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EDITORIAL
Cuando en diciembre de 1895 los hermanos Lumiere realizaron la primera
funcion publica de cine, no imaginaron las dimensiones economicas y
sociales que alcanzaria anos despues su pequeno invento,ese debil haz
de luz que se proyectaba en una pantalla blanca y permitia ver algo
increible hasta ese momento: imagenes en movimiento.
Lo que sus creadores consideraron un pasatiempo que pronto pasaria
de moda,se converting un siglo despues en la mas popular e importante
industria cultural y del entretenimiento de todos los tiempos.
Existen infinidad de estudios e investigaciones y se ha escrito mucho
sobre este revolucionario invento, pero nadie puede negar que marco
para siempre el modo en que la humanidad se ve a si misma, con sus
grandezas y miserias, y como nos abstrae de este mundo para vivir una
falsa realidad,que nos puede mostrar las verdades mas profundas del ser
humano.
La llegada de la cinematografia al Peru, aunque tardia, tambien causo
gran impacto.Si bien en nuestro pais el avance del cine ha sido lento,esta
demostrado que tiene gran calidad artistica. Su proceso de desarrollo
continua y en los ultimos anos el avance ha sido significativo.
Esta edicion de la Gaceta Cultural del Peru esta dedicada al cine nacional,
abordando su progreso desde diferentes perspectivas: educacion,
creacion,direccion y produccion,comercializacion y exhibicion.
Presentamos los esfuerzos del Consejo Nacional de Cinematografia por
impulsar el desarrollo del cine en el Peru,en la voz de su presidenta Rosa
Maria Oliart;Ricardo Bedoya explica la importancia de la produccion de
cortometrajes, ese casi olvidado producto cinematografico; y podremos
ver la riqueza de nuestra filmografia en las"Imagenes del cine en el Peru"
La cooperacion internacional ha sido un puntal invalorable para el cine
nacional.El programa de ayudas Ibermedia,en palabras de su Secretaria
Tecnica, Elena Vilardell, apuntan a la distribucion y exhibicion de
nuestra propia produccion.Estas ayudas han hecho posible que noveles
realizadores nacionales produzcan sus "operas primas"
Nos sorprenden las producciones regionales, que pese a los prejuicios
centralistas, tienen una cantidad y calidad de filmografia insospechada
para el publico de la gran Lima.
Apreciamos la relacion de la literafura, la musica y las nuevas tecnologias
con el cine,en la opinion de un director de la talla de Francisco Lombardi,
de experimentados musicos como Pochi Marambio y Victor Villavisencio,
y de los pioneros del cine de animacion en nuestro pais: Alpamayo
Entertainment.
Los aspectos esenciales de la educacion cinematografica:aprender a ver
y aprender a hacer cine, son explicados magistralmentepor un maestro:
Jose Carlos Huayhuaca.De otro lado,Fernando Ruiz plantea el reto de usar
el cine como herramienta educativa, que tendria potenciales resultados
por la versatilidad de este recurso.
Finalmente, los esfuerzos realizados por entidades culturales con la
realizacion de festivales y encuentros,aunados a las nuevas estrategias de
los distribuidores y exhibidores,prometen que vamos hacia la exhibicion
y el consumo de cine nacional e internacional de calidad.
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Hace algunos anos ya que los mas pequenos pueden acudir a las salas para disfrutar de
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30Luces olvidadas
Francisco Adrianzen reflexiona sobre el imperativo de
recuperar y preservar nuestro patrimonio filmico.
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Jovenes realizadores peruanos, Claudia Llosa y Josue
Mendez asombraron a la critica con el estreno sus
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Realizadores nacionales en accion.
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RODIN Y DAU EN MUSEO
DE ARTE ITALIANO
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Esculturas de artistas emblematicos como Auguste Rodin,Pierre-Auguste Renoir,Edgar Degas,
Emile-Antoine Bourdelle,Giorgio de Chirico y Salvador Dali son las estrellas de la muestra Del
Mito ol Suerio. Rodm... Doll, que se presenta en el Museo de Arte Italiano.La exposicion,abierta
gratuitamenteal publico,estuvoconformada portreinta bronces que van de la moderna lectura
de mitos a las vanguardias.Los peruanos puedieron,asi,contemplar por primera vez iconos del
arte universal como Elpensodor de Rodin o los Relojes Blondos, de Dali.Se trato de una muestra
sin precedentes,por la importancia de los autores y la suma de esfuerzos latinoamericanos.

70 ANOS AL SERVICIO DE LA
CULTURA

La Orquesta Sinfonica Nacional (OSN) cumplio 70 anos de creacion y lo
celebro con un gran concierto bajo la direccion de la maestra Mina Maggiolo,
su Directora Titular. El elenco del Instituto Nacional de Cultura ofrecio el
ultimo 7 de diciembre una gala inolvidable en la que se interpretaron la
Sinfonlo N° 5 en do menor,Op.67 del genial Ludwig van Beethoven y Bolero
de Maurice Ravel, tal como se presentara en aquel primer concierto del
11 de diciembre de 1938. Para terminar, los asistentes se deleitaron con
Fantasia para un gentilhombre de Joaquin Rodrigo.La ocasion tuvo ademas
la presencia del destacado guitarrista Jorge Pawel Castaneda.
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CAPACITACION EN TEMAS
CULTURALES
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La comunidad tuvo un encuentro cercano con la cultura durante las
' jornadas organizadas en noviembre y diciembre por el Instituto Nacional de

Cultura,a fin de promover y difundir el amor por nuestro patrimonio.Del 27
al 29 de noviembre se realizo el SeminarioTaller "Revaloraci6n y Defensa del
PatrimonioCultural del Peru"dictado pordestacadosfuncionariosde nuestra
institucion.De igual forma,entre el 12 de noviembre y el 17 de diciembre se
realizo el ciclo de conferencias "Mesas de dialogo con los museos"en el que
se analizaron temas como las casas museo del pais, la gestion cultural en los
museos de sitio y las experiencias de educacion y museos.
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CON EXITO CULMINO I CONGRESO
DE POLITICAS CULTURALES
Mas de 450 personas vinculadas a la cultura del pais participaron en el
PrimerCongreso Nacional de PoliticasCulturalesdel Peru,quesedesarrollo
como parte del proyecto"Peru,Cultura y Desarrollo"del Instituto Nacional
deCultura (INC) y la Agencia EspanoladeCooperacionInternacional para el
Desarrollo (AECID).Este encuentro, realizado entre el 3 y el 5 de diciembre
en el Museo de la Nacion,nacio con la voluntad de establecer un espacio
estable de dialogo entre la gente de la cultura y el resto de la sociedad.
Durante la clausura del mismo, la Directora del INC, Dra. Cecilia Bakula,
manifesto el deseo de nuestra institucion de realizar dos trascendentales
congresos macroregionales de cultura en el ano 2009.

IH CONGRESO NACIONAL
DEPOLITICASCUITURALES

ESPOSAS DE UDERES APEC EN
PACHACAMAC
Nueve esposas de los lideres de las economias integrantes de APEC recorrieron
las ruinas de Pachacamac, en el distrito de Lurin, durante la denominada
Semana de Lideres. Las ilustres damas, acompanadas por la anfitriona, Pilar
Nores de Garcia y la directora nacional del INC, Cecilia Bakula, admiraron la
belleza del santuario y pudieron apreciar y adquirir las obras de destacados
maestros del arte popular que se instalaron al final del recorrido. En esos
dias el Museo de la Nacion tambien recibio al presidente chino, Hu Jintao, y
al primer ministro de Tailandia,Somchai Wongsawat,quienes tuvieron asi un
acercamiento distinto a nuestra historia, a traves de la muestra Unidad en la
diversidad: aproximaciones tematicas a la historia peruana.



BALLET NACIONAL
PRESENTO COPPELIA
Coppelio, una de las mas famosas obras del repertorio tradicional del
ballet,unio, en un mismo escenario,al Ballet Nacional y a la Orquesta
Sinfonica Nacional en un espectaculo que resulto -sin lugar a
dudas- una experiencia inolvidable para la vista,el oido y el alma del
publico.Esta puesta en escena fue el resultado de un largo,delicado e
intenso trabajo artistico de ambos elencos, que nos permitio concluir
satisfactoriamente el ano 2008. Asimismo, la reposicion de Coppelio,
constituyo una apuesta glamorosa por la innovacion constante con la
unica mision de brindar a los asistentes el mejor espectaculo.

FELICITAN A GANADORES DE IBERESCENA
Los ganadores peruanos de la Segunda Convocatoria de Ayudas del
Fondo lberescena,realizada en el 2008,fueronfelicitados por el Instituto
Nacional deCultura en ceremonia oficial.En la categoria'Circulacion por
el Peru', se hicieron acreedores a las ayudas, la IV Muestra Internacional
deTeatro del ICPNA y el II Festival Internacional de Mujeres Creadoras
de Yuyachkani. En la categoria 'Creadon Dramaturgica y Coreografica',
resultaron favorecidos los proyectos de Cesar de Maria, Eduardo
Adrianzen, Gino Luque, Rodrigo Benza e Ismael Contreras. Asimismo,
Mirella Carbone y Luz Gutierrez Privat en proyectos de creacion
coreografica.La Directora Nacional del INC,Dra.Cecilia Bakula, recordo
que el Peru fue el primer pais que aporto a este programa de fomento,
intercambio e integracion de las artes escenicas iberoamericanas.
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RECUPERAN PIEZAS
ARQUEOLOGICAS EN ESPANA
En el marco de la Visita de Estado que realizaron los Reyes Juan Carlos I y
Sofia de Espana a nuestro pais,se llevo a cabo la ceremonia de entrega de
un lote de 45 piezas recuperadas de la denominada"Coleccion Patterson'.'
La Directora del INC,Dra. Cecilia Bakula, destaco el gesto del dignatario
espanol y agrego que la recuperacion de las 253 piezas arqueologicas
significa un acto importante para el pais,ya que hace once anos el Peru
detecto la existencia de este patrimonio y desde entonces no ceso en su
reclamo. Los objetos repatriados en su mayoria pertenecen a la Cultura
Moche, pero tambien hay ejemplares notables de las culturas Sican,
Cupisnique y Wari.

ELENCOS JOVENES Wm
CONQUISTAN AL PUBLICO

Bajo la direccion del maestro Fernando Valcarcel Pollard, la Orquesta
Sinfonica Nacional Juvenil del INC debuto en diciembre con un gran
concierto gratuito realizado en el Museo de la Nacion. El elenco esta
compuesto por jovenes entre 14 y 25 anos, y este 2009 promete
presentar una nutrida programacion para todo publico. Los mas
pequenos no se quedaron atras: tambien en ese mes, el Coro Nacional
de Ninos del Peru ofrecio un ciclo de conciertos denominado"Cantares
al Nino Manuelito" con una seleccion de los mas difundidos villancicos
tradicionales,provenientes de diversos origenes y epocas.

0

ARTE POPULAR TRADICIONAL
EN LAS FIESTAS NAVIDENAS
Con la presencia de importantes representantes de la textileria,
ceramica, talla, pintura, imagineria y hojalateria tradicional, el Instituto
Nacional de Cultura presento el pasado mes de diciembre,en el marco
de las celebraciones navidenas, una colorida exposicion-venta de arte
popular.El evento,realizado en el Museo de la Nacion, evidencio que la
alianza estrategica entre el INC y los artistas populares da importantes
resultados.La aproximacion del gran publico de la ciudad a los objetos
artisticos que conservan caracteristicas tradicionales de elaboracion,
fue solo un ejemplo de ello.
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El Consejo Nacional de Cinematografia
(CONACINE) es el organismo impulsor
de la cultura cinematografica en el pais,
cuyo fin es fomentar el desarrollo y
promocion de proyectos audiovisuales.

nacional
^ Rosa Maria Oliart

Presidenta CONACINE
Fotos: Mary Panta / Visor Peru

manifestacioncine es una
cultural contemporanea trascen-

dental para el desarrollo de un
pais, porque aporta a la construc-
cion de un imaginario colectivo
comun -reconociendo la diversi-
dad de los pueblos- y moviliza a
todo un sector productivo, entre

tecnicos,artistas y empresas de servicios;ademas,
claro, por ser una ventana al mundo a traves de la
cual se nos puede ver y reconocer, convirtiendo-
nos en un 'gancho' de atraccion turistica impor-
tante, con su consecuente ingreso de divisas,
dadas las manifestaciones que en nuestro cine se
representan, asi como las maravillosas locaciones
que como pais podemos ofrecer.
Entendiendo todas estas razones, el Consejo
Nacional de Cinematografia (CONACINE) en su
gestion del ano 2007, se acerco al Congreso de-

Premiacion del concurso de largometrajes regionales 2007:Marco Condori,Nilo Inga,
Flaviano Quispe,Melinton Eusebio y Josue Mendez.



la Republica -presidido en ese entonces por el
doctor Luis Gonzales Posada- para ofrecer lo
unico que tenia: sus escasas pelfculas, y brindar
una funcion a beneficio de los damnificados por
el terremoto del sur.
Este gesto encontro una amigable respuesta,
al expresarnos la voluntad de atender las
necesidades del sector cinematografico; y es
que, aunque se encontraba protegido por ley, los
recursos insuficientes que el Estado asignaba al
presupuesto del CONACINE impedfan que este
cumpliera las acciones que le faculta la norma.
Hasta el ano 2007, el presupuesto general del
CONACINE era de unos 800 mil soles anuales, a
excepcion de un ano en que recibio dos millones.
Enz 2008, luego de ser atendidos por la Comision
de Presupuesto y Cuenta General de la Republica
-presidida por el congresista Jhony Peralta- y
de haber explicado la importancia de que la
cinematografia peruana este protegida por el
Estado,comoocurrecontodas lascinematografias
de la region, se logro incrementar el presupuesto
de CONACINE a 2 millones 800 mil dolares, lo
cual, pese a estar todavia lejos del monto que le
correspondent, fue un extraordinario logro para
reincentivar la produccion de cine peruano.
Esta actitud decidida y responsable del Estado,
luego de dos gobiernos aridos en cuanto al
tema de las industrias culturales, ha sido un gran
avance para la movilizacion de muchos proyectos
cinematograficos que estaban dormidos y la

Nutrida concurrencia en premiacion de ganadores del concurso de CONACINE.

creacion de nuevos proyectos en diferentes
generos y categories.
Los puntos de atencion urgentes detectados por
nuestra gestion en cuanto a las necesidades del
desarrollo integral de la cinematografia peruana
son: produccion, exhibicion, actualizacion profe-
sional de nuestros estudiantes y profesionales; y
la creacion de una cinemateca para la conserva-
cion del patrimonio filmico nacional.
Con el incremento presupuestal que otorgo el
Estado a CONACINE hemos optado por impulsar,
en primera instancia, la produccion, por lo que
a mediano plazo esperamos tener resultados
en el incremento de estrenos peruanos en las
pantallas. Por esta razon, la segunda preocupa-

cion es encontrar los mecanismos de exhibicion
que posibiliten una mayor presencia del cine
peruano en las salas. Esto conlleva, en paralelo,
la formacion de un publico que se sienta identifi-
cado con su cinematografia.
El tercer aspecto, la profesionalizacion perma-

nente de nuestros cineastas y estudiantes de cine,
se realiza con el apoyo incondicional de institu-
ciones como la Pontificia Universidad Catolica
del Peru, que a traves de su Centro Cultural nos
permite la programacion de seminarios y talleres
especializados para estos fines. Serfa importante
que tambien el Estado considere dentro del
presupuesto que asigna a CONACINE el rubro de
especializacion y actualizacion profesional, en un
sector tan competitive internacionalmente.
El tema de la cinemateca nacional y el patrimonio
filmico si es un tema de alto presupuesto. Sin
embargo, es tambien un derecho y un deber del
Estado conservar su memoria filmica,y restaurarla
en la medida de las necesidades. Recordemos
que todos los paises de la region cuentan con
una cinemateca. En el Peru existe la Filmoteca
PUCP, institucion que ha contraido un alto nivel
de compromiso con el desarrollo de la cultura
en general y de la cinematografia en particular,
y que nos apoya alojando temporalmente
nuestros archivos de pelfculas nacionales que
no solo requieren de un espacio fisico sino de
climatizacion, y mantenimiento permanente, asi
como personal especializado en conservacion y
restauracion.^

Ganadores del Concurso de Largometrajes de
CONACINE en los ultimos anos

2008
Largometraje Empresa Director

Frank Perez Garland
Christian Buckley

Bruno Ascenzo
Sergio Barrio

Monto S/.

