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SUMILLA:
Un filme (sea cual fuere su tem a, género o calidad) transm ite una gran cantidad de 
inform ación tanto de la sociedad que produce el filme com o de la que lo consume. 
Inform ación íntim am ente ligada a la reproducción de estereotipos sociales (muchas 
veces de manera inconsciente), ya sea inserto en un filme de propaganda, de denuncia 
o argum ental, entre otros. Es la forma cóm o nos vem os o cóm o otros nos ven a 
nosotros, a la sociedad. El estudio de esos estereotipos plasm ados en la pantalla, 
jun to  al análisis de la respuesta de los consum idores, brindan algunos nuevos datos 
sobre sociedades contem poráneas, sobre cóm o conciben su pasado y cómo perciben 
su presente. Este artículo intentará utilizar un filme de producción peruana provinciana 
com o centro de análisis de una etapa de la historia contem poránea del Perú. También 
se llevará a cabo una disección del filme en diferentes aspectos, los cuales ayudarán 
a entender de m ejor m anera cóm o el fenóm eno cultural cinem atográfico nos brinda 
inform ación de una sociedad.
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In tr o d u c c ió n
El cine en la h istoria del sig lo  X X  y de lo que va del 

XXI ha sign ificado  un m edio m asivo  de com unicación  

lleno de versatilidad  y de una m agia de la que carecen  

otros com o la rad io  (p o r su lim itación  a lo aud itivo ) y 

la televisión (p o r su ráp ida vulgarización). Es deb ido  a 

su com pleja relación en tre lo audiov isual, lo com ercial 

y lo artístico , que tanto  m asas de espectadores com o 

especialistas y am antes del género  se sien ten  llam ados 

a las salas de cine, el fenóm eno cum ple su com etido  y 

un m ensaje llega conscien te e inconscien tem ente a un 

g ru p o  d e te rm in a d o  d e  p e rso n a s . E n tre te n im ie n to , 

educación , expresión  artística, p ropaganda, denuncia , 

y m uchas o tras e tiquetas se le puede asignar al d iscurso  

audiovisual, pero todas serán lim itadas si no se entiende 

desde un inicio al c ine com o una expresión  cu ltural de 

una sociedad  específica.

Los estudios sobre h istoria y cine abren  una serie 

de posib ilidades de estud io  del m ateria l fílm ico  y de 

sus contextos, ya sea a través de la m ism a producción  

de la pelícu la, la crítica especializada o la respuesta  del 

público .L os h isto riadores especia lizados en el te m a 1 

co inciden  en que un film e (sea  cual fuere su tem a, 

género o calidad) transm ite una gran can tidad  de in

form ación tanto  de la sociedad que p roduce el film e 

com o de la que lo consum e. Inform ación ín tim am ente 

ligada a la reproducción  de estereo tipos sociales (m u 

chas veces de m anera inconscien te), ya sea inserto  en 

un film e de propaganda, de denuncia  o argum enta l, 

en tre  o tro s . Es la fo rm a có m o  nos v em o s o  có m o  

otros nos ven a nosotros, a  la sociedad . El estud io  de 

esos estereo tipos p lasm ados en la p an ta lla , ju n to  al 

análisis de la respuesta de los consum idores, b rinda 

algunos nuevos datos sobre sociedades con tem p o rá 

neas, sobre cóm o conciben  su pasado  y cóm o perc i

ben su presente.

Por otra parte, en ciertos sec tores no especializados, 

el c in e  ha reem p lazad o  al re la to  h is tó rico . Es una 

m anera de com unicar H istoria, com o lo es la literatura, 

en el sen tido  de que son n arrac io n es en  las que se 

encapsulan una serie de datos. Para el h istoriador Robert 

Rosenstone, este dram a que re -inventa y m etaforiza  la 

realidad no es m uy disím il a la tarea del h isto riador que 

com prim e innum erables datos de un hecho específico  

para  p o d e r  d e sc r ib ir lo . A l fin  y  al c a b o , te rm in a  

construyendo un relato  abstracto , m ás que re fle jar la 

rea lidad  la c rea2. Es un e je rc ic io  p o r d em ás  inú til 

id en tifica r en un film e  d e  ev o c ac ió n  h is tó ric a  los 

elem entos reales de los ficticios, pues ello  no d ice nada 

de la im portancia de esa pelícu la para el m om ento  y la 

sociedad que la recibe. Si hay invenciones en el cine 

histórico, éstas deben ser adecuadas m ás que reales. 

