decir que este nivel hace referencia a la conciencia de pertenencia a grupos de 
cada individuo, la cual forma parte indiscutible de su identidad personal. La identidad colectiva 
no es la transposición al grupo de la conciencia de identidad personal. Las identidades colec-
tivas son realidades socialmente producidas, compuesto de sujetos desiguales en términos de 
capacidad para producir y difundir representaciones que llegan a ser abrazadas por un con-
junto de individuos que, al abrazarlas, se constituyen en un grupo, con un sentido de pertenen-
cia mutua (Pérez Agote-Alfonso, 2016:4). 
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En tanto que proceso, los diferentes niveles de identificación se estruc-
turan a su vez culturalmente y en función de la compresión de la reali-
dad social ―e ideológica―. Es por ello por lo que esta parte aboga por 
que la identidad se analice e identifique a partir de una reaprehensión 
de los conceptos de cultura e ideología, para que de esta forma los gru-
pos sociales puedan distinguirse. Para ello y entre las innumerables de-
finiciones del concepto de cultura existentes hoy en día, proponemos la 
aportada por García Canclini. Para este autor la cultura es: “(…) la pro-
ducción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o 
reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, re-
producir o transformar el sistema social, es decir, todas las prácticas e 
instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructura-
ción del sentido” (García Canclini, Néstor, 1982: 41). Sería en este con-
texto que el concepto de identidad, como parte del ordenamiento sim-
bólico de la cultura, reuniría los diferentes niveles de identificación. 
Dicho con otras palabras, el concepto de unidad congregaría diversas 
experiencias representativas: la relativa al primer nivel, donde se en-
cuadraría la salvaguarda o expansión, y que asegura la permanencia; la 
relativa al segundo nivel, donde se inserta la diferenciación, donde hay 
una distinción frente “al otro”, y que puede incorporar el conflicto como 
contraste751; y el tercer nivel, donde se hallaría la identificación, donde 
se da una relación de semejanza entre dos elementos de este grupo 
(Aguado, José Carlos, y Portal, María Ana, 1991: 32). 

El segundo de los aspectos que deberían reaprenderse y que es condi-
ción sine qua non del primero, es la idea de ideología. Ésta es un nivel 
de ordenación de las prácticas sociales, es decir, de los diferentes nive-
les de identificación. Para reproducir una identidad, es necesario un “lu-
gar” desde donde apropiarse y ordenar la experiencia vivida (Aguado, 
José Carlos, y Portal, María Ana, 1991: 32). La ideología modela, da 
forma a las identidades colectivas, lo que la convierte en un instrumento 
mediador entre la historia y la cultura, es el “lugar” “desde donde se 
ordenan ambas” (De Ipola, Emilio, 1982). De hecho, durante el 

 
751 Esta perspectiva implica que la identidad se comprende en razón del conjunto de relaciones 
sociales de significación que le dan cuerpo, en donde lo individual es parte solidaria (Aguado, 
José Carlos, y Portal, María Ana, 1991: 32) 
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desarrollo de este artículo, esta parte ha sido consciente de que no es 
plausible abstraer la identidad de un grupo social sin recurrir a su ideo-
logía, entendida como el conglomerado de muestras históricamente 
configuradas que le otorgan a su vez autoidentificación y permiten 
identificarlo desde fuera752. En efecto, es lo que sucede en las líneas 
siguientes cuando se describe la sociedad keniana y su rechazo a la co-
munidad LGTBIQ+, incluso jurídicamente. 

5. AGRESIONES Y AMENAZAS. INSEGURIDAD, 
INTIMIDAD Y RESISTENCIA EN KENIA.  

Kenia mantiene estrictas leyes en contra de los homosexuales, estable-
cidas ya durante la colonización bajo el mandato británico y que se han 
mantenido posteriormente. Aunque ser homosexual no es ilegal, sí lo 
es consumar relaciones sexuales con personas de este sexo. Además, el 
rechazo social a las minorías es muy elevada y se calcula que al menos 
el 90% de la población rechaza a las personas LGTBIQ+753. En los úl-
timos años, especialmente tras la aprobación de la nueva constitución 
de 2010, que amparaba los derechos humanos y libertades fundamenta-
les para la población de Kenia, el país ha ido avanzando, reconociendo 
algunos derechos básicos como igualdad, dignidad y libertad, donde 
deberían insertarse también los derechos de estas minorías. Sin em-
bargo, la normativa penal de Kenia (Cap.63, Penal Code, 1930), que 
recoge reglas de origen colonial, castiga con pena de prisión a toda per-
sona implicada en "delitos contra natura" o "conocimiento carnal contra 
natura" (hasta 14 años), y a todo varón implicado en "prácticas inde-
centes" (hasta cinco años)754. 