Nawi
Producciones SACCuatro 450,000.00

Factoria Sur
Cielo Oscuro Producciones SRL

& Imagyc SAC
Luna Llena Films SAC Fabrizio Aguilar B.

Contracorriente El Calvo Films EIRL Javier Fuentes Leon

Hector Galvez 450,000.00

Tarata 400,000.00
400,000.00

2007
Largometraje

Coliseo
Empresa

Cineruna E.I.R.L.
Vela Producciones

S.A.C.

Monto S/.
Alejandro Rossi Velasco 315,000.00

315,000.00

Director

La teta asustada Claudia Llosa

2006
Largometraje

Dioses

Jardines
del paraiso

Mariposa Negra
Una sombra

al frente
Mipequeho

Coliseo

Empresa
Chullachaki

Producciones S.A.C.
Veintesobreveinte

Producciones S.R.L.
Inca Cine S.A.C.

Argos Producciones
Audiovisuales S.A.C.

Alvaro Velarde
Producciones S.R.L.

Cineruna E.I.R.L. Alejandro Rossi Velasco 35,000.00

Monto S/.
Josue Mendez Bisbal 295,000.00

Director

Hector Galvez 295,000.00

Francisco Lombardi 70,000.00
Augusto Tamayo

San Roman
Alvaro Velarde La Rosa 35,000.00

70,000.00

2005
Largometraje

La Prueba

Director
Judith Velez

Monto S/.
134,000.00

235,000.00

Empresa
Nomade

Producciones S.A.C.
Vela

Producciones S.A.C.
Perfo

Studio S.A.C.
Madeinusa

El inca, la boba y
el hijo del ladron

Claudia Llosa

Ronnie Temoche 431,000.00

En los ultimos anos,CONACINE ha dotado a diversos realizadores de ayudas
cada vez mas importantes para la produccion de sus proyectos.Anualmente
se convoca a un concurso de largometrajes,cortometrajes y documentales. 5



cortometrajes
nacionales ^ Ricardo Bedoya

Crltico de cine
Fotos: Archivo CONACINE

Las Memorias deSalmoTrutta (2007),corto de animacion en tecnica stop motion, opera prima de Cayetana Carrion y Camila Valdeavellano.

para entender el panorama del
cortometraje en el Peru, hay que
remontarse al mes de diciembre
de 1992, cuando el Poder Ejecutivo
derogo la ley de cine vigente hasta
entonces. En virtud de esa norma,

promulgada en 1972, el cortometraje habia
gozado de exhibicion obligatoria en todas las
salas del pais,con la entrega a favor del productor
de un porcentaje del Impuesto a los Espectaculos
Publicos No Deportivos. Ese regimen legal

permitio la realizacion de mas de un miliar de
cortos en veinte anos.
En 1994 se dicto una nueva ley de cine, vigente
hasta hoy, que reconocio la expresion fArnica
como un hecho cultural y de comunicacion,
fijando como objetivo del Estado el fomentar la
produccion de peliculas nacionales,promoviendo
a los nuevos realizadores.
Para cumplir ese mandato, la ley creo un
organismo, el Consejo Nacional de Cinemato-
grafia (CONACINE), dependiente del Ministerio

6
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UN QtMiiMUMJE DE DANNY CESPEDES VARGAS

Algunos cortometrajes que han destacado en los ultimos anos:Ensayo sobre la adaptation (2007) de Ricardo Ayala\Suenosde America (2007) de Ricardo Cespedes;A
china elgolpe (2006) de Eduardo Mendoza;y Vulnerables (2007) de Diego Mezarina.

4-
de Educacion, convertido en rector de la aplicacion
de esa normatividad. El fomento estatal, de acuerdo
a la letra de la ley, tomo la forma de un sistema de
concursos destinados a premiar cada ano a cuarenta y
ocho cortos terminados, asi como a seis proyectos de
largometrajes.
Las recompensas para el corto se fijaron en montos de
dinero no reembolsable. A diferencia de lo que habia
ocurrido hasta 1992,la nueva ley no contemplo ningun
canal seguro de exhibicion para los cortos premiados.
Al cabo de un tiempo se vio que la voluntad estatal

de apoyar al cine no era consistente. Los concursos
sucumbieron al primer ajuste presupuestario, con
recursos entregados en montos diminutos. Al no
poder desarrollarse como actividad empresarial, el
corto se afirmo como un ejercicio academico o una via

para afianzarse en el aprendizaje del oficio filmico.
Desde el ano 2000, gracias a la grabacion en soporte
digital, la produccion de cortos se incremento pese
a las dificultades de exhibicion de las cintas. En los
ultimos anos, la mayoria de cortos fueron realizados
por jovenes, sobre todo en universidades e institutos
de Lima y en las regiones del pais, en los campos de la
ficcion y el documental.
Si el cortometraje fue, en los anos setenta y ochenta,
la hechura de una ley que le dio posibilidades de
exhibicion y un mercado cautivo, el corto actual
desborda las previsiones legales: si en los primeros
anos de vigencia de la ley de cine los cortos se haci'an
con la expectativa de ganar los premios del proximo
concurso, ahora se hacen a sabiendas de que los
concursos no tienen regularidad en su convocatoria
porfalta de recursos.
Elio trae varios problemas. Los jovenes directores
hacen uno o dos cortos pero luego suelen abandonar
su actividad, postergando expectativas, lo que impide
consolidar las estructuras que permitan mostrar los
<;ortos al publico:no existen festivales permanentes,ni
circuitos alternatives de difusion, ni salas comerciales
que accedan a pasar un corto antes del largo —asi se
trate de filmes de muy breve duracion-, ni canales de
television que los incluyan como complemento de su
programacion, mas aun ahora que las fronteras entre
cineastas y videastas se hacen cada vez mas porosas.
Los problemas que el corto enfrenta han restablecido
cierta lucidez en el analisis de los objetivos y los

"En el corto,el director afronta uno
de los problemas centrales de las
artes narrativas,el de la duracion,

que integra asi a su propia
busqueda estetica".

horizontes. Suprimidas las exenciones tributarias y
la exhibicion obligatoria, la ganancia que ofrece la
realizacion de un cortometraje no se mide en terminos
cuantitativos o contables. Es un redito formativo, de
afirmacion expresiva,de manejo del medio,de apuesta
por un formato particular, de vocacion por el relato
breve y la exposicion sucinta; en fin, de necesidad
expresiva. El corto no es un largo en germen, ni una
pelicula de noventa minutos resumida o reducida.
Los estandares temporales del cine son muchas veces
imposiciones exteriores de naturaleza economica.
En el corto, el director afronta uno de los problemas
centrales de las artes narrativas, el de la duracion, que
integra asi a su propia busqueda estetica.
Pero aun cuando la mayoria de cortos se hacen sin
el amparo o el reconocimiento de la ley, es posible
imaginar que si ella se cumpliera de modo cabal
los resultados y perspectivas sedan distintos y
promisorios.4

SUSAN QUtKP ACABAR CO!

TOMY QUCI

SUD Producciones presents jVuela!

gerardo ruiz minankathy serrano
flor castiilo natalia montoya

foto fija raul garcia sonldo dirccto omar pareja musics danielI.
mazcla y po»t de sonldo joee carlo* ponce produccion cjecutlvo

manl carbajal y Janet morales director de fotografia y camera mlguel pledra
gulon kathy serrano co produccion danny cespedes
produccion general kathy serrano y roberto barba

dlrecclon y edlclon roberto barba "el Jareor"

jVuela! (2005) de Roberto Barba,ganador del premio a la Mejor
Edicion en el II Festival Nacional de Cortometrajes Fenaco 2005.
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El arte de hacer cine no se improvisa, sino que
se gesta a partir de un aprendizaje continuo y

minucioso. La aventura requerira desarrollar
mas de una capacidad.

Jose Carlos Huayhuaca
Docente universitorio y
Director cinematografco

a cuestion de la ensenanza del cine, en el Peru o
en cualquier otro ambito, tiene dos vertientes.
Estas son diferenciables pero complementarias:
ensenar a ver cine y ensenar a hacerlo. Creo tener
la calificacion necesaria para opinar sobre ambos
aspectos,pues vengo ensenando lo primero, desde

hace 27 anos, en la Universidad Catolica; y lo segundo, desde
hace 24 anos, en la Universidad de Lima. Pero lo que sigue no
pretende constituir una teon'a de validez general; solo son
unas cuantas observaciones a partir de mi experiencia.
Ver cine
Una pelicula es un producto cultural, sea obra de arte o
artesama. Como lo son un poema, una sinfoma, un cuadro,
una pieza coreografica, etcetera. La apreciacion de cualquiera
de estas obras no se da de un modo espontaneo, sino es el
producto de la familiaridad, la educacion y el entrenamiento
(uso estas palabras en un sentido mas bien sencillo, dado
por el uso comun, pero tomando en cuenta su connotacion
diferente). Por ejemplo, basta con ver una pelicula, y luego
otra y otra y otra, para que cualquier persona, casi por osmosis,
vaya haciendose una idea -aunque sea de un modo gradual y
probablemente desordenado- de que es lo que cuenta en este
particular tipo de objeto,cual es su modo de proceder;en suma,
de ir entendiendo su "lenguaje". A larga, podra decir que esta
pelicula le gusta, pero aquella no, y segun vaya persistiendo

en su "familiaridad" con el cine podra incluso refinar su gusto,
cambiarlo, hacerlo evolucionar. O tambien pervertirlo, segun
que tipo de peliculas vea.
Lo que nos Neva al asunto de la educacion. En efecto, si el
proceso anterior se da con el aporte de un guia o conocedor,
que elija las peliculas con determinado criterio ordenador
-sea la progresion historica, sea la diversidad generica, sea la
proveniencia geografica, sea la obediencia estetica, etcetera;
o, mas bien, con una fina combinacion de tales criterios-,
sera posible enriquecer la mera familiaridad azarosa con un
proceso disenado para llevar al educando de la A a la Z, del
antes al ahora, o de menos a mas (las metaforas disponibles
son muchas pero estoy seguro que ya se me entendio). Asi,
la familiaridad con el cine cobrara un sentido, convirtiendose
en un camino progresivo hacia el conocimiento de una
disciplina: sus mecanismos, sus valores, sus modalidades, sus
artistas representatives, sus obras maestras, su canon. Ademas,
mientras la familiaridad se da de un modo inconciente, gracias
a la educacion uno accede a la dimension de la conciencia y la
intencionalidad—de ahi el uso del termino conocimiento.
Por ultimo,el "entrenamiento"promueve otrocambio:pasar de
la recepcion "pasiva" de las peliculas (debidamente escogidas,
ya lo sabemos) a una relacion activa con ellas. <? C6mo? En dos
etapas. En la primera, se les pedira a los estudiantes que, luego
de ver la pelicula, manifiesten oralmente su parecer y traten

L
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la instancia nuclear es el
trabajo de direccion en
el rodaje. <;Que implica
dirigir? El manejo de
actores y la puesta-en-
escena (o "puesta en
imagen"). Si tomamos
en cuenta que la direc-
cion de actores ha ter-
min<-jdo volviendose un
curso independiente, el
contenido final del cur-
so de realizacion cine-
matografica se reduce
a ensenar a concebir
y ejecutar el flujo de imagenes mas apto para comunicar ese
"algo", ese guion, esa materia o contenido del que la pelicula
parte. A este fin, lo primero a destacar es que cada imagen de-
be ser, a la vez,elocuente en si misma y sin embargo concebida
como parte de una cadena, de una continuidad vectorial (es
decir, conducente de un punto de partida a otro de llegada);
los criterios movilizados para lograr tal fin son espaciales, co-
mo los de las artes plasticas, y temporales o ritmicos, como los
de la musica o la poesi'a.Es obvio que no puedo extenderme en
topicos tan complejos,en esta ocasion;pero al menos dare una
recomendacion. Un trabajo cualquiera de puesta-en-escena
no se hace en abstracto, sino en relacion con el referente elegi-
do para filmar,consista este en acciones,situaciones u objetos;
pues bien, cuando se trate de una practica o ejercicio, hay que
evitar que este "contenido" sea particularmente dramatico o
vistoso, es decir "especial". Traslademonos por un momento a
otro tablero: si quiero ensenar a los estudiantes como tomar
buenas fotos,seri'a un error ubicarles delante de Machu Picchu
o de Greta Garbo, digamos, que harian la mitad del trabajo por
ellos; al contrario, hare que se ejerciten con los materiales mas
triviales o ingratos. Analogamente, al estudiante de direccion
cinematografica no le pedire que filme escenarios bellos y ri-
cos en facetas, o acciones intensas y dinamicas; los estimulos
que verdaderamente le permitiran aprender su oficio seran
tan cotidianos y minimos, tan poco "cinematografkos", co-

mo mostrar a alguien haciendose un cafe para el desayuno, o
cambiando la llanta del auto o discutiendo por telefono con la
enamorada, etcetera.

de sustentarlo, dando razones, por aproximativas que sean.
Habran dificultades, es claro, pero el profesor intervendra
con preguntas destinadas a que los estudiantes precisen sus
impresiones y arriesguen una primera evaluacion.LEstan todos
de acuerdo? Si no, <? por que no lo estan? Asi, comenzaran a
debatir entre ellos. Al final de cada sesion, y luego de haberles
escuchado, el profesor dira su propio parecer y sustentara
su evaluacion, no sin antes haber distinguido entre las
ideas acertadas (porque corresponden a la pelicula) y las
desacertadas (por inexactas o prejuiciosas) formuladas en el
debate previo.La segunda etapa del entrenamiento,consistira
en pedirles un analisis escrito de determinada pelicula, cuanto
mas exhaustivo mejor y a partir de repetidas visiones de la
misma. Se trata de un trabajo de interrogacion para saber, con
la mayor claridad posible, que es lo que la pelicula nos cuenta
o "dice", como lo hace, y de que modo y en que sentido afecta
nuestra conciencia y sensibilidad.
Como se ve,se trata deunproceso dedescubrimiento creciente
cuyo agente es el educando,y donde el profesor no es mas que
un "pastor" o un guia que indica la direccion en que se deben
mover, pero no marca cada paso del camino.
iEs asi como se ensena siempre y en todos lados? Me temo
que no. Los profesores suelen hablar de la historia del cine, o
suelen definir conceptos operativos: genero, piano, analepsis,
travelling,etc.,pero sobretodohablan,primeroquenada,sobre
lo que ellos piensan de las peliculas que exhiben, cuantas mas
palabras tecnicas usen, mejor. Si acaso, despues de hacerlo,
piden preguntas a los alumnos y responden pontificando. No
creo que este sea el mejor metodo.