En un p a ís  co m o  el P erú , si b ien  es  c ie r to  q u e  la 

producción de películas es escasa, la gran m ayoría  de

e lla s  g ira  so b re  un  tem a  de ev o c a c ió n  h is tó ric a  o 

realista. Son m uy pocas las pe lícu las en teram en te  de 

ficción en nuestro  m edio  y, p o r el con trario , la m ayoría 

u tiliza  un hecho  o  un in terva lo  de tiem po  com o  eje 

cen tral del guión. E sta in trom isión  del sép tim o  arte  no 

ha causado  in terés en los h isto riadores, inclusive las 

pub licac iones m ás im portan tes sobre cine en el Perú 

han sido realizadas por especialistas a jenos a la Historia. 

La m ín im a ven ta ja  de esto  es que, com o sí suced ió  en 

o tros países, los in telectuales peruanos no  han lanzado 

d iatribas co n tra  la reconstrucc ión  h istó rica  que el c ine 

re a liz a , n i lo  h an  s a ta n iz a d o ; m as ta m p o c o  se  ha 

realizado un acercam iento  serio  y analítico  en el sentido 

h istó rico , un an á lis is  del d iscu rso  c in em ato g ráfico .

E s te  a r t í c u lo  in te n ta r á  u t i l i z a r  u n  f i lm e  de  

p ro d u c c ió n  p e ru a n a  p ro v in c ia n a  c o m o  c e n tro  de 

an á lis is  de una e tap a  de la h is to ria  co n tem p o rán ea  del 

Perú . T am b ién  se llev ará  a cab o  u na d isecc ió n  del 

film e en  d ife ren te s  a sp ec to s , los cu a les  ayu d arán  a 

en ten d e r d e  m ejo r m anera  cóm o  el fenóm eno  cu ltu ra l 

c in e m a to g r á f ic o  n o s  b r in d a  in fo rm a c ió n  d e  u na  

so c ied ad . A  d e c ir  de  M arc  F erro : « [...] c o m o  to d o  

p r o d u c to  c u ltu ra l, c o m o  to d a  a c c ió n  p o lític a , c o m o  

to d a  in d u s tr ia , c a d a  p e l íc u la  p o s e e  u n a  h is to r ia , q u e  

es  H is to r ia  [„ .]» J.

El c r ite r io  d e  e le c c ió n  d e l p e r io d o  y del film e  

o b ed ece  a v a ria s  razones. El perio d o  co m p ren d e  los 

años 1980 y  el 2000 , fechas lím ites  es tab lec id as  p o r 

la C o m isió n  de la V erdad y R eco n c iliac ió n  del Perú 

(C V R ) co m o  in icio  y fin  de la e tap a  de v io len c ia  que 

a z o tó  a n u e s tro  p a ís  de  m an e ra  s is te m á tic a . E ste  

perio d o  ha s ido  el e je  tem ático  m ás im p o rtan te  en  lo 

que a c ine  p e ru an o  se re fiere , p ues se han rea lizad o  

desd e  1988 una d ecena de pelícu las  sob re  v io lencia  

p o l í t i c a .  A d e m á s ,  la  e le c c ió n  d e  u n  te m a  

co n tem p o rán eo  y en  d eb a te  g ra c ia s  a las rec ien tes
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investigaciones, en riquece el análisis in  s i tu  de un film e 

en la soc ied ad , de su p re sen tac ió n  y de los deta lles  

en  los que se v io  en v u e lta  su p roducción .