 
752 Aunque la ideología es parcial por definición, su aceptación de “falsa conciencia” o de “dis-
torsión” no es más que una forma política – comprensible- de señalar la parcialidad impositiva 
de la clase hegemónica (Aguado, José Carlos, y Portal, María Ana, 1991: 40). 
753 S.a., “The Global Divide on Homosexuality”, Pew Research Center. Global Attitudes & 
Trends, 4 de junio de 2013. Disponible en: 

https://www.pewresearch.org/global/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/ [Consul-
tado el 19 de abril de 2021]. 
754 Así lo recogen los artículos 162, 163 y 165 del capítulo 63 de la Ley Penal Keniata, cuya 
última modificación en estos aspectos se realizó por la Ley 5. de 2003, secciones 32 a 35. 
Artículo 162: “Delitos contra la naturaleza. Cualquier persona que (a) tenga conocimiento 
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En los últimos años se ha desarrollado una importante red activista en 
favor de los derechos LGTBIQ+ en Kenia, que destacó en la petición al 
Tribunal de Justicia Superior del país de derogar las leyes del Código 
Penal contrarias a estas minorías, y, por lo tanto, anticonstitucionales. 
El Tribunal dictó sentencia finalmente a favor del mantenimiento de 
estas normas, pero la comunidad ha seguido organizándose, especial-
mente en Nairobi. El propio tribunal supremo de Nairobi ha tumbado 
las reivindicaciones de las organizaciones LGTBIQ+ en relación con el 
Código Penal, realizando una interpretación restrictiva y conservadora 
de la Constitución keniana, al concluir que el Código Penal no discri-
mina a un grupo minoritario, pues se aplica sin distinción a todas las 
personas ―independientemente de su orientación― que realicen prác-
ticas íntimas con personas de su mismo sexo. Esto no es del todo cierto, 
como puede desprenderse del art.165 del Código Penal, cuando va di-
rigido a incriminar únicamente a hombres. En cualquier caso, aún hay 
un halo de esperanza, al poder apelarse esta resolución (Van Klinken, 
Adriaan, 2019). Esto revela que una parte de esa comunidad no son 
actores/actrices pasivas y victimizadas, sino que se organizan, resisten 
y luchan por mejorar su situación en el país africano. No obstante, no 
debemos olvidar que los insultos, agresiones, vejaciones y violaciones 
están a la orden del día en Kenia y eso se ha reflejado, precisamente, en 
la gran pantalla.  

 
carnal de cualquier persona contra el orden de la naturaleza; o (b) tenga conocimiento carnal 
de un animal; o (c) permite que un varón tenga conocimiento carnal con él contra el orden de 
la naturaleza, es culpable de un delito grave y puede ser castigado con una pena de prisión de 
catorce años: Siempre que, en el caso de un delito contemplado en el párrafo (a), el delincuente 
sea castigado con una pena de prisión de veintiún años si (i) el delito se cometió sin el con-
sentimiento de la persona que fue conocida carnalmente; o (ii) el delito se cometió con el con-
sentimiento de esa persona, pero el consentimiento se obtuvo por la fuerza o mediante ame-
nazas o intimidación de algún tipo, o por temor a daños corporales, o mediante falsas repre-
sentaciones en cuanto a la naturaleza del acto”. Artículo 163: “Tentativa de cometer delitos 
contra natura. Toda persona que intente cometer cualquiera de los delitos especificados en el 
artículo 162 será culpable de un delito grave y podrá ser condenada a siete años de prisión”. 
Artículo 165: “Prácticas indecentes entre varones. Todo varón que, ya sea en público o en 
privado, cometa cualquier acto de indecencia grave con otro varón, o induzca a otro varón a 
cometer cualquier acto de indecencia grave con él, o intente inducir a cualquier varón a cometer 
tal acto con él mismo o con otro varón, ya sea en público o en privado, será culpable de un 
delito grave y podrá ser condenado a cinco años de prisión” (Secciones 162-165, Cap.63, Pe-
nal Code, 1930).  
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Las agresiones contra las personas LGTBIQ+ es un leitmotiv en el cine 
keniano, hecho que se debe al objetivo de reflejar y concienciar a la 
población general sobre la crítica situación que viven las minorías se-
xuales. De este modo, en Rafiki en varias escenas uno de los amigos de 
Kena se refiere a un chico homosexual en voz alta que, Además, parece 
haber sufrido otra agresión al tener una herida en la cara: “Blacky, Bla-
cky. Ahora camina más como un maricón”. La protagonista de la pelí-
cula, Kena, se levanta de la mesa mostrando su rechazo a una situación 
en la que, sin embargo, no puede hacer nada por cambiar755. La misma 
protagonista también sufre continuas agresiones cuando, a lo largo del 
filme, se empieza a revelar su relación lésbica con Ziki. Una de las ami-
gas de Ziki se enfrenta a Kena diciéndole: “Eh, aléjate de Ziki ¿Eres 
lesbiana o qué? Veo la forma en que la miras y es enfermizo” para des-
pués agredirle físicamente756. La situación se vuelve crítica cuando dos 
vecinas se encuentran a Kena y Ziki en una furgoneta abandonada, que 
simbolizaba el espacio íntimo de encuentro entre las dos protagonistas, 
y grita “las hijas de los políticos pegadas como perros” para captar la 
atención de un grupo que deciden llevárselas a rastras, pegarlas y tirar-
las en la basura757. Tampoco las fuerzas de seguridad del país actúan 
protegiéndolas, haciendo comentarios entre risas sobre las dos chicas a 
su llegada a comisaría “Entre vosotras… ¿Cuál es el nombre? ¿Lo que-
remos para nuestro registro?”758. 