Hacer cine
La produccion de una pelicula implica tener una historia que
contar (o mostrar) y luego realizarla. Consideremos el primer
aspecto. Ya sea un documental, ya sea una ficcion, la pelicula
trata de algo. Ese "algo" hay que constituirlo -escribiendolo
como guion, o siquiera pensandolo- a partir, inevitablemente,
de un comienzo, y en algun momento tendra que acabar (en
un minuto, como en el caso del celebre publicitario de Apple
dirigido por Ridley Scott, o en muchas horas, como en algunos
films de Tarr o de Rivette); entre ambas puntas, debera darse
un desarrollo. He ahi el problema, <;c6mo encararlo? Los
periodistas norteamericanos llaman story a cualquier articulo,
a cualquier exposicion de hechos. Es un acierto instintivo,
pues tambien en el campo del cine, incluso tratandose de un
material documental, la exposicion de los "hechos" se atiene
-aunque sea mal, aunque sea de modo inconsciente- a la
forma de un relato. Pero un relato £tiene una forma? Tiene
muchas, en realidad, unas establecidas y otras posibles—y
sabemos cuan cerca del mero desorden esta la plena libertad.
Por eso el estudiante y el guionista novel necesitan pautas,
o mejor dicho, un modelo a seguir, cuanto mas estructurado
mejor, a la manera de un piano al cual recurrir para dar el
siguiente paso. Entre los diversos modelos existentes, muchos
hemos optado por el modelo llamado clasico, favorecido por
diversas tradiciones narrativas, entre ellas la de Hollywood,
donde se le conoce como modelo (o teoria) de los "tres actos"

Final
Concluyo refiriendome a un problema creciente. ^No esta el
cine en decadencia? 4N0 deberiamos emigrar a otros medios
audiovisuales, facilitados por la tecnologia contemporanea?
Al respecto hay que decir que ensenar a ver cine y a hacer
cine, en el sentido que llamare tradicional por comodidad,
es indispensable, porque todos los otros desarrollos lo
suponen, en la medida en que -podria decirse- nacen de el.
Ocurre aqui algo analogo a lo que ocurre en el campo de la
danza. El ballet clasico es visto por muchos como una cosa
del pasado, en comparacion, digamos, a la llamada danza
moderna y sus muchas variantes. Pero nadie podra negar que
los mejores coreografos, los mejores bailarines, y los mejores

o de los plot points. Naturalmente, solo es una alternativa que espectadores, son aquellos formados dentro de la disciplina
eventualmente se podra adaptar, transgredir o abandonar por clasica. A semejanza,el disenador de videojuegos,el realizador
otras, mas creativas (y mas dificiles). de documentales televisivos,el artista de videoarte, el creativo

de publicidad, en suma, cualquier practicante o espectador
de las diversas artes de la pantalla, enriquecera su mirada o
su oficio gracias a una solida cultura cinematografica y a la

En cuanto a la realizacion, esta consta de una serie de aspectos
heterogeneos pero complementarios -la preproduccion,el ro-

daje y la postproduccion-, cuya ensenanza se suele separar y
poner a cargo de especialistas en cada sector.Asi,hay cursos de capacidad que tenga de configurar imagenes que se suceden
produccion, de fotografia, de sonido, de edicion,etcetera.Pero narrativamente.
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SONIDOS,SILENCIOS &
MELODIAS EN EL CINE

^ Roberto Ramirez A.
Periodista INC
Fotos: Walter Hupiu

Dicen que en el cine la musica se ve. Los elementos
sonoros de una pelicula, incluidas melodias, palabras,
ruidos y silencios, suelen ser percibidos, junto a la
imagen, como un todo indivisible. Victor Villavisencio
y Alejandro "Pochi" Marambio, excelentes musicos
peruanos, nos cuentan sus sonadas experiencias en este
mundo inexorablemente visual. Mucho oido con ellos.

“El ruido de las botas es mucho
mas interesante si no se las ve”.

Eisenstein

rimero fue el silen-
cio. Las imageries, unas
tras otras, aparecian mu-

das en la amplitud del
ecran. Ni resonancias es-
pectaculares ni dialogos

interminables. Solo breves escenas
en movimiento y la posicion fija de la
camara, caracterizaron la genesis del
septimo arte.
En seguida a alguien se le ocurrio que
un pianista agazapado en la penumbra
podria matizar, con mayor o menor in-
tensidad, lo que el respetable veia.
Los cines de localidades pequenas
normalmente tenian un musico pa-
ra acompanar la proyeccion; los de
grandes ciudades poseian orquestas
completas. Los felices musicos eran
requeridos con frecuencia hasta que

"Cuando lees el guion,vas erigiendo las imageries en tu
cabeza y empiezas a crear musica",dice Villavisencio.



aparecio el sistema "vitaphone" (grabacion sobre un disco).
Obstinados experimentos demostraron que las ondas sonoras
se podian convertir en impulsos electricos pasibles de sincro-
nizacion con las imagenes.
Luegodel estrenodeE/cantor de jazz { ] 927 ), las peliculas habla-
das se volvieron mas comunes y, poco tiempo despues, el cine
mudo, lenta e inevitablemente, se convirtio en una repentina
explosion de sonidos,que mas de un musico lamento.
RUIDOS AMAESTRADOS
En aquel enorme lienzo que contemplamos absortos mientras
nuestras manos avidas transportan la canchita, se acoplan
melodias e imagenes que en alguna ocasion habran suscitado
disimulados lagrimeos o destempladas risas.
Componer una partitura para cine,a finde acentuar atmosferas,
es siempre una tarea que exige sensibilidad y talento. Victor
Villavisencio los tiene. Musico desde la pubertad, este
destacado productor de sonidos suele hacer de la acustica, un
trabajo de arquitectura.

Ha aportado en peliculas como El bien esquivo,Uno sombro al
frente (Augusto Tamayo) Polvo enomorado (Lucho Barrios)

y Condominio (Jorge Carmona), esta ultima proxima a

a

Pochi Marambio explica: "el director tiene que sentir que su musica funciona".

Santaolalla (Amores perros): "Es minimalista: usa una guitarra,
armonicos,por ahf unos pads (sonidos de sintetizadores),nada
mas.Pero te dice un monton".
Para Villavisencio, los efectos y los ambientes pueden crear
realismo, pero la musica (elemento explicito y funcional),
definitivamente pone el alma y la sensibilidad. Y es que -como
bien dice- la musica no se escucha, se siente.
SUENA BIEN, SUENA RICO, SUENA UNDO
Alejandro "Pochi" Marambio, lider de "Tierra sur", labora a la
antigua. "Compongo en papel (partituras), voy al estudio que
haya contratado la produccion, veo el material y pregunto si
puedo trabajar con lo que ellos tienen o si hay que realizar
el trabajo en otro sitio. Se puede hacer la musica con
secuenciadores, pero cuando siento que tiene que ir un violin
de verdad, hago que contraten a un violinista que tenga el
estilo. Se siente la diferencia. Con un aparato se puede imitar
un instrumento y sale barato. Pero si todo se hace por ahorrar
puede resultar practico pero sin nivel".
Pochi trabajo en Alios la gringo (Chicho Durant),acaba de hacer
la musica de El Premio (Idem) que sera estrenada en marzo
de 2009 y esta empezando El Inco, lo bobo y el hijo del lodron
(Ronnie Temoche).
Para Alias la gringo tuvo el guion antes del rodaje. Luego hizo
la musica. Admite que el suyo es un trabajo por encargo, en
donde manda el cliente, en este caso, el director.
Aclara que la musica muy "protagonista" distrae al espectador.
"El publico se va con tu tonada y no atiende mucho a la pelicula.
Si protagoniza debe ser solo por momentos, en escenas tipo
video-clip, por ejemplo".
Pochi destaca la obra de Howard Shore { El silencio de los
inocentes ). "Tambien me gusta Woody Allen, que ademas de
director de cine es musico. Usa clasicos del jazz o de la musica
americana y encaja perfectamente".
El autor de Mi morimbo esta convencido que para que todo
vaya bien, el director tiene que sentir que su musica funciona.
"Es un trabajo objetivo, pero tiene que moverte. Tiene que
funcionar".(Aqui los teoricos hablan de "construir el significado
de una imagen").
Sobre los usos de la tecnologia,Pochi tiene ciertas disonancias:
"Le doy mas valor a la composicion. Trato de conseguir un
sonido de cana, de madera.Mas bacan".^

estrenarse.
Para musicalizar El bien esquivo recreo temas

de Beethoven y de Chopin, transformando
sentimientos en frases sonoro-musicales.

Pero la creacion de musica para estos
fines lleva todo un proceso que

Villavisencio explica: "Cuando
lees el guion, vas erigiendo

las imagenes en tu cabe
za y empiezas a crear

musica. Normal-
mente funcio-

na contra el
guion.

Luego Mega
la imagen y acomodas
un poco el tiempo:alargas, acortas, etc.Lo ideal
serfa tener toda la pelicula editada con el sonido mezclado y
trabajar sobre eso. Pero es imposible,por tiempo y porque a lo
mejor la composicion le puede dar alguna idea al director".
Sonido e imagen -afirma- pueden trabajar juntos de diversos
modos: por contraste, es decir cuando los dos expresan cosas
que se contraponen o por superposicion o suma, es decir
cuando los dos se apoyan el uno en el otro para decir lo mismo.
Pueden tambien en determinado momento cruzarse.
Dice que cuando'alguien ve una pelicula,por lo general lo hace
despreocupado de la musica de la banda sonora (soundtrack),
"aunque hay peliculas en donde esta salta notoriamente".
El bueno, el feoyel molo, Los intocobles (Ennio Morricone) o Star
Wars, que tienen melodias reconocibles, estan en ese rubro.
Otra forma de sonorizar -recuerda- es recurrir a musica no
concebida originalmente para una obra cinematografica o
solicitarla por encargo. Aprecia la musica incidental de Gustavo
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CINE DE ANIMACION

demundos^ Carolina Arbaiza
Periodista INC
Fotos: Walter Hupiu

Cada personaje es provisto de'esqueleto'yVnusculos'para que sus movimientos se vean naturales en pantalla.

Con "Piratas en el Callao" (2004) empezo una nueva epoca para el cine peruano. Nunca
antes nuestros realizadores hablan llevado a la pantalla grande una historia animada creada
con elementos nacionales y afan de exportacion. A partir de alii, han sido varias las peliculas
con las que Alpamayo Entertainment ha encandilado al publico infantil. Aqui una revision del

proceso para sacar a la luz tan peculiares producciones.

as posibilidades de una bue-

na historia son infinitas. Mas
aun cuando caen en manos
de mujeres y hombres que lo
son solo en apariencia, porque
por dentro son los mismos ni-

nos que ideaban escenarios y personajes

intocables, que no esperaban aprender a
escribir para contar las historias mas fan-

tasticas.
Los estudios de animacion en todo el
mundo suelen recibir a este tipo de
personas que, en equipo, son capaces de
producirasombrosos relatos protagoniza-

12



i

dos por quienes nada deben envidiar a los actores
de came y hueso.
"A la hora de las historias, lo que mas consideramos
es que nos guste a nosotros",explica David Bisbano,
director del area de Animacion de Alpamayo Enter-
tainment. No hay formulas para saber lo que le
gustara o no a los consumidores; lo unico que se
sabe con certeza es que ellos querran algo original,
que no hayan visto antes. "Lo que mas quieren es
que le muestres tu mundo".
Bisbano y su equipo se encuentran en plena
produccion de El diente de lo princesa, la cuarta
pelicula animada de Alpamayo Entertainment,
cuyo lanzamiento esta previsto para diciembre de
2009. AI igual que Piratos en el Callao, Dragones:
Destino de fuego y Valentino y el clan del can,
este largometraje tiene detras meses de trabajo
conjunto y coordinado que empiezan con un
simple guion.
El guion, como todo, puede ser hecho entre
dos o mas personas. Una vez que se aprueba, se
pasa a trabajar el storyboard, una secuencia de
ilustraciones a bianco y negro que nos permitiran
imaginar cada toma, cad- qtuacion que figura en
el texto;simultaneamet
los personajes.
"Hay personajes que se hacen en veinte minutos y
otros en medio ano",explica David Bisbano."Segun
la suerte, y la vision de cada personaje, nosotros
nos tomamos mas o menos un mes por cada uno,
aunque se hacen a la par".
Con el storyboard en mano las imagenes pasan a
3D, lo que se denomina animatic. Se trata de una
especie de previsualizacion de la pelicula, pero
en menor resolucion, que permitira al equipo
intercambiar ideas y discutir si funcionan las
escenas, corrigiendo lo que crea necesario.
El animatic permite hacer continuas revisiones
antes de que empiece el verdadero proceso de

animacion, lo que representa una gran ventaja si
consideramos el alto costo de este ultimo.
Listos los disenos de los personajes, estos pasan a
los modeladores, que recrean a los mismos en la
computadora, en tres dimensiones. Ya a colores,
son sometidos a un proceso denominado Skin,
en el que se les dota de 'esqueleto' y 'musculos';
y que es la razon por la que se les ve tan naturales
en pantalla.Una vez listo el personaje, se hacen los
escenarios que lo rodearan;el proceso es el mismo.
Con todo esto recien empieza la animacion.
"El sistema de animacion es super lento, es como
un arte. Esto Neva mucho tiempo. Hay personajes
mucho mas complejos que otros; te puede llevar
una semana modelarlos, otra semana hacerles el
Skin.Para una toma animada,un segundo te puede
tomar una semana o mas",estima el experto.