El film e, titu lado  S a n g re  In o c e n te  (2000) de Palito  

O rtega M atu te, es una pelícu la  p rov inciana  de altísim a 

a c e p ta c ió n  en  su  c iu d a d  d e  o r ig e n ,  H u a m a n g a  

(A yacucho). E sta  c iu d ad  a lb erg ó  la g esta  del g rupo  

su b v ersiv o  q ue  in ic ia ría  el p erio d o  de v io len c ia , el 

Partido C om unista del Perú -  Sendero L um inoso  (PC P- 

SL), y fue la capita l departam ental m ás azo tada p o r la 

g u e r ra  in te rn a . S ie n d o  e l c in e  p ro v in c ia n o  c a s i 

in e x i s te n te  en  e l P e rú , u n a  p e l í c u la  d e  e s a s  

c a ra c te r ís t ic a s  q u e  a b o rd e  el tem a de la v io le n c ia  

po lítica  es p o r dem ás in teresan te , y la hace un objeto  

de análisis im portan tísim o  para la configuración  de la 

m em oria  co lec tiva  de la com un idad  ayacuchana.

S an gre  In ocen te  (2 0 0 0 )
Producción: K actus P roducción  C inem atog ráfica , v i

sión C reative Film s. D irector: P alito  O rtega  M atute. 

G uión: Palito  O rtega  M atute. In térpretes: Lalo Parra 

Bello, Edwin Béjar, N elson Béjar, C arlos Felipe Ramírez, 

M ichael C arhuas, Irw in G onzáles. Fecha de estreno: 

2000. D uración: 84 M in.

E l p r o c e s o  c in e m a t o g r á f ic o
H ablar de un film e p rov inciano  en el Perú de los ú lti

m o s  2 0  a ñ o s  e s  u n a  t a r e a  q u e  m e re c e  u n a  

con tex tua lización , sobre todo  al to m ar en cuen ta  que 

se trata de un género  p rácticam en te  inex isten te  en la 

industria  c inem atog ráfica  nacional. D e las p o r lo m e

nos 60  pelícu las con tab ilizadas en tre  1980 y el 2003, 

S a n g re  In o c e n te , D io s  ta rd a  p e r o  n o  o lv id a  1 y II , In 

c e s to  e n  lo s  A n d e s :  la  m a ld ic ió n  d e  lo s  ja r ja c h a s  y L a  

m a ld ic ió n  d e  lo s ja r ja c h a s  2  son las ún icas pelícu las 

«provincianas» en un sen tido  estric to , es decir, p rodu-

cidas, film adas, d istribu idas y p royectadas netam ente 

en p rov incias, en este  caso  en A yacucho. Los cinco 

film es han sido realizados por Palito  O rtega.

E l D ir e c to r
Palito  O rtega M atute es an tropólogo  por la Universidad 

S an  C r is tó b a l  d e  H u a m a n g a  en  A y a c u c h o . S us 

co nocim ien tos de c ine fueron adqu iridos de m anera 

a u to d id a c ta ,  h a b ie n d o  re a liz a d o  a lg u n o s  ta lle re s  

técnicos. H a llevado a cabo  ya cinco  film es, siendo el 

tercero , S a n g re  In o c en te , el m ás logrado.

E ste film e es un d o cum en to  m uy valioso , sobre 

to d o  c o n s id e ra n d o  el o r ig e n  so c io c u ltu ra l  de su 

director, es decir, es una visión desde dentro , utilizando 

cód igos propios e in ten tando llevar a cabo  un relato 

global de lo que sign ificó  el conflic to  para  Huam anga. 