También en el caso de la breve historia Run, dentro de la película Sto-
ries of Our Lives, vemos el uso de la violencia contra la comunidad gay. 
En una primera escena Kama, al pasar por delante de un bar de am-
biente, se refiere a los hombres que están en la puerta como “fag” y le 
dice a su amigo Pato: “Ese lugar está lleno de maricones todas las no-
ches. Es como Sodoma. Me enfado cuando los veo, les podría que-
mar”759. La violencia se vuelve ostensible cuando Kama descubre que 

 
755 Kahiu, Wanuri, Rafiki, Kenia-Sudáfrica, Ape&Bjorn As, Big World Cinema, MPM Film, Razor 
Film, Rinkel Film, Schortcut Films, 2018, 38’ 29’’. 
756 Idem, 52’30’’. 
757 Idem, 56’ 45’’. 
758 Idem, 58’. 
759 Chuchu, Jim, Stories of Our Lives, Kenia, Big World Cinema, 2014, 14’ 50’’. 
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su amigo Pato, que va a ese bar una noche, es homosexual. Este reac-
ciona de forma violenta, yendo a su casa para amenazarle y pegarle 
mientras grita: “¿Eres maricón? ¿No puedes encontrar una mujer? 
¿Quieres que la gente piense que yo también soy maricón? Te mataré, 
¿me has oído?”760.  

En la misma película, pero en el relato Each night I dream nos acerca-
mos a los temores de una de las protagonistas, una mujer lesbiana que 
vive con su pareja, pero que, a través de la televisión ve el rechazo de 
la clase política de su país hacia lo que denominan gayism: “Vamos a 
movilizar a nuestra gente para luchar contra la homosexualidad”761. 
Aunque no vemos una violencia física, el temor afecta a la protagonista 
que vive sumida en el miedo: “Nunca nos mostramos cómo somos fuera 
de estas paredes. Si alguien pregunta, decimos que somos hermanas”. 
Y se rebela una lucha interna respecto al momento en el que esas agre-
siones se puedan hacer realidad: “¿Lucharemos o huiremos?”. La huida, 
Además, se presenta como un imposible: “¿Dónde huiremos? Todos los 
países a nuestro alrededor son peores”762. Por tanto, vemos como las 
agresiones, aunque no se produzcan de forma directa, también genera 
un ambiente de temor e inseguridad sobre miembros de la comunidad 
LGTBIQ+, que encuentran el rechazo de la sociedad de forma continua. 
Ni si quiera la huida, última esperanza, parece ser viable.  

La violencia más extrema la encontramos en el documental The Pearl 
of Africa en la que la protagonista, Cleopatra Kambugu una mujer trans-
género ugandesa, tuvo que huir a Kenia después de haber sido descu-
bierta en la portada de Red Paper, uno de los principales tabloids de 
Uganda. La violencia la sufrió desde que era un niño, cuando su padre 
le descubrió vestido con ropa de mujer y le pegó con una barra de metal. 
Desde entonces Cleopatra convivió con el rechazo social, la presión 
política y las agresiones físicas y verbales763. Igualmente, los miembros 

 
760 Idem, 20’ 19’’ – 21’ 11’’. 
761 Idem, 49’ 10’’. 
762 Idem, 51’ 23’’. 
763 Von Wallström, Jonny, The Pearl of Africa, Suecia-Kenia-Tailandia-Uganda, 2016.  
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de la comunidad religiosa en Kenyan, Christian, Queer, también relatan 
continuos insultos, vejaciones y el repudio general.  

Sin embargo, y aunque en todas las películas se representa a los prota-
gonistas como víctimas, también hay espacio para la resistencia indivi-
dual y colectiva, los afectos y el espacio íntimo como un lugar de lucha 
constante. Así, en la breve historia Athman de Stories of Our Lives, 
vemos como Raymond, un joven homosexual, cuenta con la aceptación 
y el apoyo de su mejor amigo, Athman y de su novia, Fiona764. También 
en I Am Samuel, a pesar del rechazo de los hombres de la familia, los 
protagonistas encuentran cierto entendimiento y complacencia por 
parte de madres y hermanas. Estos apoyos son fundamentales en la tra-
yectoria de algunos miembros de la comunidad y representan casos 
poco frecuentes765.  

En Rafiki sus dos protagonistas, a pesar de recibir el repudio general, se 
enfrentan a una sociedad que las rechaza. Aunque Ziki acaba huyendo 
a Londres, Kena continua en el país, y logra superar sus miedos del 
pasado. También en el caso de Pato, aunque acaba huyendo tras la agre-
sión de Kama, demuestra pasar por un proceso de empoderamiento y 
pérdida del miedo: “Hui. Nunca volví a ver a Kama. Pero si le viera… 
no correría. He terminado de correr”766. Igualmente, los vínculos con la 
comunidad logran generar espacios de resistencia y organización contra 
una sociedad totalmente anti-LGTBIQ+. Como analizaremos en el caso 
de la Cosmopolitan Affirming Church, la comunidad se constituye 
como un espacio liberador, de creación de redes y de defensa, pero tam-
bién un lugar donde encontrar comprensión, amor y aceptación.  