*Despues los dibujos pasan al area llamada Render.
Aqui las escenas pasan primero por un proceso
de iluminacion. Todo dependera del clima de luz
que deben tener: no es igual la luz del fuego que
la del sol o la luna. Se considera cada detalle, por
donde entra la luz, que ilumina y que no. Luego
la computadora crea los cuadros tal como saldran
en el film. Listas las tomas, se "pegan" y se arma la
pelicula.
Asi es el cine de animacion.Muy tecnico, y a la vez,
muy artistico. Observamos que la mayor parte de
los chicos del equipo no solo dominan complejos
programas de animacion, sino que manejan
estupendamente el lapiz para comunicar sus
ideas.
Ideas que, por cierto, apuntan a que su objetivo,
esencialmente infantil, no se vaya sin un mensaje.
"En El diente de la princesa, el protagonista cree que
llegar a la realeza es lo mejor que le puede pasar...
pero luego se dara cuenta que lo que tiene en el
campo es lo mejor que tiene.Lo que se desea no es
siempre lo mejor para uno mismo".M

David Bisbano a la cabeza del
equipo tecnico de Alpamayo.

empieza el diseno de

La creacion de un personaje animado puede demandar hasta medio ano.El sistema animatic permite previsualizar el avance de la produccion.
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De las doce peli'culas que he
realizado, siete tienen como
partida una obra literaria.
He adaptado con diferentes
guionistas a autores de muy
distintas caracteristicas, desde

Jaime Bayly hasta Fiodor Dostoievsky pasando por
escritores tan diversos como Enrique Congrains,
Alberto Fuguet y, claro, Mario Vargas Llosa. Mas
de la mitad de mis peli'culas me enfrentaron
con el desafio de transportar la naturaleza de
una obra original para convertirla en una obra
distinta, y cada una en su manera demando un
acercamiento diferente, planted dificultades y
problemas concretos y especi'ficos, propios de
su particular construccion. De manera que desde
mi perspectiva no hay una formula determinada
para adaptar obras literarias, sino un punto de
vista que vari'a de adaptador a adaptador, que

. es lo que hara singular y por lo tanto valida la
propuesta de adaptacion.
^Cuales son las posibilidades con las que el
cineasta cuenta para transponer un relato literario
al cine? Son varias, y me extendere sobre ellas
luego de repasar algunos conceptos generales
y de senalar algunos lugares comunes asumidos
como verdaderos y que son por lo menos
discutibles.
Se asume como verdad indiscutible que hay
novelas inadaptables. Sin embargo, en mi
opinion,el cineasta inventivo encontrara siempre
alguna manera de acercarse a la naturaleza del
relato literario para atrapar, si no su esencia, al
menos parte de esta en la medida que sea capaz
de incorporar su lectura subjetiva y personal.
Esto permitira generar una obra nueva, con
las caracteristicas propias del nuevo lenguaje,
determinadas por una especifica forma de
aproximacion, con mayor o menor exito.
Otra verdad que pasa por indiscutible es aquella
que afirma que,a diferencia de la novela,es propio
de la naturaleza del lenguaje cinematografico
efectuar saltos espaciales y temporales. Y
cuando un escritor mezcla los tiempos verbales
y salta de una escena a otra, se senala que es
un escritor cinematografico. Quienes sostienen
tales afirmaciones no deben haber intentado
aproximarse seriamente a novelas como
Conversation en La Catedral, por ejemplo, una
novela excepcional donde los tiempos verbales y
los espacios narrativos se superponen,confunden
y casi se fusionan de una manera en mi opinion
inabordable para el cine.
Otro lugar comun repetido hasta el cansancio
cual verdad casi de perogrullo es aquella frase
que afirma que, el cine es imagen, la novela es
palabra y de aqui se desprende que el verdadero
cine o el mas artfstico es capaz de prescindir de
la palabra. Dos de los autores mas importantes
de la historia del cine -o por lo menos dos de mis
favoritos-,Eric Rohmer y Joseph Mankiewicz, por
citar solo un par de ejemplos, han construido su
universo cinematografico a partir de personajes
que dialogan interminablemente.En sus peli'culas,

la palabra se convierte en un eje fundamental de
la naturaleza de su propuesta, y a partir de esa
premisa los dos han hecho de su obra un aporte
singular al cine de nuestra epoca.
Estos pocos e insuficientes ejemplos permiten
ilustrar como muchos de los conceptos que
normalmente se manejan sobre este tema son
discutibles, cuando no totalmente falsos. Diri'a
que lo unico concreto es que existen obras
literarias que parecen acomodarse al lenguaje
cinematografico con gran naturalidad y autores
cinematograficos que consiguen a partir de
intencionalidades y presupuestos muy distintos
acercarse a determinadas novelas, sea para
ilustrarlas creativamente, reinterpretarlas, usarlas
como mero punto de partida o crear algo tan
distinto que apenas se logre reconocer £l material
de origen.

Lombardi observa una secuencia de No se lo digas a nadie.
Al fondo Jaime Bayly.



roja, por ejemplo, hay un homenaje explicito que
hace visible mi deuda permanente con su obra.
En 1965,yo era un lector intermitente y perezoso
que, pese al generoso estimulo de mi padre, no
conseguia establecer una relacion estable con los
libros como la que mantenia gozosamente con el
cine. Estando a poco de terminar mi secundaria,
cayo a mis manos una novela que, a diferencia de
todas las ficciones que habia lei'do anteriormente,
me hablaba de adolescentes que sentia cercanos,
de calles cuyos nombres y veredas yo conocia, de
una ciudad, unos ambientes y un cielo que me
eran absolutamente familiares. La novela era La
ciudad y los perros. Despues de leerla ansiosamen-
te, con ese animo febril que nos permite adivinar
una experiencia definitiva, tuve la certeza de que
mi vida tendria que estar ligada de alguna manera
a aquello, a participar en la invencion de historias,
a refugiarme como fuera en un mundo paralelo,
distinto o alternativo al limitado horizonte que
me ofrecia la realidad.
Veinte anos despues, Mario Vargas Llosa me
permitio la posibilidad de hacer una adaptacion
al cine de aquella novela que tanta impresion me
habia causado. Con Jose Watanabe, el guionista,
tomamos el atajo mas directo al corazon del
libro. Decidimos contar solo el tiempo presente,
quedarnos con la historia central, seca y dura, la
que documenta conductas, comportamientos,
hechos fisicos, y que de ellos surgiera el lirismo,
la ambiguedad, finalmente la poesia escondida
detras de la aparente sequedad de ese tiempo
presente. Mario nos pidio acceder al guion
una vez que lo hubieramos terminado, con el
natural recelo del autor que presta una criatura
preciada a unos cineastas incipientes y sin
duda temerarios. Nosotros habiamos incluido
un sueno en algun momento de la trama, y
Mario, en la unica sugerencia que nos hizo, nos
descubrio que ese rapto lirico era una ruptura que
contradecia el conjunto realista y macizo.Fue una
intervencion sabia. Por lo demas, nos dejo la mas
absoluta libertad y comprendio que la pelicula,
siendo tributaria de la novela, tenia que aspirar a
convertirse en una entidad nueva.
Mirando hacia atras, y dentro del contexto del
tema que estamos tratando, yo diria que el exito
de aquella adaptacion tiene que ver al menos con
tres factores. De un lado, con la asuncion de un
punto de vista, con una opcion que, respetando
el espiritu del libro, aspiraba a una interpreta-
cion, a una vision arbitraria y respetuosa al mismo
tiempo que se nutria del estigma de una lectura
juvenil, que incorporaba mi memoria, sensacio-

nes, personajes, experiencias comunes;en fin, mi
propia frustracion de estudiante en un pais cuya
marginacion, intolerancia y violencia me resulta-

ban ya cercanos. De otro lado, una opcion visual.
Se opto por fotografiar ese mundo en una gama
excluyente de grises, que corroboraron el univer-
so de encierros, de patios cerrados, de confina-

miento y habitaciones claustrofobicas en concor-
dance con el tratamiento realista de la propuesta
general. Finalmente, el universo de personajes de
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los cineastas en un relato literario? En terminos
mayoritarios, trama y personajes. Ilustrar una
novela de exito es uno de los recursos mas
socorridos del cine industrial y una de las formas
en que el cine asume un rol de subordinacion
mas lamentable. Y hay tambien la ilustracion
cuidadosa y artesanal que tiene como objetivo la
divulgacion de obras clasicas.
Pero al margen de estas normas convencionales
de adaptacion, la historia del cine da cuenta de
aproximaciones creativas y redituables, cineastas
queutilizan una historia apenas como unpunto de
partida,comoungolpedeinspiraci6nquetermina
conduciendolos a nuevos desarrollos producto
de su capacidad, invencion y creatividad.

"MVLL ha sido para mi no solo
una fuente de inspiracion

permanente, sino una influencia
inestimable que marco mi

acercamiento definitivo a la
literatura".

De otro lado, esta el caso de aquellos, y entre
ellos me incluyo, que, seducidos por el personaje
de una historia, la ajustan y acomodan para
que funcione como un elemento casi accesorio
en relacion con el objeto de la fascinacion: un
personaje extraordinario capaz de representar
una verdad profunda de la condicion humana,
proposito final de la obra artistica.
Mientras preparaba estas notas, me preguntaba
como ha sido y es mi relacion con la literatura.
Dire que Mario Vargas Llosa ha sido para mi no
solo una fuente de inspiracion permanente,
sino una influencia inestimable que marco mi
acercamiento definitivo a la literatura. En Tinta



la novela, como toda obra de ficcion literaria, de-
jaba a la imaginacion del lector la infinita gama de
rostros posibles.
A diferencia del escritor solitario, propietario
absoluto de su creacion, el cineasta acumula el
variado aporte de un conjunto de otros creadores,
grandes o pequenos segun el caso,quemodifkan,
que enriquecen, transforman para bien o para
mal una obra que en un momento determinado
adquiere una identidad propia. La concluyente
naturaleza fisica del cine,su apariencia de realidad
incontrovertible y completa, ofrece al mismo
tiempo una inusual capacidad para expresar lo
ambiguo, lo incierto, una inmaterial certeza de
acercamiento a ese mosaico de contradicciones
que es el alma humana. Es decir, la concrecion
y objetividad de la imagen tiene una inmensa
capacidad para expresar lo que yo llamo
ambiguedad, que fue el concepto clave sobre el
que se sostuvo la adaptacion de La ciudod y los
perros.

Pilar Bardem,Salvador del Solary Tatiana Astengo en la adaptacion de Pantaleon y las visitadoras (1999).

"El cineasta acumula
el variado aporte de
un conjunto de otros
creadores, grandes o

pequenos segun el caso,
que modifican, que

enriquecen, transforman
para bien o para mal

una obra".

progresivo drama que interpretara la idea que
nos habia parecido mas sugestiva como punto
central de nuestro acercamiento: la obsesion de
un personaje que avanza coherente e irremedia-

blemente hacia su autodestruccion.
En la adaptacion de Pantaleon y las visitadoras to-
do esta centrado sobre el personaje protagonista.
Queriamos hacer la radiografia de un personaje
que inicialmente nos entrega una imagen de coer-
cion y eficiencia y que, a partir de su testaruda di-
ligencia, de su terquedad por llevar el sentido del
deber al extremo mas radical, termina convirtien-
dose en un personaje patetico y conmovedor.Re-
tirando los oropeles visuales de la geografia fisica,
del color de los personajes, inclusive de la pertur-
badora presencia de la brasilena convertida en
colombiana por la magica participacion de Angie
Cepeda, el valor, si es que lo tiene, del Pantaleon
cinematografico es de un lado su capacidad de
abordar, de manera casi invisible, el paso de una
comedia imaginativa a un drama irremediable; y
de otro, de descubrir el perfil humano y psicologi-
co del personaje de Salvador del Solar, ese oscuro
misterio del alma humana que puede convertir
un proyecto legitimo en una empresa desquicia-

da y delirante llevando a Pantaleon Pantoja a una
dimension inesperada de personaje tragico, y por
ello mismo conmovedor.
Pantaleon y las visitadoras empezo como un
proyecto de encargo para la television y termino
siendo para nosotros un producto entranable.
Para que ello ocurriera, solo fue necesario
encontrar un punto de vista, una optica personal
que transformara una novela, un material abierto
y generoso a una multitud de versiones, en
otro material especial, diferente, singular. Esa
singularidad, consecuencia del acercamiento
creativo de un arte narrativo a otro, es lo que
en mi opinion valida y enriquece la relacion no
siempre feliz entre la literatura y el cine. <4

En Pantaleon y las visitadoras decidimos que el
concepto de base sobre el que debiamos escribir
la adaptacion fuera la obsesividad. Sin embargo,
antes de entrar a tallar en el personaje central,
debo confesar que Pantaleon y las visitadoras no
me parecia una novela ni facilmente adaptable al
cine, ni cercana o afin —a lo mejor por su carac-
ter parodico— a mi quehacer cinematografico.
Como todos sabemos, Pantaleon y las visitado-
ras sostiene gran parte de su brillo literario en la
prodigiosa imaginacion verbal de los informes
del capitan Pantoja a sus superiores, redactados
con una seriedad y precision tan extremas para
referirse a los avatares organizativos y anecdoti-
cos de Pantilandia que terminan provocando una
impresion de delirio, cercano al realismo magico.
Habia que resolver, y creo que los guionistas Gio-
vanna Pollarolo y Enrique Moncloa lo lograron,
el complejo problema de convertir en escenas
dialogadas y secuencias visuales una estructura
de cartas e informes dificilmente asimilables para
la imagen.Ademas tambien tenian que convertir,
obligados por la concrecion y los limites de du-
racion de la pelicula, una inicial comedia en un
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Luis Pardo (1927), del
arequipeno Enrique Cornejo.

Fueunodelosprimeros
sucesos populares del cine

primera funcion publica
de cine (usando el cinematografo de los hermanos jLumiere) se realizo en febrero de 1897 en la Confiteria Jardin Estrasburgo

(hoy Club de la Union). Se presentaron paisajes de otros pai'ses.
Hacia 1899 se filmaron las primeras vistas del Peru, entre las que se encontraban la Catedral de

Lima, La Oroya y Chanchamayo.El publico las pudo espectar en abril de
ese aho,en la funcion denominada ’Estereo

Kinematoqrafo1.

ESPACIOS
BN BL

TIEAAPO En elTeatro Colon (1914) se proyecto la
primera peh'cula sonora que llego al Peru.

Cine Metro en 1936. Fue un proyecto de la Metro Goldwyn
Mayer, la primera gran sala moderna y a todo lujo.

CineTacna, inaugurado en 1948. Se anuncio
a esta sala como la mejor del Peru.

El Cinematografo de!
distinta. Fue inau.c



Reportaje alamuerte
(1993) de Danny Gavidia,
inspirada en el motrn del

penal El Sexto (1984).