C o n s id e r a n d o  a d e m á s  q u e  S a n g r e  I n o c e n t e  se 

c irc u n sc r ib e  d en tro  d e  una sag a  so b re  el tem a de 

v io lencia  po lítica ju n to  al largom etraje en Súper VHS 

D io s  ta rd a  p e r o  n o  o lv id a  (1996)4, podem os asegurar 

que O rtega no es un d irec to r advened izo  en el tem a, 

que m ás que investigarlo  lo ha v iv ido  en carne propia, 

siendo  esa  la gran  d iferencia  con los o tros d irectores 

de los film es an a lizados. E sa v isión  personal no es 

l le v a d a , p a ra  el c a s o  d e  O r te g a , en  u n a  v e rs ió n  

m in im alista  del conflic to  o d ram ática al ex trem o, sino 

en un relato  g lobalizan te  en el que d iversos elem entos 

son m anejados p o r el d irec to r-g u io n is ta  para  exponer 

un tem a : la c iu d a d  d e  H u a m a n g a  a z o ta d a  p o r la 

v io len c ia  en uno  de sus m om en tos m ás álg idos. A llí 

ten em o s sus recu erd o s, pero  tam bién  la investigación  

que él m ism o  rea lizó  a p a rtir de los tes tim o n io s de las 

v íc tim as del con flic to . O rtega  nos lleva de la m ano a 

través  de la v io len c ia  de unos d ías en H uam anga, nos 

m u estra  los a ten tad o s , los a se s in a to s  se lec tiv o s  de 

uno  y o tro  g rupo , la desap aric ió n  fo rzada , la to rtura, 

la e jecu c ió n  ex tra ju d ic ia l y  o tras  v io lac io n es  a los 

d e rech o s  hum an o s.
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Los tem as del film e y sus correla tos rea les5
N inguna de las pelícu las sobre v io lencia  po lítica han 

tratado el tem a de la c iudad  prov inciana azo tada por 

Sendero  L um inoso  y la re sp u es ta  e s ta ta l. P u eb lo s  

c a m p e s in o s  y L im a so n  lo s  d o s  p r in c ip a le s  e je s  

tem áticos, dejando de lado no  sólo la ciudad  en la que 

se originó el fenóm eno senderista  desde la década del 

sesenta , sino todo  el p roceso  h istó rico  posterio r, es 

decir, la guerra m ism a y el estado  de sitio  que v iv ió  

H uam anga a lo largo de m ás de una década. El film e 

cuenta la h istoria de una hum ilde fam ilia que su fre  el 

estado de guerra que se v ive  en A yacucho en 1987 y 

el h ech o  de e s ta r  e n tre  d o s fu eg o s . L a f ig u ra  de 

p e r s o n a s  in o c e n te s  q u e  se  v e n  in v o lu c r a d a s  

invo lun ta riam en te  en la g u e rra  es el e je  p rin c ip a l. 

M uchos de los casos p resen tados en la pelícu la, com o 

las d esaparic iones, las e jecu c io n es , la to rtu ra , e tc ., 

coinciden con m uchos de los patrones investigados 

por la CVR.

En el film e, el p ro tagon ista  A lfonso  es sospechoso  

de terrorism o, secuestrado  p o r m iem bros del Serv icio  

de Inteligencia del E jército  y llevado  a un cen tro  de 

to r tu ra s  l la m a d o  «L a C a s a  R o sa d a » , lu g a r  q u e  

efectivam ente existió , com o consta  en el Inform e Final 

de la C V R .6 En d ich o  c e n tro  es to rtu ra d o  ju n to  a 

decenas de personas, en tre  c iv iles y senderistas, con 

la finalidad de conseguir inform ación sobre el paradero  

de los subversivos. M ien tras tan to , los so b rin o s de 

A lfonso , p e rseg u id o s tam b ién , in ten tan  d a r  con  el 

paradero  de su tío , v iv o  o  m uerto . N o  se ve en  la 

pelícu la  n in g u n a  au to rid ad  q ue  los ap o y e , y e llo s  

m ismos saben que no pueden recurrir a las au to ridades 

oficiales, dato m uy preciso  sobre el estado  de sitio  en 

el que vivió la ciudad  de H uam anga en d ichos años. 

En su búsqueda, se nos m uestra  una serie de im ágenes 

representativas de la v io lencia  en la ciudad: asesinatos 

selectivos por parte de senderistas a m iem bros de las 

Fuerzas del O rden y sacerdotes, aten tados a p lena luz 

del día, zonas liberadas en la m ism a ciudad , el m iedo  

constante a los servicios de In teligencia  de las Fuerzas 

del Orden y las desapariciones forzadas de personas. 