Finalmente, el caso de Cleopatra Kambugu es especialmente llamativo. 
A pesar de haber huido a Kenia, donde pudo realizar su transición, 
vuelve a Uganda en lo que se erige en un acto de rebeldía y de lucha. 
Pero, Además, para Cleopatra, la protección de su pareja y el vínculo 
representan un lugar seguro, donde sentirse amada y aceptada. 

 
764 Chuchu, Jim, Stories of Our Lives, Kenia, Big World Cinema, 2014.  
765 Murimi, Peter, I Am Samuel, Kenia – Canadá - Reino Unido - Estados Unidos, We Are Not 
The Machine, Mosaic Films, 2020.  
766Chuchu, Jim, Stories of Our Lives, Kenia, Big World Cinema, 2014, 23’ 38’’. 
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Igualmente, la complicidad y apoyo de algunos familiares, como su ma-
dre, fue esencial en el momento más crítico de su vida: tras salir en los 
periódicos su madre se encargó de llevarle comida cada noche en el 
refugio en el que estuvo escondida durante más de un mes. Todo esto 
conforma una doble imagen de la comunidad LGTBIQ+, no sólo cómo 
víctimas o como luchadoras, sino también como personas que, en su día 
a día, encuentran sus propias luchas internas, que dependen de los lu-
gares íntimos para encontrarse y cuyos vínculos son necesarios no sólo 
para resistir sino, también, para sobrevivir. Como destacó Penney, hay 
una tendencia hacia reconocer los afectos también como un ejemplo de 
resistencia, no tanto en la lucha abierta en la calle, sino en la intimidad, 
en el poder ser, hablar de la experiencia propia y de los sentimientos 
más íntimos y esto está presente en varias de las historias analizadas 
(2014, 26).  
Igualmente, la intimidad se puede construir como un lugar crítico de 
creación de identidades y producción cultural más allá de las manifes-
taciones violentas, permite explorar formas más cotidianas de compro-
miso entre personas, cuerpos y espacios no mediados por regímenes 
normativos. Green-Sims e Imma ya hicieron referencia a cómo las pan-
tallas africanas queer permiten seguir la intimidad como un imaginario 
crucial que ofrece “un nuevo lenguaje visual, uno que habla en términos 
menos invertidos en narrativas explícitas de resistencia y dominación, 
pero que, en cambio, promulga visiones de interacción, tacto y anhelo 
que anticipan el queerness africano como posibilidad y pertenencia”. 
De hecho, muchas de estas imágenes e historias también reflejan las 
intimidades africanas queer en los intersticios, subvirtiendo y a veces 
contradiciendo la integración de las construcciones occidentales de la 
identidad sexual (Green Sims e Imma, 2020, 5).  

6. MÁS ALLÁ DEL RECHAZO. LA IDENTIDAD RELIGIOSA 
COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y ORGANIZACIÓN 

Kenia es un país profundamente religioso, se calcula que al menos un 
85% de los habitantes son cristianos (un 33,4% son protestantes, un 
20,6% son católicos y 20,4% evangélicos) también existe una minoría 
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musulmana que representa un 11%767. Una de las principales justifica-
ciones para rechazar a las minorías sexuales reside en argumentos reli-
giosos al considerar que el Antiguo Testamento condena las relaciones 
entre personas de este sexo. Debemos entender que la religión en Kenia 
se entiende también como la pertenencia a una comunidad y unas redes 
muy extensas que aportan a las personas cierta seguridad social y eco-
nómica. Muchas personas LGTBIQ+ acaban siendo expulsadas de sus 
iglesias y rechazadas por su comunidad una vez se desvela su orienta-
ción sexual o identidad de género, perdiendo el apoyo de esas redes y 
cayendo en la marginalidad. Esto se refleja también en algunas de las 
películas analizadas en esta investigación.  

Las referencias a la religión son constantes en Rafiki, con la presencia 
de crucifijos y simbología cristiana en un segundo plano en varias es-
cenas del largometraje. El rechazo al colectivo se produce siempre en 
base al eje del cristianismo. Por ejemplo, al principio de la película, 
cuando uno de los amigos de Kena se encuentra a un chico homosexual 
expresa su rechazo con relación a la religión: “¿Crees que a Dios le 
gusta ver a los hombres follar entre sí?”768. De igual forma, en una es-
cena en la iglesia a la que asisten Kena, Ziki y sus familias, el pastor se 
refiere a la comunidad de la siguiente forma: “Lo que sorprende es que 
hay kenianos que desafían al Gobierno por su postura… acerca del ma-
trimonio entre personas de este sexo (…) ¿No es Dios quien decide qué 
está bien y qué no? ¿Vamos a ignorar a Dios? No elijas estar per-
dido”769. Como podemos observar una vez más, se utiliza la religión 
cristiana y a Dios como la razón del odio hacia las personas LGTBIQ+.  