Cada jueves las carteleras se
renuevan con la aparicion de
largometrajes de diferentes
orlgenes; el abanlco de
opciones se abre y cierra
continuamente para el
espectador peruano, que con
el tiempo ha aprendido a exigir
mas de las propuestas que
llegan a su vista.

as distribuidoras cinematograficas
tienen menudo trabajo para dar en el
bianco de las preferencias, en un pu-
blico heterogeneo y ciertamente im-

previsible.L
No hay un solo film que llegue a nuestras salas
fruto del azar. Existen criterios y variables para la
distribucion de toda pelicula, que empiezan con
la calidad de la misma, mas precisamente en la
forma que sus elementos de creacion -direccion,
actuacion, guion, fotografia etc - se conjugan
para lograr un proyecto final de calidad, tal como
nos explica Brian Pritchett, gerente general de
United Internacional Pictures (UIP) en el Peru.
En segundo lugar, es indispensable determinar
su potencial comercial. "Se consideran los com-
ponentes mas atractivos y comerciales, como
pueden ser los actores, el director, lo que repre-
senta el tema, los galardones obtenidos, etc. Lue-
go revisamos todos los posibles comparativos de
peliculas similares o que compartan elementos
de la obra en cuestion: peliculas del mismo actor,
del mismo corte, del mismo director", indica Prit-
chett.
El contexto del mercado es igualmente importan-
te. Se contempla la cantidad de salas, la cercama
de ciertas fechas clave (feriados, Dia de San Va-
lentin, vacaciones, etc.), los eventos en la posible
fecha de estreno, entre otros, y se compara con la
inmensa lista de items que se deben agotar para
calificar la viabilidad de la distribucion.
"Simultaneamente realizamos un analisis deta-

llado del ano corrido para revisar tendencias de
peliculas en cada zona y cine, y asf tomar la mejor
decision de las copias a traer, dependiendo del
desempeno de los cines con peliculas similares
en el pasado",detalla.
Las reglas del juego
Contrariamente a lo que se pueda pensar, el
exito de una cinta en paises de la region no es
condicionante para su llegada al nuestro. "En
los paises del Sur y Centro America, a pesar de
compartir tantas cosas, los mercados de cine
son totalmente diferentes; una pelicula que
puede ser el exito del ano en Argentina no lo
es en Peru, lo mismo pasa con paises vecinos
como Colombia o Chile", afirma. Cabe tener en
cuenta que en muchos casos las peliculas se

La concurrencia a las salas se ha incrementado gracias a una acertada estrategia de marketing.

estrenan simultaneamente en la region, por lo
que es imposible tomar decisiones basadas en el
comportamiento de una pelicula en otro pais.
En el mismo sentido opina el gerente de Warner
Bros. / Twenty Century Fox Peru, Hernan Viviano:
"A pesar que se tienen en cuenta, -solo desde
un punto de vista referencial- nosotros no nos
basamos en estadisticas foraneas.Hay incontables
casos de peliculas que no funcionaron bien en el
extranjero, pero si lo hicieron en el Peru",apunta.
Asegura que tanto Warner Bros, como 20th Cen-

tury Fox, trabajan una estrategia de estreno por
pelicula. "Nosotros consideramos que cualquier
pelicula es estrenable en este mercado. A cada
una hay que darle la importancia que realmente
tiene,magnificar sus puntos fuertes desde un cri-
terio comercial y tratar de minimizar sus puntos
debiles. El mercado peruano se estudia todo el
tiempo", afirma.
Sin embargo, el lector convendra que a nuestras
salas cinematograficas aun les falta una mayor
apertura en su oferta fflmica. Para apreciar esto,
no se necesita ser un especialista: basta recordar
la cantidad de peliculas nominadas a los premios
Oscar que nunca aparecieron por estos lares. Los
criticos de cine en nuestro medio alertan constan-

temente sobre esta carencia, aunque conscientes
que esta responsabilidad no solo recae en los
distribuidores, sino -y fundamentalmente- en la
demanda de los espectadores.
Para Viviano, la apertura existe, pero lo que falta
en nuestro territorio es una mayor cantidad de
cines: "Actualmente contamos con casi 300 salas,
pero de acuerdo a la cantidad de habitantes, en
el Peru deberian existir cerca de 500. De esta
forma, se podrian estrenar aun mas cantidad de
peliculas".
Brian Pritchett, por su parte, es mas realista al
opinar que si bien la oferta es buena en estos
momentos, puede ser mejor. "Toda la industria
ha estado poniendo de su parte para que mejore:

*

21



Las salas han sabido captar la atencion del publico ofreciendo un servicio que va mas alia de la exhibicion de una pelicula.

en manos piratas; la aparicion de los multicines
y sus alternativas de peliculas para todo publico;
la modernizacion de instalaciones, equipos y
sonido; y la llegada de los multicines a provincia,
explica Garavito.
Estas salas han sabido captar la atencion del
publico ofreciendo un servicio que va mas alia de
la exhibicion de una pelicula: pantallas gigantes
flotantes, salas tipo estadio, surtidas confiterias,
butacas comodas, parqueos y personal calificado
son algunos de los elementos que,ademas de la
imagen y sonido digital, configuran su auge.

los distribuidores estamos trayendo cada vez
productos mas variados e invirtiendo en ellos, los
exhibidores estan abriendo espacios para tener
mayor diversidad.Pero todo es un proceso y es el
mercado el que va determinando esta evolucion",
senala.
Por supuesto que la apuesta de las distribuidoras
siempre implicara un riesgo. El gerente de UIP
explica que en algunos casos las inversiones
pueden ser tan considerables como las perdidas.
"Sinembargo,hemos tenidootrotipodeejemplos
de peliculas independientes o artisticas que
han funcionado muy bien, por lo que el proceso
seguira y las perspectivas son positivas, sobre
todo para del espectador peruano, que cada vez
asiste mas a las salas para ver todo tipo de cine".
Otra es la apuesta por el cine local, que en
muchos casos es un reflejo de la realidad y de la
cultura local. "Las personas quieren ver ese tipo
de propuestas con las que se puedan identificar",
subraya Pritchett. "Por esto en varios paises
del mundo las peliculas locales son las mas
taquilleras, superando a las mega producciones
de Hollywood;es por este potencial que creemos
que la evolucion del cine peruano es muy bueqa:
no es para sorprendernos que muy pronto
compita con Hollywood", afirma optimista.
Una mirada desde las salas de exhibicion
Pero el trayecto de un film desde su origen hasta
nuestras salas no termina en la eleccion de los
distribuidores. Es preciso,por tanto,que vayamos
a los mismos cines, los otros grandes actores de
este proceso, para saber cuales son sus reglas
de juego. Despues de todo, en los ultimos anos
se ha incrementado en 10% la concurrencia a
los mismos, tal como nos comenta el gerente
de Operaciones del Multicine Plaza Jesus Maria,
Mario Garavito.
<;En que puede radicar este crecimiento? Existe
mas de un factor a destacar: la mayor cantidad
de estrenos simultaneos a nivel mundial, lo que
facilita la exhibicion de filmes antes que caigan

"Es por este potencial que
creemos que la evolucion del cine
peruano es muy buena: no es para

sorprendernos que muy pronto
compita con Hollywood"

La cantidad de filmes que presentan a la vez les
permite preparar una cartelera atractiva que
cubra las expectativas de todo publico. Garavito
Amezaga senala que por ello la relacion con los
distribuidores debe ser muy estrecha. "Ellos son
nuestros socios en este negocio. Sin peliculas no
poflemosfuncionary ellos sin cinemas no pueden
exhibir". Agrega que aunque la opinion de los
exhibidores para los estrenos es considerada,
"generalmente es dispuesta por la casa matriz".
Sin embargo, al final es el publico quien decide
que film permanece o se retira de cartelera.El hold
overes la asistencia que se registra desde el jueves
de estreno hasta el domingo, lo que permite
medir la aceptacion o rechazo de una pelicula y
de acuerdo a ello determinar su permanencia.
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El gerente del multicine mas popular de Jesus
Maria afirma que el espectador peruano prefiere
las peliculas familiares y comedias, sin dejar de lado
la accion y terror. Asimismo, los dibujos animados
tienen un importante publico infantil. Sin embargo,
para el "las peliculas de corte artistico tienen poca
acogida y por eso su exhibicion es mas escasa".
Sobre esto, comenta que a los peruanos les gusta el
cine nacional, pero el 2008 no fue un buen ano para
este. Indica que mas que fomentar la exhibicion
de peliculas nacionales, se debe impulsar una
buena produccion. "Y esto tiene que ser parte de
una decision de Estado, que debe financiarla y
fomentarla".
La insuficiencia de producciones latinoamericanas,
independientes y regionales en los multicines se
ve suplida por salas de exhibiciones mas pequenas,
pero no menos importantes, que valen la pena
mencionar.
Dos propuestas rebeldes
En 1988, los esposos Mario Rivas y Sonia Arispe
decidieron fundar El Cinematografo de Barranco,
animados por su pasion por el septimo arte. Su
mision era difundir "cine de calidad" y hacer de el
una herramienta educativa y de sano gozo.
Cuenta Sonia que desde el primer momento el
Cinematografo fue acogido calurosamente. El
embajador de Francia de ese entonces dono para la
inauguracion un lote de peliculas francesas con las
que se dio inicio a su primer festival de cine. Desde
aquella fecha, su programacion no se ha detenido y
esta compuesta por muestras, ciclos, retrospectivas
y festivales representatives de lo mejor de la
cinematografi'a rriundial contemporanea y clasica.

"El publico que va al Cinematografo puede ver
peliculas que no va a encontrar en la cartelera
comercial. Es otro tipo de cine, con mensajes, con
ensenanzas, con valores. Somos un espacio de
difusion cultural",afirma Arispe.
En la misma linea opina la coordinadora de "El Cine"
-la sala de proyeccion de filmes independientes de
la Universidad Catolica-, Ana Maria Teruel. Destaca
que peliculas de alta calidad, como europeas o
latinoamericanas, son de diffcil comercializacion
y llegada al publico. Dice que esto, sumado a la
falta de politicas que promuevan y desgraven la
importacion de peliculas de este tipo, hace mas
diffcil la proyeccion de cine independiente. Sin
embargo, anade, "hay quienes apostamos por
conseguir peliculas de este corte, no en un sentido
netamente comercial -ya que son de consumo
minoritario-, sino para ir acostumbrando poco a
poco a la poblacion a que sepa apreciar este tipo de
cine".
La cartelera de El Cine, ubicado en San Isidro, esta
compuesta por filmes que apuestan por la cultura,
como una forma de colaborar con la comunidad
que no es universitaria. "Invertimos y apostamos
por peliculas pero sin lucrar, con la finalidad de dar
al publico una alternativa diferente", resalta Teruel.
Mientras estas iniciativas privadas se van
consolidando con espectadores cada vez mas fieles,
el sistema de distribucion y exhibicion masivo
sigue trabajando para introducir esta nueva oferta,
aunque siempre orientado a dar con las preferencias
del consumidor. De nosotros dependera que esa
cartelera vaya renovandose para acoger nuevos
estandares de calidad y arte. 4

El Cinematografo de
Barranco y 'El Cine'del
Centro Cultural de la PUCP
son importantes espacios
en proyeccion de cine
independiente.
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EL CINE EN LA EDUCACION
IComo puede intervenir el cine
en la mejora de la formacion de
ninos y jovenes? El especialista
Fernando Ruiz Vallejos
reflexiona sobre un instrumento
poco utilizado a pesar de su
eficacia para la interpretation y
analisis de la realidad, as! como
la formacion en valores.

mienta
SlF3«§

estropara el m
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injustices del presente y una responsabilidad de
accion consciente y deliberada para conquistar el
manana"1.

Fernando Ruiz Vallejos
Docente universitario

no de los topicos mas enunciados
sobre la relacion entre educacion
y medios de comunicacion, y
que debemos tener en cuenta, es
el del futuro, tanto por la base
y desarrollo tecnologico que

implican dichos medios comunicativos,como por
la vocaciondefuturoque ha de tener la educacion.
En ese sentido,seguimos a Victor Guedez cuando
enuncia:"La educacionnoes unmedio para prever
el futuro probable sino un recurso para propiciar

el futuro deseable. Es, en cierta forma,
una posibilidad de ruptura con las

En ese sentido, juzgamos que el cine es un
medio de expresion de gran valor formativo,
con permanente sentido de futuro, y de gran
potencialidad estetica; lenguaje matriz, pues
constituye un referente para otros medios de
comunicacion; y a la vez lenguaje cauce, que
asume paulatinamente las nuevas tecnologias.
Ciertamente el cine es un elemento privilegiado
para la formacion de la sensibilidad de los jovenes.
El cine despierta -sobre todo en las peliculas de
calidad- una posibilidad de formar el juicio critico
y los valores.
La educacion para los medios:el caso del cine

Hablar de la educacion para los me-
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economico-culturales. Es igualmente considerar,
en el caso de los jovenes, una sensibilidad espe-
cial sujeta al consumo indiscriminado de ima-
geries audiovisuales. Al respecto Sergio Ramirez
Lamus plantea lo siguiente: "Asuntos como la
velocidad de la percepcion, ligada a la instanta-

neidad de las nuevas tecnologias, ilustran una
circularidad entre contexto tecnologico y formas
de atencion, percepcion y expresion como la que
nos faculta para decir que las sensibilidades cfe las
jovenes generaciones son informadas por el am-
biente tecnologico tanto como este lo es hoy por
aquellas"2.
En ese cauce, creemos apropiado citar a Alba
Ambros y Ramon Breu: "la relacion entre cine y
sociedad es tan estrecha que configura al cine
como la autentica piedra de Rosetta para analizar
e interpretar habitos, conflictos, aspiraciones,
luchas sociales, fenomenos culturales,
comportamientos y actitudes colectivas. Es
necesario que los procesos de socializacion y
educacion cuenten con el cine como elemento
cultural imprescindible, ya que a pesar de esta
importancia, y a pesar del dominio social y
cultural de las producciones audiovisuales sobre
las producciones escritas -especialmente en
el dia a dia de la juventud- el cine sigue siendo
ignorado en la escuela"3.

han venido desarrollando desde hace aproxi-
madamente 40 anos no han tenido continuidad
ni tampoco han sido asumidas del todo por los
entes oficiales educativos.
Aparte de la actividad "Cine, valores humanos y
cultura de paz" que actualmente desarrollo en la
Facultad de Comunicacion de la Universidad de
Lima y que esta dirigida a introducir en la cultura
cinematografica a profesores y estudiantes de
colegios de Lima Metropolitana,he sido participe
devariasiniciativasdeeducacioncinematografica.
En todas ellas he podido observar que varios
de los participantes siempre eran profesores de
colegios,ello debido a su propio interes.
Por otro lado, con honrosas excepciones, los
cursos eran en de corta duracion y a veces con
escasos medico para ilustrar adecuadamente las
dases. La mayor parte de las bien intencionadas
iniciativas de este tipo han sido esporadicas
y en ningun caso han tenido una secuela y
profundizacion que implique un seguimiento de
sus resultados.
Desde el ano 2003 vengo realizando algunos
breves sondeos entre educadores de colegios
respecto a lo que saben de educacion cinemato-

grafica. El resultado es ciertamente desalentador:
la mayor parte no ha recibido formacion alguna
en cine y cuando asisten a los cine-debates con
sus alumnos se emocionan al ver como reaccio-

nan estos, pues los jovenes, motivados por las
imagenes, se animan a expresar lo que sienten
y hasta elaboran presentaciones audiovisuales
respecto a las peliculas presentadas.
Los educadores, en su mayor parte, asumen
el cine como un valioso medio auxiliar, ello
por supuesto no es nada desdenable, pero es
evidente que hace falta una formacion en cine
que trascienda esta vision solo utilitaria; esos
profesores emocionados con las intervenciones
de sus alumnos descubren la amplia dimension
formativa que tiene el cine, asumen en el cine-
debate su condicion de elemento motivador para
el pensar y el sentir, y para valorar la opinion del
otro.
Alternativas

^Que hacer en una situacion asi? Ciertamente
asumir al cine como materia de estudio, como
valioso elemento de formacion humana.
Igualmente, desde luego, seguir desarrollando
experiencias aunque sea fragmentariamente y
en lo posible presentarlas a organismos oficiales
o privados que las difundan y potencien. Pero,
ademas,creemos que tambien se ha de investigar
sistematicamente que carencias existen y que
planteamientos se pueden ofrecer para, de forma
organica, atender esta necesidad de formacion.
La educacion cinematografica continua siendo
un reto que espera una respuesta responsable.^

"Esos profesores emocionados con las
intervenciones de sus alumnos descubren la

amplia dimension formativa que tiene el cine,
asumen en el cine-debate su condicion de

elemento motivador para el pensar y el sentir, y
para valorar la opinion del otro".