Las investigaciones de la C V R  m encionan  que:

«En e l  P e rú  y  e n  e l  c a so  d e  lo s  a g e n te s  d e !  

E sta d o  en  particu lar , e l  tra b a jo  d e  s e le c c ió n  d e  

v ic tim a s s e  re fle ja  ta m b ié n  e n  la  im p o r ta n c ia  

q u e  a d q u ir ió  la  p r á c t i c a  d e  d e s a p a r ic ió n  

fo r z a d a . E s ta  s u p o n e  e x tr a e r  a  u n a  p e r s o n a  

e s p e c i f i c a  d e l  c o n t e x t o  e n  e l  c u a l  v iv e ,  

s u s t r a e r la  d e  la  m ir a d a  p ú b l i c a  y  d e  lo s  

m e ca n ism o s  leg a le s  d e  p ro te c c ió n  in d iv id u a l, 

p a r a  d e  e s ta  fo r m a  e n c u b r ir  u n  c o n ju n to  d e  

v io la c io n e s  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  

(d e te n c io n es  a rb itra r ia s , to r tu ra s, v io la c io n e s  

sex u a le s )  q u e  g e n e ra lm e n te  te rm in a n  e n  u n a

e jec u c ió n  ex tra ju d ic ia l. L a  C V R  h a  d e te rm in a d o  

que, e n tre  1 9 8 0  y  e l  2000 , a p ro x im a d a m e n te  e l  

6 1 %  d e  la s  v ic tim a s  fa ta le s  p ro v o c a d a s  p o r  los  

a g e n te s  d e l  E s ta d o  lo  f u e r o n  m e d ia n te  la  

p r á c t ic a  d e  d e sa p a r ic ió n  fo r z a d a » 1.

O tros datos del m ism o g rupo  de trabajo  y  el m ism o 

re c o jo  d e  te s t im o n io s  c o in c id e n  d e  u n a  m a n e ra  

escalo frian te  con el film e, tan to  en los tem as com o en 

la p resen tac ión  de los m ism os. Por e jem plo , para el 

caso  de la to rtura:

G R Á F I C O  3
PE R Ú  1980-2000: C A S O S  l)F. T O R T U R A  R E P O R T A D O S  A LA  C V R  

S E G Ú N  A ISO EN  E L  Q U E  O C U R R IE R O N  L O S  H E C H O S

TOTAL

AYACUCHO i

AMUSMAC
_______ l

MjAMUCO
= 1

JUftáN
= 1

U M A -C A U JO
= 1

SAN tMKTlN
□

HUAM^AVttJCA □
c u a c o □

A M O
□

UCAVAO ]
o r n a s

= 1

5 »  40 M  KO

F u e n t e :  C V R .  I n f o r m e  F i n a l .  A n e x o  E s t a d í s t i c o ,  p .  3 3 2

Vem os que la to rtura  fue un patrón  de v io lación  de 

derech o s h u m anos co n stan te  y  que el departam en to  

de A yacucho fue el que m ás su frió  d icho  delito . Lo 

m ism o sucede con la desaparic ión  forzada:

G R Á F I C O  4

PE R Ú  1980-2000: P O R C E N T A JE  D E C A S O S  DE D E S A P A R IC IÓ N  

F O R Z A D A  R E P O R T A D O S  A LA  C V R  S E G Ú N  D E P A R T A M E N T O  F.N E L  

Q U E  O C U R R IE R O N  L O S  H E C H O S

TOTAL

F u e n t e :  C V R .  I n f o r m e  F i n a l .  A n e x o  E s t a d í s t i c o ,  p .  3 0 2
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F inalm ente , luego  de enco n tra r a A lfonso , qu ien  

fue d ado  p o r m u erto  luego  de las to rtu ras , los tres 

huyen  de A yacucho hacia  el pueb lo  natal de uno  de los 

sobrinos. El fenóm eno  del desp lazam ien to  tam bién  se 

ve rep resen tado  en el film e, y una vez  m ás vem os que 

el d ep a rta m e n to  de A y acu ch o  tien e  los ín d ices  de 

desp lazados m ás altos del país: 156,575 han dejado  

sus h ogares8. D ejan una ciudad  sum ida en la v io lencia  

y en el caos, com o m iles de pob lado res h icieron  en 

este  periodo  retratado.