Esta situación se repite también cuando las familias se enteran de que 
sus hijos/as son homosexuales o transexuales, como en el caso de la 
madre de Kena que al enterarse de la “desdicha” le dice al padre de la 

 
767 S.a., “Distribution of the population in Kenya as of 2019”, by religion, Statista. Disponible en: 
https://www.statista.com/statistics/1199572/share-of-religious-groups-in-kenya/#:~:text=Chris-
tianity%20is%20the%20main%20religion,percent%20of%20Kenyans%20were%20Muslim. 
[Consultado el 9 de abril de 2021]. 
768 Kahiu, Wanuri, Rafiki, Kenia-Sudáfrica, Ape&Bjorn As, Big World Cinema, MPM Film, Razor 
Film, Rinkel Film, Schortcut Films, 2018, 5’ 20’’. 
769 Idem, 46’ 30’’. 
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protagonista que Kena “nunca estará limpia” y que los “demonios han 
poseído a esa niña”. Además, la Iglesia se convierte también en la vía 
para devolver al “buen camino” a las personas que se han desviado del 
camino de Dios. Como se puede observar en Rafiki, la Iglesia actúa 
como el espacio donde recuperar el alma de las personas LGTBIQ+ a 
través de rituales liderados por el pastor770.  

La sociedad keniana reflejada en estos filmes muestra una realidad so-
cial cerrada, en la que, desde el punto de vista de la identidad, el límite 
para el sujeto individual se halla en su comunidad local. Todo lo que 
sucedía en ella le afectaba, y todo lo que le afectaba pasaba en ella (Pé-
rez-Agote, Alfonso, 2016: 8-9). Sin embargo, la línea que dibuja el lí-
mite de pertenencia de un individuo se ha ido ampliando con el tiempo. 
La religión en las películas analizadas no refleja sólo la expulsión o el 
rechazo, sino que el colectivo es capaz de utilizar la fe como una herra-
mienta para organizarse y encontrar un espacio seguro y de encuentro. 
De este modo, en vez de rechazar la religión, optan por utilizarla en su 
propio beneficio; o, dicho con otras palabras, la simetría existente para 
el individuo se rompe, y la realidad social deja en cierta forma de ser 
cerrada (2016:8-9). Esto ya lo manifestó Thomas a principios del siglo 
XX, “la extensión de la vecindad ―comunidad―, llega hasta donde 
llega la noticia de un hombre, hasta donde se habla de uno” (1923: 43), 
y es visible en las reflexiones efectuadas por el director de Kenyan, 
Christian, Queer, Aiwan Obinyan: “En estos espacios los jóvenes ke-
nianos hablan, comparten sus sueños y esperanzas (…) las comunida-
des religiosas LGTBIQ+ se han convertido en una familia, una comu-
nidad, un movimiento. Es una herramienta para combatir”771. Esta rela-
ción entre el colectivo y la religión también es visible, en el caso de 
Uganda, en el documental The Pearl of Africa en el que la comunidad 
de la que forma parte Cleopatra celebra un ritual para pedir a Dios que 
les proteja y que cambie Uganda para que puedan vivir en paz. Por lo 

 
770 Idem, 1h, 11’. 
771 David Ochar, durante el Seminario Online organizado por el Centre of African Studies de la 
Universidad de Copenhague sobre el corto documental Kenyan, Christian, Queer, 24 de febrero 
de 2021. 
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tanto, vemos que estas comunidades optan por mantener su fe y reforzar 
los lazos comunitarios a través de la religión772.  

Igualmente, en el corto documental Kenyan, Christian, Queer, se con-
juga una interesante dinámica de identidades. Frente a la expulsión 
identitaria que sufren las personas LGTBIQ+ respecto a la religión y a 
la identidad nacional —o africana—, al considerar que su identidad y 
orientación sexual no puede enlazarse con ser keniano o africano y mu-
cho menos cristiano, los protagonistas se rebelan, defendiendo que su 
condición sexual se inserta perfectamente en las creencias cristianas y 
en la identidad africana. Para ello, en diferentes países de África, pero 
particularmente en Kenia, han empezado a surgir iglesias cristianas 
constituidas por el colectivo LGTBIQ+. Van Klinken destacó que en 
África la comunidad se está organizando y desafía “la idea de que no 
hay lugar para ellos en Kenia y en el continente” y existe una “emer-
gente visibilidad de actores gay” donde la religión se convierte en “un 
recurso para el activismo frente a la idea de la religión contraria a sus 
derechos”. El cristianismo se constituye, de esta forma, como parte de 
una cultura pública y común. 