Por otra parte, en el Peru, en los anos recientes,
se vienen produciendo diversas peliculas que
trascienden el centralismo de la capital. En
provincias,gracias a los bajos costos que se deben
a las nuevas tecnologias, se ha comenzado a
expresar audiovisualmente historias y personajes
que rescatan la identidad de los pueblos. Esto,
planteado en lo que se refiere a la produccion y
difusion del cine en el Peru se viene dando, pues
los cineastas tanto limenos como provincianos
comparten en la red sus hallazgos y experiencias
e interactuan con los cinefilos y los que recien
se asoman al cine con interes, entre ellos por
supuesto estan los jovenes.
Existen, pues, razones para asumir el reto de
la educacion cinematografica. Sin embargo, la
experiencia nos dice que las iniciativas que se

1 Guedez, Victor.Educacion y Proyecto Histdrico pedagogico. Kapelusz.Caracas 1987:29.
2 Ramirez Lamus, Sergio. Culturas, tecnologias y sensibilidades juveniles. Revista Nomadas Fundacion Universidad Central.

Santa Fe de Bogota N° 4 Marzo 1996:92.
3 Ambros, Alba y Ramon Breu.Ciney Educacion.Grab.Barcelona. 2007:9-10.
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IdentidadCINE REGIONAL

Juan Herrera
Periodista
Fotos: Mary Panta / Visor Peru
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Largas colas se aprecian
para entrar a las salas de
exhibicion. El publico esta
ansioso por descubrir alguna
nueva produccion. No, no
hablamos de la nueva entrega
de "El Hombre Arana" o una
peripecia mas del j'oven "Harry
Potter"; el escenario no es
mas un multicine limeho:
estamos en provinces,
presenciando el nuevo
fenomeno del cine regional.
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La poblacion acoge con entusiasmo los estrenos del cine regional,donde ven reflejados sus paisajes y costumbres.

s comun pensar que la gran mayorfa
de las producciones filmicas peruanas
se concibe en Lima; avalado por
el hecho que el dinero, la produc-

cion y los medios necesarios para
la post produccion, son mas faciles

de encontrar en la capital de la nacion. Pero,
ies probable hacer cine sin estas facilidades y
recursos?
La respuesta viene desde nuestras provincias,
donde han venido surgiendo importantes mani-
festaciones filmicas, las que pese a contar conE
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actores y actrices novatos, tecnologia modesta,
poca logfstica y por supuesto, un bajfsimo presu-
puesto, se estan convirtiendo en un interesante
vehfculo de reforzamiento de la identidad local.
Dejando de lado que la mayoria de sus realiza-
dores son autodidactas, el cine de provincias se
caracteriza por su realismo, fantasia,naturalidad y
gran entrega en su rodaje.
No es un exceso de optimismo pensar que este
nuevo cine va ganando cada vez mas un espacio
dentro de la produccion filmica nacional,logrando
su exhibicion en salas de cine comerciales o
en cine clubes y participando en festivales
internacionales. Por citar un ejemplo, el cine de
provincias peruano tuvo su espacio en el Festival
de Cine de Munich; sobre el cual, Klaus Eder,
secretario general de la Federacion Internacional
de Prensa Cinematografica (FIPRESCI) comento lo
siguiente:"Fueuna sorpreso obrumodoro.Esperobo
un moteriol mds documental, filmes etnograficos
sobre la vida de los pueblos andinos....Pero no es
todo de lo que se trata estas producciones... estas
son pelfculas de horror. Lo que las hace especiales es
el hecho que el horror viene de la propia mitologi'a
andina, de sus sagas y leyendas".
Si queremos hacer historia, sehalariamos que uno
de los pioneros de este fenomeno filmico interno
es Palito Ortega, cineasta ayacuchano cuyo
primer trabajo, Incesto en los Andes, y luego, la
mas conocida de sus producciones La maldicion
de los Jarjachas, fueron exitos tal de publico
que iniciaron la recreacion de mitos y leyendas
populares. Gracias a la tecnologia digital, Palito
Ortega ha logrado una importante e innovadora
filmografia.
Tambien en Ayacucho, encontramos a Melinton
Eusebio, cuya produccion de terror Almas en
Pena tuvo una tremenda acogida de publico.
Como vemos, son pelfculas con tematica magico-
realista, que se estan convirtiendo en pilares
de una incipiente pero valida cinematografia
nacional.
Ademas de Ayacucho, en Puno encontramos
importantes referentes de esta vertiente. Flenry
Vallejo nos trajo la envolvente pelfcula de
suspenso El Misterio del Kharisiri, con la que da
vida al famoso brujo degollador de los Andes.
Vallejo hace un intenso uso de locaciones: cuevas
y glaciares, caminos solitarios y pueblos alejados,
propios del altiplano peruano; y es ademas

inventor de elementos de produccion como
gruas artesanales y dollys.
La movida filmica regional ha motivado a que el
Consejo Nacional de Cinematografia (CONACINE),
organice un concurso extraordinario de largo-

metrajes exclusivo para las regiones del interior
del pais, que con gran acierto, busca promover
el desarrollo de esta particular cinematografia.
Flaviano Quispe, representante de Puno, fue el
primero en ganar este premio.Quispe es conocido
por entregarnos anteriormente los largometrajes
El abigeo y El Huerfanito; este ultimo logro la gran
hazana de ser estrenada en el circuito comercial
de Lima, gracias a la apuesta de la cadena de
Multicines Cine Star. El segundo ganador del
premio CONACINE fue Arnaldo Soriano Vasquez
quien este ano estreno su produccion Don Melcho,
amigo o enemigo que se convierte en el primer
largometraje hecho en Huancavelica. La cinta se
apoya en los paisajes naturales de la zona, sus
costumbres y canciones representativas, convir-
tiendose en un fiel retrato de la vida en esta zona
de nuestra sierra.
Tambien se ha estrenado en Lima El Tunche,
misterios de la selva, con la participacion de
Reynaldo Arenas y dirigida por el huancaino Nilo
Inga, quien anteriormente habia presentado
su opera prima Sangre y Tradicion. Cajamarca y
Hector Marreros nos han traido el largometraje
Zapatos Nuevos y su ultima produccion titulada El
encuentro de dos mundos: la otra cara, cinta que
parodia el encuentro del conquistador Francisco
Pizarro con el ultimo Inca Atahualpa.
Pero la zona andina no es la unica que ha desa-
rrollado su aficion por el septimo arte. En el norte
del pais tenemos la pelfcula Los actores, dirigida
por el trujillano Omar Forero. En Iquitos, el repre-

sentante mas reconocido de la movida es Chulla-
chaqui, corto de 33 minutos que ha generado que
por primera vez en mucho tiempo la cadena de
Multicines Cine Star abra su cartelera a un trabajo
de este tipo. Dirigida por Dorian Fernandez-Moris,
ha sido presentada tambien en Lima.
Como vemos, las provincias empiezan a generar
sus propias historias. Son producciones que sin
duda iran mejorando su calidad, sus recursos
humanos y tecnologicos;permitiendo construir el
nuevo futuro del cine nacional. Sera cuestion de
tener la vision y generar el apoyo suficiente para
que este fenomeno filmico no sea effmero.
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Escenas de Don Melcho,amigo o enemigo (2008), film de Arnaldo Soriano.
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ENTREVISTA

Su objetivo es
promover el desarrollo

de las producciones
iberoamericanas. El

Fondo Iberoamericano
de Ayuda IBERMEDIA,

integrado actualmente por
diecinueve paises -entre

ellos el nuestro- lleva mas
de once anos apoyando
proyectos presentados

por productores
independientes, con el
fin de crear un espacio

audiovisual iberoamericano.
Conversamos con Elena

Vilardell, secretaria tecnica
de IBERMEDIA, sobre los

origenes, logros y proyectos
de este importante

programa de ayudas.
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Ibermedia
CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCClON DE
UNA CINEMATOGRAFIA IBEROAMERICANA

^ Juan Herrera
Periodista

MARICttlO ElIlO ANAIlE Of CARDINAS SiRCIO GjURINOVIC E IXiAR SAHA 1'

n
Oz
A
zm

^ Cadies fueron las circunstancias
sobre las que se vio necesario crear
el programa Ibermedia?
A pesar del talento creador y
de la experiencia en muchos
de nuestros paises, no existfa

ningun mecanismo aglutinador que
permitiera dar respuesta a la necesidad
de fomentar y defender el audiovisual
iberoamericano desde una perspectiva
multilateral, es decir: con una vision de
conjunto. La calidad del cine de nuestra
region esta avalada por los numerosos
premios y reconocimientos en festivales
0 en competiciones internacionales, pero
lamentablemente no se correspondia
con la realidad de su mercado: por ello
surgio la necesidad de llevar a cabo una
iniciativa multilateral capaz de fortalecer
nuestro espacio cinematografico, nuestra
identidad y nuestro acervo cultural.
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Algunos largometrajes peruanos que se hicieron realidad con el apoyo del Programa IBERMEDIA.
La Prueba (2006),DobleJuego (2004),Paloma de Pape! (2003) y Dioses (2008).



Siempre han existido historias intere-
santes entre nuestros pafses, al igual que
existian tecnicos de probada capacidad
profesional, y tambien un publico con
un potencial economico muy impor-
tante a nivel de mercado; pero el cine es
una industria cultural cara y precisa de
medidas de fomento para su desarrollo y
fortalecimiento.
En ese sentido, los esfuerzos para poner
en marcha el Programa Ibermedia se
comenzaron a gestar en el marco de las
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de
Estado y de Gobierno, hacia 1995, ante
la necesidad de crear una herramienta
aglutinadora para defender el espacio
audiovisual iberoamericano, un espacio
que nos es propio. Sin embargo fue
necesario esperar hasta 1997 para lograr
su aprobacion, teniendo lugar la primera
convocatoria publica de ayudas en 1998.

lecer la figura de la coproduccion como
una forma de produccion audiovisual con
valores agregados (no solo economicos,
tambien desde el punto de vista cultural).
En este caso podemos citar los ejemplos
de Espana, Mexico o Argentina.

6Que nuevas perspectivos ha trazado este
programa para el futuro?
Indudablemente la comercializacion y el
transito de nuestras propias pelieulas en
la region. Hemos conseguido implementar
herramientas de ayuda tanto al desarrollo
como a la produccion de proyectos, e
igualmente en el campo de la capacitacion.
En todas estas modalidades estamos muy
satisfechos con los resultados. Pero el
verdadero reto que tenemos por delante
esta en la distribucion y exhibition de
nuestro cine, y para ello hemos venido
desarrollando modalidades de ayuda que
justamente inciden en la importancia de
ayudar a distribuidores y a exhibidores
de salas cinematograficas, pero tambien a
nivel de television: nos interesa mucho que
nuestro cine pueda llegar tambien al gran
publico a traves de la pequena pantalla y
por ello estamos trabajando para que las
televisiones publicas de nuestros paises
emitan cine iberoamericano de una manera
regular y continuada, para contribuir a
la fidelizacion de publico y fortalecer o
generar audiencias.

LFue sencillo hacer que los distintos paises
que ahora integran estefondo se interesaran
inicialmente en participar?
Lo mas diflcil siempre es dar el primer
paso: hacia falta voluntad politica por
parte de las autoridades, pero tambien es
imprescindible contar con el conocimiento
del medio y con las herramientas de gestion
necesarias para que los compromises de
los paises signatarios se vieran traducidos
en un programa de cooperacion que
pudiera arrojar buenos resultados.
Una vez probado que el modelo funciona
correctamente, el resto de paises no signa-
tarios se van integrando gradualmente.
Prueba de ello es que al principio tan solo
pertenecian al Programa Ibermedia un
total de siete estados miembros, mientras
que hoy en dia estamos a punto de triplicar
esta cantidad.
Nuestra intencion es completar la inte-
gracion cinematografica total de la region
iberoamericana, con la participacion de 22
estados miembros que esperamos alcanzar
a muy corto plazo.

LCuates son las expectativas de IBERMEDIA
en el desarrollo de una cinematografia como
la del Peru?
Nuestro objetivo es consolidar una
industria audiovisual solida y potente.
El mayor exito que podemos lograr es
que la industria cinematografica pueda
funcionar por si misma, de manera que
haya una produccion de cine continua y
que el publico peruano tenga al menos
la opcion de poder elegir si desea ver
sus propias historias en el cine, en la
pantalla de television o en cualquier otro
dispositivo, sin olvidarnos por supuesto
que el cine es una industria exigente en
cuanto a recursos y que para preservar su
calidad y su identidad hacen falta recursos
economicos.
Por otro lado, nos interesa especialmente
fomentar la figura de las coproducciones
del Peru con otros paises. La coproduccion
es el concepto de la cooperacion trasladado
al ambito cinematografico. Al converger
dos o mas paises en la produccion de
una pelicula, se amplian tambien las
posibilidades de captacion de recursos en
diferentes medios, como tambien el hecho
de estrenar en diferentes lugares con mas
opciones de retorno y amortizacion de la
inversion realizada, pero por encima de
todo: podemos contar nosotros mismos
historias comunes que se dan en nuestros
propios paises, en nuestra realidad.<4

El verdadero reto esta en la distribucion y
exhibicion de nuestro cine,explica Vilardell.