A sí, la pe lícu la  logra re fle jar toda  una época viv ida 

p o r  la  c iu d a d  d e  H u a m a n g a  y p re s e n ta  un  tem a  

u tilizan d o  tem as  g en e ra le s  de  todo  el p ro ceso  (las 

v io laciones a los derechos hum anos ya m encionadas); 

p odem os a firm ar q ue  estam o s fren te  a un film e de 

re c o n s titu c ió n  h is tó r ic a , p u es  es  m ás su  v a lo r  en 

c u a n to  v e m o s  c ó m o  la s o c ie d a d  h u a m a n g u in a  

recuerda y asim ila  los hechos suced idos en su pasado  

reciente.

E l p ú b lic o
L os tem as p royectados en  el film e con taron  con tal 

v e ro s im il i tu d  q u e  lo s  p o b la d o re s  h u a m a n g u in o s  

iden tificaron  esas im ágenes con  sus recuerdos y, en 

m u c h o s  c a s o s ,  c o m o  p a ra  c o n  la m a y o ría  d e  las 

im ágenes aud iov isuales verosím iles, re-con figu ró  su 

idea de lo que había  suced ido , lo que e llos no vieron , 

porque suced ía  en esp ac io s  secretos. A qu í m ás que 

nunca se acuña la frase de M arc Ferro: «[...] el cine y 

sobre todo  la ficción abren  un cam ino  real hacia  zonas 

psico -soc io -h is tó ricas  ja m á s  h alladas p o r el aná lisis  

de los “docum en tos”»9.

Jun to  a la reacción  del púb lico , se sum a el éxito  

consegu ido  p o r S a n g re  In o c e n te  en su c iudad  natal y 

en las o tras c iudades p rov incianas donde se proyectó .

Este dato  rom pe con el estereo tipo  de que luego del fin 

form al de la guerra  la gente no quería saber nada con 

tem as re lac ionados a la m ism a. Esta pelícu la parece 

d em o stra r todo  lo co n tra rio : que hay sec to res de la 

p o b la c ió n  q ue  b u scan  aún  p u rg a r  sus re cu erd o s  y 

ex terio rizar sus traum as, buscar explicaciones, en este 

caso  en  salas oscuras, en la p rivacidad  fa lsa que puede 

d ar la oscuridad  de una sala de cine.

C o n c lu s io n e s
A lo largo  de estas pág inas ha quedado  dem ostrado 

que un film e, p o r m ás m odesto  y lim itado  que sea, 

p u e s  se e n c u e n tra  en  la m a rg in a lid a d  de un c in e  

m arg inal, tiene en su in terior una serie de datos y de 

luces q u e  co n trib u y en  a c rea r  y v er cóm o sectores 

específicos recrean  su historia.

El género  de la v io lencia  po lítica en el cine peruano 

parece esta r aún en desarro llo  y no en decadencia com o 

se pudo  hab er supuesto  a m ed iados de los noventa. 

Este género  goza hasta hoy  de bastante aceptación en 

p a r te  p o r h a b e r  p la sm ad o  en la p an ta lla  un criso l 

bastan te  com pleto  de casos y de hechos que ilustran lo 

que sign ificó  el conflic to  arm ado interno. H oy por hoy, 

cua lqu ie r persona que le in terese el tem a de la violencia 

po lítica  en el Perú, no  debería  dejar de lado los film es 

que la retratan.

U n e s tu d io  m ás p o rm e n o r iz a d o  de ese  g én e ro  

c inem atog ráfico  dará  m ayores luces sobre el asunto. 