En el caso que nos compete, el corto documental se centra en el activo 
papel de la Cosmopolitan Affirming Church (CAC) como un espacio 
inclusivo y de fe, y de sus miembros que reflexionan sobre la religión 
y su identidad. Por ejemplo, el pastor de CAC, David Ochar, afirma: 
“Soy gay. Dios me hizo así”; o Arthit Owiti, miembro de la comunidad, 
reflexiona “Ser gay es natural”. Así, observamos una tendencia en el 
colectivo a reconocerse a través de la religión. Pero, Además, de ser un 
espacio de encuentro y reconocimiento, los miembros de CAC también 
actúan de forma particular para concienciar a la población keniana. Ja-
cinta Nzilani, la primera pastora lesbiana de Kenia se dedica a dar dis-
cursos en los espacios públicos, haciendo reflexionar a los creyentes 
sobre ese odio. Dentro de CAC también existen espacios particulares 
para mujeres, en lo que podemos considerar un espacio exclusivo en el 
que se interpreta la Biblia y se produce una búsqueda de la identidad 

 
772 Von Wallström, Jonny, The Pearl of Africa, Suecia-Kenia-Tailandia-Uganda, 2016, 27’ 20’’. 
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como mujeres, pero también en base a su orientación sexual e identidad 
de género773.  

En síntesis, y a pesar de existir un conjunto de identidades colectivas 
mantenidas por los individuos, en todas se aprecia un límite a partir del 
cual el mundo social existente ya no es considerado como propio774. La 
identidad colectiva, si bien no tiene delimitadas unas fronteras físicas, 
alcanzará su significación cuando el conjunto de sujetos particulares 
que la integran entre en relación con comunidades o individuos ajenos 
y externos, de tal forma que, la identidad colectiva de los de dentro 
cobra sentido, y en algunas ocasiones genera rechazo (Pérez-Agote, Al-
fonso, 2016: 7). Con todo, y de acuerdo con Durkheim, en la religión 
puede hallarse un espíritu común que consiga que la sociedad en gene-
ral y sin tomar en cuenta las identidades colectivas, se mantenga unida, 
pues en definitiva la sociedad es “un conjunto de ideas, de creencias, 
de sentimientos de todos los tipos que se desarrollan por los individuos” 
(Durkheim, 1967: 79). Desde esta perspectiva, la identidad puede ob-
servarse como un recurso ―político o social― dentro del proceso de 
conservación y supervivencia de un grupo como parte de una estrategia 
cultural (Carlos Aguado, José, y Portal, María Ana. 1991:33). Como 
indica Dubet: “el hecho de poseer una identidad es un recurso de poder 
y de influencia. Contrariamente a las teorías de la sociedad de masas y 
a los análisis de la movilización en términos de crisis. La integración 
de un grupo y su identificación son un recurso decisivo de la moviliza-
ción. No son los actores en crisis los que se movilizan más fácilmente, 
sino los que pueden utilizar los medios de su integración para promover 
una estrategia. La movilización no es una reacción expresiva frente a 
amenazas que pesan sobre la identidad; según los análisis de la movili-
zación de recursos, la identidad es el medio para la acción” (Dubet 
Francis, 1989: 527). Este encuentro entre la comunidad LGTBIQ+ y la 
religión se refleja perfectamente en los versículos que aparecen al prin-
cipio del documental The Pearl of Africa: “No hay judío ni griego, no 

 
773 Obinyan, Aiwan, Kenyan, Christian, Queer, Kenia, AiAi Studios, 2020.  
774 El concepto de propiedad desde la visión antropológica – que por extensión del trabajo no 
podemos desarrollar aquí- se relaciona con la identidad en el sentido de entenderse también 
como una construcción social entre personas.  
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hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en 
Jesucristo”775.  

7. IDENTIDADES VOLUBLES. LA EXPRESIÓN DE GÉNERO 
COMO LOCUS DE CAMBIO 

A lo largo del material analizado también encontramos referencias 
constantes a la expresión de género cómo vía para la construcción iden-
titaria. La antropología ha contribuido desde hace años al estudio de la 
identidad de género, desde los pioneros estudios de autores como Mar-
garet Meed, Linton o Malinowski que trataban de observar cómo cada 
cultura afrontaba las diferencias entre hombres y mujeres. Con todo, 
será a partir de los años 60, a raíz de los movimientos feministas, 
cuando se comience a criticar el androcentrismo de los primeros autores 
y se comience a abordar la significación de las diferencias sexuales 
(Lara flores, Sara maría, 1991: 25). Surge así la antropología feminista, 
cual profundizará de forma global en los problemas de la construcción 
social del género. A pesar de estos avances, aún persiste una gran im-
precisión en lo que concierne al concepto de “sexo”.  

En efecto, y aun cuando numerosos estudios etnográficos muestran que 
en numerosas sociedades no occidentales la línea que separa el sexo del 
género se encuentra diluida, se sigue manteniendo un sistema calificado 
como bicategorial, es decir, lo sexual se vincula a la biología, y el gé-
nero queda relegado a lo social (Claude Mathieu, Nicole, 1991). Todo 
lo que se considera una “transgresión”, como ocurre con los filmes que 
este trabajo identifica, se tiende a negar, ocultar o reconducir a paráme-
tros binarios, lo que conlleva a las protagonistas a sufrir inseguridades, 
miedos, pero también resistencias: “esencialismo”, lo califica Tariff 
(1987). Es el vínculo ideológico común a todos los racismos, o, dicho 
con otras palabras, a toda forma de caracterizar de forma marcada a 
aquel que es diferente. Su particularidad radica en que faculta y facilita 
la inclusión total de los sujetos o grupos sociales en categorías biológi-
cas cerradas (Lara flores, Sara María, 1991: 27). 