"El mayor exito
que podemos
lograr es que
la industria

cinematografica
pueda funcionar
por si misma, de
manera que haya

una produccion de
cine continua"

tCual ha sido el nivel de participacion de
Ibermedia en el promedio de producciones
filmicas de cada pais miembro?
En paises con cinematograflas emergentes,
Ibermedia ha contribuido a asentar las
bases de un tejido industrial meramente
cinematografico. Existen paises donde los
profesionales del audiovisual unicamente
estaban vinculados al ambito publicitario
o televisivo, y lq llegada de IBERMEDIA
supuso un punto de inflexion decisivo a la
hora de emprender proyectos cinemato-
graficos. En este sentido podemos afirmar
que su adhesion al Programa resulto
decisiva en casos como los de Uruguay o
mas recientemente Panama.
En paises con cinematograflas mas conso-
lidadas, IBERMEDIA ha contribuido a forta-
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PATRIMONIO FILMICO

Eitiempd
pasando

ue a comienzos de los anos 70 cuando conod a
Manuel Trullen, pionero de la cinematografia, quien
se desempeno como camarografo principalmente
en las decadas de 1930 y 1940. Lo recuerdo amable,
conversador por naturaleza, siempre con el cigarrillo en
la mano. Un amigo y yo habiamos llegado a su casa de la

avenida Bolivia, en Brena, impulsados por nuestra inquietud cinefila
de conocer un poco mas sobre nuestros origenes cinematograficos.
De los muchos temas que conversamos,hubo algo que en particular
me impacto: fue cuando, previo a despedirnos, nos pregunto si
conociamos a alguien interesado en la compra de sus archivos
filmicos, tanto negativos originates como copias. Sus materiales eran
el fruto de su vida y queria dejarle a su familia algo material mas alia
del carino.Mencionaba con orgullo y nostalgia que buena parte de la
historia del Peru estaba ahi registrada: habian presidentes, politicos,
personalidades de la cultura, gente de todas las condiciones,
inauguraciones de obras, calles y plazas de una Lima que hoy no
existe, y tambien peliculas peruanas de ficcion, muchas peliculas.
Creo que fue en ese momento que tome conciencia total que el cine
se puede desvanecer, que las imagenes pueden desaparecer y con
ellas parte de nosotros, parte de nuestra historia como nacion.
Por esa misma epoca otro hecho me marco igualmente. Los fines
de semana acostumbraba ir a las primeras cuadras de la avenida
Aviacion en La Victoria, al lugar que hasta hoy se conoce como
Tacora. Todos los dias, pero en particular los sabados y domingos,
se desarrollaba alii un amplio mercado de segunda mano que
comprendia casi todos los productos imaginables y otros que por su
antiguedad dificilmente se podian pensar. Fue alii donde encontre
fotografias de Nadar y Courret, ediciones completas de Variedades
o Prisma y de esos dias es de donde proviene una imagen que me
acompana casi siempre en mis peores pesadillas.
Era una pared, tendria como tres o cuatro metros de ancho por dos
metros de alto... pero no era una pared cualquiera, compuesta de
ladrillos, adobes o algun otro material de construccion, sino que
era una pared de latas de peliculas, decenas de ellas, latas bien
conserves que contenian peliculas mudas, de nitrato, tal como
se le llama hasta hoy a las peliculas cuyo soporte -compuesto de
nitrato de celulosa o nitrocelulosa- se deteriora rapidamente, e
incluso puede provocar incendios, ya que arde espontaneamente
a una temperatura superior a los 40 grados. Recuerdo que mi
primera reaccion fue la compra de los rollos, pero ni los precios
ni el volumen del material me lo permitian. Durante una semana
busque infructuosamente adonde ir, a quien pedirle dinero, hacer
algo para que no se perdieran. El domingo siguiente las latas ya no
estaban. El vendedor me explico que las compraban para retirarles
la plata, por electrolisis, y la nitrocelulosa era materia prima para
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la elaboracion de esmalte de unas. Quien sabe
cuantas obras de arte terminaron en coquetos
arrebatos. Lamentablemente esta pesadilla se
hizo nuevamente realidad cuando conod, alia
por 1980, 1,as peliculas de nitrato depositadas en
la azotea de 1a Biblioteca Nacional, en la avenida
Abancay, que eran en su mayoria noticieros y
documentales de los anos 40 y 50, y de los cuales
hoy ya nadie quiere hablar, como esperando a
que el tiempp complete su tarea desfructiva.
Pero ique tienen las peliculas,' due se hace
necesario pensar en conservarlas? Hay una
respuesta que resulta obvia: contienen imagenes
y sonidos de otros tiempos, muchas son arte
en si y por lo tanto, parte de la historia del arte
y la humanidad; ademas, y en algunos casos de
manera importante, son fuente de conocimiento
historico: nos permiten una real representacion
de acontecimientos, usos y costumbres de un
tiempo pasado, participando en la formacion
de nuestro necesario imaginario como nacion.
Pero hay otra respuesta obvia y que tal vez los
avances tecnologicos, la digitalizacion de la
imagen y el sonido, hoy nos esconden un poco:
las peliculas se deterioran. El tiempo, los cambios
de temperatura, las condiciones climaticas, los
materiales defabricacion, todos ellos juntos o por
separado provocan que los soportes e imagenes
cambien su composicion hasta un punto tal que
se convierten en gelatinosas masas d^imposible
manipulacion. A lo mejor esto ultimo resulte
dificil de imaginar en tiempos de/BlueRay, DVD,

politico, artistico, etnologico y economico"; para
mas adelante senalar en parte de su articulo
2°: "El Estado y la sociedad tienen el deber
de proteger dicho Patrimonio". ^Cuanto
de comprension hay de estos enunciados y
otras buenas intenciones expresadas en la Ley
referentes a la cinematografia, por parte del
Estado y los cineastas, principals actores de esta
permanente tragedia?
Hay mucho por hacer y se ha hecho muy
poco. Cada dia que pasa se siguen perdiendo
materiales. Sin embargo, la tarea mas dificil no
es tanto conservar los filmes como si convencer
a los politicos de turno, cuyo desinteres por la
cultura, salvo muy contadas excepciones, parece
ser condicion para detentar un cargo publico. Si
no se hace algo de forma urgente, terminaremos
conociendo la historia de nuestro pais unicamente
a traves de laminas Huascaran.

r

I

"Creoquefueen ese
momento que tome

conciencia total que el
cine se puede desvanecer,
que las imagenes pueden

desaparecer y con ellas parte
de nosotros, parte de nuestra

historia como nacion".

mp4, Internet, television poy cable, soportes
digitales, discos duros, etc/ producto de las
nuevas tecnologias que facilitan una adecuada
conservacion; pero antes y aun hoy la materia
prima basica para el^cme es la pelicula, y pensar
en su conservacion es fundamental.
Entre 1973^ y 1992 se produjeron al amparo
de la Ley 19327- de Promocion a la Industria
Cinematografica, cerca de 60 largometrajes y un Por ultimo, corresponde principalmente a la
miliar de obras cortas entre noticieros, ficciones y gente de cine, CONACINE -su organismo publico
documentales. Gran parte de esta produccion se representative- y entidades gremiales del
ha perdido y, de no mediar una accion inmediata, sector, sensibilizar al conjunto'de la sociedad
lo poco que queda irremediablemente terminara sobre la importancia de la conservacion de
desapareciendo. Estamos ~ hablande de un _ _nueslro patrrmonio filmico. Es necesario que
pasado reciente, donde incluso buena parte se creen mecanismos legales especificos que
de los cineastas que realizaron estos trabajos promuevan y feciliten la conservacion de nuestra

cinematografia y se asuma, por parte del Estado,
un efectivo compromiso economico para ello. La
creacion de una Cinemateca Nacional deberia
estar en la agenda cultural.
En 1975 fallecio Manuel Trullen. Muy poco
despues, sus archivos filmicos fueron comprados
por una productora cinematografica nacional que
procedio muy atinadamente a catalogarlos. Mas
tarde, las imagenes fueron utilizadas en distintos
trabajos documentales, mutilandose los rollos
originales y perdiendose valiosa informacion.
Al menos la suerte de este archivo no fue tan
infeliz; hasta donde sabemos, permanece en el
Peru, a diferencia de otros que fueron vendidos al
extranjero, iniciando un camino que aun siguen
recorriendo.\

permanecen activos, no del cine anterior a
estos anos, que en su gran mayoria, con muy
pocas excepciones, solo se puede conocer
por las cronicas periodisticas o algun texto
especializado. Cruel realidad, podemos leer cierta
parte de nuestro cine pero definitivamente nunca
podremos ya verlo y oirlo.
La Ley 28296 o Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nacion, menciona entre otros,
en su Capitulo 1°, articulo 1°, como bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion
a: "Documentos manuscritos, fonograficos,
cinematograficos, videograficos, digitales,
planotecas, hemerotecas y otros que sirvan de
fuente de informacion para la investigacion
en los aspectos cientifico, historico, social,
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Festival
Latinoamericano

MODELO DE GESTION CULTURAL

Sugerente afiche del Festival de Lima 2008.

I Centro Cultural de* la Pontificia Universidad
Catolica del Peru viene organizando, desde hace
mas de una decada, el Festival Latinoamericano de
Cine de Lima, primer festival exitoso de este tipo
en el pais.
En el Peru, este festival tiene caracteristicas

especiales por dos razones: la primera es su permanencia a lo
largo de 12 anos,sobre todo si se toma en cuenta que ninguno
de los festivales organizados anteriormente logro mantenerse;
y la segunda es que el "Festival de Lima", como se denomina
este festival, es organizado por una universidad privada y
financiado al 100% por empresas privadas, si bien conto en sus
tres primeras versiones con el apoyo del gobierno central.
Otro aspecto que hace de este festival uno bastante original
es el hecho de que la universidad que lo organiza lo haya
convertido en un festival a nivel nacional y no solamente de
cine universitario.

Cabe destacarse ademas que no solo se limita a exhibir peliculas
sino que convoca la presencia de artistas y especialistas
de primer nivel quienes comparten sus conocimientos y
experiencias con los jovenes comunicadores de nuestro pais a
traves de seminarios, cursos y talleres.
Sorprende, finalmente,porque todo lo que anuncia se cumple;
este hecho merece admiracion pues en un pais no afecto a
respetar al publico, se ha logrado cumplir en puntualidad,
horarios de exhibicion, programacion, presencia de los
invitados anunciados y realizacion de cada evento paralelo.

Antecedentes
En enero de 1996 el Centro Cultural PUCP gestiono la donacion
de un proyector de cine ante la empresa Southern Peru, pues
consideraba imprescindible incluir al setimo arte dentro de sus
actividades. En febrero del mismo ano y aprovechando la sala
de teatro, se empezaron a exhibir peliculas antes y despues

E
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Financiamiento: Fue provisto inicialmente por la PUCP y
por otras empresas privadas que creyeron en el proyecto
y apostaron por el. Cabe mencionar que el organo
de promocion turistica del Peru (PromPeru) apoyo al
festival en sus tres primeras versiones. Floy tenemos una
estrategia establecida para la busqueda de patrocinios y
auspicios en efectivo o canjes de servicios por presencia
publicitaria.
Oraanizacion: El equipo esta constituido por un grupo de
personas que forman parte del Centro Cultural de la PUCP;
asimismo, se vio reforzado con la participacion de otras
personas especializadas y contratadas especialmente
para el evento.
Tenemos la conviccion que el Festival de Lima tiene
una responsabilidad primordial con los espectadores de
nuestro pais, que fielmente esperan por su celebracion
cada ano para acercar^a a lo mas significativo y actual de
la produccion cinematografica de America Latina.
En el ano 2008, el 12° Encuentro Latinoamericano de
Cine logro una afluencia cercana a 100 mil espectadores.
La competencia oficial -cuyo jurado estuvo presidido
por Mario Vargas Llosa y conto con la participacion de
destacadas personalidades del cine internacional-, tuvo
dos secciones: ficcion y documental. Con relacion a la
seleccion, buscamos en primer lugar las peliculas de
mayor calidad, con un criterio abierto de programacion,
seleccionando filmes de calidad sin que esten limitados
por su estilo de realizacion. Tratamos de conformar una
programacion plural en cuanto a estilos, sin perder los
criterios de rigor en la seleccion, asi como un sentido de
apertura a propuestas innovadoras.
Para terminar, cito las palabras de Edgar Saba, director
del CCPUCP y del Festival de Lima: "Es cierto que nuestro
Festival es una fiesta internacional donde se reunen
todos los cineastas en conjuncion con un publico cuya
nacionalidad es el amor por la comunicacion a traves del
cine. Sin embargo, el Festival de Cine de Lima es, ante
todo, un homenaje a los hacedores del cine de nuestro
continente que, en cada una de sus obras, nos recuerdan
la necesidad de esa urgente inmortalidad que tiene
tiempo y final y, contrariamente a lo aprendido, solo
existe en las acciones de este mundo".4

de la funcion teatral. A pesar de que los horarios eran
complicados, la asistencia del publico fue importante.
Con la finalidad de elegir la programacion del cine, se
encuesto a los asistentes sobre el tipo de peliculas que les
interesaria ver. Sorprendentemente, el publico destaco a
las peliculas latinoamericanas como las de mayor interes.
Para satisfacer la demanda del publico, se establecio
entonces contacto con los distribuidores locales quienes
indicaron que dicho material era reducido y ademas
afirmaron queno se arriesgarian a traerlo pues no estaban
seguros que les redituara ingresos.
Un plan estrategico
Una vez identificada la necesidad, el equipo se propuso
acercar a los peruanos al cine latinoamericano. Para
ello se necesitaba identificar el medio mas adecuado.
Fue asf que se organizo un encuentro latinoamericano
de cine de pequeno formato. Se penso que en un
evento de corta duracion se podria convocar tanto a
personalidades relacionadas con el cine latinoamericano
como producciones, generandose un impacto en la
comunidad.
La vision original fue organizar un evento "bien hecho
para los peruanos", que representa a nuestra nacion y
que creciera de manera natural, sin ser forzado; es decir
con ambiciones, pero si apresuramientos. Floy se puede
afirmar que el gran exito del festival radica en que ha
sabido crecer en la medida que la demanda lo ha exigido.
La convocatoria de este encuentro y su gran crecimiento,
tanto en el ambito nacional como en el internacional,
han logrado que sea considerado en la actualidad un
Festival de Cine, con sus consecuentes exigencias: un
mayor rigor en la seleccion de peliculas participantes,
invitados internacionales de mayor trascendencia en el
cine mundial, organizacion de actividades academicas
con expositores de gran nivel y excelente calidad
en los servicios ofrecidos al publico asistente local e
internacional.
El festival cuenta con cuatro pilares estrategicos que
sustentan su realizacion:
Infraestructura: Para el primer festival, ademas de la sala
de teatro del CCPUCP convertida en la sala de cine, se
buscaron otras sedes como la
sala de la Filmoteca del Museo
de Arte de Lima y la sala del
Centro Cultural de Espana.
Actualmente, el festival cuenta
con 21 salas: 15 de cine y 6 de
video.
Avales institucionales: Un aval
muy importante ha sido la
representacion de la Unesco en
elPeru,queenuniniciopermitio
el acceso y otorgo credibilidad
al festival ante diferentes
instituciones internacionales
de cine. Posteriormente se
logro que el Ministerio de
Relaciones Exteriores considere
al festival como un evento
oficial del pais, lo que facilito el
otorgamiento de visas y agilizo
los tramites aduaneros para el
internamiento de las peliculas.

Lima

Mario Vargas Llosa y la actriz portuguesa Maria de
Medeiros fueron parte del jurado de la 12°edicion.



OPERAS PRIMAS

\* rimera< y *

yez> Roberto Ramirez A.
Perioclista INC

Claudia
(Claudia Llosa) es una

cineasta peruana que reside
en Espaha. Josue (Josue Mendez)
es director, productor y guionista.

Tiene 32 ahos, una vida acelerada,
y at igual que Claudia, cuenta

con dos peliculas en su haber.
Algunos piensan que la mayona

de las operas primas concentran
lugares comunes, sin embargo,
ambos llegaron a probar que la

primera vez de un director de cine
tambien puede producir obras

sorprendentes.

. . un piso en Barcelona 12008)

Sentada frente a la pantalla del
ordenador, Claudia ve aparecer

en su cuenta de correo, un
nuevo mensaje. Plantean

hacerle una entrevista para
una revista cuva edicion

%

estara dedicada al cine. Las
preguntas estan referidas a
su opera prima, Madeinusa,
estrenada dos anos atras. A

ella le agrada la idea, pero estd
corriendo contra el reloj. Tiene

poco tiempo para presentar
su nueva pelDcula ( La teta
asustada) a un festival en

Europa. El cuestionario no es
muv extenso, pero prefiere
pensar bien sus respuestas.

ride, entonces, que la esperen
un par de dBas.

. . una sala de cine en Lima 12006)
Un grupo de amigos acude al estreno de una pelicula. En la

pantalla, una adolescente de 14 anos llamada Madeinusa (Magalv
Sober) vive en un pueblo de la Cordillera Blanca del Peru. Alb,
a partir del Viernes Santo, a las tres de la tarde -cuando Cristo

muere crucificado- hasta el Domingo de Resurreccion, el pueblo
hace lo que le viene en gana. “Dios estd muerto, no nos ve”, se

excusan. Madeinusa junto a su hermana v su padre conservan esta
“tradicion”. La llegada de un joven geologo de Lima que viaja al

pueblo, cambia el destino de la muchacha.
La pelicula suscita una serie de opiniones en ese grupo de amigos.