Películas de análisis obligado son tanto los largom etrajes 

L a  b o c a  d e l lo b o  (1988), N i co n  D io s  n i co n  e l  d ia b lo  

(1990), A lia s  L a  G r in g a  (1991), L a  v id a  es u n a  so la

(1 9 9 3 ) , A n d a , corre , vue la ... (1995), D io s  ta rda  p ero  

n o  o lv id a  (1996) y su secuela (1998), C o ra je  (1998), 

S a n g r e  In o c e n te  (2 0 0 0 ) y P a lo m a  d e  p a p e l  (2003), 

com o el co rtom etra je  T Q  1992  (2000). O tras que no 

a lu d en  d ire c ta m e n te  al tem a del co n f lic to  a rm ado  

interno, pero  que son reflejo  de una sociedad golpeada 

y v io len ta  son C a íd o s  d e l  c ie lo  (1990), S in  co m p a sió n

(1 9 9 4 ) y B a jo  la  p ie !  (1996). E stos film es, ju n to  a 

o tras fuentes com o periód icos, rev istas especializadas 

y o tras  de c a rá c te r  h is tó rico , nos p ueden  ay u d a r a 

ex tender y ahondar en el análisis del com portam iento  

de una parte de la sociedad  lim eña y ayacuchana frente 

al p roceso  de v io lencia  m ás g rave que ha sufrido el 

país.

El m anejo  de los es te reo tip o s  y la respuesta  del 

púb lico  son dos factores de los cuales se puede recoger 

inform ación  que d ifíc ilm en te  encon trarem os en otras 

fuentes. Esa inform ación ha ilustrado la m anera cóm o 

el pueblo  de H uam anga concibe su historia reciente, 

có m o  un p o b la d o r  a y a c u c h a n o  q u e  re p re se n ta  un 

sec to r urbano  universitario  concibe el problem a de la 

v io lencia en su ciudad  y cóm o gran parte de la sociedad 

aún conserva gran interés p o r el tem a.



NOTAS

1 Un estado de la cuestión lo encontram os en la introducción del 

libro de José María Caparros Lera. La  g u erra  d e  Vietnam. entre la  

historia  y e !  cine. Barcelona. Editorial Ariel S.A. 1998. p 9-16.

; Paz Rebollo, M aría Antonia y M ontero Díaz, Ju lio  (C oord.). 

H is to r ia  y  c in e :  r e a l id a d ,  f i c c i ó n  y  p r o p a g a n d a .  

M adrid.Cornplutense, 1995. p. 15-16.

' Ferro, Marc. C ine e  h is to ria . Barcelona, G ustavo Gili S.A., 

1980. p. 15.

4 Zevallos Bueno, Carlos. «M isión en los Andes. Una de terror 

en Ayacucho». En: B utaca Sanm arqu ina . N° 15, año 4 (m arzo 

2003). p. 20.

5 A nalizar los correlatos reales de un film e de ficción no tiene 

com o objetivo asegurar que un film e puede reem plazar a la 

h istoria . S in em bargo , un aná lis is  de las rep resen tac io n es 

adecuadas o inadecuadas de los tem as del filme dará luces sobre 

cóm o la sociedad recuerda y percibe el conflicto arm ado interno 

de los últimos años en el Perú.

6 Com isión de la Verdad y Reconciliación. In fo rm e F ina l. T. II. 

Los actores arm ados de l conflicto . Las F uerzas A rm adas, p. 266.

7 Com isión de la Verdad y Reconciliación. In fo rm e F inal. Tomo 

I, Primera Parte: E l P ro ceso -L os  hec h o s-L a s victim as. Sección 

Prim era: P a n o ra m a  G en era l. L os ro s tro s  y  p e r f i le s  d e  la  

violencia, p. 166.

* Com isión de la Verdad y Reconciliación. In fo rm e F inal. Tomo 

VI, C rím enes v violac io nes d e  D D H H . Desplazam iento, p. 641. 

4 Ferro. Marc. C in e e  h is to ria . Barcelona: G ustavo Gili S.A., 

1980. p. 68.
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