 
775 Von Wallström, Jonny, The Pearl of Africa, Suecia-Kenia-Tailandia-Uganda, 2016. 
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No obstante, los actuales movimientos de mujeres, no solo los feminis-
tas, están encaminados a romper con el estigma heteroperceptivo feme-
nino, buscando y persiguiendo construir espacios a partir de los cuales 
se pueda generar una identidad de género con parámetros diferentes a 
los ofrecidos por el sexismo (Lavinas, Lena, 1991; Lara Flores, Sara 
María, 1991b). Puede decirse que estamos ante una “nueva” identidad, 
en el sentido de que esta construcción conlleva un trabajo para las mu-
jeres, por un lado, de mirarse y observarse a sí mismas de una forma 
distinta a la impuesta desde el exterior ―heteropercepción―, y cons-
truir una visión de sí mismas y de la sociedad a partir de sus propias 
experiencias ―autopercepción― (Bordieu, Pierre, 1990: 10 y 21; Lara 
Flores, Sara Maria, 1991:28). Esta “nueva” identidad “No surge del he-
cho de ser mujer, sino de las determinaciones sociales que impone el 
hecho de ser mujer” (Lavinas, Lena, 1991). De esta forma, la identidad 
de género aparecerá como un componente constitutivo de cualquier 
identidad social, y a su vez, la construcción de cualquier identidad so-
cial comporta de forma imperativa el procedimiento paralelo de elabo-
ración de una identidad de género que no está encajada necesariamente 
en un sistema bicategoral (Lara Flores, Sara María, 1991: 28).  
Desde luego el ejemplo más claro es el de Cleopatra Kambugu, su con-
dición de mujer transgénero le hace buscar una transición hacia lo con-
siderado femenino desde el punto de vista normativista: “En mis sueños 
soy femenina y libre. Pero me despierto y sigo en este cuerpo y me doy 
cuenta de que continúo en el infierno”776. En el caso de las mujeres 
lesbianas cisgénero, como el de Kena, algunas actitudes digamos “mas-
culinas” las asemejan a los hombres y les permite cruzar algunas fron-
teras. De esta forma, en una escena de Rafiki, la protagonista juega al 
fútbol con el resto de hombres y cuando Ziki pregunta si ella y sus ami-
gas pueden jugar la respuesta es negativa, argumentando uno de los ju-
gadores que la diferencia es que Kena “juega como un chico”777. Un 
hecho curioso es también la construcción de la identidad de mujer a 
través de la ropa en el caso de Kena. Esta mujer rechaza vestir de forma 

 
776 Idem, 8’15’’.  
777 Kahiu, Wanuri, Rafiki, Kenia-Sudáfrica, Ape&Bjorn As, Big World Cinema, MPM Film, Razor 
Film, Rinkel Film, Schortcut Films, 2018, 23’. 
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normativa, sin usar vestidos ni faldas, llegando a afirmar que es “alér-
gica a los vestidos”. Cuando se prueba uno, su madre automáticamente 
le comenta a Ziki “¿No parece una verdadera mujer?”778. De alguna 
forma se está produciendo una construcción de la identidad de forma 
externa, que marca lo que es ser una mujer y lo que no a través de la 
forma de expresarse, vestir y por gustos particulares.  

Un caso parecido es el de Kate, la protagonista de Ask Me Nicely, que 
forma parte del largometraje Stories of Our Lives. Kate tiene una rela-
ción con una compañera del instituto y su directora, al descubrir su re-
lación, las pregunta directamente quién es el hombre de la pareja. Es 
evidente que se busca representar esa falta de conocimiento al margen 
del heterocisnormativismo y el binarismo, que se basa en la idea de que 
en toda relación siempre hay un hombre y una mujer779. Con relación a 
la vestimenta, se reproduce lo ocurrido con Kena. La madre de Kate, al 
entender lo que está ocurriendo con su hija, la prohíbe llevar pantalo-
nes. Así, vemos como la construcción de la expresión de género se basa, 
eminentemente, en la vestimenta. De hecho, la propia Kate, al intentar 
tener sexo con un hombre, decide ponerse falda y soltarse el pelo, con 
el objetivo de “parece más femenina”. Además, de producir cierta vo-
lubilidad en la expresión de género de la protagonista, no podemos pa-
sar por alto la elevada presión social que sufren algunas mujeres lesbia-
nas que, en este caso, acaban teniendo sexo con hombres para saber si 
son “gays de verdad”780.  