Se habla de encuadres, del sonido, del guion, de la ficcion v
del universo paralelo. Al final todos coinciden en continuar la

discusion en el cbifa mas cercano.
4 \



Max Hern&ndez, secretario tecnico del Acuerdo Nacional, da la bienvemda al publico asistente
al conversatorio titulado “Madeinusa - Hecho en el Feni”. En la mesa se encuentran distintas
personalidades hablando sobre Madeinusa, pelCbula de Claudia Llosa (197G), rodada en seis
semanas en Peru y post-producida en Espana.
“Es -afirma el periodista Rafo Leon- una pelicula racista”. “Como cuando
en los western de los cincuenta los pieles rojas eran solo bestias avidas de
sangre que quemaban caravanas para violar muchachas blancas y cortar
el cuero cabelludo de los buenos de la pelicula, de puro malos que
eran”.
“Madeinusa-senala el critico Ricardo Bedova- descubre a una
cineasta de verdad”. “Es una fabula de tintes oscuros, que inventa
un lugar de los Andes con reglas v ritos propios, que no excluven
la cmeldad. La pelicula no aspira al verismo del documento o
del registro antropologico, sino a la verosimilitud de la ficcion.
Siendo una construccion imaginaria, la ficcion de Manavaycuna
resulta tan legitima como la idealizada Arcadia indigenista o la epica
del campesinado en armas y los andes enrojecidos de la ficcion de los setenta”.

. . una ©ficina en Mirafl©res 12008)

11:10 a.m. Josue esta escribiendo. Oye el timbre. Un periodista llega a su
oficina, se saludan, el primero se excusa por la tardanza. “Un trafico infernal ”,
dice. Luego, ambos empiezan a bablar sobre hechos cotidianos. Josue luce una

barbita de cuatro dias. En medio de la platica, el visitante aprieta el plav-rec de
la grabadora v la deja tranquilamente sobre una mesa de centro.

Habla sobre su opera prima: “Iba a ser un corto pero en el proceso de
investigacion v escritura termine con demasiado material y se volvio un largo

por necesidad. Senti que tenia que prepararme sicologicamente para hacerla.
Un corto puede significar dos a tres dias de rodaje, pero Dias de Santiago

significaba como un mes. Lo tome como si tuviera que hacer muchos cortos.
Asi lo filme. Asi es como me prepare, porque si no, puedes sentir que es una

labor titanica, dificil. Y tu tienes que simplificarte un poco la vida <mo? ^E1
equipo? Bueno, excepto posiciones claves como el director de foto o el director

de sonido, que eran personas con mucha experiencia, para los demas fue nuestra
primera pelicula. Todos estabamos aprendiendo, todos estabamos haciendo

casi una travesura, era como un juego. Fue un rodaje muv bacan. Dos cosas
me motivaron a hacerla. Una fue una cita que lei en una pared en una calle

de Lima: Le llaman salvaje al rio que se desborda, pero no al cabron que lo
oprime’. La otra fue la oportunidad de conocer al Santiago de la vida real”.

. . un ckifa en Lima 12006)
Desde un piano general, en un angulo picado, las cabezas de los comensales parecen
puntos negros rodeando rectangulos. Un acercamiento permite ver a un grupo de amigos
alrededor de una mesa. Alii se lucen el chi jau kav v discretas porciones de wantan frito
v nabo encurtido. El grupo acaba de ver Madeinusa, ganadora del premio a mejor guion
en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
“Papa... papito... tu caldo de gallina...”, dice uno de los jovenes, remedando la voz de la
protagopista. Esa frase -concuerdan todos- marca el cambio en la vida de Madeinusa,
la libera y a la vez la muestra cruel. El veneno para ratas en el citado mejunje, lo dice
todo... “('El papa de la chibola no es el Cholo Cirilo?”
Claudia Llosa -recuerdan en esa mesa- comento una vez que no buscaba un cine
perfecto, sino que preferia lo imperfecto pero con personalidad, algo que conmueva, que
erosione, y a partir de ahi, lo que venga.
La platica transita luego por los senderos semanticos de la locucion latina: “opera
prima” (en la jerga cinematografica significa “la primera pelCbula de un director”).
Alguien hace referenda a Dias de Santiago, estrenada dos ahos atras. Todos rememoran
inmediatamente la historia: Santiago Roman (Fietro Sibille) , un ex-soldado de 23 ahos,
que despues de haber luchado en la guerra contra el Ecuador v contra el terrorismo v
el narcotrafico en el pais, retorna a Lima. Santiago intenta avudar. Fero la sociedad,
amnesica e indiferente, no lo entiende. “Demando 24 dias de rodaje. Tuvo un costo de
120 mil dolares (80 mil con un fondo holandes v 40 mil con inversion privada). Hizo
40 mil espectadores v obtuvo mas de 1G premios internacionales”, comentan. En ese
momento, un mozo aparece con la cuenta en la mano. “j.Boleta o factura?'\ pregunta.
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. . una oficina en Miraflores 12008)
11:42 a.m. Se oven voces...Josue esta hablando:

(...) Es que los pafees se venden a traves de su cultura. Las grandes potencias no
lo son solo en lo economico, sino tambien en lo cultural. Fuede ser debatible que
exista una cultura “gringa”, pero no es debatible que Estados Unidos imponga su

cultura. Vende sus valores, vende el ser “gringo” y ^como te lo vende? A traves de
sus manifestaciones culturales. Brasil tambien es un pais que se vende mucho afuera.
Con su miisica, con su cine, con todo. Si vas a Cannes, Toronto, ves que el gobierno
brasileno tiene un puesto alii vendiendo su cine v su pais con pancartas y con fiesta.

- For ahi alguien te podria decir: Y Ciudad de Dios, ^que te vende? ^favelas?
No. Te vende triunfo. Esa es la inversion del pais. Todo el mundo dice “que buenas

peliculas hacen en Brasil. Yiste Ciudad de Dios, ique buena pelicula!”. Eso es. Mds alia
de que retrate una realidad fea.

- Como Dias de Santiago...
For supuesto. Cuando un director va a un festival, de hecho, representa a su pais.

cercana al Oval© ttiguereta (.1989). . una casa mJosue tiene 13 aiios. Mientras sus amigos del Markham se montan en skates, el se dirige
a comprar Terminator. Se le hace un habito ver de cuatro a cinco peliculas diarias. Con

la llegada al pais de los VHS, el alquiler de cintas se convierte en una cuestion vital para
el piiber. Su padre, preocupado por su futuro, se le acerca v le dice que lo que piense

estudiar algun dia, lo tendra que hacer por toda la vida. Por mas que se esfuerza, Josue
no logra imaginarse estudiando alguna carrera convencional. ^Una profesion para toda la

vida?, se pregunta. Nada, dice para sus adentros. Nada, excepto cine. 1
T

. . una oficina en Miraflores 12008)
12:20 p.IIl. Se oven risas. La entrevista va se ha convertido en una platica cuasi informal. Josue habla sobre diferentes
temas con mucha soltura. Incluso sobre su segundo filme: Dioses. De pronto se da cuenta de algo. “jQue miedo!, todo esto se
esta grabando”, sehala v entre bromas, se inclina hasta la mesa de centro y aprieta el stop de la grabadora. El periodista se

despide v antes de cruzar la puerta le pregunta por el Santiago de la vida real.
Esta en Chile, responde Josue. “Es papa. Viajo a Chile porque acd no conseguia chamba. El enemigo le dio trabajo.... Que

ironica que es la vida”.
cercana al Oval© Kiguereta 11992). . una casa

Josue, frente al televisor, ve a su padre venir hacia el. El VHS esta encendido. Su progenitor se sienta
a su lado v con sutileza, le habla de lo extraordinaria que es la Ingenieria como profesion en la vida.

. . un pis© en Barcelona 12008)
En diciembre el clima es templado. En Barcelona hay dias levemente soleados pero tambien hiimedos y lluviosos. En ello

piensa Claudia, mientras revisa su correspondencia electronica: le comentan, via e-mail, que va no es necesario que conteste
el cuestionario que le enviaron para un articulo sobre su opera prima. Ella habia pedido unos dias para responder, pero ya
ha pasado un mes desde que le hicieron la propuesta. Le envian los mejores deseos para que le vaya bien en el festival en

el que presents, casi al cierre, La teta asustada. Claudia termina de leer v se queda pensando frente al ordenador. Recuerda
aquella tarde, cuando, de casualidad, encontro a una muchacha, sentada en la puerta de una iglesia en Ayacucho. Nunca

habia ido al cine. No tenia experiencia actoral. Era perfecta para el papel de Madeinusa. El resto del reparto tambien estaba
impoluto. Claudia evoca ademas a la gente del pueblo, avudando en el decorado, prestando sus cosas. Mira a traves de la

ventana. Ha empezado a Hover. Barcelona es asi.

. . una avenida en San B©rja C2008)
10:46 R.m. Mientras espera el transporte, el periodista recuerda algunos

monologos interiores de Dias de Santiago: “...Hay que ayudar, uno siempre
tiene que ayudar... Te controlas porque ya no estds alia, ahora estds acd.
Estabas acostumbrado a salvar, rescatar. Costa, sierra y selva, aire, mar y

tierra, dik v noche, noche y dia. Aqui no...acd ya no somos nada, algunos son
choferes, guardianes, guardaespaldas. Los ex combatientes estamos por todas

partes, pero nadie nos reconoce, nadie sabe lo que somos”.
El periodista mira su reloj: 10:49 a.m. La entrevista pactada con Josud es a
las 11:00 a.m. Coge un taxi. “Hasta Miraflores, nomas". Vuelve a ver la hora.
Se coloca el cinturon de seguridad. jHa visto Meteoro?, le pregunta al taxista.



Publicaciones
Pachacamac. Santuario Arqueologico
Lima, Instituto Nacional de Cultura, 2008, 37 pags.

Pachacamac es actual-
mente el complejo ar-
queologico mas grande e
importante de la ciudad
de Lima, ocupando 460
hectareas. El area monu-
mental alberga mas de 50
estructuras arquitectoni-
cas, construidas la mayo-
rfa de ellas a base de pie-
dras canteadas y adobes
de diversos tamanos. En
1896, Max Uhle dio inicio

a los primeros estudios sistematicos, labor que ha sido
continuada por diversos investigadores. Los avances de
los mismos son presentados de una forma sumamente
atractiva en este folleto, de interes para el que desea
conocer mas sobre el milenario santuario sin acudir a
volumenes de mayor complejidad. A traves de sus pagi-
nas -con textos en espanol e ingles- llenas de ilustracio-
nes, podemos obtener un rapido panorama de la historia
del complejo hasta su ocupacion por el imperio inca, asi
como la necesaria descripcion de sus principales tem-
plos, calles y piramides.

Mas alia de los encantos / Documentos historicos
y etnografia contemporanea sobre extirpacion de
idolatri'as en Trujillo / Siglos XVII y XVIII
Laura Larco
Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos / Instituto Frances de Estudios Andinos
2008, 408 pags.
Existen numerosas cronicas y
estudios sobre la extirpacion de
idolatri'as que se llevo a cabo en
el Cusco y Lima, mas pocos son
aun los trabajos sobre esta prac-
tica hacia las costumbres religio-
sas de otras regiones. La antro-
pologa y etnomusicologa Laura
Larco presenta el resultado de su
vasta investigacion sobre la per-
secucion de ritos prehispanicos
llevados a cabo por la Iglesia en
la costa norte peruana durante
los ultimos anos de la colonia e
inicios de la republica. La publi-
cacion contiene como principal
aporte la transcripcion paleografica de diecinueve legajos
del Archivo Arzobispal de Trujillo -publicadas por primera
vez- que contienen procesos contra sospechosos y practi-
cantes de rituales, con acusaciones de hechiceria, brujeria,
enganos y maleficios, todos ellos ubicados en Trujillo y en
poblados alrededores.

-
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Fiesta en los Andes /
ritos, rnusica y danzas
del Peru

^
Instituto de
Etnomusicologia y Fondo
Editorial de la Pontificia
Universidad Catolica del
Peru
2008, 200 pags.
Esta publicacion analiza de
manera profunda el signifi-
cado de las fiestas andinas
a traves seis interesantes
articulos y una atractiva se-
leccion de fotograffas, cuya

calidad grafica resalta gracias al gran formato de la edi-
cion. Compilado y prologado por el sociologo y doctor
en musicologia Raul R. Romero -actual director del Ins-
tituto de Etnomusicologia de la PUCP- el libro reune in-
vestigaciones sobre el uso del espacio y el tiempo en las
fiestas (Juan Ossio), la transformacion de personajes y
vestuarios (Gisela Canepa), la continuidad de los rituales
gracias a las nuevas generaciones (Giuliana Borea), la
celebracion del trabajo comunal (Manuel Raez), la par-
ticipacion de la mujer (Maria Eugenia Ulfe) y el rol de
la rnusica como sustento de la danza y el baile (Raul R.
Romero).

Fiesta en los Andes
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En busca del orden perdido.
La idea de la Historia en
Felipe Guaman Poma de
Ayala.
Juan M. Ossio A.
Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Catolica del Peru,
2009, 288 pags.
La historia de la sociedad an-
dina antes de la Conquista ha
sido un reto para los investiga-
dores, ya que no existen tes-
timonies directos de la epoca.
Juan Ossio, historiador y antro-
pologo peruano, aborda este
tema en una investigacion que
tiene por finalidad entender la representacion andina del
pasado y contribuir a la critica historica sugiriendo una
perspectiva distinta. A diferencia de los trabajos pioneros
de Tom Zuidema, que son el germen de la obra de Ossio,
su aproximacion tiene como punto de partida a un indivi-
duo que puede ser localizado en el tiempo y en el espa-
cio. Al escoger a Guaman Poma, el proposito del autor ha
sido utilizarlo como informante -tal como sus paisanos o
el mismo pudieron ser para los espanoles- e interrogarlo
sobre su actitud hacia el pasado.
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Peru desde el aire
Jorge Anhalzer
Lima, Fondo Editorial USMP, 2008, 213 pags.
El trabajo de Jorge Anhalzer, literalmente, se hizo al vuelo. Peru desde el aire es un impe-
cable trabajo que gracias al Fondo Editorial de la Universidad de San Martin de Porres nos
permite conocer nuestro pais desde una perspectiva diferente (de arriba), donde los colo-
res y los matices armonizan para crear paisajes que parecieran ser sacados de un hermoso
cuadro de algun genio de la pintura abstracta. Anhalzer, fotografo ecuatoriano, nos ofrece
en este libro de gran formato, que incluye leyendas en espanol e ingles, una seleccion de
160 imagenes aereas. Cada una de ellas, sin duda, es un viaje visual por nuestra sinuosa e

' inconmensurable geografia. Se pueden apreciar: Machu Picchu, la Cordillera Blanca, el Ca-
llejon de Huaylas con el Huascaran, la isla de Amantan en el Titicaca, la Cordillera del Con-
dor, el nevado Ampato, las ruinas de Uchuycoso, Sacsayhuaman, entre otros maravillosos
escenarios. Anhalzer, ademas de fotografo, cronista y asesor editorial, es piloto de avion.
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