Por último, la expresión de género también parece generar cierto interés 
en algunas mujeres, no porque quieran iniciar una transición, sino por-
que el hecho de ser como un hombre puede ofrecer algunos privilegios. 
Es el caso de la protagonista de Each Night I Dream (también en Stories 
of Our Lives) que relata una historia de su pueblo sobre cómo se puede 
cambiar de género: “Puedes cambiar tu género si das siete vueltas hacia 
atrás alrededor del árbol mugumo. Quizás si fuera un chico…”. La pro-
tagonista sueña con ese cambio no por ser una mujer transgénero, sino 

 
778 Idem, 48’ 10’’. 
779 Chuchu, Jim, Stories of Our Lives, Kenia, Big World Cinema, 2014, 5’ 10’’. 
780 Idem, 20’. 



‒ 2320 ‒ 

porque en sus sueños, al ser un hombre, puede proteger el vínculo que 
mantiene con su pareja, rechazando las denuncias y acusaciones de ser 
dos mujeres cometiendo un acto contra la ley. La idea del género y de 
la orientación sexual se refleja también en los pensamientos de este per-
sonaje: “Lo extraño es cuando dicen que somos no-africanos. Si no so-
mos africanos ¿Qué somos? Quizás seamos aliens. Quizás venimos de 
un lugar donde el género y la sexualidad son ideas estúpidas. Ideas pri-
mitivas. (…) Quizás sea el momento de volver a casa”781.  

Esto mismo concuerda con lo manifestado por Jeffrey Weeks (1998), 
cuando expresa que achacar los significados sexuales y las relaciones 
sociales a las divergencias biológicas y genéticas es, simplemente —y 
como ya hemos manifestado al comienzo de este apartado—, caer en el 
esencialismo (González Pérez, César Octavio, 2001:97-98). Igual-
mente, esta expropiación de la identidad ha tendido a globalizarse, ar-
gumentando que abrazar la identidad LGTBIQ+ supone una renuncia a 
la ciudadanía única y aceptar una identificación metropolitana transna-
cional que niega sus raíces en favor de una comunidad más amplia 
(Hawley, 2017, 122). Si bien, como ya hemos visto, esa expropiación 
identitaria ocurre de forma exógena, nunca por parte de los miembros 
de la comunidad.  

8. CONCLUSIONES  

A lo largo de esta investigación hemos abordado cómo el cine keniano 
centrado en las historias LGTBIQ+ representa y visibiliza a una minoría 
en un espacio especialmente hostil. Si bien, y aunque la represión y las 
amenazas son una constante en la gran pantalla, no es menos cierto que 
las películas también reflejan la resistencia de la población ante los abu-
sos. Estas resistencias no se configuran solamente como una lucha 
abierta, en la calle, sino que la intimidad, los vínculos y los afectos tam-
bién configuran una realidad de resistencia y supervivencia en un país 
que expulsa hacia los márgenes a aquellas personas que no encajan en 
el heterocisnormativismo.  

 
781 Idem, 56’ 50’’. 
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Precisamente, frente a esa expulsión social a la que se enfrenta la co-
munidad LGTBIQ+, también existe una capacidad de organización y 
resistencia. Esto se observa con las reivindicaciones hacia la propia le-
gislación keniana que discrimina claramente a esta minoría. El paso de 
los años y del tiempo, ha ido alterando las identidades de los sujetos de 
las distintas sociedades a lo largo y ancho del globo terráqueo, motivo 
por que los individuos ya no pueden etiquetarse por motivos unívocos 
de territorio, nacionalidad o cultura como en tiempos pasados, lo que 
eleva la complejidad de los sistemas jurídicos estatales, y confronta los 
esquemas jurídicos tradicionales. Es claro y notorio que la legislación 
keniata, a pesar de las interpretaciones conservadora que alega, es dis-
criminatoria. Siempre que exista una mayoría que se identifique con 
una orientación, en este caso, “hetero”, en detrimento de otra parte de 
la población que no se identifica en ese grupo, esta última es precisa-
mente, una minoría. Por tanto, las normas no pueden aplicarse con las 
mismas medidas. Una de las máximas de los principios antidiscrimina-
ción es justamente, tratar igual a lo que es igual y diferente a lo que es 
diferente. Por esta razón es importante tratar de conseguir que las dife-
rentes formas de identificarse de la sociedad interactúen entre sí, y para 
ello resulta sustancial reestructurar la concepción que poseemos del De-
recho bajo los parámetros pluralistas, ya que nos permite incluir en el 
discurso jurídico aquellas categorías excluidas de la visión tradicional, 
que, por estar focalizadas en la “visión oficial”, dejaban de lado otros 
actores. 

Igualmente, la mayor parte de esta minoría se ve expulsada de sus co-
munidades religiosas una vez se extiende la noticia de su orientación 
sexual o su identidad de género, viéndose expropiadas de su identidad 
cristiana e incluso keniana o africana, al considerar que el ser queer 
excluye del resto de identidades. A pesar de ello, algunos miembros de 
la comunidad son capaces de reconstruir su identidad, reapropiándose 
de la religión cristiana para crear su propia iglesia que es, Además, un 
espacio de encuentro, de comprensión y de afectos.  

Las películas analizadas también reflejan una interesante construcción 
identitaria en base a la expresión de género. La vestimenta, el pelo o la 
forma de expresarse configuran realidades completamente normativas 
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que identifican a sus protagonistas bajo el paradigma del binarismo. 
Expresarse como un “hombre” o una “mujer” recrea un espacio donde 
se pueden cruzar algunos límites y lograr algunos privilegios. La expre-
sión de género aparece en la pantalla como algo voluble, un locus de 
cambio, pero que sigue sometido a las reglas normativistas impuestas 
por la comunidad. 
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